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EDITORIAL 

MSc. Eugenia del Carmen Mora Quintana1

E-mail: ecmora@ucf.edu.cu 
1Directora de la revista. Universidad de Cienfuegos. Cuba.

Las universidades cubanas tienen un gran reto ante sí, están convocadas, a colaborar con la proyección del modelo 
económico socialista cubano. Para ello es de gran valor considerar el talento, preparación, profesionalización y crea-
tividad de sus científicos, investigadores y estudiantes.

Se requiere para ello disponer de todas las herramientas de gestión con el objetivo claro de coadyuvar a alcanzar las 
metas sociales y económicas que nuestra nación demanda.

Si antes del triunfo de la Revolución Cubana en las aulas universitarias nacieron los principales dirigentes que hicieron 
posible una sociedad más justa e independiente, hoy el reto es que salgan los futuros seguidores de esa generación 
para dar continuidad y preservar los logros alcanzados.

Para ello se hace necesario que desde el pregrado se trabaje en función de un aprendizaje desarrollador donde se le 
dé al estudiante herramientas que le sirvan para el transcurso de toda su vida; que aprendan a conocer, comprender, 
crear, y compartir para cooperar con los demás en todas las actividades que el individuo desarrolle, de esta forma se 
integra y trabaja en función del bienestar social no individual.

Es impostergable entonces que todos los recursos de información y gestión estén a disposición de esta preparación, 
entre ellos el uso de la literatura docente, la utilización intensiva de la información y el conocimiento que entre otras 
herramientas de la sociedad del conocimiento se encuentran nuestras publicaciones científicas, la consulta y lectura 
de los artículos científicos que en ellas aparecen vinculan saberes desde diferentes ciencias y aportan resultados 
consecuentes con las exigencias planteadas.

Hacemos un llamado a nuestra comunidad docente que estimule en sus estudiantes esta lectura que puede resultar 
de interés para el desarrollo de capacidades y competencias que más allá de la adquisición de conocimientos se en-
frenten a tareas y retos que propicien una asimilación crítica de la información dando sentido a la misma con criterios 
propios. La UNESCO en 1948 declara que “toda persona tiene derecho a formar su personalidad, valores, creencias, 
saberes y conocimientos propios de todas las ciencias del saber”.

José Martí señaló :“Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de 
contribuir a la educación de los demás”.

Los invitamos a la lectura en nuestra revista de artículos como: Análisis histórico-tendencial del proceso de formación 
del profesional de pregrado desde la gestión del conocimiento a través del uso de la literatura docente; Educación 
Física y tecnología en la formación integral del estudiante; criterios e indicadores para la evaluación de los centros de 
recursos para el aprendizaje y la investigación en la educación superior; la auditoría del conocimiento como herramien-
ta de apoyo a la gestión universitaria.

Atentamente, 

Directora de la Revista
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RESUMEN

En el artículo se identifican los conocimientos mate-
máticos clave y el perfil competencial docente con-
tenido en el Módulo 1 del diplomado “Estrategias 
didácticas para la enseñanza de la Matemática”. 
Estas competencias las deben tener los profesores 
para poder realizar las funciones que le correspon-
den en primaria; con el propósito de: sustentar, di-
señar e implementar una propuesta formativa para 
el desarrollo y evaluación de dichos conocimientos 
y de dos competencias clave (la competencia ma-
temática y la competencia en análisis e intervención 
didáctica), que esté alineada con las políticas pú-
blicas educativas de Panamá y las orientaciones de 
la UNESCO. La investigación es cualitativa, puesto 
que estamos interesados en describir y reflexionar 
sobre el desarrollo de competencias de los profeso-
res de primaria.

Palabras clave:

Conocimiento matemático, competencias docentes, 
didáctica, diplomado virtual, instrucción matemáti-
ca, formación matemática, enfoque onto semiótico.

ABSTRACT

The article identifies the key mathematical knowled-
ge and the teacher competency profile contained in 
Module 1 of the qualified course “Teaching Strategies 
for the Teaching of Mathematics”. These competen-
ces must have the teachers to be able to perform the 
functions that correspond to them in primary school; 
with the purpose of: sustaining, designing and imple-
menting a training proposal for the development and 
evaluation of said knowledge and of two key compe-
tences (mathematical competence and competence 
in analysis and didactic intervention), which is alig-
ned with the public educational policies of Panama 
and the UNESCO guidelines. The research is prima-
rily qualitative, since we are interested in describing 
and reflecting on the development of competences 
of primary school teachers.

Keywords:

Mathematical knowledge, teaching competences, 
didactic, virtual qualified course, mathematical 
instruction, mathematical training, onto-semiotic 
approach.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas educativos son el pilar del desarrollo de un 
país, por esta razón la agenda educativa es uno de los 
capítulos apremiantes para el crecimiento y evolución de 
nuestra sociedad, la cual se halla inmersa en un contexto 
globalizado muy competitivo que demanda la formación 
de recursos humanos con las competencias adecuadas 
para insertarse de forma más exitosa en los mercados 
laborales. En este contexto, las instituciones de educa-
ción deben, además de contribuir a su formación integral 
como ciudadano, proveer al estudiante de las habilida-
des, conocimientos, valores y actitudes necesarias para 
responder a tales exigencias en su vida profesional. Para 
afrontar este doble desafío son necesarios cambios en 
el sistema educativo para conseguir el desarrollo de las 
competencias idóneas, de cada uno de sus actores: di-
rectivos, docentes y estudiantes. En el caso de Panamá, 
la Constitución Política de la República de Panamá de 
1972 y la Ley 47 Orgánica de Educación, modificada por 
la Ley Orgánica 34 de 1995, establecen las bases lega-
les que sustentan el desarrollo de diversos programas de 
mejora y transformación del sistema educativo en todos 
sus niveles.

En Panamá, a partir del pacto de modernización del siste-
ma educativo de 1995, se enfatiza la necesidad de visua-
lizar a la estrategia educativa como agenda de Estado, lo 
que conlleva al desarrollo de infraestructura, el uso de las 
tecnologías en la enseñanza, la actualización de planes y 
programas de estudio, mejora de los procesos de evalua-
ción, entre otros. En esta misma línea de acciones, en el 
año 2001 se realiza el diálogo para la transformación del 
Sistema Educativo Panameño, que reunió a los principa-
les actores y representantes de los organismos públicos y 
de la sociedad civil, llevando a la discusión cuatro ejes te-
máticos: la filosofía y calidad de la educación, el perfil del 
desempeño de los docentes, la inversión en educación, 
así como las acciones de innovación. Sustento en el con-
texto global desde la innovación A partir de estas mesas 
temáticas, se desprendieron una serie de recomendacio-
nes que sirven de base para la mejora y actualización de 
la calidad del Sistema Educativo del país. 

Todas estas recomendaciones pretenden evitar que den-
tro del aula se presenten fallas en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, las cuáles impactan los índices de 
reprobación y/o deserción. No se debe perder de vista 
que en este proceso de enseñanza-aprendizaje interac-
cionan diferentes elementos: el estudiante, los docentes, 
las instituciones, los padres de familia y por supuesto los 
programas de estudio y en general el currículum, enten-
dido este en su concepción más amplia, como un “ente 
integral que comprende a los elementos intelectuales y 

organizativos de todos los procesos educativos que con-
vergen en un centro de enseñanza”. (Díaz Barriga, 2005). 

Cuando se habla de la calidad educativa y de los distin-
tos elementos que la conforman, resaltan las opiniones 
de los expertos el importante papel que desempeñan los 
profesores. Si bien en el proceso educativo interaccionan 
los diferentes agentes antes referidos, la importancia del 
papel del docente es crucial en el proceso del aprendi-
zaje de los estudiantes (aunque no podemos afirmar que 
la mayor responsabilidad recae en el docente). En esta 
línea, varios estudios señalan al factor docente como ac-
tor principal de la transformación educativa y de la reno-
vación de los modelos de enseñanza (Aguerrondo, 2004; 
Fullan, 2002; Vaillant, 2005). 

La formación de los futuros profesores de matemáticas 
constituye un campo de investigación relevante (Even & 
Ball, 2009) dado que el desarrollo de las competencias 
matemáticas de los estudiantes depende, de manera no-
table, de la formación de sus profesores. En la actualidad 
han aumentado las investigaciones sobre la formación de 
profesores de matemáticas. Se puede ver a nivel inter-
nacional en las revisiones publicadas en los handbooks 
de investigación en educación matemática (Bishop, et al., 
1996; Llinares & Krainer, 2006), y en la publicación de 
revistas como Journal of Mathematics Teacher Education. 
Hay que resaltar en la investigación sobre la formación de 
profesores que existen diferentes contribuciones teóricas 
y empíricas donde se muestran resultados de investiga-
ciones acerca de esta problemática y de su gran comple-
jidad. En lo que se refiere a la formación de profesores 
de matemáticas aun cuando existen diversos trabajos, 
hay todavía una gran tarea investigativa por realizar sobre 
este tema.

A nivel internacional, hay mucho interés para describir y 
evaluar el conocimiento matemático necesario para en-
señar esta disciplina en las escuelas de primaria, puesto 
que son numerosos los estudios que constatan una rela-
ción entre el conocimiento matemático (y la competencia 
matemática) de los maestros y los aprendizajes de sus 
estudiantes en esta materia. Hasta hace poco, los esca-
sos estudios que comparaban la organización de los pro-
gramas de formación de maestros ponían de manifiesto 
unas grandes diferencias en el énfasis que unos y otros 
ponían al conocimiento del contenido matemático y al co-
nocimiento pedagógico del contenido (Döhrmann, Kaiser 
& Blömeke, 2012).

DESARROLLO

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura en cooperación con 
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la Universidad Nacional de Seúl, desarrolló un conjunto 
de indicadores globales de competitividad y aprendiza-
je permanente, organizados en base a los cuatro pilares 
clásicos de la educación; que son aprender a saber, ser, 
hacer y convivir (JuSeuk, 2015). En dicho estudio se lo-
graron categorizar tres grupos de países según su nivel 
de competitividad, en: fuertes, intermedios y frágiles. Los 
grados de aprendizajes por pilar, en el saber, ser, hacer 
y convivir, de cada grupo resultó diferenciables, decre-
ciendo en proporción directa al nivel de competitividad 
del grupo-país. Los países fuertes presentan indicadores 
de aprendizaje del saber y del ser superiores al resto de 
los grupos. Los países intermedios y frágiles mostraron 
competencias en el hacer similares, mientras que el pilar 
de aprendizajes en el convivir se comporta proporcional 
al nivel de competitividad de cada país. Se intuye que 
los factores de la vida como los valores y la convivencia 
están moldeando los resultados en educación y no a la 
inversa.

Los factores socio culturales están ejerciendo una fuerte 
influencia en la concepción pedagógica y la práctica de 
la enseñanza, lo que explicaría en parte el auge que pre-
sentan las estadísticas en las últimas décadas sobre el 
número de investigaciones en torno a las ciencias condi-
cionantes de la educación (biológicas, psicológicas, so-
ciales, económicas, entre otros). Estas ciencias se dedi-
can a estudiar tanto las características de los educadores 
y sus estudiantes como las convenciones, normas y la 
organización de las instituciones educativas.

El conocimiento en sí es otro desafío, tanto en lo econó-
mico, como en lo político y cultural. Las ciencias (y sus 
científicos) se organizan en sociedades que a su vez se 
ocupan de transmitir el conocimiento, pero estas nuevas 
formas de conocimiento influyen en el orden social. En 
especificó, los científicos e instituciones que trabajan 
en el desarrollo de las tecnologías y la evolución de las 
técnicas de modelización de la economía y las poblacio-
nes coinciden en la necesidad de atender la educación 
desde la escuela con énfasis en las ciencias exactas, y 
muy en particular en las Matemáticas, como garantía del 
desarrollo profesional de las sociedades actuales y sus 
individuos. En otras palabras, las nuevas tecnologías y 
sus aplicaciones han ampliado de manera significativa el 
papel de las Matemáticas en las ciencias, los negocios y 
la tecnología. 

La densidad de información que manejan los seres huma-
nos desde temprana edad exige el uso de herramientas 
e instrumentos que implican un lenguaje abstracto más 
elaborado, así como capacidades de análisis y reflexión 
distintas a las requeridas en otras décadas. Los estudian-
tes de hoy vivirán y trabajarán usando las herramientas 

del mañana y, por lo tanto, necesitan aprender una 
Matemática diferente a la de sus antecesores. No obstan-
te, es un secreto a voces que la práctica escolar estanda-
rizada en la enseñanza de las Matemáticas de hoy en día 
en múltiples países es aún ejercicio cimentado en tradi-
ciones y viejas creencias de forma tradicionalista que se 
han perpetuado a lo largo del tiempo y que pocas veces 
se actualiza a la luz de los nuevos hallazgos del conoci-
miento en las ciencias de la educación.

En el caso de Panamá, el sistema educativo se conforma 
de tres niveles, el primer nivel que corresponde a la edu-
cación básica general y comprende los siguientes tipos: 
preescolar, primaria y secundaria, el segundo nivel que 
corresponde a la educación media (bachillerato) y el ter-
cer nivel que corresponde al nivel de educación superior.

Por otra parte, en el área de la Educación Matemática 
se han realizado investigaciones para conocer la forma 
en que el conocimiento del contenido matemático de los 
profesores se hace evidente en sus clases en forma de 
buenas prácticas. Se trata de investigaciones que, en 
mayor o menor medida, se relacionan con la competen-
cia en análisis didáctico y, por esta razón, también se han 
tenido en cuenta en nuestra investigación. Entre ellas hay 
que destacar: 

1. La metodología Lesson Study (Fernández & Yoshida, 
2004). Con esta metodología se estudian las clases 
con la colaboración de otros maestros para planificar, 
observar y reflexionar sobre las lecciones.

2. La metodología Concept Study propuesto por Davis  
& Renert (2013). Se trata de una metodología en la 
que los investigadores se comprometen con la prác-
tica de los profesores en el examen y la elaboración 
de modelos sobre la comprensión Matemática. El 
Estudio del Concepto combina elementos de dos en-
foques relevantes en la investigación en educación 
Matemática: concept analysis y lesson study. Los es-
tudios enmarcados en el concept analysis están fo-
calizados sobre la explicitación y explicación de las 
estructuras lógicas y las asociaciones que son inhe-
rentes a los conceptos matemáticos. 

3. Conocimiento matemático para una enseñanza de las 
Matemáticas de calidad. A partir de la noción de co-
nocimiento matemático para la enseñanza (MKT), el 
grupo de Deborah Ball y colaboradores se ha plan-
teado cuáles son las características que ha de tener 
este conocimiento para conseguir una enseñanza de 
calidad. Han encontrado que, aunque hay una sig-
nificativa, fuerte y positiva asociación entre determi-
nados niveles de MKT y la calidad Matemática de la 
instrucción, hay también un número importante de 
factores que mediatizan esta relación, facilitando o 
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dificultando el uso del conocimiento del profesor en 
su práctica.

4. The Knowledge Quartet. (Rowland, 2008) se interesan 
por conocer cómo el conocimiento del contenido ma-
temático del profesor se hace evidente en sus clases, 
para ello analizan clases, grabadas en video, con el 
objetivo de caracterizar el conocimiento del profesor 
activado durante la instrucción. Proponen cuatro ca-
tegorías de conocimiento: foundation, transformation, 
connection y contingency. 

5. Competencia mirar con sentido: Algunas investiga-
ciones sobre el desarrollo profesional del profesor su-
brayan la importancia de la competencia denominada 
mirar con sentido el pensamiento matemático de los 
estudiantes (Mason, 2002). Dicha competencia per-
mite al profesor de Matemáticas ver las situaciones 
de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas de una 
manera profesional que lo diferencia de la manera de 
mirar de alguien que no es profesor de Matemáticas. 
Esta competencia se puede caracterizar como un 
conjunto de tres destrezas interrelacionadas: identi-
ficar las estrategias usadas por los estudiantes, inter-
pretar la comprensión puesta de manifiesto por los 
estudiantes y decidir cómo responder teniendo en 
cuenta la comprensión de los estudiantes.

6. Aproximaciones socioculturales. Por ejemplo, en 
Planas e Iranzo (2009), se presenta un modelo de 
análisis para la descripción e interpretación de pro-
cesos de interacción en el aula de Matemáticas. Se 
argumenta la importancia de interpretar la clase de 
Matemáticas desde la doble perspectiva de los con-
tenidos matemáticos y de la interacción social. Para 
ello, se plantea el uso operativo y la integración de 
nociones asociadas a distintas tradiciones teóricas 
socioculturales y semióticas.

7. El modelo de competencias y conocimientos del 
profesor de Matemáticas propuesto por Enfoque 
Ontosemiótico de la Instrucción Matemática (EOS).

8. A partir de los años noventa y también en fechas más 
recientes, y con base a los trabajos de investigación 
que se desarrollan sobre todo en países como España, 
Chile, Colombia, Argentina, México y Panamá en el 
ámbito iberoamericano, se han establecido de modo 
más formal cinco líneas de investigación en el campo 
de la formación docente. Estas cinco líneas son: in-
vestigaciones en formación docente inicial, en forma-
ción docente continua o en servicio, investigaciones 
sobre talleres de actualización docente, trabajos so-
bre profesión, identidad y labor docente, e investiga-
ciones curriculares y saberes pedagógicos.

La evaluación en Matemática está relacionada con el de-
sarrollo de la competencia Matemática de los estudiantes, 
entendida ésta como la capacidad que tiene el estudiante 

de utilizar procedimientos matemáticos para comprender 
e interpretar el mundo real. El objeto de evaluación es la 
competencia Matemática del alumno entendida en estos 
términos. La Prueba fue construida para conocer la ca-
pacidad del uso de procedimientos matemáticos en una 
serie de tópicos que fueron seleccionados de forma con-
sensuada a partir del análisis curricular de los países en 
la disciplina. 

El Modelo Ontosemiótico

Desde el punto de vista del Enfoque Ontosemiótico 
(EOS), la competencia en análisis didáctico −entendida 
como: diseñar, aplicar y valorar secuencias de aprendi-
zaje, mediante técnicas de análisis didáctico y criterios 
de calidad, para establecer ciclos de planificación, imple-
mentación, valoración y plantear propuestas de mejora− 
es una de las competencias específicas clave que deben 
desarrollar los futuros profesores de Matemáticas (Font et 
al., 2013).

Tabla 1. Proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
Matemáticas en el aula.

El tema tratado en la presente reflexión aborda una in-
vestigación sobre las habilidades didácticas y cognitivas 
requeridas para la enseñanza de las matemáticas por los 
maestros de primaria y preescolar, en un contexto-país y 
desde el aspecto de la formación del docente en servicio. 
En tal sentido, se destaca es este estudio (Tabla 1).

 • La descripción de la estructura de la oferta de forma-
ción inicial docente.

 • Su relación con los procesos de reformas educativas 
implementadas.
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 • Así como sus experiencias y praxis.

 • Para realizar un diagnóstico sobre el subsistema de 
formación y el desempeño en el aula, 

 • A los fines de elaborar una intervención efectiva que 
optimice o mejore el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de la Matemáticas.

La teoría del modelo Ontosemiótico que permite: 

a. definir las situaciones didácticas desde diferentes 
perspectivas en base a los cuatro pilares de la edu-
cación y,

b. dimensionar el perfil competencial docente en base a 
su contexto, el conocimiento matemático y las compe-
tencias de análisis e intervención didáctica. 

En tal sentido, se propone un diseño de investigación 
cualitativo de tipo Investigación – Acción, el cual permite 
que tanto el investigador como el sujeto de estudio co-
laboren en el diagnóstico y la resolución del problema, 
siendo agentes de transformación de la realidad.

De las tres categorías de Investigación – Acción que son: 
positivista, interpretativo y crítico, se propone la interpre-
tativa a los fines de diagnosticar la situación actual (reali-
dad social construida) en las actividades propuestas por 
los profesores; así como sus reflexiones y testimonios en 
primera persona. También el estudio recupera los facto-
res contextuales (locales y organizacionales). En resu-
men, la Investigación – Acción pretende aplicar mejoras 
en la práctica docente mediante un proceso interactivo 
de intervención-evaluación-análisis crítico o reflexión ba-
sada en evidencias. En este caso dicha práctica se ejer-
ce en el entorno y modalidad virtual de la educación.

Un reto palpable de este tipo de investigación es que 
exige la participación y colaboración de personas que 
persiguen un propósito común en situaciones y contextos 
específicos (Kemmis, 2000). En la Investigación – Acción, 
los resultados tienen un alto grado de relevancia prácti-
ca, hacen uso de datos tanto cuantitativos y cualitativos y 
profundizan la comprensión del problema. En contrapar-
te, exige que el investigador sepa distinguir la acción de 
investigación y asegurar la aplicación de ambos, lo que 
dificulta en ciertos casos la culminación de la investiga-
ción. Adicional hay que prestar atención en el rigor y la 
reproducibilidad del estudio. La Investigación – Acción es 
un proceso organizado en fases que iteran y a veces se 
superponen, tal y como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Fases de la Investigación.

Las naturalezas de las fuentes de información utilizadas 
son:

 • Datos estadísticos, documentales, de archivos y otros 
datos secundarios a ser colectadas por el investigador.

 • Datos primarios, obtenidos de los sujetos de estudio a 
lo largo de una intervención formativa diseñada para 
tal fin mediante un procesamiento de datos cualitativos 
con el software ATLAS ti. La dimensión didáctico-ma-
temática y los componentes: epistémico, ecológico, 
cognitivo, afectivo, interaccional y mediacional fueron 
los sustentos teóricos para el análisis y construcción 
de resultados. El software ATLAS ti permitió organizar 
los datos recabados en cuadros, entrevistas, cues-
tionarios, encuestas, observaciones en el aula entre 
otros (videos) para generar una Unidad Hermenéutica 
que permitió los códigos generados y códigos vivos, 
(testimonios).

El acceso a los participantes de estudio requiere tanto de 
permisos individuales, a través de un proceso de consen-
timiento informado, como de permisos institucionales; es 
decir, de las organizaciones oficiales involucradas, que 
son: La Dirección de Panamá Centro y Jornada Extendida 
del Ministerio de Educación. Los sujetos de estudio que 
participan en la investigación y constituyen en un grupo 
primario pequeño (menos de 10 personas de la Escuela 
Omar Torrijos Herrera). Se estudia tanto sus ejecutorias 
individuales como su rol en equipo. 
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Desde el punto de vista de la dimensión temporal, esta 
investigación se realiza en un solo grupo social en un 
único período de tiempo que va desde el mes de marzo 
de 2016 hasta septiembre 2018 el cual incluye una fase 
de estudio diagnóstico y de diseño más una fase de im-
plementación y análisis. La intervención formativa o ciclo 
formativo se desarrolló entre los meses del 15 de octubre 
2017 al 27 de julio 2018; es decir, es una formación de 
más de seis meses. En tal sentido, esta investigación es 
longitudinal breve y sigue una estrategia de tipo Estudio 
de Casos Antes/Después (de la intervención) del cual se 
presentan hallazgos del Módulo 1. Sobre el grado de con-
trol del sistema social bajo estudio, se acota que no se 
establecieron grupos-control para este estudio. Esta in-
vestigación contó con el financiamiento de la Universidad 
de Panamá (SENACYT), de Panamá, identificada como el 
proyecto FondoVIP-03-2017. 

En los últimos 6 años se evidencia un desequilibrio en la 
formación permanente del maestro en la Figura 2.

 • Didáctica general (área muy fortalecida en los pensum 
de estudios de la Licenciatura).

 • Didáctica Especializada (en matemáticas).

 • Conocimiento Matemático (área muy debilitada en los 
pensum de estudios de la Licenciatura).

Figura 2. Capacitaciones docentes en matemática, didáctica 
general y específica, en los últimos cinco años.

II Descripción y Contenido del Diplomado 

El experimento de enseñanza fue un piloto Diplomado 
titulado Estrategias Didácticas para la Enseñanza de 
la Matemática. Este Diplomado es una iniciativa de la 
Coordinación de Educación Continua de la Vicerrectoría 
de Extensión (Viex) y adscrito a la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnológicas de la Universidad 
de Panamá. Su objetivo es proporcionar una formación 
profesionalizadora para todos los maestros que quieran 

dedicarse a la docencia de las matemáticas en el nivel 
primario. Su organización educativa se focaliza en el uso 
de problemas de contexto extra matemático para que los 
alumnos puedan dar sentido a las estructuras conceptua-
les que configuran la matemática.

La duración del Diplomado es de cuatro (4) meses y abar-
ca las fechas del 5 de marzo al 27 de julio de 2018 en el 
horario de 1:00-3:30 pm para un total de 204 horas pre-
senciales. El piloto cuenta con una plataforma digital que 
permite el desarrollo de foros y comunicación interactiva. 
El facilitador del diplomado es docente de la universidad 
con especialidad en matemática y la coordinadora es la 
investigadora principal de este estudio. La programación 
analítica de este programa consta de cuatro (4) módulos 
y los maestros han participado en todas las etapas de 
esta actividad de capacitación docente y ha completado 
los módulos educativos correspondientes. 

Modulo I- Introducción a la matemática educativa proce-
so de reflexión sobre la resolución de problemas en la 
investigación acción. 

Este Módulo tiene como objetivo desarrollar característi-
cas del pensamiento infantil, la formación de conceptos 
matemáticos, algunas teorías del aprendizaje de las ma-
temáticas y sus implicaciones pedagógicas a nivel cog-
nitivo, afectivo y social. Su contenido ofrece orientación 
para el desarrollo de competencias y abarca un periodo 
de 4 semanas y nueve (9) tareas relacionadas con: didác-
tica de las matemáticas, historia matemática, operacio-
nes de suma, resta y fracciones y solución de problemas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el módulo se 
hace uso de una plataforma interactiva donde se desarro-
llan foros, análisis de videos y estudios de caso. 

Módulo II- Matemáticas y su didáctica I

Este módulo persigue desarrollar las capacidades de 
construcción del número, así como su sentido de com-
prensión y su importancia en el currículo. Esta programa-
ción analítica está fundamentada en el constructivismo 
y focaliza en el aprendizaje de los conceptos: longitud, 
masa, tiempo y construcción de la unidad de medida. 
Tiene una duración de cuatro (5) semanas y diez (20) ta-
reas. Para propósitos de este análisis cualitativo fueron 
seleccionadas 10 tareas a partir de criterios de la idonei-
dad didáctica. Este Módulo piloto también hace uso de 
sesión presencial (final de mes) y plataforma digital para 
la comunicación interactiva en foros, análisis de videos y 
estudios de caso. 

Módulo III- Matemáticas y su Didáctica II

Este Módulo tiene como finalidad desarrollar el concep-
to de geometría desde un contexto histórico y social y 
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la discusión de instrumentos que fomenten la solución 
de problemas en esa materia. Focaliza en competencias 
afectivas y mediacionales con fundamentos construc-
tivistas para alentar en el alumno el descubrimiento de 
patrones. Esta programación tiene una duración de cua-
tro (6) semanas y consta de veintiocho (28) tareas. De 
estas fueron seleccionadas 15 tareas utilizando criterios 
de idoneidad didáctica. Similar a los módulos anteriores 
esta programación analítica piloto combina sesiones pre-
senciales y plataforma digital para la comunicación inte-
ractiva en foros, análisis de videos y estudios de caso. 
Todos los módulos cuentan con sesiones de tutorías en 
línea individuales como en grupo. 

Módulo IV- Intervención y Reflexión sobre la propia 
práctica

Este Módulo provee para que Julita diseñe actividades 
de aprendizaje aplicando contenido didáctico de los mó-
dulos anteriores. Esta programación consta de tres (3) 
semanas y persigue que el participante realice un trabajo 
tutelado donde se destaquen contenidos, estrategias y 
valoraciones características de la competencia de aná-
lisis e intervención didáctica y sus respectivas subcom-
petencias. Esta sección tiene como finalidad establecer 
el grado de competencia alcanzado por el docente en 
términos de: análisis didáctico, y nivel de profundidad, 
así como su desarrollo en las dimensiones matemática 
y meta didáctica. La programación provee para el redi-
seño de contenido, basado en el análisis de un video 
que demuestra variadas subcompetencias de análisis 
y acercamientos de valoración de idoneidad didáctica. 
La metodología y estrategias incluyen: grupos de traba-
jo, discusión guiada y sesiones de trabajo individual y en 
línea. La maestra Julita participó de todas las sesiones y 
completó las tareas requeridas.

Al finalizar el diplomado los maestros llenaban dos instru-
mentos el primero de idoneidad didáctica de procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la plata-
forma virtual Google, este instrumento mostraba que la 
noción de idoneidad didáctica introducida en el marco 
del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la instruc-
ción matemática, y el sistema de indicadores empíricos 
que la desarrollan, pueden ser el punto de partida de una 
teoría de la instrucción matemática orientada hacia la me-
jora progresiva de la enseñanza.

En el segundo, se realizó una entrevista, pues, para 
Denzin & Lincoln (2005, citado por  Vargas, 2012), la en-
trevista es “una conversación, es el arte de realizar pre-
guntas y escuchar respuestas”. Como técnica de reco-
gida de datos, está influenciada por las características 
personales del entrevistador. En este caso se desarrolló 

una entrevista semiestructurada en la cual, se preparó un 
guión temático sobre lo que queríamos que se hable con 
los maestros y la directora del centro educativo.

Las preguntas que se realizan fueron abiertas. Ambos 
maestros pudieron expresar sus opiniones, matizar sus 
respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado, 
cuando se atisban temas emergentes que son precisos 
explorar. Siempre se mantuvo la atención suficiente como 
para introducir en las respuestas de ambos los temas que 
son de interés para este estudio, tratando la conversación 
de una forma natural. Durante el transcurso de la misma 
se pudieron relacionar unas respuestas sobre una cate-
goría con otras que van fluyendo en la entrevista y cons-
truir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas.

Para lograr las competencias, conocimientos, habilida-
des y destrezas y actitudes antes mencionados se utiliza-
rán dispositivos formativos 

El enfoque de enseñanza propuesto para la escuela pri-
maria privilegia la resolución de problemas como la fuen-
te principal de generación de conocimiento matemático. 
Por esta razón, el inicio del Diplomado está dedicado a 
la reflexión sobre el papel que juegan los problemas en 
la enseñanza, y en todas las actividades se ha tratado 
de mantener el planteamiento, la resolución y el diseño 
de problemas como el eje que articula los contenidos. 
Además, los otros cursos amplían y profundizan el cono-
cimiento y comprensión sobre los contextos y las situa-
ciones problemáticas que dan significado a los conteni-
dos matemáticos que se trabajan en la escuela primaria. 
Por otra parte, se pretende que los asistentes elaboren 
actividades y secuencias didácticas para su salón de 
clases sustentadas, tanto en su experiencia como en su 
comprensión sobre el enfoque didáctico de los nuevos 
materiales para la enseñanza de las matemáticas en la 
escuela primaria.

Las actividades han sido concebidas para que los docen-
tes participantes se involucren en ellas como una manera 
de vivir experiencias de aprendizaje que les sirvan como 
referencia en su trabajo diario. Están pensadas para abar-
car toda la etapa de primaria y no para un grado escolar 
en específico. A lo largo de todo el curso se tratará de 
concretar la siguiente recomendación general:

Para que la propuesta actual de enseñanza de las ma-
temáticas pueda ser llevada a la práctica es necesario 
que los maestros interioricen el enfoque actual, que se-
pan cómo es el aprendizaje a través de problemas, que 
sepan manejar situaciones problemáticas para promover 
el desarrollo de habilidades, respetando los procesos de 
los alumnos, y que aprendan a detectar cuándo éstos han 
logrado un avance en la construcción de un conocimiento
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Las expectativas de los maestros de primaria y preesco-
lar se ubican en un criterio emocional relacionado con 
aprender técnicas de enseñanza para que el estudian-
te se interese en el estudio de las matemáticas. En otro 
caso, podemos ubicar al profesor en el criterio ecológico 
respecto a la identificación de lo que se debe enseñar y 
potenciar la oportunidad de reflexionar y cuestionar como 
una riqueza de procesos.

“Espero conocer qué realmente se le debe enseñar al 
niño de educción inicial, y cómo involucrarlo para que 
tenga oportunidad de reflexionar y cuestionar” (Módulo I 
maestro 1, 2018).

Respecto al conocimiento disciplinar o saber matemá-
ticas las respuestas apuntan a un criterio emocional en 
el cual se proponen situaciones de utilidad de las mate-
máticas, así como un criterio ecológico donde se pue-
dan resolver problemas básicos que se presenten ante 
cualquier situación, sin necesidad de un tutor, es decir 
la autonomía argumentativa de situaciones, lenguajes o 
procedimientos para la resolución de problemas. 

Es desarrollar los problemas básicos de matemáticas que 
le presenten ante cualquier situación sin necesidad de re-
currir ante un tutor” (Módulo I maestro 2) 

En el caso del otro testimonio resaltan tres criterios: el in-
teraccionar que da cuenta de las relaciones establecidas 
entre el profesor y el alumno y un medio o recursos, la dis-
ponibilidad que tiene el profesor para disponer recursos 
didácticos; así como la dimensión ecológica por conside-
rar las directrices de la escuela o centro educativo. 

Conjunto de relaciones establecidas explicitas o implíci-
tas entre el alumno, un medio (que puede ser los instru-
mentos) y un sistema educativo Módulo 1 maestro 2). 

Educar en matemáticas no es transmitir fórmulas o re-
cetas; aunque una parte de los maestros piensa que las 
matemáticas son aplicar algoritmos, eso conlleva a confu-
siones. El reto matemático sería el de la emotividad sien-
do feliz haciendo matemáticas. Que les haga ilusión ir al 
salón de clases y transmitir su conocimiento. Hay eviden-
cias que muestran que el nivel de contenido matemático 
es bajo en la formación de los maestros a nivel de licen-
ciatura y normalista. Siendo este el principal obstáculo 
para lograr las buenas matemáticas. 

Es la asignatura que más cuesta. Transmitir conocimien-
tos que te permitan desarrollar las diferentes actividades 
que requieran respuesta basadas en las matemáticas, 
(Módulo 1 maestro 2).

Figura 3. Competencia Matemática y Competencia en análisis 
de la actividad Matemática.

La Competencia matemática y la competencia de análisis 
e intervención didáctica Módulo 1 (Figura 3).

Análisis de idoneidad didáctica (Breda, Font, Lima & 
Pereira, 2018).

El análisis consistió en identificar las incidencias o recu-
rrencias de cada componente a lo largo del módulo 1 
en las actividades, ejercicios y problemas planteados a 
los profesores. En las incidencias podemos analizar que 
los seis componentes están presentes en los profesores. 
Cada componente es más importante, todos forman parte 
de la idoneidad de la didáctica matemática, sin embar-
go, en este estudio se ha identificado que los profesores 
utilizan conocimientos desde su experiencia docente y 
también reconocen que no cuentan con aquellas nece-
sarias. Algo importante a resaltar es la limitación o baja 
expectativa hacia el uso de las matemáticas en niveles de 
preescolar (Figura 4):

Preescolar. “para preescolar lo veo difícil, algunos apenas 
están aprendiendo a contar. Algunos no dominan el con-
teo a la perfección” El concepto de matemáticas es con-
tar” Módulo 1; profesor 1). 
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Figura 4. Idoneidad didáctica con sus componentes.

I Idoneidad Epistémica: incidencia en códigos: 12 

 • En la epistémica se desarrolló la diversidad de proce-
sos y la representación. Los profesores desarrollaron 
mediante el ejercicio de gallinas y conejos el concepto 
de razón y proporción y el vínculo entre magnitudes u 
objetos. Conceptos útiles en la vida cotidiana.

 • Los profesores reconocen la importancia del conoci-
miento y las formas de transmisión con los obstáculos 
o errores que tienen los maestros es por el concepto 
matemático. (esto es confuso)

II Idoneidad cognitiva: incidencia en códigos 10 

 • Este diplomado ha verificado una alta demanda cog-
nitiva en el trabajo de los maestros de primaria y pre-
escolar en la cual se ve manifestado en las respuestas 
enviadas por ellos al aula virtual. Asimismo, los maes-
tros reconocen la importancia del conocimiento y las 
formas de transmisión. Reconocen que los obstáculos 
o errores que tienen es por la ausencia de técnicas de 
la disciplina científica en este caso las matemáticas. 

I Idoneidad Ecológica: incidencia en códigos: 7 

 • En este componente el docente capitaliza sus cono-
cimientos disciplinares y pedagógicos, así como su 
experiencia docente para implementar las estrategias 
didácticas que favorezcan el desarrollo de habilida-
des matemáticas en los niños. La conexión disciplina-
ria que el docente logra, les permite a los niños para 
resolver en el futuro cualquier problema sin ayuda de 
un tutor creando diferentes situaciones.

 • Con estas herramientas los niños pueden resolver 
cualquier problema del futuro sin ayuda de un tutor 
y trasferible a cualquier situación de su vida cotidia-
na. La conexión disciplinaria que el docente logra, son 

saberes que ponen en juego en su formación discipli-
nar, así como la experiencia en la práctica docente. 
Hay una conexión disciplinaria para que el niño desa-
rrolle su habilidad matemática, para resolver en el fu-
turo cualquier problema sin ayuda de un tutor creando 
diferentes situaciones. (no está claro) 

 • Identifican las operaciones en que los docentes plan-
tean actividades para aplicar la suma y la resta, multi-
plicación y división. Desarrollan problemas con sentido 
socio profesional, trasferible a diferentes situaciones o 
contextos representatividad y riqueza de proceso.

 • Un maestro de 4º grado pone en juego sus conoci-
mientos curriculares teniendo en consideración los 
años de servicio, con las consignas dadas anterior. 
Propone resolver este problema de gallinas y conejos 
identificando y luego determinando las posibilidades 
para la solución escogiendo una ecuación de primer 
grado. Hay un conflicto de rol. Los niños en el cuarto 
grado dentro del currículo no cuentan con las herra-
mientas para resolver problemas de ecuaciones de 
primer grado.

 • Preescolar la docente vuelve a utilizar estrategias que 
no es del nivel cognitivo del niño pues ellos están en 
la etapa manipulativa, no saben hacer una represen-
tación gráfica de la suma. Por eso dice que no se 
puede hacer. Para un maestro de preescolar el resol-
ver este problema a este nivel utilizaría artística, di-
bujando esquemas matemáticos de agrupamiento o 
emparejamiento.

III Mediaciones incidencia de códigos 4: 

 • Uso de recursos Los profesores utilizaron distintas 
estrategias desde esquemas, material manipulable y 
juegos para desarrollar el problema de los conejos y 
gallinas. Los maestros mostraron expectativas para la 
mejorar su enseñanza con la apropiación de conteni-
dos. En este componente identificamos la dificultad de 
plantear estrategias 

IV Idoneidad Afectiva, incidencia en códigos: (caracterís-
tica de los sujetos por ser mujer por ser indígena) 

 • Los profesores tienen un interés de que el estudian-
te reflexione, cuestione, que la matemática no sea 
aburrida para desarrollar los problemas básicos. Los 
docentes muestran interés, pero carecen de herra-
mientas matemáticas para la mejora del proceso de 
enseñanza.

 • Enviaron fotografías donde incluían los problemas los 
alumnos, los niños mostraron interés por desarrollar 
los retos de los problemas en el diplomado.

 • El componente afectivo enfoca el Interés, motivación y 
actitud tanto de los maestros como de los niños.
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 • Los profesores tienen interés en que el estudiante re-
flexione, cuestione, que la matemática no sea aburrida 
para desarrollar los problemas básicos. Los docentes 
muestran interés, pero carecen de herramientas ma-
temáticas para la mejora del proceso de enseñanza.

VI Idoneidad Interaccional, incidencia de códigos: 2 

 • Las interacciones son las relaciones que se dan entre 
el estudiante docente o con el grupo de pares, de for-
ma implícita entendida como el contrato afectivo co-
rrespondido y de manera explícita con la relación con 
el estudiante y la enseñanza de la estrategia estableci-
da es implícita y explícita. Al respecto se encontró una 
escasa interacción, con peso semántico de dos. Por el 
dominio de la materia en sí no mantenían una relación 
con el estudiante evadiendo la interacción.

 • En este componente, la relación asimétrica maestro- 
estudiante se desdibuja en virtud que el profesor fun-
ge de guía y facilitador de los aprendizajes atendien-
do los distintos niveles y necesidades de los mismos 
(Figura 5).

Figura 5. Representación de semántica de los códigos e inci-
dencias del Módulo 1.

III Análisis de ejercicio de pollos y conejos. Representación 
de la tarea y la relación del profesor con las matemáticas. 

Tarea 6: Resolvamos un problema como si fuéramos alum-
nos de preescolar, primaria y secundaria. En una granja 
tenemos gallinas y conejos, en total hay 23 cabezas y 76 
patas. ¿Cuántos animales de cada clase tenemos?

De los 9 maestros 8 dijeron que no se podía hacer en 
el preescolar. Solo una maestra hizo el problema utilizó 
masilla de plastilina y palitos de dientes. A partir de la 
manipulación del objeto representado por las cabezas y 
patas propone que los niños pueden hacer una relación a 
partir de la propiedad distributiva. Sugirió hicieran 23 bo-
litas con masilla. Le colocaran dos palitos a cada cabeza. 
Se tenía que llegar a los 76 palitos que eran las patas de 

los conejos. Posterior le asignaron otro par de palitos de 
dientes restantes a llegar a los 76 palitos (Figura 6).

Maestra:
Representación: ¿Cuántas patas tienen las gallinas y cuántas los 
conejos?
La maestra: todos los animales tienen una cabeza.
Los alumnos dibujarán 23 círculos (representando las 23 cabezas: galli-
nas y conejos)
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Luego le podrán dos palitos a cada cabeza (representan dos de las 
patas de los conejos y las patas de las gallinas).
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
Se cuentan los palitos en ese caso da 46 palitos (patas).

Luego se le agrega dos palitos (patas) más hasta llegar a la suma de 76 
palitos, que representan las 4 patas de los conejos.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || || || ||
Luego van a contar ¿Cuántas cabezas tienen 4 palitos (patas) y cuántas 
2 palitos (patas)?
¿Qué animal es el que tiene dos patas?
R. GALLINAS
¿Cuántas gallinas hay?
R. 8
¿Qué animal tiene 4 patas?
R. CONEJOS
¿Cuántos conejos hay?
R. 15

Figura 6. Resolución de esquema para preescolar.

Resolución aritmética para primaria

En la siguiente estrategia utiliza operaciones básicas que 
en esa etapa domina el niño. El maestro trabaja la ido-
neidad epistémica, la mediacional, la ecológica en sus 
estudiantes. Al respecto de este maestro identificamos 
que ha tomado cursos y seminarios en matemáticas, le 
gusta actualizarse en las tendencias, también afirmó que 
le gustó el diplomado, 

“me hizo poner a pensar al nivel de los alumnos. Crea sus 
propias estrategias” (maestro 2 módulo 1) (Figura 7).

Contenido: problema matemático
Estrategia
Datos conocidos:
∑23 cabezas
∑76 patas
∑Hay gallinas y conejos
Datos desconocidos
¿Cuántos animales de cada clase tenemos?
Operación:
Se le va asignar a todas las cabezas dos patas.
23 cabezas
x 2 patas
46 patas
A la cantidad total de patas se le restara el producto obtenido.
76
-46
30
Luego la diferencia en este caso 30 se va a dividir entre dos (que corres-
ponde a las dos patas faltantes de cada conejo.
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30÷2= 15 conejos

23 cabezas menos 15 conejos = 8 gallinas

Respuesta: Hay 15 conejos y 8 gallinas.

Figura 7. Resolución aritmética para primaria.

Secuencia didáctica para niveles de preescolar, primaria 
y secundaria

Identificar en un grupo regional la propuesta didáctica de 
un maestro de la región de Azuero en la cual sostiene un 
equilibrio de las 6 idoneidades al plantear en los niños 
desarrollo de la autonomía en cuanto al desarrollo de los 
esquemas. Incorporó en la actividad la idoneidad interac-
cional teniendo grupos cooperativos que resaltar para so-
cialización del aprendizaje. De esta forma los estudiantes 
utilizan sus conocimientos previos para lograr un nuevo 
conocimiento. 

2º grado de primaria: colocó a los niños en el pizarrón. La 
maestra le indicó a los estudiantes que cada cabeza, dos 
patas. 23 cabezas por 2 patas son 46 patas. A la cantidad 
total de las patas, les restó 76-46 =30 y lo dividió entre 2 
que son los 15 conejos. A las cabezas que dan 23 -15 
son 8 gallinas. 

Para preescolar Dijo que tenían que dibujar las 23 ca-
bezas y las patitas. Comenzamos a colocar dos patas a 
cada cabeza, hasta completar 76. En conclusión, conta-
mos cuantos tienen 4 y cuantos tienen 2. 

6º grado algebraico. El utilizó la estrategia de ecuación 
(Figura 8): 

Contenido: problema matemático
Estrategia: ecuación 
X= conejos y= gallinas
4x=patas de conejos 2y=patas de gallinas
 
 x+y=23 4x+2y=76     
x=23-y 4(23-y) +2y= 76
x=23-8     92-4y+2y=76
x=15(conejos)     92-2y=76
       
92-76=2y
       16=2y
      16/2=y
      
y=8(gallinas)
 Este valor se reemplaza en la primera ecuación

Figura 8. 6º grado algebraico.

Considerando los resultados de la aplicación de los mó-
dulos y sus respuestas, podemos mostrar la siguiente ta-
bla en la cual se presentan habilidades según las facetas 
del enfoque Ontosemiótico (Tabla 2).

Tabla 2. Habilidades según las facetas del enfoque 
Ontosemiótico.

COMPO-
NENTE /

Faceta

RELACIÓN 
CON EL 
SUJETO

Postura del 
profesor

RELACION CON EL 
OBJETO

(Matemáticas)

Relación con el objeto

RELACIÓN 
AXIOLÓGICA
(Matemáticas)

Valoración del 
objeto

INTE-
RACCIO-
NAL

Negociación

Resuelve dudas. Media, 
comunica, interacciona, 
es mediador y facilitador 
de conocimiento para 
propiciar cambios en 
el diálogo y lenguaje 
matemático de los 
estudiantes.

Las interacciones 
en el apren-
dizaje de las 
matemáticas

AFEC-
TIVA /
EMOCIO-
NAL

Implicación

Motivación, Afecto. 
Actitudes positivas 
valoración hacia las 
matemáticas

Los intereses y 
motivaciones de 
los alumnos ha-
cia el aprendizaje 
matemáticas

MEDIA-
CIONAL Disponibilidad

Disponer de recurso, 
técnicas, instrucciones, 
adecuaciones

Adecuación de 
recursos materia-
les en el proceso 
de aprendizaje

ECOLÓ-
GICA Adaptación

recrea el currículo- aspi-
raciones a la escue-
la- encargo social a la 
sociedad

Las directrices 
curriculares, 
del centro, y 
condiciones del 
entorno

EPISTÉ-
MICA

Represen-
tatividad 
Institucional
Argumentativa

Diversidad de procesos, 
objetos, situaciones 
proposiciones, proce-
dimientos, argumentos. 
Autonomía creatividad.

“Buenas 
matemáticas”

CONCLUSIONES

La presente investigación pone en evidencia mediante un 
estudio de casos como se produce el desarrollo de cono-
cimientos y competencias en el docente durante su parti-
cipación en un ciclo formativo en didáctica especializada 
en matemáticas y como esta experiencia mejora desde 
la perspectiva del docente y el director de la escuela los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáti-
cas en el aula en una escuela pública en Panamá. (La 
competencia matemática y la competencia en análisis e 
intervención didáctica), están alineadas con las políticas 
públicas educativas de Panamá y las orientaciones de 
la UNESCO. La investigación tiene enfoque cualitativo, 
puesto que estamos interesados en describir el desarrollo 
de competencias de los profesores de primaria.

Los profesores en el primer módulo tienen falta de co-
nocimiento en cuanto a diferenciar qué es un ejercicio y 
un problema matemático, el cual fue mejorando mientras 
avanzaba el diplomado.
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Para optimizar las experiencias de aprendizaje de las 
matemáticas en las aulas de preescolar y primaria en la 
escuela pública se debe fortalecer el conocimiento mate-
mático y la competencia de análisis e intervención, didác-
tica de los maestros. La reflexión sobre la práctica com-
pensa las deficiencias en el conocimiento matemático 
porque está en juego el componente afectivo motivador 
del docente hacia los estudiantes. “El gusto por las mate-
máticas se contagia” 

Los componentes de la idoneidad tienen un constructo 
dialéctico en relación a la idoneidad se interrelacionan en 
forma dialéctica y dinámica.
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RESUMEN

Durante los últimos 30 años se han incrementado 
de manera dramática el número de personas con 
Diabetes en el mundo, la prevalencia en varias po-
blaciones y el número de estudios que describen 
la frecuencia de esta enfermedad en distintos en-
tornos sociales y geográficos. En la Universidad de 
Cienfuegos existe un proyecto extensionista, que 
tiene como propósito asumir un rol activo en la pro-
moción de salud y hacer que, desde el enfoque edu-
cacional, cultural y preventivo, se potencien accio-
nes con un amplio espectro creativo en sus diversas 
expresiones, que sirva para promover conductas 
responsables en el campo de la salud entre los jó-
venes, trabajadores y su entorno. Es objetivo de la 
investigación diseñar un programa educativo sobre 
Diabetes, como práctica sociocultural, que surge a 
partir de la necesidad de fortalecer la preparación y 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes y traba-
jadores con Diabetes, y tiene como fin; formar pro-
motores de salud para la implementación de accio-
nes de promoción y educación para la salud, donde 
se conjuguen la teoría y la práctica y se adopten las 
medidas necesarias para la prevención de compli-
caciones agudas y crónicas en los pacientes con 
Diabetes Mellitus de la Universidad de Cienfuegos.

Palabras clave:

Promoción de la salud, programa educativo de dia-
betes mellitus.

ABSTRACT

During the last 30 years, they have been increased in 
a dramatic way the number of people with Diabetes 
in the world, the prevalence in several populations 
and the number of studies that describe the frequen-
cy of this illness in different social and geographi-
cal environments. In the University of Cienfuegos 
an extensive project exists that has as purpose to 
assume an active list in the promotion of health and 
to make that, from the educational, cultural and pre-
ventive focus, be potential zed stocks with a wide 
creative spectrum in its diverse expressions that it is 
good to promote responsible behaviors in the field 
of the health among the youths, workers and their 
environment. This educational program on Diabetes, 
as sociocultural practice, arises starting from the ne-
cessity of strengthen the preparation and to impro-
ve the quality of the students’ life and workers with 
Diabetes, and it has as end; to form promoters of 
health for the implementation of promotion stocks 
and education for health, where the theory and the 
practice are conjugated and the necessary mea-
sures are adopted for the prevention of sharp and 
chronic complications in the patients with Diabetes 
Mellitus of the University of Cienfuegos. 

Keywords:

Promotion of health, educative program of Diabetes 
Mellitus.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus se ha convertido en los últimos 
años en un verdadero desafío a la calidad y expectati-
va de vida de la población mundial, con un incremento 
considerable en su incidencia y prevalencia a un 150% 
de personas de 45 años en adelante que presenta dicha 
enfermedad en los países desarrollados y en vías de de-
sarrollo. Según Torres (2007), se calcula que en este úl-
timo grupo, del cual Cuba forma parte, se incremente el 
número de personas con esta enfermedad en 80% en los 
próximos 25 años. La Diabetes está vinculada, en forma 
directa e indirecta, a factores de conducta, nutricionales 
y de influencia medioambiental, que en interacción con 
condiciones genéticas causan la entidad. El modo y estilo 
de vida occidental, con disminución por consumo exce-
sivo de alimentos de elevado contenido calórico, están 
entre las causas principales de esta verdadera epidemia.

En nuestro país al igual que en otros países de América 
Latina, tales como Estados Unidos, Argentina, Venezuela, 
Perú, entre otros, la Diabetes es un problema de salud 
que se ha venido incrementando en forma gradual en los 
últimos años. La educación a personas que padecen de 
esta enfermedad, establecida como un aspecto básico y 
principal de la atención que deben tener los mismos en 
cuanto a la asimilación de conocimientos, ayuda a mejo-
rar su salud y calidad de vida, así como la prevención de 
las complicaciones crónicas.

Es por ello que la escuela no se limita a la transmisión 
de experiencias, conocimientos, su misión es contribuir 
a la formación del educando, en el carácter, la voluntad, 
desarrollar habilidades, sentimientos, actitudes y valores, 
que van conformando al estudiante a que obtenga una 
formación integral, de la cual forma parte la cultura en sa-
lud. El tema que se presenta tiene vital importancia para 
el desarrollo integral de las personas que hoy viven con 
esta enfermedad.

El Programa Director de Promoción y Educación para la 
Salud en el Sistema Nacional de Educación, es una ex-
presión de la voluntad política y la decisión del Ministerio 
de Educación para garantizar la integración armónica del 
proceso pedagógico con la educación de nuestros estu-
diantes y trabajadores en aras de lograr que se convier-
tan en ciudadanos más sanos, plenos, con estilos de vida 
que les proporcionen una calidad de vida superior (Cuba. 
Ministerio de Educación, 1999).

De manera particular los centros educativos necesitan de 
especialistas y actores aptos para aprender, educables 
y suficientemente sanos para insertarse y tener resulta-
dos en el proceso docente. Por otra parte, la sociedad 
se transforma mejor por ciudadanos informados, con 

hábitos y habilidades suficientes para participar activa-
mente en los diferentes procesos económicos, políticos 
y sociales que aseguran la calidad de vida y estilos de 
vida cada vez más sanos, siendo este razonamiento el 
que establece una relación directa entre los conceptos 
educación y salud.

La educación popular aborda los problemas de salud de 
la comunidad desde las percepciones, necesidades y 
conflictos de las personas y grupos, y entiende a la ac-
tividad educativa no sólo como transmisión, sino funda-
mentalmente como acción y cambio. Se trata de una me-
todología de diálogo, de participación, de reflexión sobre 
la práctica en este caso comunitaria. Es una forma de 
trabajo que facilita el encuentro de saberes, la comunica-
ción interpersonal y multiprofesional y va focalizada hacia 
la acción y el cambio de conductas y estilos de vida.

Para el estudio se asume la promoción de salud desde el 
trabajo comunitario como herramienta que proporciona a 
la población los medios necesarios para mejorar su salud 
y adoptar estilos de vidas sanos, vista la salud no solo 
como objetivo, sino como fuente cotidiana de felicidad y 
bienestar, accionando simultáneamente en los espacios 
educativos, partiendo de los intereses, necesidades de la 
propia comunidad, respetando y aprovechando las dife-
rencias culturales, basándose en la cooperación, integra-
ción y la ayuda mutua de todos los actores sociocultura-
les (Godoy, 2012).

El diseño del programa pretende, que la comunidad 
Universitaria tenga un abanico de posibilidades en su 
acercamiento cotidiano a la familia y la comunidad, brin-
den mensajes claros, científicos y lo hagan con seguri-
dad, contando con maneras nuevas y diferentes para 
que los abordajes tengan el efecto esperado. Además, 
se pretende facilitar algunas técnicas participativas de 
acuerdo con los diferentes temas de trabajo, que puedan 
seleccionarse para desarrollar más eficientemente la la-
bor de capacitación a la comunidad universitaria y que al 
mismo tiempo constituya una herramienta para su trabajo.

Esta propuesta metodológica utiliza la modalidad de 
capacitación a través de diferentes vías (cursos, talle-
res, programas audiovisuales, de radio base, materiales 
impresos, entre otros). Propone usar como fundamento 
la metodología de la educación popular, ya que ofrece 
una experiencia formativa, no tradicional, de preparación 
para la vida, centrada en el principio de autonomía, lo que 
estimula a los promotores a la reflexión, responsabilidad, 
a la toma de decisiones y a la adquisición de habilidades 
de afrontamiento que le permitan, de forma creativa, dar-
le solución a sus problemas relacionados con la práctica 
que realizan.
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El aporte y la relevancia del tema está en el diseño de un 
programa educativo sobre Diabetes, que surge a partir 
de la necesidad de fortalecer la preparación y mejorar 
la calidad de vida de quienes se dedican a la educa-
ción y formación, de los estudiantes y trabajadores con 
Diabetes, con el objetivo de que, sirva para la formación 
de promotores de salud, para implementar acciones de 
promoción y educación para la salud, donde se conju-
guen la teoría y la práctica y que contengan diferentes 
vías de preparación, que permitan adoptar las medidas 
necesarias para la prevención de complicaciones agu-
das y crónicas en los pacientes con Diabetes Mellitus de 
la Universidad de Cienfuegos y de esta manera elevar la 
calidad de vida de los mismos.

El programa educativo contiene 4 sesiones de trabajo 
relacionados con: ¿Qué es Diabetes Mellitus?, Tipos de 
Diabetes, Cómo enfrentar el inicio de la Diabetes, Cómo la 
Diabetes afecta a su organismo, Complicaciones agudas 
o a corto plazo, Su plan de cuidados de la Diabetes, Pie 
diabético, Cuidado de los pies, Alimentación saludable; 
con el objetivo de que esta población adopte conductas 
saludables, hábitos, responsabilidad y mejor calidad de 
vida.

En el estudio se asume el paradigma cualitativo y sus téc-
nicas desde la aplicación de entrevistas semiestructura-
das a estudiantes y trabajadores de la institución y análi-
sis de documentos rectores de la Dirección de Extensión 
Universitaria (DEU) para la propuesta que se presenta.

DESARROLLO

La promoción de salud consiste en proporcionar a los 
pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y 
ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un 
adecuado estado de bienestar físico, mental y social, un 
individuo o grupo debe ser capaz de: identificar y realizar 
sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades, cambiar o 
adaptarse al medio ambiente (Carvajal, 2007).

La palabra clave es salud como parte imprescindible de 
la vida del hombre, es su bienestar físico, psíquico y so-
cial. La Organización Mundial de la Salud (1980), define 
la salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedad. Es sobre todo la capacidad de desarrollar 
el propio potencial personal y responder de forma posi-
tiva a los retos del ambiente. Desde esta perspectiva la 
salud es un recurso para la vida diaria y no el objeto de 
la vida; es un concepto positivo que hace hincapié en 
los recursos sociales y personales, así como en las ca-
pacidades físicas. Es el equilibrio entre el estado físico, el 
psíquico y el social (González & Castillo, 2006).

Una buena salud es el mejor recurso para el progreso 
personal, económico y social y una dimensión importante 
de la calidad de vida según la Carta de Ottawa para la 
promoción de salud en1986 (Carvajal, 2007).

Durante mucho tiempo el concepto salud ha sido enun-
ciado de forma sistemática contraponiéndolo al de enfer-
medad y a partir de ahí salud es la ausencia de enferme-
dad o invalidez. Los expertos de la Organización Mundial 
de la Salud, conscientes de que la argumentación era ló-
gica pero pobre, formularon un nuevo concepto de salud, 
ahora entendida como un estado de completo bienestar 
físico, psíquico y social.

La salud se aborda entonces como un concepto positivo 
que acentúa los recursos sociales, personales y las apti-
tudes físicas, se trata no como un objetivo, sino como la 
fuente de riqueza de la vida cotidiana.

Cualquier mejora de la salud ha de basarse en condicio-
nes y requisitos entre los que se encuentran: paz, educa-
ción, vivienda, alimentación, ecosistema estable, justicia 
social y equidad (González & Castillo, 2006).

La educación para la salud ocupa el papel central en-
tre los componentes de la promoción de salud, mientras 
se da un carácter opcional al apoyo de tipo organizativo, 
económico y otros. El foco de la promoción de la salud 
es la acción social a favor de la salud, por su parte la 
educación y la comunicación están en el centro de este 
proceso, la promoción de salud abarca la educación para 
la salud y está dirigida a las acciones sociales y políticas 
complementarias que facilitan el apoyo necesario para in-
crementar la calidad de vida.

De esta manera la escuela ha pasado de las acciones 
propias de la educación para la salud a perfeccionarse 
como centro promotor de salud de sus estudiantes, traba-
jadores y de la comunidad y el educador tanto por el valor 
de su ejemplo, como por los conocimientos que imparte 
un promotor de salud.

Se puede afirmar que en la práctica, los estilos de vida 
saludables serán el fundamento de la promoción y educa-
ción para la salud, y desde las prioridades del Ministerio 
de Educación Superior en Cuba la formación integral de 
los estudiantes y la participación activa y consciente de 
estos en dar solución a las necesidades de la sociedad y 
con las prioridades de la Agenda 2030 que dice que im-
plica una nueva mirada de la educación, del aprendizaje, 
de la enseñanza, de las políticas y acciones a realizar 
desde la contextualización de escenarios, comunidades y 
Universidades en general (Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe, 2017).
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Con todo lo anterior expuesto, el programa educativo 
permitirá, el desarrollo de una Universidad Promotora de 
Salud, que promueve conocimientos, habilidades y des-
trezas para el propio cuidado y para la implantación de 
estilos de vida saludables en las Universidades.

Los programas de formación de promotores en salud 
han constituido una excelente opción en América Latina 
para contribuir al desarrollo de habilidades necesarias 
para promover el desarrollo humano. En la Universidad 
de Cienfuegos existe un proyecto extensionista La 
Universidad en la integración de actores para la gestión 
del desarrollo local en contextos socioculturales vulnera-
bles, donde se realizan diferentes acciones, encamina-
das a la formación, capacitación en temas de salud, diri-
gidas a estudiantes y profesores.

Las experiencias demuestran que el comportamiento no 
se cambia solo con el conocimiento, se necesitan habili-
dades para poner en práctica lo que se aprende, para ne-
gociar, resolver conflictos, tener opiniones críticas, tomar 
decisiones y saber comunicarse.

La mayoría de los programas de formación de promotores 
en salud han estado centrados en una línea o problema 
de salud específico: con este programa educativo preten-
demos que los estudiantes y profesores de la Universidad 
de Cienfuegos se conviertan en promotores integrales, 
que puedan ejercer una labor educativa con la familia y 
la comunidad.

Para la formación de promotores en salud hay que tener 
en cuenta las necesidades de la población y determinar 
el problema que queremos resolver (a partir del análisis 
de la situación de salud de la institución). Aspectos como 
determinar el conocimiento inicial del promotor; definir los 
objetivos que queremos alcanzar; dar prioridades a te-
mas importantes; mencionar algunos datos estadísticos 
para que el promotor pueda brindar información básica, 
respondiendo a las necesidades de la institución; adaptar 
la metodología enseñanza -aprendizaje de acuerdo con 
las características de los promotores a capacitar son to-
mados en cuenta para la propuesta que se presenta.

Las cualidades que debe poseer el promotor de salud, 
deben estar dirigida primeramente a la motivación por el 
trabajo que va a realizar, que esté seguro de sí mismo e 
inspirar confianza, que sea capaz de promover una co-
municación abierta, no debe imponer sus propias ideas, 
tiene que ser creativos a la hora de realizar actividades 
en las comunidades, tener habilidades como observador 
y por ultimo ser comprensivo con los problemas de las 
personas.

Uno de los componentes esenciales de la promoción de 
salud lo constituye la educación y prevención que tiene 
como una de sus actividades la capacitación y el traba-
jo con la comunidad universitaria, para realizar activida-
des de prevención para evitar complicaciones crónicas y 
agudas de la Diabetes Mellitus, que tiendan a la práctica 
de comportamientos saludables.

En el presente estudio se realiza un diagnóstico a los tra-
bajadores y estudiantes con Diabetes Mellitus, teniendo 
en cuenta que, de 25 trabajadores y 25 estudiantes se-
leccionados como muestra, tienen como características 
que padecen descontrol en su enfermedad producto de 
no tener buenos hábitos alimentarios y la no práctica del 
ejercicio físico por lo que tienen desconocimiento de la 
enfermedad que padecen.

Este programa tiene como propósito formar a los estu-
diantes y trabajadores como promotores de salud, para 
la prevención de complicaciones de la enfermedad y 
enlaces hacia los servicios de Salud y servicios comuni-
tarios. Mejorar los conocimientos y actitudes de grupos 
de riesgo para disminuir sus posibilidades de desarrollar 
Diabetes. Promover actividades comunitarias para el de-
sarrollo cultural integral de la población.

Además tiene como objetivos, realizar capacitaciones 
dentro y fuera de la Universidad, desarrollar acciones de 
promoción de salud en la Universidad y evaluar la apli-
cación parcial de las acciones de promoción de salud a 
través de la satisfacción de la población.

Los resultados esperados de la estrategia educativa es-
tán determinados por la cantidad de estudiantes y tra-
bajadores de la universidad capacitados y evaluados 
durante la acción educativa. La posibilidad de confeccio-
nar materiales educativos para la promoción de salud y 
lograr cambios en los estilos de vida, adoptar conductas 
saludables en temas referidos a la enfermedad. Y la ele-
vación de la cultura de la salud, desde las acciones de 
promoción de salud; ya que trae consigo un aumento de 
la percepción del riesgo con respecto a determinadas en-
fermedades y complicaciones.

En la concepción y desarrollo de la estrategia, se pro-
ponen acciones de promoción de salud como práctica 
sociocultural que tienen como premisas la capacitación 
de los trabajadores y estudiantes de la comunidad univer-
sitaria. Con esta propuesta se busca que los enfermos no 
tengan complicaciones y prevenir otras enfermedades; 
por lo que su aplicación estará propuesta para el largo de 
todo el curso de vida, se basa en el abordaje por entornos 
y con un enfoque integral.
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Se abre así un abanico de posibilidades en la comunidad 
universitaria y en su acercamiento cotidiano a la familia y 
la comunidad, ya que desde el accionar de esta estrate-
gia se brindan mensajes claros, científicos y con seguri-
dad, contando con maneras nuevas y diferentes para que 
los abordajes tengan el efecto esperado.

En la Organización metodológica para el diseño del pro-
grama se tuvo en cuenta las técnicas participativas son 
procedimientos utilizados para motivar, animar e integrar 
a los participantes en el tratamiento de determinado tema, 
con el propósito de que tengan confianza y seguridad 
para hacer mas sencillos y comprensibles los contenidos 
a tratar, para introducirlos en el análisis ya reflexión de los 
problemas y proveer a los participantes de la capacidad 
de vencer los temores e inhibiciones, así como eliminar 
tensiones (Ochoa, 2006).

Existen numerosas técnicas y estarán en corresponden-
cia con las características del personal que participe en 
el curso, los objetivos y ejes temáticos, además los ele-
mentos necesarios para el desarrollo de habilidades que 
les permita accionar como promotores.

Es recomendable que el facilitador asuma la aplicación 
de las técnicas participativas con creatividad y flexibili-
dad porque, como su nombre lo indica, tienen su funda-
mento en la participación activa de todos los involucrados 
y se utilizan para facilitar el proceso enseñanza-aprendi-
zaje y la intervención.

De modo general, la aplicación de las técnicas se adecua 
por el facilitador a cada tema o actividad y es probable 
que sean utilizadas más de una, en diferentes momentos.

Se aplicará al inicio y al culminar el programa un pre test 
y pos test para conocer el nivel de conocimientos de los 
participantes.

Diseño metodológico del Programa educativo sobre 
Diabetes Mellitus

Sección I ¿Cómo enfrentar el inicio de la Diabetes?

Tema I.1: ¿Qué es la Diabetes?

Tema I.2: Tipos de Diabetes

Objetivos: Identificar los factores que pueden causar la 
Diabetes Mellitus.

Describir la acción de la insulina en el cuerpo

Distinguir las dos formas clínicas de la Diabetes Mellitus.

Identificar los síntomas de la Diabetes Mellitus 
descompensada.

Recursos didácticos: Pancartas con los síntomas de Hipo 
e Hiperglucemia, técnica de presentación, elaboraciones 
de esquemas conceptuales.

Materiales: Plumones, tarjetas de papel o cartulina con 
imágenes de animales, pizarra y tiza.

Apertura: Tiempo 5 minutos

Se da la bienvenida al grupo, explicando a los participan-
tes cual es el funcionamiento del taller y se definen debe-
res y derechos. Se exploran las expectativas del grupo 
acerca del taller. Por último se indica la presentación de 
los miembros del grupo o a través de una técnica de ani-
mación y presentación. Para ello utilizamos el siguiente:

Técnica de presentación: Presentando a tu pareja .tiempo 
10 minutos

Desarrollo: Los coordinadores dan la indicación de que 
nos vamos a presentar por parejas y tomaran unas tarje-
tas que tienen imagen de un animal. Cada persona bus-
cará su pareja a través de la mímica que desarrolla el 
animal que tiene en la tarjeta. Una vez identificadas las 
parejas se entrevistan mutuamente, deben intercambiar 
determinado tipo de información que sea de interés para 
todos, por ejemplo: el nombre, sus expectativas, informa-
ción sobre su trabajo o estudio, carrera en que se en-
cuentra estudiando y algún dato personal. La duración 
de esta dinámica va a depender del número de partici-
pantes, por lo general se da un máximo de 2 minutos por 
pareja para la presentación.

Recomendaciones:

Siendo una técnica de presentación y animación, debe 
intercambiarse aspectos personales como por ejemplo: 
algo que a un compañero le gusta, si tiene hijos, etc.

Contenido: tiempo 35 minutos ¿Qué es la Diabetes 
Mellitus? Tipos de Diabetes Mellitus. Clínica de la Diabetes 
Mellitus

Cierre: tiempo 10 minutos

Explorar el nivel de asimilación de los contenidos a través 
de preguntas y respuestas, o que uno o más voluntarios 
reproduzcan el esquema del funcionamiento del organis-
mo humano con Diabetes Mellitus y lo expliquen.

Sección II Como la Diabetes afecta a su organismo

Tema II: 1-Complicaciones agudas a corto plazo 

Tema II: 2-Complicaciones crónicas a largo plazo

Objetivos:
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Explicar la importancia de evitar las complicaciones agu-
das y crónicas, y la conducta a seguir ante la aparición 
de las mismas.

Recursos didácticos: Pancartas con los síntomas de hipo 
e hiperglucemia

Materiales: Plumones, Pizarra y tiza

Apertura: tiempo 15 minutos

Se colocan las pancartas que presentan los síntomas de 
hipo e hiperglucemias y realizamos la siguiente técnica 
de animación.

Recurso didáctico: Técnica de animación Hola-Hola 

Desarrollo: Los participantes formarán un círculo. Una 
persona seleccionada caminará alrededor de él por la 
parte exterior y tocará a alguien en el hombro, que a su 
vez, caminará alrededor del círculo, en dirección contra-
ria hasta encontrarse las dos personas frente a frente. Se 
saludan tres veces por su nombre, seguidamente corren 
en direcciones opuestas alrededor del circulo hasta ocu-
par el espacio vacío. La persona que pierde continúa 
caminando y la técnica se termina cuando todos hayan 
tenido su turno.

Contenido: Tiempo 40 minutos. Complicaciones agudas 
y crónicas.

Cierre: Tiempo 10 minutos

Se concluye resumiendo todos los elementos planteados 
anteriormente que son imprescindibles para el reconoci-
miento y manejo de la hipo e hiperglucemia.

Sección III Su plan de cuidados de la Diabetes 

Tema III: 1-Pie diabético. Cuidado de los pies

Tema III.2-La alimentación saludable en las personas con 
Diabetes Mellitus

Objetivos:

1. Explicar las consecuencias del abandono del cuidado 
e higiene de los pies.

2. Desarrollar la motivación para modificar los hábitos 
alimentarios.

Recursos didácticos: ejercicios para estimular la circula-
ción de las piernas

Materiales: PC, Pizarra y tizas, Cartulina o pápelografo

Apertura: Tiempo 10 minutos

Recurso didáctico: Técnica de animación Bailando sobre 
el papel.

Desarrollo: Los coordinadores preparan hojas de papel 
del mismo tamaño. Los participantes se dividen en pa-
rejas. Las parejas bailan encima de la hoja mientras hay 
música. Cuando la música se detiene las parejas deben 
pararse y doblar el papel, así sucesivamente hasta que la 
hoja se haga más pequeña y las parejas le sea más difícil 
bailar encima del papel tan pequeño. La pareja que tenga 
alguna parte del cuerpo fuera del papel queda fuera del 
juego. Este continúa hasta que gane una pareja.

Recomendaciones:

Utilizar varios ritmos musicales.

El coordinador debe estar atento para agilizar la dinámica.

Contenido: Tiempo 50 minutos 

Cuando se considera una alimentación saludable 

Diferencias entre alimentación y nutrición. Grupos bási-
cos de alimentación. Alimentos y elementos que los com-
ponen. ¿Cómo combinarlos alimentos para obtener un 
plato saludable?

Higiene y cuidado de los pies del paciente diabético.

Cierre: Tiempo 10 minutos

Se divide el grupo en subgrupos y se les indica que de-
ben dibujar un plato saludable, teniendo en cuenta lo 
aprendido en el tema. Luego cada subgrupo presenta su 
plato y explica por qué seleccionó cada alimento y en qué 
cantidad.

Promover reflexión sobre elementos nuevos a incorporar 
para lograr un buen autocuidado.

Sesión IV: Vivir con la Diabetes

Tema IV: 1 Manteniendo su salud mental

Objetivos:

1-Identificar las emociones fuertes que pueden despertar 
vivir con Diabetes.

2-Explicar cómo controlar las emociones fuertes.

Materiales: Tarjetas de contenido, test, pizarra, tiza.

Apertura: tiempo de 10 minutos. Se realiza una técnica de 
animación Me voy de viaje.

Desarrollo: Todos los participantes se sientan en círculo. 
El coordinador en el centro, inicia el juego “me voy de 
viaje y me llevo un abrazo” y abraza a la persona a su de-
recha. Esa persona tiene que decir “me voy de viaje y me 
llevo una palmada en la espalda” y le da a la persona de 
su derecha un abrazo y una palmada en la espalda. Cada 
participante repite lo que se ha dicho y añade una nueva 
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acción a la lista. Continúa alrededor del círculo hasta que 
todos hayan tenido su turno.

Recomendaciones:

El coordinador debe estar atento para agilizar la dinámica

Contenido: Tiempo 40 minutos

Manteniendo su salud mental.

La Diabetes despierta muchas emociones fuertes

Cierre: tiempo 10 minutos

Se concluye resumiendo todos los elementos que pueden 
despertar emociones fuertes en pacientes que viven con 
Diabetes y cómo controlar esas emociones.

Se culminará el taller con la aplicación de un PNI y una 
encuesta de satisfacción.

CONCLUSIONES.

La experiencia de acciones de promoción de salud como 
práctica sociocultural es la fortaleza del programa educa-
tivo que se propone, ya que es un estudio que favorece el 
acercamiento de la universidad a los problemas sociales, 
realizando un aporte a la comunidad.

El desarrollo de este programa educativo sobre Diabetes 
Mellitus, permitirá contar con un espacio donde los estu-
diantes y profesores de la Universidad, se formarán como 
promotores de salud y pondrán a prueba, en situaciones 
reales, las habilidades y conocimientos teóricos que le 
brindará el programa, se autoevaluarán, enriquecerán 
sus conocimientos y lo pondrán en práctica, ya que trae 
consigo un aumento de la percepción del riesgo con res-
pecto a determinadas complicaciones de la enfermedad.
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RESUMEN

El presente artículo está encaminado al diseño y va-
lidación de un cuestionario que oriente a la mejora 
continua en la Educación Superior. Brinda una he-
rramienta para alcanzar el máximo nivel de acredita-
ción de carrera establecido a través de la evaluación 
de la calidad percibida por estudiantes. El estudio 
se implementa en la carrera de Licenciatura en 
Derecho y Licenciatura en Estudios Socioculturales 
de una universidad. El cuestionario diseñado consta 
de cinco dimensiones con una totalidad de 49 ítems. 
Su conformación se logra con el apoyo de herra-
mientas para la captación de información, métodos 
de expertos y análisis estadísticos resultantes de 
paquetes de programas especializados.

Palabras clave:

Cuestionario, evaluación, calidad percibida.

ABSTRACT

The current research is aimed to the design and va-
lidation of a questionnaire, which leads to the conti-
nuous improvement in a higher education. It allows 
reaching the highest accreditation level established 
through the perceived quality evaluation by students. 
The study case is implemented in the Degree in Law 
and the Degree in Sociocultural Studies, which be-
long to a university. Five dimensions and 49 items 
constitute the designed questionnaire. To fulfill with 
this objective it is developed different tools for obtai-
ning information, experts’ method and some statis-
tical analysis made with the support of specialized 
software packages. 

Keywords:

Questionnaire, evaluation, perceived quality.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, se inauguran un número mayor de em-
presas de servicios que de manufactura, debido funda-
mentalmente, a que la creación de instituciones de ser-
vicio implica generalmente costos inferiores. La calidad 
del servicio ofertado recibe tanta importancia como la 
calidad de los productos comprados. Por ella, se puede 
conseguir una ventaja diferencial en el mercado.

Un ejemplo de organizaciones generadoras de servi-
cios son las dedicadas a la educación, entre ellas, las 
Instituciones de la Educación Superior (IES). En las últi-
mas décadas, el debate sobre el futuro de las IES aborda 
temas que destacan el pasado y presente de los sistemas 
educativos; así como la necesidad de revisarlos y trans-
formarlos para impartir la educación con calidad, perti-
nencia y equidad (Faganel, 2010; Dursun,   Oskaybas  & 
Gokmen, 2014).

Su propósito es ofrecer soluciones a problemas específi-
cos de los diversos sectores y programas de la sociedad 
en el desarrollo económico y social del entorno. Por tanto, 
resulta vital asegurar con fuerza la gestión de la calidad 
en los procesos sustantivos universitarios, pues poseen el 
objetivo fundamental de la universidad (Abu Hasan, Ilias, 
Abd Rahman  & Abd Razak, 2008).

Díaz & Pons (2009), especifican que la calidad de servi-
cio y la satisfacción son conceptos que se relacionan y 
se miden con métodos similares (diferencia entre percep-
ciones y expectativas). Aunque existan varios criterios y 
posiciones sobre su dependencia en un sentido o en otro, 
en el presente artículo se aboga por entender la calidad 
percibida como un antecedente de la satisfacción, por 
tanto, mientras el cliente perciba una mejor calidad se 
sentirá satisfecho y reconoce el servicio (Curbelo, 2013). 
De aquí que, mejorar la calidad del servicio puede ser 
considerado un elemento en el plano estratégico del ne-
gocio. Sin embargo, al ser la calidad una característica 
tan dinámica y específica para cada sector, es necesario 
contar con las herramientas adecuadas para evaluarla.

Para el caso de las IES se aprecia la medición directa, 
centrada en la evaluación de estudiantes, docentes, in-
vestigadores y administradores. El uso de indicadores 
y estándares de calidad obtenidos por procesos es-
tadísticos, por consensos en mediciones cualitativas. 
Generalmente, con una fuerte vinculación entre la orga-
nización, estructura, ambiente interno, relaciones, insu-
mos, procesos y productos. Todo ello, por valoración de 
metas preestablecidas en horizontes de tiempo definido 
y la evaluación por pares o expertos. Por tanto, los proce-
sos de evaluación emplean varias técnicas para arribar 
a conclusiones (Asonitou, Koukouletso & Tourna, 2018).

Medir la satisfacción del cliente debe llevar aparejadas 
acciones que promuevan la mejora la innovación (Mejías, 
2014). Resulta clave conocer la opinión de los estudian-
tes (principales receptores del servicio que brindan estas 
instituciones) de una manera consistente, permanente 
y adecuada. La inclusión de los estudiantes en la eva-
luación favorece la toma de decisiones e incrementa las 
fortalezas a partir de los aportes que pueden ofertar si 
su opinión es insertada en el proceso de evaluación. Sin 
embargo, se puede agregar que la evaluación también 
guarda relación con otras dimensiones de una universi-
dad, entre ellas la transferencia de conocimientos.

Por tanto, se puede resumir que resulta una necesidad in-
volucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación ins-
titucional, sin descartar otras variables ya mencionadas.

DESARROLLO

A lo largo del desarrollo empresarial, la calidad del servi-
cio es objeto de constante evaluación. Son innumerables 
los esfuerzos, por citar algunos: servicios de restaurantes 
(Andaleeb & Conway, 2006), deportivos (Gálvez, 2011), 
bancarios, bibliotecarios, de líneas aéreas, de alojamien-
to, balnearios y de asistencia en salud (Borré & Vega, 
2014). Se reconoce que los procesos de evaluación evo-
lucionan, en un inicio solo contaban con el cumplimiento 
de estándares establecidos y hoy llegan a la inclusión del 
cliente como voz fundamental.

Este proceso de evolución queda ejemplificado con la 
concepción de la calidad percibida vista por los autores 
Duque, Cervera & Rodríguez (2006). Para ellos la evalua-
ción se fundaba en la percepción de los evaluadores, sin 
embargo, estudios recientes (Suárez & Zipaquirá, 2016) 
colocan como eje fundamental la voz del cliente.

Un elemento que coincide en la bibliografía es el em-
pleo de las herramientas, encabezadas por entrevistas o 
cuestionarios. Internacionalmente se destaca el modelo 
Servqual, por la facilidad de uso y la posibilidad de adap-
tación de un sector a otro. Entre ellas el Servqualing, una 
adaptación de Mejías (2014).

Para el caso de las instituciones de educación resultan 
favorecidos en número los estudios de calidad en las 
IES. La tendencia está dada principalmente por el papel 
decisivo del principal grupo de interés: los estudiantes 
(Ling,   Chai  & Piew, 2010). Por tanto, Duque & Chaparro 
(2012), enfatizan que la evaluación de la calidad en la 
Educación Superior irremediablemente debe incluir la 
percepción del estudiante. Sin embargo, otros autores 
(Tumino & Poitevin, 2013), llegan a ubicarlos como juez 
supremo del proceso de evaluación, otorgándole la máxi-
ma importancia.
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Se retoma esta tendencia también en diferentes estu-
dios, sin embargo, los indicadores a considerar han es-
tado siempre en constante perfeccionamiento y transfor-
mación. Resultan los ejemplos de Álvarez, Chaparro & 
Reyes, (2015), que propone las condiciones de trabajo 
del profesorado y Mejías, (2014) que incluyen el índice de 
publicaciones científicas; Suárez & Zipaquirá (2016), por 
su parte plantean la necesidad de relacionar la infraes-
tructura y condiciones de vida del campus universitario 
en general; también Teixeira (2016), incluye opinión de 
los egresados.

Sobre la base de los trabajos analizados, se pretende 
proponer un método de evaluación que permita a las ca-
rreras universitarias conocer; desde la percepción de los 
estudiantes, las principales deficiencias y establecer me-
joras que conlleven a elevar su nivel de acreditación (o 
desempeño).

El diseño del instrumento de medición propuesto sien-
ta sus bases en antecedentes como el propuesto por 
Curbelo (2013). A continuación, se presenta la secuencia 
de pasos.

Etapa I-Revisión de la literatura en la búsqueda de varia-
bles relacionadas con la calidad percibida.

 • Paso 1: Revisión de la literatura: En este paso se reali-
za una revisión de la literatura que posibilite identificar 
las variables que se asocian a la calidad percibida de 
servicios en la Educación Superior.

 • Paso 2: Elaboración de la lista de características pro-
puestas por diferentes autores.
Para la elaboración del cuestionario propuesto se 
obtiene una lista que incluye ítems considerados 
en otros cuestionarios (Mejías, 2014), adaptado de 
Parasuraman, et al. (1988), al sector educativo, estas 
se enriquecen con propuestas encontradas en estu-
dios anteriormente citados.

Se puede considerar como una referencia el modelo pro-
puesto por la Junta de Acreditación Nacional de Cuba 
(JAN), para IES. Donde se delimitan cinco dimensio-
nes para el cuestionario: Pertinencia e Impacto Social 
(PIS), Profesor y Personal Auxiliar (P), Estudiante (E), 
Infraestructura (Inf) y Currículo (C), pero es meritorio men-
cionar que existen sistemas de evaluaciones con carácter 
internacional.

Etapa II- Identificación de expertos en el tema que se 
analiza 

 • Paso 3: Cálculo del número de expertos
Para la elaboración de la herramienta es necesario el 
trabajo con expertos. Su cálculo se realiza con la ayuda 

de la ecuación 1(ampliamente sugerida en la bibliografía 
estadística).

Donde: 
p- Proporción de error que se comete al 
hacer estimaciones con n expertos.
k- Constante que depende del nivel de 
significación estadístico, mostrados en la 
Tabla 1.
i.-Precisión del experimento (i≤12%).

Tabla 1. Valores de K de acuerdo con el nivel de signifi-
cación estadística.

NC() 99% 95% 90%

K 6.6564 3.8416 2.6896

A partir de la Ecuación 1, y para una p=0.05, bajó un nivel 
de confianza (NC) del 95% se selecciona en k=3.8416 y 
una precisión del 12%. De donde se obtiene una muestra 
necesaria de 9 expertos.

 • Paso 4: Selección de expertos
Para la selección de los expertos se aplica el cuestionario 
de competencia (Medina, et al.,  2014). Su procesamiento 
permite calcular el coeficiente de competencia de los ex-
pertos seleccionados. Como resultado se obtiene los de 
mayor grado científico y académico.

Etapa III-El universo de la población y la selección de la 
muestra.

 • Paso 5: Delimitación de la población
Se define como población para el estudio en curso: can-
tidad de estudiantes que reciben el servicio de formación 
universitaria. Para la validación del instrumento, se efec-
túa su aplicación en una Facultad de Ciencias Sociales, 
en dos carreras específicamente.

 • Paso 6 y 7: Definición del tipo de muestreo a utilizar y 
determinación del tamaño de muestra y su procedi-
miento de selección.

Para la ejecución de los pasos anteriores se decide uti-
lizar, el muestreo aleatorio simple estratificado. La apli-
cación de la herramienta (cuestionario) se estratifica por 
carrera y luego por año cursado. La muestra está repre-
sentada por estudiantes de todos los años de las carreras 
implicadas.

Etapa IV- Estudio exploratorio con expertos

Se realiza la consulta a expertos para recopilar suge-
rencias (Paso 8) y reducir ítems (Paso 9), dentro de las 
herramientas empleadas esta la entrevista y la lista de 
chequeo (el desarrollador puede emplear otras que con-
sidere pertinente). Inicialmente se acude a los expertos 
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para presentarles la lista de variables confeccionada en 
busca de sus consideraciones respecto a la redacción e 
inclusión de ítems. Se realiza una entrevista no estructu-
rada, donde se obtienen varias acotaciones, entre ellas: 
cambio de términos para más fácil entendimiento y crea-
ción de otros ítems. Los resultados de esta consulta se 
procesan con la ayuda de software especializado para 
valorar si existe comunidad de criterios.

Se obtiene que el juicio de los expertos es consistente y 
que existe comunidad de preferencia, con un coeficiente 
de W de Kendall de 0,861. Un análisis de los rangos pro-
medio permite la eliminación de 7 ítems.

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los análisis efec-
tuados en la etapa relacionados a la cantidad de ítems. 
(PIS-Pertinencia e impacto Social, P- Profesor y Personal 
Auxiliar, E- Estudiante, Inf- Infraesctructura, C- Currículo y 
Pa- Preguntas abiertas)

Tabla 2. Cantidad de ítems en la lista de características 
luego de la consulta a expertos.

Momentos PIS P E Inf C Pa

Inicio 11 13 7 7 10 5

Consulta inicial a expertos 11 13 9 8 12 5

Prueba de los rangos prome-
dio- Metodología Delphi 9 13 8 8 11 2

Etapa V-Diseño del instrumento de medición

 • Paso 10: Selección del instrumento de medición.
Como instrumento de medición se selecciona el cuestio-
nario por la bondad de intercambiar con los usuarios de 
una forma estructurada para la obtención de resultados 
relacionados con los ítems que se validan.

 • Pasos 11 y 12: Definición de la escala a emplear en 
el instrumento de medición y diseño en su primera 
versión

El cuestionario confeccionado a partir de las investigacio-
nes referenciadas previamente y el trabajo con expertos 
inicia con instrucciones a los encuestados para el com-
pletamiento. Consta de cuatro apartados: caracterización 
de los encuestados, evaluación de la calidad, generales 
y sugerencias. Además, en el instrumento se emplean es-
calas ordinales, donde predominan las preguntas cerra-
das. En lo adelante se realizan precisiones por apartados.

 • Caracterización de los encuestados: Permite carac-
terizar a los encuestados a través de un conjunto de 
elementos relacionados con el sexo, curso actual y 
carrera.

 • Evaluación de la calidad: Posibilita evaluar la calidad 
de la formación del estudiante sobre la base del inter-
cambio con sus profesores, además de considerarse 
la pertinencia e impacto social, infraestructura y currí-
culo. La escala que se emplea en el instrumento es de 
tipo Likert. 1- Totalmente en desacuerdo, 2- En des-
acuerdo, 3- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4- De 
acuerdo, y 5- Totalmente de acuerdo. Todas las pro-
posiciones que se encuentran en el cuestionario están 
orientadas a elementos positivos en relación con la 
calidad del servicio.

 • Generales: En la primera evaluación que se realiza se 
incluyen interrogantes relacionadas con la satisfac-
ción por dimensión del cuestionario, igualmente se 
emplea una escala de tipo Likert donde: 1- Totalmente 
insatisfecho, 2- Insatisfecho, 3- Medianamente satis-
fecho, 4- Satisfecho, 5- Muy satisfecho. Además, se 
solicita información sobre la calidad del proceso do-
cente-educativo en la Facultad, donde se evalúa de: 
5- Excelente, 4- Buena, 3- Regular, 2- Mala, 1- Muy 
mala.

 • Sugerencias: Es la única pregunta abierta del cuestio-
nario en que los encuestados responden en caso de 
considerarlo necesario.
El cuestionario listo para su aplicación aparece 
en el Anexo 1.

 • Paso 13: Aplicación del instrumento de medición.
El diseñado se aplica a un total de 121 estudiantes. La 
revisión de las frecuencias de marcado y los estadísticos 
descriptivos de las variables en el primer apartado del 
cuestionario permiten realizar la caracterización de los 
encuestados. El procesamiento se realiza con la ayuda 
de software especializado.

 • Paso 14: Análisis de fiabilidad y validez
Una vez aplicado a la muestra, se procede a realizar los 
análisis estadísticos pertinentes que aseguren la fiabili-
dad y validez del instrumento. Es importante revisar las 
propiedades métricas del instrumento diseñado (Tabla 3).

Fiabilidad: El Alpha de Cronbach con un valor de 0,797 
indica la existencia de fiabilidad al ser mayor que 0,7.

Demostración de validez de contenido: La validez de con-
tenido queda demostrada con la consulta realizada a ex-
pertos siguiendo la metodología Delphi en aplicación de 
la etapa IV de este procedimiento.

Demostración de la validez de criterio: se procede a la 
comparación de las principales debilidades detectadas 
en la facultad objeto de estudio, los resultados de los in-
formes de evaluación externa de las carreras evaluadas 
y entrevistas a directivos. De donde resulta que: existe 
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coincidencia entre los resultados alcanzados y por tanto 
el instrumento posee validez de contenido.

Validez de constructo: El cumplimiento de los supuestos 
del análisis factorial se muestra a continuación.

Tabla 3. Propiedades métricas del instrumento. 

Criterios Resultados
Tamaño muestral 121
Cantidad de variables 49
Variables a excluir- Cri-
terio de exclusión

Ninguna (Todas las 
cargas son superiores 
a 0,55)

Determinante 7,269E-16
KMO 0,667

Significación asintótica 0.000

La significación asintótica menor que 0.05 indica que 
existen correlaciones entre las variables (H1 de la prueba 
de hipótesis), los MSA llegan a ser todos mayores que 0.5. 
Se cumplen por tanto los supuestos del análisis factorial 
y se evidencia que las variables deben ser incluidas en 
el instrumento. Se corrobora la existencia de los factores 
explicativos antes sometidos al criterio de los expertos.

 • Paso 15: Reajuste del instrumento de medición
Como el instrumento ya fue validado por los expertos y 
cumple con las propiedades métricas (fiabilidad y vali-
dez), no se considera oportuno realizar ajustes.

Etapa VI-Análisis de los resultados

Se puede indicar que se consultan en su mayoría estu-
diantes féminas un 70,2% de los encuestados; además, 
predomina la carrera de Licenciatura en Derecho por po-
seer una mayor matrícula. Igualmente se destaca segun-
do y primer año que representa el mayor porcentaje en un 
27,3% y 25,6%.

Para el análisis de las principales insatisfacciones de los 
estudiantes se decide estratificar a nivel de facultad, lue-
go por carrera y año.

La aplicación del cuestionario arroja un total de 10 
debilidades.

En el diseño del plan de acciones de mejora se utiliza la 
técnica 5W y 1H

Fragmentos del plan de acción resultante:

Meta: Incrementar la incorporación de estudiantes a la 
participación en eventos científicos.

CONCLUSIONES

La percepción sobre el servicio está sujeta a las expecta-
tivas y estándares de calidad individuales del cliente. Ello 
condiciona la satisfacción después de recibir el servicio y 
constituye un indicador fundamental para evaluar el nivel 
de satisfacción obtenido.

Las Instituciones de Educación Superior transforman su 
visión al aceptar su condición de entidades productoras 
de servicio. Sus primeros pasos en este sentido es orien-
tar su gestión a un enfoque por procesos.

Resulta una tendencia la medición del nivel de satisfac-
ción de los estudiantes por la IES. Donde se favorece 
una retroalimentación que las ayuda para en proceso de 
mejora continua y favorece el éxito en los periodos de 
acreditación.

El instrumento propuesto resulta una propuesta fiable y 
válida, de fácil reproducibilidad para evaluar la calidad 
percibida e insertarse como parte de la gestión de la IES, 
y favorecer el proceso de mejora continua.
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ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario para evaluar la calidad de servicios en el proceso Docente-Educativo. Instrucciones: La Dirección 
de la Facultad se orienta a mejorar la calidad de los servicios, con vista al logro de la formación de los estudiantes 
con la calidad máxima requerida. Se acude a usted como usuario principal del servicio educativo ofrecido, colabore 
al compartir experiencia con las respuestas a las interrogantes del cuestionario. Su colaboración es esencial, gracias.

Caracterización del encuestado. Complete la información solicitada.

Sexo: ____ Masculino ____Femenino

Carrera que cursa: _______________________________

Año actual que cursa: 1ro____2do____ 3ro____4to__5to ____

Escala a emplear: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3-Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 
5-Totalmente de acuerdo.

Evaluación de la calidad del proceso Docente-Educativo. Con la afirmación indique el nivel de concordancia según la 
experiencia recibida. Marque con una X en la columna correspondiente

No Preguntas 1 2 3 4 5

Pertinencia e impacto social

1 La práctica laboral constituye el eje fundamental en su formación como futuro profesional          

2 Es reconocida por la sociedad su labor en la solución de problemas del territorio vinculados a su 
profesión          

3 Su formación de valores está fundamentada por la influencia de los profesores          

4 El proceso de enseñanza-aprendizaje posee la calidad requerida para satisfacer la formación de 
su desempeño.          

5

Se desarrollan en la carrera:

a) Talleres          

b) Proyectos de trabajo comunitario          

c) Juegos deportivos          

d) Festivales de artistas aficionados          

e) Encuentros de conocimientos (Día de la Ciencia, Día de la Carrera)          

Profesor y Personal Auxiliar          

6 Poseen conocimientos teóricos y prácticos actualizados.          

7 Motivan el proceso de enseñanza-aprendizaje.          

8 Explican los contenidos de las asignaturas a impartir con claridad suficiente.          

9 Exigen esfuerzo y dedicación en clases, trabajos y actividades.          

10 Están disponibles para orientarlos en todo momento.          

11 Su comunicación es fluida.          

12 Muestran ética profesional.          

13 Poseen asistencia y puntualidad.          

14 Emplean idiomas extranjeros en las asignaturas.          

15
Realizan evaluaciones integradoras en consultas, seminarios, clases prácticas, trabajos de labora-
torio y práctica laboral.          

16 Explican la metodología a seguir para el desarrollo de trabajos de curso y práctica laboral          

17 Direccionan (crean, emplean y fortalecen) el trabajo con grupos científicos estudiantiles.          
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18
Participan en las actividades convocadas por diferentes organizaciones ajenas al proceso docente 
(sociales)        

 

Estudiante

19 Participas en grupos científicos o proyectos de investigación          

20 Participas en eventos científicos (de base, nacional o internacional)          

21
Utilizas artículos científicos, revistas referenciadas, información de Internet etc. en su trabajo de 
investigación, prácticas de laboratorio u otras actividades docentes.          

22 Posees protagonismo en tu formación científica y laboral.          

23
Emplea de manera sistemática la metodología y procedimientos de investigación en las 
asignaturas          

24
Recibe apoyo de sus profesores/ tutores para el desarrollo de los trabajos de curso, Diploma y 
práctica laboral.          

25
Está satisfecho con el sistema de tutorías para el desarrollo de los trabajos de curso, práctica 
laboral y trabajo de Diploma.          

26
Ha tenido interacción con las plataformas digitales que emplean el ciberespacio como un medio 
para el aprendizaje.          

27 Se fortalecen sus habilidades de emprendedor y creador de PYMES

Infraestructura

27

Los espacios para la docencia poseen

a) Las condiciones físicas requeridas (limpieza, ventilación, iluminación, espacio).          

b)
Los medios de enseñanza necesarios (pizarra, pupitre, sillas, mesas, plumones, pizarras 
inteligentes, otros)          

28 El material entregado resulta suficiente.          

29 La bibliografía brindada posee contenido necesario y actualizado.          

30

Los laboratorios informáticos 

a)
Poseen equipos y medios de enseñanza en correspondencia con la cantidad de 
estudiantes          

b) Tienen PC con acceso a: software educativo, correo e intranet          

c) Se encuentran siempre abiertos en el horario establecido          

d) Su horario de trabajo es suficiente          

Currículo

31

La carrera posee:

a) El currículo (contenidos, actividades prácticas) adecuado al perfil profesional          

b) Combinación adecuada de contenidos teóricos y prácticos          

c) Optativas electivas en correspondencia con sus necesidades e intereses          

d) Acceso a los diversos eventos científicos estudiantiles          

e) Vinculación con los futuros centros de trabajo          

32

En la carrera:

a) Se estimula el desarrollo de las habilidades de los estudiantes          

b) Se preparan de forma científica y metodológica a los alumnos ayudantes          

c) La actividad investigativa está presente desde el comienzo de su formación          

d) La actividad investigativa se vincula a las asignaturas recibidas durante su formación          

f)
Las actividades extensionistas (culturales, de impacto social) contribuyen a su formación 
integral          

g) Los períodos reservados a los exámenes son adecuados (tiempo, espacios)          
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Generales: marque con una X según corresponda.

1. Si tuviese que emitir un criterio en cuanto a su sa-
tisfacción con la pertinencia e impacto social de su 
carrera, atención de sus profesores, su desempeño 
como estudiante, infraestructura y currículo este es:

 • Satisfacción con la pertinencia e impacto social de su 
carrera
___Muy satisfecho ___Satisfecho ___Medianamente 
satisfecho ___Insatisfecho ___Totalmente insatisfecho

 • Satisfacción con los profesores
___Muy satisfecho ___Satisfecho ___Medianamente 
satisfecho ___Insatisfecho ___ Totalmente insatisfecho

 • Satisfacción con su desempeño como estudiante
___Muy satisfecho ___Satisfecho ___Medianamente 
satisfecho ___Insatisfecho ___ Totalmente insatisfecho

 • Satisfacción con la infraestructura
___Muy satisfecho ___Satisfecho ___Medianamente 
satisfecho ___ Insatisfecho ___ Totalmente insatisfecho

 • Satisfacción con el currículo de la carrera
___Muy satisfecho ___Satisfecho ___Medianamente 
satisfecho ___ Insatisfecho ___ Totalmente insatisfecho

2. Si tuviese que evaluar la calidad del proceso docente-
educativo recibido ¿Sería su criterio?

___Excelente ___ Bueno ___Regular ___ Malo ____Muy 
malo
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RESUMEN

Las universidades constituyen de inestimable valor 
del subsistema científico-tecnológico de cada país, 
y por eso les corresponde estimular el espíritu crea-
tivo así como la formación científica de los profe-
sionales que forma. El presente trabajo tiene como 
objetivo describir algunos posicionamientos teóricos 
sobre la investigación científica y el posgrado como 
una herramienta indispensable en la universidad del 
siglo XXI. Es menester destacar que la investigación 
científica y el posgrado en la universidad deben 
distribuirse de manera más uniforme y mejorar las 
posibilidades de desarrollo económico y social. El 
papel de la ciencia y la educación de posgrado en 
este proceso se toman como punto de partida y se 
supone que el conocimiento y las habilidades serán 
al menos tan importantes para el futuro del mundo 
en desarrollo durante este siglo XXI.

Palabras clave:

Ciencia, posgrado, formación, universidad

ABSTRACT

Universities are of inestimable value in scientific and 
technological subsystem of each country and the-
refore they should stimulate the creative spirit and 
scientific training of professionals’ formation. This 
paper aims to describe some theoretical positions 
on scientific research and postgraduate as an indis-
pensable tool in the University of XXI century. It is 
necessary to emphasize that scientific research and 
postgraduate programs at the university should be 
distributed more evenly to improve the potential for 
economic and social development. The role of scien-
ce and postgraduate education in this process are 
taken as a starting point and assumes that knowled-
ge and skills are at least as important for the future of 
the developing world during this century.

Keywords:

Science, postgraduate, training, university.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad 
y la soberanía está en el conocimiento reconocido como 
un derecho humano, se necesita la ciencia para disminuir 
los límites de la ignorancia y aumentar la capacidad para 
resolver los problemas. Un mejor estándar de vida puede 
lograrse en un país que disponga de recursos humanos 
altamente adiestrados formados en centros capaces de 
crear conocimientos y de formar profesionales imagina-
tivos que puedan innovar y crear. Una de las funciones 
fundamentales de la Universidad es propiciar la genera-
ción de nuevos conocimientos mediante la investigación 
científica, tecnológica, humanística y social (Ruiz, 2010).

La formación de profesionales competentes y compro-
metidos con el desarrollo social constituye hoy en día 
una misión esencial de la educación superior (González, 
2002).  Las instituciones de educación superior deben 
formar a los estudiantes para que se conviertan en ciu-
dadanos bien informados y profundamente motivados, 
provistos de un sentido crítico y capaz de analizar los 
problemas, buscar soluciones, aplicar estas y asumir res-
ponsabilidades sociales (Parra & Lago de Vergara, 2003).

Las universidades constituyen la columna vertebral del 
subsistema científico-tecnológico y por eso les corres-
ponde estimular el espíritu creativo, la investigación cien-
tífica y el posgrado, que representa el punto de partida 
de todo esfuerzo de mejoramiento científico-tecnológico. 
Deben asumir su función fundamental como productora 
de conocimientos. La ciencia no nace por generación es-
pontánea. Sus raíces se hunden en la existencia de un 
sistema educativo de alta calidad, cuyos métodos didác-
ticos activos estimulen la innovación, la creatividad y el 
espíritu de indagación en los educandos (Salas, 2000).

Las actividades de investigación científica, tecnológica y 
de posgrado tienden a ampliar la frontera del conocimien-
to humano y la de su aplicación práctica en beneficio de 
la sociedad. Además, permiten crear el ámbito necesario 
para la formación de recursos humanos con conocimien-
tos amplios, sólidos y actualizados, a nivel de grado y de 
postgrado. Por lo anteriormente expuesto este trabajo tie-
ne como objetivo explicar algunos posicionamientos teó-
ricos sobre la importancia de la investigación científica y 
el posgrado como una herramienta indispensable en la 
universidad actual.

DESARROLLO

La ciencia para el siglo XXI enfrenta hoy una visión y 
marco de acción en América Latina y el Caribe ante la 
imperiosa necesidad de avanzar en su proceso de desa-
rrollo económico y social sustentable y es en ese proceso 

donde la ciencia, la tecnología y la innovación deben con-
tribuir a elevar el nivel educativo y cultural de los profesio-
nales, lo que a su vez implica el requerimiento de nuevos 
compromisos ante los actores sociales (Gamarra, Reyes, 
Tinajero, Salazar, Orbea & López, 2016).

Por otra parte el profesional, cuyo ejercicio ético de ac-
tividad laboral exige una alta competencia profesional y 
responsabilidad en el cumplimiento de las funciones la-
borales específicas, razones que emergen de la diaria 
obligación de enfrentar las necesidades de la sociedad, 
así como ser responsable del cumplimiento de obliga-
ciones, debe orientar de una manera operativa, integral, 
plena y profunda la aplicación de cualquier tratamiento, 
tomando como punto de partida los estudios de posgra-
do, así como habilidades inherentes a su profesión; he-
rramienta que desde su acción interdisciplinaria brinda 
respuestas a la relación dialéctica entre el desempeño 
profesional como realización humana y el compromiso 
responsable de su actuar en la sociedad (Gamarra, et al., 
2016).

También en la formación del profesional es importante 
destacar el papel de la investigación científica y el pos-
grado como escenario singular para lograr tales fines. La 
motivación que en general se desarrolla en ese proceso y 
la que de hecho poseen los profesionales, posibilita que 
la educación de posgrado a través de lo profesional inci-
da en las aspiraciones, intereses y sentido de la vida de 
estos y, consecuentemente, vaya desarrollando la perso-
nalidad del profesional (Horruitiner, 2009).

En la medida que se elabore un plan de desarrollo para 
lograr un potencial humano de alta calidad, se trabajará 
paralelamente en la estructuración de prioridades investi-
gativas endógenas y exógenas, considerando las prime-
ras, aquéllas que responden a los intereses de la institu-
ción, de la comunidad y de la región y las segundas, a las 
de las instituciones, personas o cualquier entidad pública 
que puedan recabar el concurso del centro de educación 
superior, en el que puede ser utilizado el modelo de la 
triple hélice desde las ciencias de la Administración para 
replicar estos conocimientos. 

Una vez analizadas las prioridades se trabajará en la de-
finición de proyectos, donde se tendrá en cuenta la ca-
pacidad de recursos humanos, operacionales y de infor-
mación, nivel de excelencia para lograr la competitividad 
adecuada en los espacios de oferta de financiamiento, 
así como la evaluación de la externalidad de los proyec-
tos que se van a definir, a partir de sus impactos socia-
les para beneficio de la población, de la contribución a 
la integración político-económica, en su sostenibilidad 
como principio desde el Derecho Ambiental aplicado 
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en la Responsabilidad Social Empresarial (Hernández, 
Benítez, Sánchez & Manzano, 2006).

Todo esto debe integrarse, sin que la universidad pierda 
su rol protagónico en la producción de nuevos conoci-
mientos. Se trata pues, de mantener un equilibrio entre 
servicios científico-técnicos que pueden favorecer la ges-
tión de autofinanciamiento y la producción teórica carac-
terística de la academia.

Una de las funciones fundamentales de la universidad es 
propiciar la creación de nuevos conocimientos a través 
de la investigación científica, tecnológica, humanística y 
social. Esta función se ha convertido en el centro de la 
evaluación de las universidades en muchos países del 
mundo.

La investigación y el posgrado es la que estimula el pen-
samiento crítico y la creatividad tanto en los docentes 
como en los alumnos. Es a través de la investigación que 
el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la me-
morización que tanto ha contribuido a formar profesiona-
les pasivos, poco amantes de la innovación, con escasa 
curiosidad e iniciativa personal (Martos, 2005).

La capacidad de orientar y dirigir el trabajo de investiga-
ción es un elemento importante en la consideración posi-
tiva de una facultad a la que pertenezca un docente. La 
carencia de esa habilidad en muchos de nuestros docen-
tes e investigadores y, por consiguiente, la incapacidad 
de orientar a estudiantes es quizás una de las causas del 
bajo porcentaje de graduaciones que se observa en nu-
merosas carreras de postgrado y además constituye un 
problema serio en nuestras universidades.

Los planes y las líneas de investigación que se presentan 
a efectos de la acreditación que se evalúan en el marco 
de un proyecto institucional de una universidad no de-
berían evaluarse solamente por su pertinencia y validez 
sino también por los antecedentes de los investigadores, 
como su repercusión sobre las actividades docentes y, 
en particular, la tasa de graduación de los alumnos en el 
contexto de la organización institucional.

Es menester destacar que las fuentes de financiamiento 
de los proyectos de investigación. La obtención de recur-
sos por decisión de organismos, agencias o fundaciones 
dedicadas a este tipo de financiaciones realizadas me-
diante la evaluación de proyectos competitivos constituye 
un elemento de evaluación de importancia. La financia-
ción a través de partidas presupuestarias regulares de las 
instituciones universitarias, aunque correcta y necesaria 
no constituye un dato favorable en términos de la valo-
ración de un proyecto en sí mismo, aunque sin duda son 
importantes para evaluar el compromiso de la institución 

hacia el desarrollo de las actividades innovadoras a que 
hace referencia nuestra legislación.

Análogamente los antecedentes institucionales y las pu-
blicaciones previas de una línea de trabajo, en las diver-
sas formas en que se comunican resultados, incluyendo 
no sólo artículos o presentaciones originales en todas las 
formas conocidas, son elementos importantes para una 
evaluación positiva. La obtención de patentes de inven-
ción desde el Derecho de propiedad industrial, la presen-
tación de proyectos, la elaboración de consultas técnicas 
por investigadores y docentes de la misma unidad aca-
démica constituyen, también, elementos positivos para 
considerar en la evaluación del compromiso institucional 
en investigación y desarrollo.

El escribir un trabajo científico o preparar una presen-
tación oral o mural en congresos sirve para organizar y 
sintetizar pensamientos e ideas, así como estimula el pla-
neamiento, todo lo cual contribuye a incrementar la cali-
dad de una investigación o desarrollo. No existe investi-
gación sin comunicación pública y confrontación crítica. 
El publicar o presentar en otras formas los resultados de 
una investigación o de un proyecto, patente, boceto u 
cualquier otra forma de difusión de trabajos de produc-
ción de nuevos conocimientos e ideas, constituye, por 
eso, un elemento importante en la evaluación. Expone 
a los autores a la revisión y análisis crítico por terceros. 
Tanto el someterse a esta revisión como la de participar 
como revisor de trabajos de otros, forma parte del elenco 
de capacidades que debe adquirir el estudiante durante 
su formación universitaria y esto se adquiere trabajando 
en equipos bajo la dirección de un investigador que tam-
bién es un docente (Slafer, 2009).

La investigación científica constituye una de las funciones 
sustantivas de la Universidad. A través de parámetros 
vinculados al análisis de información y/o la experimenta-
ción, el contraste de resultados y la síntesis y reflexión 
teórica, se avanza en la construcción colectiva y crítica 
del conocimiento científico- técnico y académico, respe-
tuoso de la diversidad social, étnica y cultural y del medio 
ambiente (Jaffe, 1983).

La importancia de la investigación universitaria es un es-
tímulo para que el profesor, cualquiera que sea su área 
de conocimiento, se dedique a esa tarea con esfuerzo y 
generosidad sin pactar con un conformismo mediocre. Y 
en ese cometido es preciso poner en ejercicio la honra-
dez intelectual, virtud cuyo presupuesto es la aceptación 
de la autonomía de la verdad: esa verdad que, al estar 
por encima de la persona humana, ha de ser aprehendi-
da con un talante respetuoso y abierto hacia la realidad 
en todas sus dimensiones.
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Es cierto que la contribución primordial de la Universidad 
al bien social son los estudiantes egresados de sus au-
las, en los que la formación profesional, lo más excelente 
que puedan alcanzar, ha de insertarse en personalidades 
enterizas adornadas de virtudes; pero en su quehacer 
investigador la Universidad debe afrontar los temas que 
inciden en el bienestar social y económico de su entorno. 
Esta función sustantiva en la educación superior intenta 
llamar la  atención  sobre la necesidad de organizar los 
procesos de investigación universitaria, al tiempo que se 
proponen ciertas ideas para el análisis de esa necesidad 
y algunas soluciones hipotéticas basadas en las líneas de 
investigación.

Esta agenda ha estado concebida dentro de la intención 
ulterior de diseñar aplicaciones prácticas en el área de 
la formación de investigadores, entendida bajo la nece-
sidad de “Masificar la Investigación”. Así como una vez 
se entendió la necesidad de masificar la alfabetización, 
esperamos que pronto se entienda también la necesidad 
de promover las  competencias  investigativas en todos 
los niveles, ya desde los primeros años de la Escuela. 
Esta aspiración resulta fácil de entender si se considera 
que muy pronto el conocimiento científico y tecnológico 
se convertirá en la más cara de las mercancías, de modo 
que las  sociedades  que no lo produzcan internamente 
acrecentarán sus niveles de dependencia con respecto 
a aquéllas que sí lo hagan (Villa Soto, García & López, 
2000).

La razón que justifica la necesidad de investigar en las 
universidades es la de preparar individuos con habilida-
des y conocimientos nuevos que tengan una formación 
académica adecuada en un mundo en acelerado desa-
rrollo. Y esto es así porque la sociedad requiere capital 
humano para resolver sus problemas más inmediatos; 
contribuir a acrecentar ese capital es una de las misiones 
más importantes de las universidades. La herramienta 
fundamental para lograrlo es la ciencia; por eso es nece-
sario cultivarla. El insumo más valioso hoy en día es el co-
nocimiento y no resulta aventurado decir que es la única 
inversión segura para cualquier nación es tener un capital 
humano formado profesionalmente con competencias la-
borales (Arevachala, 2011). 

Es importante destacar que sólo mediante la investiga-
ción y el posgrado se podrá formar el recurso humano, a 
nivel de especialistas, maestrías y doctorados, con la alta 
calidad que el país requiere. Del mismo modo se debe 
reconocer que la investigación es de importancia vital en 
los estudios de postgrado; no es posible tener egresados 
de alto nivel si no se investiga.

De ahí la necesidad de fortalecer las instituciones de edu-
cación superior para hacerlas sólidas y competitivas en 
un escenario universal, donde la interacción universidad 
y sociedad sea el medio y no el fin (Gazzola, 2008).

La investigación y la enseñanza están íntimamente rela-
cionadas y que los académicos han de investigar para 
ser buenos profesores (Terenzini, 1999). En el caso es-
pañol esta convicción está matizada por la idea de que 
la relación no es recíproca. Es decir, los esfuerzos para 
mejorar la calidad de la investigación se ven como bene-
ficiosos para la calidad de la enseñanza, pero la mayoría 
de los esfuerzos.

La formación permanente es otro de los pilares de la 
Universidad, sobre todo porque la necesidad de capa-
citación específica con posterioridad a la obtención del 
grado potencia y mejora la docencia y por supuesto, la 
investigación y la extensión. Las carreras de Posgrado 
constituyen instancias fundamentales de aprendizaje 
para quienes ya ha finalizado su formación, toda vez que 
el mundo laboral y académico se transforma permanen-
temente, y ese cambio requiere nuevos conocimientos y 
habilidades. 

El fortalecimiento en la investigación científica y la edu-
cación de posgrado como parte de los sistemas educa-
cionales, se inicia a partir de un enfoque contextualizado 
y una reflexión general de la necesidad de su desarrollo. 
La simple copia o puesta en práctica de experiencias ais-
ladas no garantiza dar respuestas pertinentes a la pro-
blemática educacional de los estudios avanzados de las 
universidades. Las deficiencias que se presentan en la 
educación de posgrado de los países de la región pue-
den encontrar su solución con la creación e implemen-
tación sistemática y progresiva de sistemas nacionales 
de posgrado conceptualmente definidos, que tengan un 
carácter integral relacionado con las potencialidades y 
necesidades profesionales del ser humano, lo que pue-
de sustentarse en experiencias de avanzada conocidas 
y aplicadas, cuyos aspectos esenciales puedan ser teni-
dos en cuenta en el contexto del posgrado iberoamerica-
no (Manzo, Rivera & Rodríguez, 2006). 

En este sentido se tornan aspectos esenciales, la perti-
nencia social, concretada en el vínculo real de toda con-
cepción posgraduada con problemas nacionales o regio-
nales relevantes; el incremento, dado por una conciencia 
sobre la necesidad de desarrollar en estos países, este 
cuarto nivel de enseñanza o educación de avanzada; la 
actualización, de forma tal que los estudios de posgrado 
se vinculen con un criterio de nacionalización de sus re-
cursos al desarrollo científico técnico nacional e interna-
cional y la democratización que permita que este sistema 
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educacional se autorregule a través de la participación 
activa de sus integrantes.

Entre los aspectos fundamentales de la educación de 
posgrado está la utilización de las técnicas pedagógi-
cas de problematización alrededor de las situaciones 
concretas que afronta el trabajador en el desempeño de 
sus funciones. Así, se obtendrá un aprendizaje enmarca-
do en la propia realidad profesional, o de la formación 
de estos profesionales. De esta manera, la identificación 
de necesidades de aprendizaje es un paso fundamental 
para derivar los contenidos educativos. También permi-
te identificar los puntos débiles a reforzar, los problemas 
específicos a resolver; definirá la preparación, la califica-
ción, la capacitación y el adiestramiento que se requiere 
organizar e impartir (Manzo, et al., 2006).

Por último, al enfrentar las dificultades que tienen las uni-
versidades para monitorear con precisión la actividad 
científica que realizan, un grupo de investigadores de la 
Universidad Carlos III de Madrid ha propuesto el desa-
rrollo de bases de datos institucionales de producción 
que reúnan de manera exhaustiva toda la producción uni-
versitaria, y no únicamente las publicaciones recogidas 
por las bases de datos internacionales (De Filippo, Sanz–
Casado, Urbano Salido, Ardanuy & Gómez Caridad, 
2011).

En lo educativo, la enseñanza, la investigación y el pos-
grado han coexistido como actividades separadas por, 
entre otras razones, las diferencias conceptuales entre 
docentes e investigadores. Mientras el interés de los cien-
tíficos se centra en generar conocimientos universales 
validados experimentalmente, el que usa el profesorado 
es un conocimiento educativo validado en la práctica. La 
investigación, entonces, se convierte en la auto-reflexión 
del profesorado, integrando investigación y enseñanza, 
generando una verdadera oportunidad de mejorar la 
práctica. Entre las características y prácticas del docen-
te investigador están: asumir la práctica como un espa-
cio que hay que indagar, cuestionar el ser y hacer como 
maestro, innovar, renovar, poner a prueba lo que cree, 
problematizar, recoger datos, analizar, plantear hipótesis 
de acción, presentar informes abiertos a la retroalimen-
tación, incorporar reflexiones sistemáticamente y con-
trastar hipótesis en el plano institucional. Todo esto con 
el objetivo de mejorar sus prácticas educativas. Desde 
esta posición, teoría, práctica, investigación y enseñanza 
mantienen una relación estrecha. Puesto que la práctica 
docente de calidad se debe apoyar en la investigación y 
al mismo tiempo ser el espacio para que la investigación 
indague, analice y aplique (Latorre, 2004).

En la medida que acentuemos el desarrollo de la inves-
tigación y el posgrado en la universidad y nos permita-
mos ir más allá de nuestras fronteras para establecer y 
compartir con comunidades científicas, cada vez más 
amplias y abiertas, podremos tener oportunidad de dar 
respuestas más acertadas a nuestros propios problemas, 
y de generar cada vez más conocimientos que nos per-
mitan transformar y mejorar nuestra realidad.

Las universidades deben participar de manera muy activa 
y significativamente relevante en la conversión de la cien-
cia en una fuerza del proceso educativo que garantice 
la formación de especialistas con un alto nivel científico-
técnico y profesional. Cada día la investigación científica 
en los centros de educación superior se dirige más hacia 
la solución de los problemas que surgen de las necesida-
des del desarrollo social (Arteaga & Chávez, 2000).

Es menester significar que mediante la investigación 
científica y el posgrado, aplicando los métodos de la 
ciencia, los investigadores generan y aprueban nuevos 
conocimientos y tecnologías que después se exponen en 
revistas, libros y otras publicaciones para que estén al 
alcance de todos. Esto garantiza que se formen nuevos 
profesionales con conocimientos suficientes para desa-
rrollar la sociedad y a su vez nuevos conocimientos se-
gún el ciclo: conocimiento, divulgación de conocimiento, 
utilización de conocimientos en la formación de profesio-
nales, y la investigación y construcción de nuevos cono-
cimientos desde la educación posgraduada.

CONCLUSIONES

La investigación científica y el posgrado en la universidad 
deben distribuirse de manera más uniforme y mejorar las 
posibilidades de desarrollo económico y social. El papel 
de la ciencia y la educación de posgrado en este proce-
so se toman como punto de partida y se supone que el 
conocimiento y las habilidades serán al menos tan impor-
tantes para el futuro del mundo en desarrollo durante este 
siglo XXI.
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RESUMEN

Esta investigación, es parte de la experiencia de la 
autora en Educación Inicial durante más de treinta 
años con el objetivo de, proponer una estrategia 
metodológica de formación permanente dirigida a la 
preparación de los docentes del Municipio escolar 8 
B, sector ll Maturín para el desarrollo del aprendizaje 
básico “aprender a convivir” en el proceso educa-
tivo de la etapa preescolar. El docente preparado, 
con sentido humanista, juega un papel primordial 
que favorece las transformaciones sociales, com-
prometidos con el pensamiento revolucionario. En 
la revisión bibliográfica se tomaron referentes histó-
ricos sobre la formación permanente de estos do-
centes, las particularidades del aprendizaje básico 
“aprender a convivir” en la etapa preescolar, las exi-
gencias en la dirección del proceso educativo para 
este desarrollo. Se realizó un estudio sobre la prepa-
ración de los docentes. Esto permitió la determina-
ción de regularidades acerca del estado actual de 
la formación permanente y de las potencialidades, 
que pueden guiar al logro de transformaciones so-
ciales en los niños(as) Estas regularidades acceden 
a elaborar una estrategia metodológica a través de 
métodos y procedimientos. El aporte práctico radi-
ca en la preparación de estos docentes a través de 
jornadas de formación: mesas de trabajo, colectivos 
de formación y autoprepación relacionados con la 
temática.

Palabras clave:

Docente, preparación, formación permanente, de-
sarrollo, etapa preescolar, aprender a convivir.

ABSTRACT

This research is part of the experience of the author 
in initial education for over thirty years and responds 
to the scientific problem: how contribute to conti-
nuing training of teachers in the preschool learning 
“learning to coexist”? It aims to: propose a methodo-
logical strategy of training aimed at the preparation 
of teachers of the municipality school 8 b, Maturin 
ll sector for the development of the basic learning 
“learning to coexist” in the educational process of the 
pre-school stage, where the prepared teacher, with 
humanist sense, plays a central role that favors so-
cial transformations, committed to the revolutionary 
thought. In the literature review were taken regarding 
historical on continuing education of these teachers, 
the particularities of the basic learning to “learn to 
coexist” in the pre-school stage, the requirements 
for the direction of the educational process for this 
development. A study on the preparation of teachers 
allowed the determination of regularities about the 
current state of lifelong learning and potentialities, 
which can lead to the achievement of social trans-
formations in children as these regularities have ac-
cess to elaborate a methodological strategy through 
methods and procedures. The practical theoretical 
contribution lies in the preparation of these teachers 
through training sessions: table work, collective trai-
ning and self preparation related to the topic.

Keywords:

Teacher, preparation, permanent training, develop-
ment, pre-school, learning to live coexist.
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INTRODUCCIÓN 

La República Bolivariana de Venezuela, vive momentos 
de profundas transformaciones, orientadas a la con-
solidación de una sociedad humanista democrática, 
protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural, plu-
rilingüe e intracultural, en un estado democrático de de-
recho, de justicia, cuyos principios están definidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de (2001) En estos momentos de cambios, profundas 
transformaciones políticas, sociales, económicas, cul-
turales que fortalecen el Sistema Educativo Bolivariano, 
requiere de docentes comprometidos con la Educación 
Bolivariana para su consolidación, suscitada desde el 
proceso de transición hacia el Socialismo del siglo XXI.

La Educación Inicial en Venezuela, en el nuevo Sistema 
Educativo Venezolano se proyecta en la necesidad del 
mejoramiento de la formación permanente de los docen-
tes con miras a la transformación en su preparación y 
además se asocia al nuevo perfil de su práctica educati-
va. El estudio que se presenta radica en la preparación de 
los docentes dirigida al desarrollo del aprendizaje básico 
aprender a convivir, que se enfoca como un modelo de 
aprendizaje en el proceso educativo, en la mediación y 
socialización de los aprendizajes de la etapa preescolar.

En el Currículo de la Educación Inicial de Venezuela, se 
hace referencia al aprender a convivir, en todas sus par-
tes: en el origen y en las definiciones; en los fundamentos, 
finalidades y objetivos; en la estructura y en el desarrollo 
curricular, citado entre los componentes y contenidos del 
área de aprendizaje, formación personal-social y comu-
nicación, como finalidad e intencionalidad. Sin embargo, 
no se explicitan las particularidades del desarrollo de di-
cho aprendizaje básico en la etapa preescolar, ni de la 
dirección del proceso educativo para lograrlo, según sus 
exigencias como intencionalidad del currículo (Toruncha, 
2002).

Además, a pesar de que se declara en el citado docu-
mento, que el proceso educativo de la Educación Inicial 
se basa en la concepción histórico-cultural, no se ofre-
cían orientaciones teóricas y metodológicas precisas, 
emanadas de zona educativa del estado, donde los do-
centes pudieran asumir tal concepción en su práctica 
pedagógica.

La concientización de las referidas limitaciones existentes 
en la bibliografía consultada y en los documentos legales 
y normativos de la Educación Inicial, motivó a la autora a 
realizar en el año escolar 2008-2009 un estudio de pro-
fundización, para constatar cómo se han revertido en la 
preparación, de los docentes de los “Simoncitos” del sec-
tor educativo II, municipio Maturín, tales limitaciones:

 • Las concepciones teóricas del aprendizaje básico 
aprender a convivir en la etapa preescolar 

 • Los fundamentos que sustentan el desarrollo del 
aprendizaje básico “aprender a convivir” en el proce-
so educativo, desde la concepción histórico-cultural.

 • Las particularidades del desarrollo del aprendizaje 
básico “aprender a convivir” en el proceso educativo, 
según la planificación de los proyectos de aula.

 • Los procedimientos metodológicos para:
La planificación.
El desarrollo de la rutina diaria.
Evaluación y la vinculación de los objetivos de las 
áreas de aprendizaje, los componentes y demás ejes 
curriculares en este proceso.

El referido estudio, puso de relieve que existió una contra-
dicción entre el deber ser establecido en las normativas 
del Sistema Educativo Venezolano, y la preparación de 
los docentes para desarrollar su práctica educativa en 
correspondencia con las exigencias teóricas y metodoló-
gicas que se requieren para el desarrollo del aprendizaje 
básico aprender a convivir en la etapa preescolar.

Logros alcanzados en esta investigación:

El hecho de estar centrada la investigación en la prepara-
ción de los docentes en el ámbito de la Educación Inicial, 
recibieron la actualización y/o perfeccionamiento de los 
conocimientos y los procedimientos que le permitieron 
acceder al saber y saber hacer en el desarrollo de este 
aprendizaje y a partir de ello, asumir las actitudes para 
cumplir sus funciones en dicho proceso, con motivación 
y disposición, en correspondencia con las normativas del 
Sistema Educativo Venezolano.

En la concepción del desempeño profesional ocupan un 
lugar destacado los procesos de auto preparación, por 
lo que la reflexión de los docentes sobre sus verdaderas 
competencias y modos de actuación resultó imprescin-
dible para la toma de decisiones respecto a su mejora y 
perfeccionamiento.

La autoevaluación en esta concepción se concibe como 
la reflexión, el diálogo interactivo del docente consigo 
mismo que le permite guiar su conocimiento acerca de 
sus potencialidades y debilidades para introducir mejo-
ras o perfeccionar su proceder en aras de alcanzar un 
determinado nivel de desarrollo.

Para ello, se complementaron las siguientes acciones:

 • Determinación de los objetivos y contenidos de la pre-
paración de los docentes de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el diagnóstico.
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 • Diseño de los talleres, círculos de estudio y autoprepa-
ración, como características elementales que adopta 
la estrategia metodológica.

 • En los talleres se incorporan acciones para el trabajo 
de estudio independiente, la realización de los círcu-
los de estudio y autopreparación de manera que se 
ofrece una estrategia que constituye un mejoramiento 
de formación permanente de los docentes del munici-
pio escolar 8b del sector II Maturín Estado Monagas, 
Venezuela (Anexo 1).

A partir de las investigaciones realizadas en los años 
2008-2009, se pudo constatar limitaciones en la práctica 
pedagógica de orden teórica y metodológica en los do-
centes de este sector educativo.

La autora comprometida con esta arista del conocimien-
to, continuó indagando nuevas referencias. Por lo tanto, 
en investigaciones recientes en el año 2016, a lo largo 
de estos 10 años se pudo constatar la existencia de los 
mismos problemas. En otros sectores educativos de la 
región.

DESARROLLO

La preparación de los docentes para el desarrollo del 
aprendizaje básico aprender a convivir en el proceso 
educativo de la etapa preescolar”.

La formación permanente de los docentes ha sido objeto 
de preocupación y uno de los problemas significativos en 
el ámbito de los sistemas educativos internacionales.

Para Escudero (1999), la formación permanente consti-
tuye la actualización de saberes y de habilidades, la vía 
para la adquisición de los contenidos que han de demos-
trar los docentes en su actuación profesional. Refiere, 
además, que dicha formación debe ir encaminada a la 
obtención de dominios correspondientes a su quehacer 
pedagógico referentes a su praxis, no basada en una 
realidad ausente, por lo que debe centrarse y promover 
proyecciones investigativas y de divulgación de la reali-
dad de la práctica del docente, y enfatiza que esa es la 
formación que se necesita en toda sociedad.

Por tanto, define la formación permanente como “la cons-
trucción de un modelo de profesor abierto a un saber cada 
vez más profundo y extenso en su área de conocimiento, 
así como en capacidades, disposiciones que le llevan a 
participar activamente en la creación del mismo a través 
de la práctica investigativa”. (Escudero, 1999, p. 137) 

Se asume la posición que plantea Escudero (1999), por 
cuanto las competencias que demuestra el docente en 
las investigaciones sobre su acción pedagógica, incre-
mentan la visión y la reflexión crítica acerca de las ne-
cesidades de preparación sistemática que requiere de 

acuerdo con los resultados de su desempeño profesional. 
Es decir, la autora considera que la formación permanen-
te debe conducirse no solo hacia la adquisición de cono-
cimientos y habilidades, sino hacia una formación integral 
de los docentes mediante acciones dirigidas al desarrollo 
de procesos autorreflexivos conscientes, encaminadas a 
obtener mejoras en el proceso educativo, en forma diná-
mica y permanente.

Resulta oportuno hacer referencia a Aceituno (2001), 
quien considera que en Venezuela, se produce un cam-
bio significativo en materia educativa y “desde estas 
consideraciones, en el país se han realizado grandes es-
fuerzos por mejorar la educación en forma general y a 
todos los niveles educativos” y para ello, destaca, que a 
pesar de promover dicho cambio, la educación venezo-
lana debe centrarse en la formación permanente de los 
profesionales de la docencia”. Por ello, más adelante ex-
presa: “necesitamos un docente comprometido con los 
cambios, con conciencia crítica, autónomo, investigador, 
reflexivo, creativo, solidario, participativo, transformador en 
los diversos escenarios donde concurren niños, jóvenes 
y adultos”.

Como puede apreciarse, este autor de forma acertada 
precisa en su concepción de formación permanente, la 
necesidad de lograr las transformaciones personales que 
requiere el docente, dadas en expresiones de conoci-
mientos, procedimientos y valores para la acción eficiente 
del rol que le corresponde desempeñar como investiga-
dor, transformador de los contextos educativos en que se 
desenvuelven.

Por su parte, Alves (2003), al referirse a la formación per-
manente distingue el término de formación docente el 
cual considera un “proceso formal e informal de prepara-
ción profesional para el ejercicio de la praxis pedagógica” 
(p. 3), Desde esta reflexión, Alves considera que el proce-
so de formación se produce a lo largo de todas las expe-
riencias vividas, cuya concreción adquiere un significado 
de efectividad social para trabajar su práctica educativa.

Se coincide en el carácter formal e informal de prepara-
ción profesional de los docentes, pero es necesario que 
en todos los niveles de dirección se planifiquen y ejecu-
ten, las jornadas de formación permanente que requieran 
los docentes de acuerdo con los resultados de la práctica 
pedagógica y/o, de las transformaciones que en la políti-
ca educacional venezolana se pretendan lograr.

Tales consideraciones se aprecian, en alguna medida, 
en la concepción de Imbernón (2008), cuando expresa 
que la formación permanente “es un proceso dirigido a 
la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y 
habilidades previamente adquiridas, determinado por la 
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necesidad de actualizar los conocimientos como conse-
cuencia de los cambios, avances de la tecnología y las 
ciencias”.

Sin embargo, la autora estima que Valero (2005), ofrece 
un criterio más enriquecido al respecto, al afirmar que las 
instituciones educativas deben poner a disposición de los 
docentes, los procedimientos necesarios para su forma-
ción y los medios para que esta se desarrolle de manera 
adecuada.

Es de señalar, que en las concepciones acerca de la 
formación permanente antes planteados, en ninguno de 
ellos se hace referencia a la evaluación de la formación 
en sí y de su repercusión en el desempeño de las funcio-
nes docentes, aspecto que se considera esencial en todo 
proceso pedagógico.

En este análisis de las concepciones existentes sobre 
la formación permanente, se valoró también el infor-
me de los resultados de investigaciones realizadas por 
la Organización Internacional para la Cooperación y el 
Desarrollo (2005), en el cual se destaca “la formación per-
manente como proceso dirigido a la actualización curri-
cular, al mejoramiento de la calidad y equidad educativa”. 
(p. 12) 

Se evidencian los aportes de esta organización como 
propuestas de solución a la problemática sobre la forma-
ción permanente; como toda estrategia de investigación 
el panorama se interesa en comprender el proceso dirigi-
do a la actualización curricular y mejoramiento de la ca-
lidad educativa, tal como lo requiere el docente en estos 
momentos transcendentales que atraviesa la República 
Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, se considera la formación permanente, solo 
desde el punto de vista de actualización curricular, no se 
toman en cuenta elementos transcendentales encamina-
dos a la transformación de los problemas existentes en 
la práctica pedagógica cotidiana. No se hace referencia, 
además, a la autopreparación, que a criterio de la autora 
puede constituir una vía también para la formación per-
manente sobre todo, cuando esta se desarrolla a través 
de una planificación consciente y atendiendo a las nece-
sidades de preparación existentes en los docentes y de 
acuerdo con los resultados de su quehacer pedagógico 
(Arancibia, et al., 2008)

Precisamente, en su concepción sobre metodologías de 
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competen-
cias docentes. Díaz, et al. (2006), destacan, que  “en los 
procesos de formación permanente ocupa un lugar im-
portante la planificación de las modalidades y metodolo-
gías de enseñanza-aprendizaje que puedan resultar más 

adecuadas para la preparación que se desea lograr y que 
esta planificación debe estar en correspondencia con las 
capacidades que poseen los educandos en función de 
favorecer el logro de los aprendizajes propuestos”.

Fuguet (2007), refiere que, en la región latinoamericana, 
la formación permanente ha estado cuestionada en los 
últimos tiempos, por estar centrada fundamentalmente, 
en la impartición de talleres prescriptivos, saberes aje-
nos, entrenamiento técnico-instrumental, que conducen a 
la reproducción de los conocimientos, al individualismo, 
a la no pertinencia de los aprendizajes y en particular, a 
que no se reviertan en la transformación de la realidad 
educativa.

Por ello enfatiza, en que la forma más efectiva de forma-
ción permanente es cuando se toma conciencia de que 
su “objetivo no es el “conocimiento” en sí mismo, sino la 
reflexión sobre el hacer cotidiano en la escuela” (Fuguet: 
2007, p. 37), y valora, además, que en los momentos de 
cambios y de transformaciones en el ámbito educativo, 
se exige una formación permanente que genere pensa-
mientos, actitudes, críticas, reflexivas y creativas.

Tal planteamiento es asumido por la autora en la con-
cepción metodológica de la formación permanente que 
propone en este trabajo, lo cual adquiere mayor significa-
ción si se toma conciencia de lo expresado por Martínez 
(2007) cuando afirma que “el maestro por esencia, es 
creador”. (p. 24)

En los criterios y conceptualizaciones descritas es impor-
tante enfatizar que la formación permanente no solo debe 
ser considerada desde el punto de vista de la actualiza-
ción y el perfeccionamiento de los procesos educativos 
desde un enfoque global, sino valorarla también en fun-
ción de una preparación integral del docente y que se 
ejecute de forma sistémica, organizada y estructurada, 
sobre las bases del humanismo bolivariano y a partir del 
enfoque histórico cultural, de manera que el docente sea 
protagonista de su realidad y de su preparación, que bus-
que soluciones a los problemas de su entorno, con creati-
vidad y se prepare conscientemente para ello. 

En el año 2009, a partir de las necesidades existentes 
en los ámbitos educativos que demanda el nuevo pro-
yecto de sociedad venezolana, se acuerda la promulga-
ción de la Ley Orgánica de Educación (2009), en cuyo 
artículo 38 se plantea que “la formación permanente “es 
un proceso integral continuo que, mediante políticas, pla-
nes, programas, proyectos, actualiza y mejora el nivel de 
conocimientos, desempeño de los/as corresponsables en 
la formación de ciudadanos/as. La formación permanen-
te, deberá garantizar el fortalecimiento de una sociedad 
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crítica, reflexiva, participativa en el desarrollo y transforma-
ción social que exige el país”.

Esta definición es asumida por la autora como concep-
ción general de la formación permanente para la orien-
tación teórica y metodológica de la propuesta de solu-
ción del problema científico dado que en ella se pone de 
manifiesto el carácter integral y continuo de la formación 
permanente; que se debe realizar de forma planificada 
atendiendo a las necesidades del desempeño de los do-
centes y de su práctica educativa, y que debe ir más allá 
de conocimientos y habilidades para desarrollar actitu-
des ciudadanas encaminadas a la transformación social 
de forma crítica, reflexiva y participativa.

Particularidades del aprendizaje básico “aprender a 
convivir” en la etapa preescolar.

Las particularidades del desarrollo en los diferentes pe-
ríodos evolutivos, son decisivos para niños(as) ya que no 
existe segunda oportunidad para la infancia preescolar.

Al precisar el criterio de Delors (1996), convivir significa: 
“aprender a vivir juntos conociendo a los demás, su his-
toria, sus tradiciones y su espiritualidad”, en la búsqueda 
de “crear un espíritu nuevo que impulse la realización de 
proyectos comunes por la solución inteligente y pacífica 
de los inevitables conflictos”. (p.34)

Estas consideraciones se correlacionan con la afirmación 
de Jares (1999), al señalar que el aprender a convivir es: 
“aprender a vivir unos con otros en base a unas deter-
minadas relaciones sociales y a códigos valorativos…es 
conocer costumbres dentro de determinadas relaciones 
interpersonales, en un contexto determinado y aprender 
a planificar actividades como expresión de sentimientos, 
actitudes deseos coherentes con la convivencia”. En su 
concepción destaca la conjugación de la relación igual-
dad, diferencia, al considerar la divulgación de la decla-
ración universal de los derechos humanos: somos iguales 
en igualdad y derechos.

Desde estas aportaciones refieren los autores, aprender a 
vivir juntos significa conjugación de la relación igualdad, 
conociéndose a sí mismos. Esta relación también debe 
estar conjugada sobre la base de condiciones de convi-
vencia, en igualdad de derechos en situaciones afines.

De acuerdo a este enfoque, desarrollar el aprendizaje 
aprender a convivir desde las edades tempranas en la 
interrelación social de niños/as, es de gran importancia 
dado que se fomenta la cooperación, la colaboración y la 
igualdad de derechos comunes. El aprendizaje aprender 
a convivir no se conforma únicamente, ni se satisface, en 
los espacios y centros educativos, sino que también se 

aprende a convivir de una u otra manera en los grupos 
similares, en especial en la familia.

Desde estas consideraciones, Torruella (2001), en un 
aparte expresa: “el desarrollo humano consiste en yo 
haciendo algo, al interactuar con los demás objetos del 
mundo”.

La vida viene siendo un compromiso, una transacción 
o convenio en que se trate de armonizar, equilibrar con 
los demás, para recibir la aceptación y aprobación de la 
sociedad.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en la 
Conferencia Mundial sobre la Educación para el Siglo 
XXI, celebrada en Jomptien, se enfatizó en los elemen-
tos de las necesidades básicas del aprendizaje, como: el 
conocimiento, que abarca tanto las herramientas elemen-
tales para el aprendizaje (entre otras, la expresión oral, 
la solución de conflictos), como los contenidos funda-
mentales del aprendizaje (conocimientos teóricos, prácti-
cos, valores, actitudes) que son obligatorios para que los 
seres humanos puedan convivir, desarrollar plenamente 
sus capacidades, vivir, trabajar con dignidad, participar 
plenamente en el desarrollo para mejorar la calidad de 
su vida, tomar decisiones esenciales y continuar en ese 
aprendizaje.

Desde esta óptica se sigue a Jares (1999), cuando expre-
sa: “aprender a convivir” significa conjugar la relación de 
igualdad de derechos”.

Ciertamente, constituye un campo de interés para me-
jorar las relaciones humanas y el funcionamiento de los 
grupos e instituciones de forma efectiva, de contribuir al 
mejoramiento de la sociedad. La vida del ser humano se 
desarrolla a través de la convivencia en los grupos y las 
relaciones interpersonales que existen entre los miem-
bros de los mismos grupos, en una relación amistosa de 
iguales y en igualdad de derechos.

Sin embargo, es necesario resaltar que los aprendizajes 
básicos para la vida, se logran a través de sus relacio-
nes sociales en un proceso mediado que comienza en 
el hogar como primera institución social educativa. En el 
preescolar el docente modelará acciones conjuntas que 
permitan a los niños adquirir la socialización como base 
para el logro del aprendizaje básico para la vida.

Desde este escenario de ideas, si el docente incluye en 
su práctica estos criterios desarrollará niños/as críticos, 
activos, independientes, reflexivos, protagonistas de sus 
actuaciones, de su propia realidad y de la situación so-
cial que le corresponde vivir, con responsabilidad para 
mantener la comunicación socializadora y por ende, 
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desarrollará sentimientos de afecto y respeto hacia las 
demás personas, desde la etapa preescolar.

Exigencias para la dirección del proceso educativo para 
el desarrollo del aprendizaje básico “aprender a convi-
vir” en la etapa preescolar.

Tomando en cuenta las consideraciones teóricas y meto-
dológicas abordadas y las exigencias psicopedagógicas 
que deben cumplirse para lograr un adecuado desarrollo 
moral, establecidas se proponen las siguientes exigen-
cias para la dirección del proceso educativo para el de-
sarrollo del aprendizaje básico “aprender a convivir” en la 
etapa preescolar.

Determinación de los contenidos del aprendizaje básico 
aprender a convivir por el docente atendiendo a las ca-
racterísticas que presentan los niños/as del grupo en re-
lación al desarrollo del citado aprendizaje, al rendimiento 
homogéneo de todos los niños/as del grupo, a sus intere-
ses, sus derechos, niveles de desarrollo y a las caracte-
rísticas culturales de la comunidad.

Para el cumplimiento de esta exigencia, el docente de-
berá partir del análisis de los objetivos y componentes 
de las diferentes áreas de aprendizaje, e integrar a cada 
uno de ellos, a los contenidos correspondientes al apren-
dizaje básico aprender a convivir de la etapa preescolar, 
como se explicó en la etapa de planificación.

En la selección de los contenidos del citado aprendizaje 
tendrá en cuenta el nivel de desarrollo real alcanzado por 
los niños, según las particularidades socio-afectivas del 
desarrollo personal social del aprendizaje básico “apren-
der a convivir”.

Además, es necesario considerar los intereses y dere-
chos que poseen los niños acerca de las actividades que 
se planifiquen de manera que se logren motivaciones y 
emociones durante la ejecución de las actividades en la 
rutina diaria.

Desde el punto de vista pedagógico la estrategia se 
fundamenta en la comprensión de la Pedagógica como 
ciencia que integra los saberes de las demás ciencias 
que aportan al conocimiento del hombre para abordar 
la complejidad de su objeto de estudio: la educación, la 
cual permite la estructuración, organización y dirección 
de la estrategia para la preparación de los docentes in-
volucrados, en la práctica y su vínculo con la teoría y en 
la necesaria interacción de la instrucción, educación y el 
desarrollo.

Se fundamenta la estrategia en la interrelación de los 
componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
objetivos, contenidos, métodos, medios de enseñanza, 

las formas organizativas o vías que se emplean y la 
evaluación.

También se pondera la concepción didáctica ya que la 
calidad del proceso educativo depende no solo del papel 
del docente sino de lograr la participación activa de los 
sujetos en dicho proceso y de los niveles de asimilación 
de los contenidos que se logren desarrollar en cada uno 
de los estudiantes a partir de las particularidades de su 
desarrollo y de las potencialidades que posea.

Se consideran, además, los tipos efectivos de ayuda que 
pueden brindarse en este proceso en el momento pre-
ciso, con el fin de atender las diferencias individuales y 
las diferentes zonas de desarrollo que se van creando en 
dicho proceso.

Teniendo en cuenta los postulados planteados, se resume 
que el docente de la etapa preescolar debe trabajar en su 
práctica educativa la formación de la personalidad de los 
niños y niñas, llevarlos a niveles superiores de desarrollo 
para lograr el desarrollo potencial esperado a través del 
principio de la unidad dialéctica que se establece entre 
lo cognitivo y lo afectivo. Es decir, la elaboración de los 
planes y proyectos que lleven a resolver los problemas 
del citado aprendizaje.

CONCLUSIONES

El análisis de las concepciones teóricas y metodológicas 
acerca de la formación permanente y la preparación de 
los docentes posibilitaron el esclarecimiento de la con-
cepción de formación permanente en la Educación Inicial 
venezolana, a través de la estrategia metodológica; de 
las particularidades de desarrollo del aprendizaje básico 
“aprender a convivir” en los niños/as de la etapa preesco-
lar y las exigencias de la dirección del proceso educativo, 
desde el enfoque histórico-cultural.
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ANEXOS
Anexo 1. Representación gráfica de la Estrategia.
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RESUMEN

The most important role in the process of humaniza-
tion of public life rightfully belongs to the educatio-
nal sphere. Indeed, education is a single purposeful 
process of education and training, which is a socially 
significant benefit and is carried out in the interests of 
the individual, family, society and the state, as well as 
a set of acquired knowledge, skills, values, experien-
ce and competence of a certain amount and com-
plexity for intellectual, spiritual, moral, creative, phy-
sical and (or) professional development of a person, 
satisfaction of the educational needs and interests. 
In recent decades, modern Russian society is under-
going global changes in the socio-economic sphere. 
Economic transformations in Russia highlighted the 
most important problems of profound socio-structu-
ral processes, the dynamics of which are due to qua-
litative changes in the relations of property, power, 
and the income level of various strata and groups of 
the population. There has been a significant transfor-
mation of the foundations and regulators, which form 
the social structure of society.

Palabras clave:

Education, university, educational process, efficien-
cy, students.

ABSTRACT

El papel más importante en el proceso de humani-
zación de la vida pública pertenece legítimamente 
a la esfera educativa. De hecho, la educación es un 
proceso único de educación y capacitación, que 
es un beneficio social importante y se lleva a cabo 
en interés del individuo, la familia, la sociedad y el 
estado, así como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, valores adquiridos. Experiencia y com-
petencia de cierta cantidad y complejidad para el 
desarrollo intelectual, espiritual, moral, creativo, físi-
co y (o) profesional de una persona, satisfacción de 
sus necesidades e intereses educativos. En las últi-
mas décadas, la sociedad rusa moderna está expe-
rimentando cambios globales en la esfera socioeco-
nómica. Las transformaciones económicas en Rusia 
pusieron de relieve los problemas más importantes 
de los procesos socioestructurales profundos, cuya 
dinámica se debe a los cambios cualitativos en las 
relaciones de propiedad, poder y el nivel de ingre-
sos de diversos estratos y grupos de la población. 
Ha habido una transformación significativa de los 
fundamentos y reguladores, que forman la estructu-
ra social de la sociedad.

Keywords:

Educación, universidad, proceso educativo, eficien-
cia, estudiantes.
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INTRODUCTION

The main importance of such institutions is based on the 
integration of Russian fundamental educational traditions 
and innovations. Social and educational innovations con-
tribute to the dynamic nature and modern character of 
supplementary education institutions. At the same time, 
their stability is achieved thanks to the tradition of Russian 
out-of-school education (houses of pioneers and houses 
of culture, major social events, traditions of vocational gui-
dance and vocational training in clubs and associations, 
etc.). Traditions and innovations interact in the framework 
of additional education in such a way that they allow a 
certain order to be introduced into the chaos or disorder 
of the processes of self-regulation and self-determination. 
As a result, traditions gain momentum for creative renewal, 
and innovation becomes vital.

Attempts by district and regional committees to accele-
rate the implementation of innovations as a way to unify 
institutions of additional education can have a negative 
impact on the unique nature of additional education. The 
immediate social, cultural and external environment, as 
a rule, represents the key objects for children’s research 
and serves as the basis for their socialization and new 
life experience. Large-scale public, cultural and sports 
events, national campaigns, contests, competitions, fes-
tivals and celebrations organized by additional education 
allow students to apply their new knowledge and profes-
sional skills, as well as demonstrate their attitude to signifi-
cant national and local events and personalities, to a large 
extent enrich social education.

Important factors to be mentioned are the voluntary nature 
of such activities, the implementation of free time students, 
positive emotions and use as tools for personal success. 
Achieving success requires young people to mobilize in-
ternal efforts, willpower and creativity, enhance individual 
abilities and capabilities. In our opinion, this activity and 
high results at both the individual and collective levels be-
come decisive in shaping the civic position of children in 
the social environment.

Additional education is fundamentally different from 
school. In institutions of additional education, groups 
of students are formed on a voluntary basis, united by 
common interests and a general positive attitude to the 
proposed activities. As a rule, additional education ins-
titutions manage to combine individual and team creati-
ve activities. Each individual contribution is evaluated by 
peers and adults. Our observations show that the role 
of additional education becomes more noticeable when 
more elements of self-management and self-control are 

used, when the results of activities have social significan-
ce and are creative and interesting for their participants 
(Vyushkina, 2014).

A common feature that unites all additional education is 
their orientation towards social education as a process of 
positive interaction between children and adults in joint 
activities, which leads to personal growth and an increa-
se in individual contribution to improving the social envi-
ronment. Additional education institutions also serve as a 
special professional environment for adults, a place where 
they can use their educational competencies and addi-
tional professional skills and, thus, increase their positive 
influence on children. The teacher of additional education 
is a new type of teacher. Being a specialist in any field of 
professional activity, he also acts as a teacher and men-
tor, developer of new methods and head of educational 
and social programs, researcher and creator of useful 
projects, programs and modules. Basically, such a tea-
cher acts on a voluntary basis. Such work is fundamen-
tally different from the need to perform official duties. The 
teacher of additional education is personally interested in 
the exchange of professional and life experience with chil-
dren (Kovalenko, 2019).

In the educational process, humanistic pedagogy has se-
veral distinctive features:

 - shifting priorities on the development of mental, phy-
sical, intellectual, moral and other spheres of the in-
dividual instead of mastering the volume of informa-
tion and the formation of a certain range of skills and 
abilities;

 - Focusing on the formation of a free, independently 
thinking and acting personality;

 - Ensuring proper organizational conditions for the suc-
cessful achievement of the reorientation of the educa-
tional process.

Along with general education, an additional education sys-
tem plays an important role in the humanization of Russian 
society. Additional education of children is an integral part 
of the system of continuing education, designed to provi-
de the child with additional opportunities for spiritual, in-
tellectual and physical development, to meet his creative 
and educational needs. Additional education is a specific 
communication environment, a field of activity, the fun-
damental means of forming humanistic value systems, it 
promotes vocational guidance, gives a new quality to the 
development of a person. The basis of additional educa-
tion is a reliance not on the individual characteristics of the 
child, but on the holistic personal development.

The education system must meet the challenges of the new 
time. Solving problems related to the quality of additional 
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education is one of the priority national tasks. Over the 
past decades, the system of additional education of chil-
dren has lost a significant part of its human and financial 
resources. Today, only circles and sections attend only 
half of schoolchildren, and only a quarter is free. The tradi-
tionally significant area of socialization - children’s sports 
- has undergone serious deformations. The number of 
sports schools and sections is growing, but often they 
are focused only on the prospects of transition to the big 
sport. This gives rise to the early selection and elimination 
of children. It is necessary to return the system of additio-
nal education under the responsibility of the state - to the 
regional level, providing, if necessary, support from the 
federal budget. Payment for teachers of additional edu-
cation, whose qualifications are comparable to the level 
of qualifications of teachers (including sports schools and 
art schools), should gradually rise to the level of salaries 
of secondary school teachers. As a result of these measu-
res, we expect that by 2018 the proportion of schoolchil-
dren participating in additional programs will increase to 
70–75%, including at least 50% free of charge.

Therefore, at the moment, the development of an additio-
nal education system for children is being considered in 
the context of the implementation of the National Project 
“Education” in Russia, the purpose of which is to improve 
the quality of life of our citizens and give a new impetus to 
the development of human capital.

Additional education of children is carried out in general 
education institutions, in municipal and state educational 
institutions of additional education for children.

The concept of modernization of Russian education for 
the period up to 2020 emphasized the crucial role of 
supplementary education institutions as one of the deter-
mining factors in the development of the abilities, abilities 
and interests of the personal, social and professional self-
determination of children and youth.

The nature of its components has changed, new layers 
and socio-structural entities have emerged, in particular, 
a group of the employed population performing work in 
their business on their own or with one or even several 
partners, attracting employees to their work. This social 
group, as defined by the Federal State Statistics Service, 
is called employers in the language of science - entrepre-
neurs. The literature gives the following definition of the 
term “entrepreneur”: “Entrepreneur is a natural or legal 
person who carries out activities for the production, sale 
or purchase of products or goods, rendering services, 
performing works and concluding this process in order to 
gain profit civil law transactions on its own behalf”. (Girko, 
Gubareva & Kovalenko, 2017)

The course of the socio-economic development of Russia 
is determined in such a way that the development of the 
economy, especially such a sphere as entrepreneurship, 
is of priority importance. The Russian Federation seeks to 
be among the leaders of the world economy, where the 
entrepreneur is the main subject of economic activity. An 
entrepreneur, acting in his own interests, he satisfies the 
demands of society, ennobling social life and making it 
more comfortable. An important tool for the activities of 
the entrepreneur and an indicator of the effectiveness of 
this activity is money. For any entrepreneur, the main goal 
is to systematically maximize the profit on legal grounds, 
otherwise he is pursued by failure and, possibly, complete 
bankruptcy, as evidenced by the history of the develop-
ment of entrepreneurship.

Despite the fact that the general regulations of Russian le-
gislation are approaching European standards, the deve-
lopment of small and medium-sized businesses in Russia 
still requires a lot of effort.

DEVELOPMENT

The problems of vocational training and education of 
people engaged in business are of particular importance 
in modern conditions.

Investigating the essence of learning, it must be conside-
red in connection with the doctrine, which is commonly 
understood as the process of acquiring and fixing the 
methods of an individual’s activities. At the same time, 
the result of learning becomes the elements of individual 
experience - knowledge, skills and abilities. Scientific un-
derstanding of the teaching is possible only in the context 
of the subject activity. Regarded as a side of objective 
activity, the teaching appears as a developing phenome-
non: along with a change in the type of activity, the forms 
of learning and its most important characteristics naturally 
change (Grigoryeva, et al., 2014).

A prerequisite for the teaching of man is learning - the de-
ployment of methods of activity for the purpose of their as-
similation by other people. At the same time, it is obvious 
that in each case of instruction we are talking about the 
methods of a specific activity. This fully applies to voca-
tional training. According to the definition of training given 
above, in terms of professional or any other narrowly fo-
cused activity, it should be perceived and understood as 
preparation for such activity. The concept of retraining has 
a similar meaning - rather narrowly substantive training in 
the transition to another type or another level of professio-
nal activity (Vyushkina, 2014).

The need for such continuous education is due to the fact 
that, after leaving the walls of a particular educational 
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institution, a person enters a professional activity at a cer-
tain level of general and vocational education specific to 
it. However, at the same time, a person inevitably faces 
the need to concretize both his professional knowledge 
and skills with regard to the features of professional ac-
tivity in an organization, and his social aspirations asso-
ciated with this activity. In the first case, this is “additional 
training” for specific technological methods, in the second 
case - joining the team, awareness of the significance of 
their work, its connection with the work of employees, their 
role in the life of the team and the role of the team in the 
lives of its members. In other words, the adaptation of the 
individual to the professional activity requires additional 
changes in its individual identity, therefore, requires addi-
tional education.

Additional education today is one of the most important 
subsystems of the educational system, under which “the 
implementation of additional educational programs and 
additional educational services in order to fully meet 
the educational needs of citizens, society, state” (Girko, 
Gubareva & Kovalenko, 2017). Additional programs inclu-
de educational programs of various kinds, implemented 
in general education and vocational education institu-
tions outside the main educational programs that deter-
mine their status; and also in educational institutions of 
additional education (institutes of advanced training, at 
seminars, courses of advanced training and retraining of 
personnel, etc.). Additional education, depending on its 
focus, can be general and professional.

Business communication culture is based on the rules, le-
vels and norms of partners’ behavior, contributing to the 
development of cooperation and strengthening the es-
sential basis of business relations. The meaning of these 
rules and levels is strengthening mutual trust, constantly 
informing the partner about their intentions and actions, 
excluding deception and disorientation of the partner. In 
the process of business communication, its participants 
exchange information, which is transmitted in the form 
of management decisions, plans, ideas, reports, reports 
and communications. No less important is the exchange 
of interests, moods, feelings. In this case, business com-
munication appears as a communicative process, that is, 
as the exchange of information relevant to the participants 
of communication. All these features of business commu-
nication largely explain the nature of the rules for speech 
communication in the business environment, which can 
be formulated:

1. Clearly define the purpose of your message.

2. Make the message understandable and accessible for 
perception by different groups of workers, find concrete 

illustrations of common concepts and develop a general 
idea using vivid examples.

3. Keep the messages as short and concise as possi-
ble, discard unnecessary information, draw the attention 
of employees only to those problems that concern them 
specifically.

4. In a conversation with employees, follow the rules of 
active listening, show them signals of your understanding 
and readiness for joint actions.

Thus, the culture of business organization determines 
the climate, relationship style, and enterprise values. The 
purpose of the culture of entrepreneurship is connected 
with the solution of two main problems: survival in this 
socio-economic environment and ensuring internal in-
tegration to achieve the goals. At each large enterprise, 
departments, administrations, and administrations have 
different subcultures that follow the structure of the enter-
prise itself. The difference is due to the diversity of indus-
tries and spheres of human activity. This may be a culture 
of profitable deals, innovation, administrative culture, etc. 
The presence of different cultures, subcultures can lead 
to tensions, clashes. It must be borne in mind that, before 
embarking on the formation of a culture of an entrepre-
neur, one should firmly understand his system of values 
and beliefs. However, one should not think that the culture 
of entrepreneurship can be manipulated. It develops over 
the years, dynamic, constantly improving.

So, the culture of entrepreneurship not only ensures the 
high prestige of the enterprise, but also contributes to 
improving production efficiency, improving the quality of 
products and services, and, consequently, increasing re-
venues. It should be noted that the formation of a culture 
of communication and social maturity of a modern entre-
preneur does not occur all at once, but requires long and 
serious preparation at all levels of the educational pro-
cess. A modern educational standard is aimed not only at 
obtaining knowledge in various scientific fields, but also at 
the formation and disclosure of individual personal qua-
lities and creative abilities of students in the process of 
learning.

At the present stage of development of our society, the 
social need for non-standard-minded creative personali-
ties has increased more than ever. The need for creati-
ve activity of a specialist and developed thinking, in the 
ability to design, evaluate, and rationalize is growing ra-
pidly. The solution of these problems largely depends 
on the content and methodology of training future spe-
cialists. Therefore, the preparation of future entrepre-
neurs should pay close attention. Only effective educa-
tion is able to form a psychologically and professionally 
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mature personality of the future entrepreneur (Samoylova, 
Nazarova & Kornilitskaya, 2014).

Traditional training of specialists, focused on the formation 
of knowledge and skills in the subject area, lags behind 
modern requirements. The basis of education should be 
not so much academic disciplines as the ways of thinking 
and activity. It is necessary not only to release a specialist 
who has received high-level training, but also to include 
him at the training stage in the development of new tech-
nologies, to adapt to the conditions of a specific produc-
tion environment.

How do you need to build training in order to increase 
students’ cognitive activity so that the process of cogni-
tion becomes interesting, effective and efficient? In our 
opinion, it is possible to use innovative forms of educa-
tion in pedagogical activities, in particular, problem-based 
learning methods that find practical application. Each of 
the special courses is designed for 40 classroom hours. 
A special feature of these special courses is that they are 
designed for full immersion of students in this course, with 
the duration of each lesson 4 hours daily, after which stu-
dents are invited to perform an independent task to con-
solidate their skills, as well as perform a task of research 
and research oriented work in the following days.

Thus, the interrelation of each of the stages of learning 
is realized. In order to achieve maximum success, the 
teacher uses various teaching methods, performing not 
the controlling function, but the role of a consultant who 
only directs and corrects the work of students. On special 
courses, practical situations are modeled with an econo-
mic and psychological component that require a quick 
decision-making, based not only on economic calcula-
tions, but also taking into account the socio-psychological 
characteristics of the interaction of business partners in 
business communication. The final lesson is the presenta-
tion by the team of a competitive business plan selected 
by the group participants on the basis of the preliminary 
selection, with the provision of a full analytical note.

Special courses are designed to integrate previously 
acquired knowledge and skills of professional activity, 
to rally participants in training and to master the techni-
ques of effective teamwork. A modern specialist needs to 
master the technology of business planning, learn how to 
select people into a team, distribute roles between them, 
solve problems together, identify team growth zones, and 
prevent its disintegration. Each special course will reveal 
the individual characteristics of the individual, the value of 
each individual person in the work on the overall result. It is 
dedicated to working out the process of forming a socially 
mature individual, a culture of business communication in 

a business environment, as well as working out the tech-
nologies of an effectively working team capable of solving 
tasks in any field of business and management. Thus, the 
specificity of these special courses is that it organically 
combines training in teamwork, goal setting, business 
planning, working out intra-group interaction technologies 
that form the social maturity of the individual and his com-
municative qualities.

The main element of the special course is a problem si-
tuation, which is a person’s intellectual difficulty, arising 
when he does not know how to explain the phenomenon 
that has arisen, cannot achieve the goal in a way known 
to him, which prompts him to look for a new way to ex-
plain the action. Students are given a specific practical 
task, which can be solved using a brainstorming, suc-
cess situation, and following the following rules: engaging 
students in the formulation of the problem; proposing hy-
potheses; able to get out of conflict situations; reasona-
bly defend their point of view, make comparisons, gene-
ralizations, conclusions, observing the ethics of business 
communication. Consequently, in the context of problem-
based learning, an active mastery of the personality takes 
place in the ways and techniques most characteristic of 
creative activity. Within the framework of special courses, 
three main tasks are solved simultaneously: the cognitive, 
communicative-developing and social-orientation, which 
allows: to realize a subject-subject approach in the orga-
nization of educational activities; form active cognitive and 
mental activity of students; step up motivation for learning 
activities; develop professional and communicative com-
petencies in various forms. In particular, the objectives of 
the special courses are: developing the skills of creating 
a successful business team; working out the technology 
of team business planning; development of skills for suc-
cessful team management, goal setting, assigning team 
roles and identifying leadership potential; the formation 
of the ability to productively resolve conflicts and achie-
ve high results. Practice shows that when students take 
these special courses, there is an increase in the level 
of communication culture, students adapt to modern life 
situations, and are able to interact with different social 
groups.

CONCLUSIONS

With the development and structuring of general civil edu-
cation, with a clear registration of vocational education, 
the process of entering labor activity and the social rela-
tions connected with it have acquired an expressly tran-
sitional character. The variety of forms of labor activity, 
forms of economic and social relations made it impossible 
and unnecessary total government control of education 
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in this transitional area. A part of production corporate 
educational interests continues to be satisfied under state 
control (for example, the system of advanced training and 
retraining of doctors and teachers).

In other areas, such as nascent and rapidly developing 
entrepreneurship, this part of the educational activity is 
exclusively under the jurisdiction of interested enterprises, 
firms, companies, corporations - precisely in the sense of 
“additional training in the workplace”.

Currently, large industrial associations and corporations 
are actively involved in the process of training personnel 
working in enterprises. In Russia, the following strategic 
directions are being put forward within the framework of 
the program “Development of a unified educational sys-
tem for training personnel at all levels until 2020”:

1. Strengthening the integration of corporate and specia-
lized educational institutions of all levels.

2. Creating a unified information environment for the 
provision of educational, scientific and innovative 
activities.

3. Development of innovative activity of corporate edu-
cational institutions.

4. Training of pedagogical and scientific personnel for 
the implementation of the program “Continuous addi-
tional professional education”.

5. Development of educational and methodological sup-
port of educational programs in the working condi-
tions of corporations.

6. Creating a system of corporate institutions whose acti-
vities are aimed at solving the above problems.
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RESUMEN

Actualmente la transformación de la sociedad, cons-
tituye un proceso que propicia la aparición de nue-
vas necesidades que han de estar en correspon-
dencia con el propio desarrollo social, es por eso 
que el encargo de la identidad profesional pedagó-
gica, constituye un aspecto novedoso en la interpre-
tación de los procesos formativos en la Educación 
Superior y una de las aspiraciones actuales de la ca-
rrera de Educación Laboral. Un estudio exploratorio 
realizado en esta carrera en el período comprendido 
desde Septiembre del 2016 a Junio del 2017, arrojó 
deficiencias en el desarrollo de este trabajo, por tal 
motivo se propuso como objetivo elaborar una es-
trategia para la identidad profesional pedagógica y 
su implementación, considerándose un conjunto de 
acciones secuenciales e interrelacionadas; para la 
dirección del proceso que se investiga, se realiza en 
dicha carrera, pero la lógica que se presenta puede 
ser utilizada en cualquier contexto educativo, ya que 
su diseño se encuentra subordinado a situaciones 
articuladas, abordando el problema desde una vi-
sión dialéctica y sistémica, fundamentada en el do-
minio de la pedagogía y la investigación.

Palabras clave:

Identidad, Identidad profesional, estrategia 
pedagógica.

ABSTRACT

At the moment, the transformation of the society, 
constitutes a process that propitiates the appearance 
of new necessities that must be in correspondence 
with the own social development. It is for that reason 
that the responsibility of the pedagogical professio-
nal identity, constitutes a novel aspect in the inter-
pretation of the formative processes in the Superior 
Education and one of the current aspirations of the 
career of Labor Education. An exploratory study ca-
rried out in this career in the period understood from 
September 2016 to June 2017, threw deficiencies in 
the development of this work, for such a reason in-
tended as objective to elaborate a strategy for the 
pedagogic professional identity and its implemen-
tation, being considered a group of sequential and 
interrelated actions, for the direction of the process 
that it is investigated and carried out in this career. 
But, the logic that is presented can be used in any 
educational context, since its design is subordina-
te to articulate situations, approaching the problem 
from a dialectical and systemic vision, based in the 
domain of the pedagogy and the investigation.

Keywords:

Identity, professional Identity, pedagogical strategy.
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INTRODUCCIÓN

En los inicios del nuevo milenio se desarrollan profundos 
cambios, en los que desempeñan una función significa-
tiva la educación, el conocimiento y la identidad, como 
resultado del alto desarrollo social, se llevan a cabo trans-
formaciones, en los procesos universitarios, siendo esen-
cial la labor de los educadores, encargados de preparar 
hombres para este empeño.

“La esencia humana no es algo abstracto, inherente a 
cada individuo. Es en su realidad, el conjunto de las rela-
ciones sociales”.  (Marx, 1845)

Se asume este planteamiento de Marx sobre su concep-
ción del hombre, a partir de la interpretación del hombre 
como ser social, producto y sujeto de la historia, lo cual 
permite superar las limitaciones de la psicología no mar-
xista que aborda el estudio del hombre a partir de una 
concepción no histórica y en ello radica su incapacidad 
para explicar la esencia de la naturaleza humana.

La Identidad es una categoría o concepto lógico, muy 
empleado en filosofía, que designa el carácter de todo 
aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese 
a que tenga diferentes apariencias o pueda ser percibi-
do de distinta forma. La misma se contrapone, en cier-
to modo, a la variedad, y siempre supone un rasgo de 
permanencia e invariabilidad desde Parménides, quien 
afirmó el carácter idéntico del ser. Por el contrario, otras 
posturas filosóficas han afirmado que es precisamente la 
posibilidad de variación y modificación (es decir, la au-
sencia de identidad) la que caracteriza el verdadero ser 
(tal es el caso de Heráclito y de las filosofías que admi-
ten el cambio y el devenir como rasgos esenciales de la 
realidad).

El concepto de identidad puede ser definido por diferen-
tes disciplinas: Filosóficamente, el origen del concepto 
se expresa en los antiguos griegos como el resultado 
de una cierta tendencia de la razón a reducir lo real a lo 
idéntico. Por su parte, el diccionario de la Real Academia 
Española, lo define como calidad de idéntico hecho de 
ser una persona o cosa, la misma que se supone o se 
busca.

La Psicología aporta a esta discusión teórica definiéndola 
como el conjunto de rasgos o cualidades que se le atribu-
yen a los otros y que sirven para describirlos, por lo tanto, 
para identificarlos, designándose la identidad como la 
imagen que los demás se forman de alguien o algo, pue-
de definirse como la diferenciación del ser, en relación a 
otros de los cuales queremos separarnos y distinguirnos.

El sentimiento de identidad comienza a configurarse des-
de el nacimiento de la persona a partir de las relaciones 

que el sujeto, va desarrollando con su propio cuerpo, con 
el medio y, fundamentalmente, con sus padres. Incluso 
antes del nacimiento ya se da una determinada existen-
cia en el imaginario de los padres, imaginario que orienta-
rá, en cierta forma, procesos inconscientes generadores 
de la conciencia de sí (Adler & Neil, 1996).

Rivera, Acebo, Rey, Merino & Rivero (2016), emprende 
la Identidad Profesional y su construcción en el docente, 
donde hace un buen abordaje sobre el valor identidad 
Latinoamericana y la necesidad de su formación en la es-
cuela Secundaria Básica.

Compartimos los elementos que promueve Montero 
(2001), sobre la identificación de la profesión ya que 
abordan la crisis de identidad profesional y formación del 
profesorado de ciencias en la secundaria (Aguirre, 1998),  
se refieren a los procesos de construcción de la identidad 
profesional de un sector del profesorado donde toma la 
trayectoria profesional como una dimensión de suma im-
portancia para la construcción de la identidad, imprimien-
do una forma de ser y hacer en la profesión.

El concepto de identidad profesional es concebido por 
diferentes autores como una entidad individual construi-
da en relación a un espacio de trabajo y a un grupo pro-
fesional de referencia. También como un fenómeno social 
de apropiación de modelos que se intencionan a partir 
de políticas sociales y opciones políticas, en un sentido 
amplio. Desde esta perspectiva el estudio de la identidad 
profesional es sobre individuos situados en un contexto 
donde se están implementando estrategias de cambio 
que explícita o tácitamente se orientan a generar nuevos 
modos de operar, tanto en el plano de concepciones y 
herramientas conceptuales como en el de su práctica.

La autora de esta investigación reconoce que la identi-
dad profesional, aunque es utilizada indiscriminadamente 
para expresar aspectos vinculados a la profesionalidad, 
sin que se realicen grandes esfuerzos por esclarecer qué 
se quiere cuando se habla de esta categoría, por lo que 
en muchas ocasiones aparece definida indistintamente. 
Sin embargo, en esta investigación se precisa la existen-
cia de referentes teóricos que ofrecen puntos de vistas 
importantes al respecto como la mediación de la lógica 
formativa de la identidad con los modos de actuación de 
los profesionales del perfil pedagógico (Romero, Ubillus 
& Sierra, 2017).

La temática de la identidad profesional ha sido estudiada 
en nuestro país desde diferentes puntos de vistas epis-
temológicos, haciendo énfasis en su generalidad en los 
aspectos filosóficos, sociológicos y psicológicos: De la 
Torre (1990), así como desde la perspectiva pedagógi-
ca se han aportado conceptualizaciones, regularidades, 
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métodos pedagógicos, procedimientos metodológicos 
identitarios, relacionados con la profesión en sentido ge-
neral y en particular con la profesión del enfermero.

En relación con la identidad profesional pedagógica, se 
ha conceptualizado la identidad profesional del estudian-
te, se ha elaborado una propuesta teórico metodológica 
para la dirección de la formación inicial y permanente de 
directores de escuela, una concepción sistémica de la 
superación de directores de secundaria básica y un mo-
delo para la dirección de la formación del director de cen-
tro docente desde el movimiento de la reserva especial 
(Despaigne, Paz & Aranda, 2010).

Constituyen principales referentes teóricos de esta inves-
tigación, desde lo filosófico, los trabajos de Guadarrama 
2003), desde lo sociológico, los aportes de Díaz (2005); 
desde la perspectiva psicológica las concepciones de, 
De la Torre (1990); y desde lo pedagógico, Pérez  (2010).

Algunos autores como Guadarrama (2009), consideran la 
identidad como construcción social que se da a partir de 
las relaciones sociales, que es expresión de esta y de la 
percepción de esas relaciones sociales, lo cual implica 
además no solo la comprensión de sí mismo y el rol que 
desempeña en la sociedad, sino que se completa con la 
visión de los otros. Para la investigación que se realiza es 
importante esta concepción de identidad, pues connota 
la implicación activa del sujeto en su configuración.

Además, Díaz (2005), implica al individuo reflexivo y se es 
consecuente cuando: Hablar de identidad también es ha-
blar de identificación, es decir, sentirse parte de algo o de 
alguien, lo cual comienza a manifestarse en el momento 
en que el individuo se percata de las diferencias, donde 
se asume la diferenciación-identificación del estudiante, 
como significativo en esta investigación.

Se reconoce el carácter integral de la personalidad y el 
papel de la actividad y la comunicación en el desarrollo 
de los procesos psíquicos, a partir del proceso de forma-
ción que se constituyen en referentes importantes para 
las concepciones sobre este proceso de manera general, 
en las carreras pedagógicas en particular y específica-
mente en el perfil de Educación Laboral, con énfasis en 
tener en cuenta la implicación de los sujetos en la forma-
tiva identitaria de su subjetividad; la formación inicial de 
profesionales de la educación y la gestión de la identidad 
propia del sujeto como parte del contenido de la forma-
ción de la personalidad.

Además, la teoría histórica – cultural, que reconoce el ca-
rácter integral e histórico social de la personalidad, deter-
minado fundamentalmente por la experiencia socio histó-
rico concreta y el papel de la actividad y la comunicación 

en el desarrollo de los procesos psíquicos y de la forma-
ción de esa personalidad, proceso que transcurre en un 
contexto histórico social dado.

Se coincide con lo planteado por Plaza del Pino & Soriano 
(2009), al tener en consideración: La articulación cohe-
rente con la problematización personalizada y mediatiza-
da de la relación (sujeto-profesión).

Se coincide también con Martín, Pedersen, Skinhoj, 
Nielsen & Lindhardt (1995), cuando expresa que el de-
sarrollo de las actividades identitaria es un proceso en 
el que se alcanzan niveles o estadios en este período de 
la formación, que continúan desarrollándose en la prác-
tica del ejercicio de la profesión y con la interacción per-
manente del profesional. Visto como un proceso único e 
integrador en el que la comprensión se constituye en un 
punto de partida de las relaciones esenciales que lo par-
ticularizan dentro del proceso gradual que se desarrolla.

DESARROLLO

Las categorías identidad e identidad profesional son re-
conocidas por diferentes autores como (cualidad, forma, 
proceso, mecanismo, constructo, macro valor, entidad) 
que se construye con relación a un espacio de trabajo 
de un grupo profesional de referencia, en la tesis que se 
presenta estamos siendo consecuentes en considerarla 
como: cualidad dinámica, socio histórica resultante de 
permanentes interacciones con otros, en continua cons-
trucción o reconstrucción a través de la reflexión.

En relación con la identidad profesional pedagógica, se 
ha conceptualizado la identidad profesional del docen-
te en formación, se ha elaborado una propuesta teórico 
metodológica para la dirección de la formación inicial y 
permanente de directores de escuela, una concepción 
sistémica de la superación de directores de secundaria 
básica y un modelo para la dirección de la formación del 
director de centro docente desde el movimiento de la re-
serva especial (Valiente & González, 2011).

Asumimos lo planteado por Despaigne, Paz & Aranda 
(2011), que, en el perfil pedagógico, debe ser diseñado 
mediante situaciones de aprendizaje que planteen retos 
al estudiante para que, en el proceso de solución de las 
tareas, en condiciones de interacción social, puedan for-
mar y desarrollar las potencialidades que le permitan al-
canzar la condición de sujetos de su actuación y la iden-
tificación con su profesión.

Tales consideraciones, han llevado a la autora a diver-
sas alternativas y estrategias pedagógicas que no siem-
pre comprenden la formación de manera inseparables 
a la identidad profesional, como cualidades necesarias 
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desde la consideración del desarrollo de la Educación 
Superior (Álvarez, 2003; Espinoza & Campoverde, 2017).

En este sentido la Universidad de Oriente, y en particular 
en la carrera pedagógica donde se forman a los estu-
diantes de la especialidad Educación Laboral, les corres-
ponde la responsabilidad de asumir su influencia en el 
modo de actuación y abordar los desafíos que impone el 
proceso docente educativo; tomando como referentes las 
insuficiencias de la formación inicial.

Derivado del análisis realizado se asume que la identidad 
profesional es el sentido que tiene cada estudiante de su 
lugar en el desarrollo de la sociedad, en la solución de 
los problemas científicos, tecnológicos y educativos a los 
que se enfrenta, en la vinculación con la práctica diaria 
en las entidades laborales, en la escuela y en la unidad 
docente, desarrollando su autoconciencia y autoestima.

El análisis que se realiza, permite a la autora de esta in-
vestigación asumir que la identidad profesional pedagó-
gica y su formación podrá considerarse cuando el docen-
te en formación sea capaz de: Sentirse identificados con 
la profesión y asumir el encargo social para el cual está 
siendo preparado.

Contribuir al perfeccionamiento continuo del grupo de 
estudiantes en que se encuentra inmerso y con el que 
dirige, de sus saberes, habilidades, capacidades y apti-
tudes para jugar el papel social que le corresponde, ante 
el trabajo y la vida ciudadana,

Sentirse identificado profesionalmente con su carrera; lo 
que constituye un elemento fundamental en la formación 
universitaria, debido a que aporta los elementos científi-
cos y tecnológicos necesarios para él como trabajador.

El análisis epistemológico realizado, permite afirmar que 
es insuficiente e incompleta la sistematización del trata-
miento de la identidad profesional desde la perspectiva 
pedagógica, disperso su abordaje en el contexto edu-
cacional y de modo concreto, su relación a la carrera 
Licenciatura en Educación, que aún resulta una limitación 
en la formación de los estudiantes, en cada una de las 
carreras que se desarrollan en la Educación Superior, 
partiendo de las características que tipifican la identidad 
profesional.

Tal es el caso de la carrera en la especialidad de 
Educación Laboral que desde su surgimiento hasta la ac-
tualidad revela cambios sustanciales, que han originado 
transformaciones en el proceso de formación, en cuanto 
a la manifestación integral de conocimientos, valores aso-
ciados al rol profesional, capacidades y habilidades, entre 
otros. Por lo que las acciones desarrolladas en este sen-
tido, desde esta perspectiva, denota la comprensión de 

los procesos en pro del desarrollo intelectual, como tarea 
urgente en la nueva cultura pedagógica socio-identitaria 
y las estrategias que se promueven en las licenciaturas.

El término estrategia proviene de la palabra strategei, 
que significa el arte o ciencia de ser general. Es el re-
sultado del proceso de planeación; pero, a su vez, es la 
base para una correcta organización, dirección, control y 
evaluación.

En sus orígenes, estuvo dirigida al arte militar, lo cual ha 
mantenido hasta la actualidad, pero se ha ampliado de 
manera significativa a otras esferas del saber, entre las 
que se encuentran los procesos educativos desde las 
ciencias pedagógicas. En los últimos años, los estudio-
sos de la dirección educacional, reconocen a la estrate-
gia como un factor clave en el éxito organizacional.

Se asume el término dado por Valle, Martínez, Cabanach, 
Pérez & Rosário (2009). La estrategia, como forma de 
salida a los resultados científicos en general y a los re-
sultados de investigaciones pedagógicas en particular, 
ha recibido un profuso tratamiento el que considera: que 
es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacio-
nadas, que, partiendo de un estado inicial, dado por el 
diagnóstico, que posibilita la dirección del proceso que 
se investiga hacia un estado ideal como consecuencia de 
la planeación. Son disímiles las características que los di-
ferentes autores plantean que debe tener una estrategia.

Su diseño connota los elementos necesarios para su per-
feccionamiento continuo, de este como trabajador en su 
vinculación con la vida laboral. De aquí se deriva la im-
portancia que tiene poder aprovechar todas las potencia-
lidades que brinda el desarrollo del Proceso Formativo en 
función de elevar la calidad del estudiante

La concepción de la estrategia propuesta para la iden-
tidad profesional pedagógica en la carrera Educación 
Laboral. Contiene cuatro etapas, cada una de ellas con 
un sistema de acciones que permiten establecer en la 
práctica las relaciones formativas de la actividad identi-
taria que hacen posible su identificación e inclusión en 
la carrera Educación Laboral, contribuyendo a la obten-
ción de respuestas que, como heredero y trasmisor de 
su cultura, el estudiante realiza en el contexto histórico 
de su profesión en relación a su identidad profesional 
pedagógica.

Como punto de partida se tomó y ejecutó un diagnóstico 
cuyos resultados determinan las acciones previstas.

Se tomaron como Indicadores para el desarrollo del 
diagnóstico:

1. Conocimientos que poseen los docentes en forma-
ción sobre el objeto de la profesión
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2. El desarrollo de la motivación de los docentes en for-
mación hacia la profesión

3. Actuación de los docentes en formación en los modos 
de actuación profesional

4. Sistema de acciones que se desarrollan para promo-
ver la identidad profesional.

Se recoge como resultado del diagnóstico tanto en los 
docentes como en los estudiantes que:

 • Manifiestan un pobre conocimiento en su actividad 
identitaria.

 • Desmotivación hacia la profesión.

 • Deficiencia en los modos de actuación profesional.

 • Limitadas acciones para promover la identidad 
profesional.

Estos resultados determinan las acciones para el logro de 
los objetivos pronosticados en la estrategia elaborada y 
posee las siguientes cualidades: 

Carácter sistémico: porque predominan las relaciones de 
coordinación entre todos los componentes, aunque no 
dejan de estar presentes las relaciones de subordinación 
y dependencia se caracteriza por un carácter sistémico, 
al comprobarse en ella una estrecha relación entre las 
etapas que la conciertan.

Carácter diferenciado: se basa en la singularidad de los 
programas de gestión para la formación identitaria pe-
dagógica desde el primer año de la carrera a partir del 
perfil y modelo del profesional, en el proceso de deter-
minación de las necesidades, en la interiorización de la 
formación de la identidad profesional pedagógica y en la 
ejecución de acciones. Está planteada como un sistema 
abierto, en permanente intercambio con el entorno que lo 
rodea, para nutrir y nutrirse de él. Por su parte la carrera 
indica las capacidades profesionales que requieren sus 
egresados.

Los directivos y administrativos realizan el proceso de 
análisis e implementación de las soluciones que satisfa-
gan las necesidades planteadas y los docentes, quienes 
están directamente relacionados con la formación de la 
identidad profesional pedagógica en los docentes en for-
mación de la carrera de Educación Laboral y por último la 
salida del sistema está dada por los estudiantes, quienes 
son los llamados a impactar en el entorno pedagógico. 
Sin embargo, todo sistema necesita un proceso de retroa-
limentación que, con base en la evaluación de impacto 
se realice un plan de mejoramiento que pueda ajustar el 
sistema a posiciones más viables y favorecedoras.

Carácter pedagógico: la construcción de la estrategia 
pedagógica se condicionó a la necesidad social que es 
quien determina su fin, para lo cual se tuvo en cuenta el 
encargo social de la carrera y Universidad, la responsa-
bilidad social, académica e identitaria para formar profe-
sionales con el perfil pedagógico que la sociedad cubana 
necesita y exige. Precisamente apoyado en estos reque-
rimientos la estrategia pedagógica para la gestión forma-
tiva de la identidad profesional pedagógica de los estu-
diantes en formación de la carrera Educación Laboral, 
formula y potencia un sistema de relaciones pedagógi-
cas que se establecen entre los sujetos responsables de 
la formación integral de los profesionales que requiere 
el país. Se despliega desde la implicación pedagógica 
directivos, docentes y estudiantes de la de la carrera, 
que permitan la gestión propia de la formación de dichos 
profesionales.

Carácter contextualizado: tiene en cuenta las realidades 
y necesidades de cada uno de los programas de forma-
ción de la carrera, las condiciones y el perfil profesional 
pedagógico de los profesionales que egresarán de la 
Universidad de Oriente. Es allí donde radica la importan-
cia de permear los aspectos formativos, humanísticos, 
científicos, tecnológicos e identitarios que permitan lle-
varla a la práctica.

Para llevar adelante este reto de tal magnitud, se hace 
necesario contar con docentes que ejerzan dicha función 
con la flexibilidad y el compromiso de gestionar como 
educador en el contexto donde se mueve, se sintetiza en 
que estos son protagonistas y actores fundamentales del 
mismo.

Ello implica que el docente cuente con herramientas iní-
ciales para facilitar el proceso formativo identitario, al-
canzar los objetivos y en consecuencia se centra sólo 
en la enseñanza basada en la supuesta transmisión de 
información, dejando a un lado la formación integral del 
ciudadano, y sobre todo, la formación de la identidad 
profesional.

Carácter Participativo: es porque involucra directivos, 
docentes, trabajadores y estudiantes a partir de una 
posición democrática activa en la transformación de la 
realidad, en función de potenciar el protagonismo de los 
actores sociales implicados.

Carácter flexible: por sus posibilidades de ajustarse al 
cambio, en correspondencia con las limitaciones que 
puedan tener los miembros del colectivo pedagógico y 
los docentes en formación del grupo.

Favorece la integración del sistema de conocimientos, 
habilidades y valores que se trabajan en las asignaturas 
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dentro de las disciplinas y promueve el vínculo con el tra-
bajo pedagógico que realizan los docentes en formación, 
a través de un enfoque coherente en el empleo de méto-
dos, medios y procedimientos didácticos consensuados 
desde el colectivo pedagógico.

Incluye en su organización talleres, en los que se efectua-
rán intercambios, encuentros interactivos, y reflexiones. 
La evaluación es sistemática y como formas de evalua-
ción se precisan la autoevaluación, coevaluación y he-
teroevaluación, garantizando que se puedan replantear 
o rediseñar las acciones en correspondencia con los re-
sultados que se van obteniendo durante el proceso de 
gestión formativa de la identidad profesional pedagógica.

La propuesta que se presenta tiene en cuenta los reque-
rimientos necesarios para su implementación tales como:

 • Determinar el proceso formativo de la identidad pro-
fesional pedagógica, como proceso que direccio-
na la formación inicial del estudiante de la carrera 
Educación Laboral.

 • Asumir un cambio en la forma de pensar y proceder 
de los docentes para llevar a cabo el proceso formati-
vo identitario profesional pedagógico.

 • Sistematizar en la carrera la comprensión y el análisis, 
de las características de la identidad profesional deri-
vadas del proceso formativo de la identidad profesio-
nal pedagógica como condiciones para la formación 
inicial del estudiantado.

La esencia de la estrategia está dirigida al colectivo de 
docentes de la carrera como encargado de su instrumen-
tación hacia los docentes en formación, que radica en es-
tructurar y organizar el proceso de identidad profesional 
pedagógica, es decir, el docente como sujeto y a la vez 
como agente mediador del proceso formativo identitario 
del estudiante.

El objetivo general de la estrategia, está dirigido a estruc-
turar y organizar el proceso de gestión formativa de la 
identidad profesional pedagógica, desde la formación ini-
cial en la carrera Educación Laboral, la cual es abordada 
desde el método de implementación formativo de diferen-
ciación e identificación profesional pedagógica.

Etapas de la estrategia pedagógica para la gestión for-
mativa de la identidad profesional pedagógica. Está 
estructurada en cuatro etapas contentiva de objetivos y 
acciones.

Objetivos de cada etapa.

1. Diagnóstica de acciones formativas identitaria: ra-
dica en determinar a través del auto diagnóstico de 
los docentes, los niveles de preparación teórica y 
metodológica que poseen en función de la gestión 

formativa de la identidad profesional pedagógica, así 
como el estado actual de la gestión formativa de la 
identidad profesional pedagógica de los docentes en 
formación.

2. Diseño y planificación de acciones formativas identi-
tarias: Concebir un sistema de actividades formativas 
identitaria que favorezcan la gestión de la identidad 
profesional en dichos docentes en formación

3. Despliegue de las acciones formativas identitaria: de-
sarrollar el sistema de actividades formativas identita-
ria propuesto, enalteciendo la labor del profesional de 
la educación.

4. Etapa Evaluativo: Valorar el cumplimiento de los ob-
jetivos propuestos en cada una de las etapas de la 
estrategia, así como la satisfacción del colectivo pe-
dagógico. Se realizaron evaluaciones parciales del 
cumplimiento de las acciones y objetivos de la estra-
tegia pedagógica y los ajustes o rediseños necesa-
rios a las actividades propuestas. La evaluación se 
desarrolló de forma sistemática durante todo el de-
sarrollo de la estrategia pedagógica por medio de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Dentro de las etapas se incluyeron las actividades for-
mativas identitaria en el proyecto educativo de grupo. Y 
se aprobó como resultado de esta etapa. Se elaboraron 
6 actividades de sensibilización para la formación identi-
taria, 12 actividades de formación identitaria de tipo aca-
démica, 8 actividades de formación identitaria de tipo la-
boral, investigativa, 4 actividades de formación identitaria 
de tipo extensionista.

Las acciones dirigidas por la Coordinación Departamental 
en la carrera están a cargo de la autora de esta 
investigación:

 • Aplicación de instrumentos y técnicas como el análisis 
de documentos, entrevistas y la observación de diver-
sas actividades identitaria, con el objetivo de determi-
nar el estado actual de la preparación teórica-metodo-
lógica de los docentes y su influencia en del proceso 
formativo de los docentes en formación.

 • Desarrollo de actividades de sensibilización dirigida 
a los docentes acerca de la necesidad de potenciar 
la formación de actividades identitaria a partir de la 
implicación de todos los factores en la tarea, por lo 
que se considera necesario, aprovechar la realización 
del claustro inicial con la participación de directivos 
y docentes de la carrera para exponer la valoración 
cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos 
en la fase de diagnóstico, de forma tal que desde la 
valoración crítica de su información se sensibilice al 
personal sobre las potencialidades existentes pero 
también con las insuficiencias existente identificadas 
y la necesidad de la aplicación de la estrategia.
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 • Reunión metodológica: consiste en la realización de 
una serie de encuentros con el equipo Gestor de 
Coordinación de la carrera Educación Laboral, con 
la finalidad de planificar y evaluar las labores gesto-
académicas, de integración gesto- identitaria en fun-
ción de la formación integral de los estudiantes en la 
actividad identitaria. Se discuten metodológicamente 
las vías a seguir.

Talleres de motivación del colectivo pedagógico a partir 
de la socialización de la Estrategia pedagógica elabo-
rada, dirigidos a los profesores de la carrera Educación 
Laboral.

Talleres de formación para los profesores considerando 
los siguientes aspectos: conocimiento del pensamien-
to gestor identitario pedagógico cubano desde la pers-
pectiva de la educación, la pedagogía crítica, la práctica 
pedagógica y la intencionalidad de la formación ético 
- identitaria.

Los mismos permiten reflexionar sobre los avances de la 
formación ideológica-identitaria pedagógica, de los pro-
fesores en formación de la carrera, con la intención de 
realizar la evaluación constante del proceso de gestión 
del docente y la apropiación de conocimientos para la 
evolución del estudiante y su actividad identitaria profe-
sional pedagógica dentro del contexto Universitario

Se desarrollan a partir de la necesidad del proceso de 
formación inicial de la identidad profesional pedagógica 
que se estructure, para que los sujetos se apropien del 
cúmulo de conocimiento, siendo necesario compartir un 
determinado marco teórico para promover la identidad 
profesional pedagógica de los docentes en formación y 
alcanzar las metas trazadas.

En los talleres se promueve la discusión, el debate críti-
co, se aportan ideas en el trabajo colectivo que se desa-
rrollara en la actividad, se socializan experiencias peda-
gógicas y profesionales acumuladas, para que asuman 
con conciencia el rol y las funciones en el proceso de 
formación de la identidad profesional del que egresa en 
la carrera Educación Laboral. Por otro lado, se concretan 
cómo se estructuran las actividades docentes, determi-
nan las potencialidades educativas de los contenidos y 
proponen actividades que penetren en su esencia, las 
vías: desde la clase y otros espacios y en particular pro-
mover el protagonismo de los docentes en formación en 
las actividades identitaria que se diseñan, entre otros 
aspectos.

 • Talleres metodológicos: dirigidos al diseño y prepa-
ración de acciones para la realización del trabajo de 
formación en la práctica pedagógica; por sus pecu-
liaridades distintivas se despliegan en los diferentes 

niveles del trabajo metodológico del departamento. 
Otros talleres metodológicos se dirigen a elevar la 
formación de los docentes con énfasis el empleo del 
autodidactismo, la autoeducación, la autodisciplina, el 
encuentro identitario profesional pedagógico, el traba-
jo metodológico, y el círculo de estudio. Los talleres 
metodológicos permiten el intercambio de directivos 
y docentes para mejorar el desempeño docente edu-
cativo de todos y la socialización de propuestas peda-
gógicas. La organización de los talleres metodológi-
cos está en correspondencia con los ejes, por lo que 
favorecen:

La identificación, integración, implementación y consoli-
dación de su formación identitaria- pedagógico, dentro 
del proceso formativo, por medio del grupo de trabajo, 
con carácter transversal, con el propósito de desarrollar 
el acuerdo cooperativo del grupo, potenciando el apren-
dizaje y colaboración entre los miembros.

 • La realización de los talleres metodológicos pretende 
la comprensión de los docentes sobre la importancia 
para la formación integral de los estudiantes y prepa-
rarlos para una mejor dirección del proceso de forma-
ción de la identidad profesional pedagógica, así se 
pretenden sensibilizar a los docentes y prepararlos 
pedagógicamente para una mejor dirección del pro-
ceso al permitir orientar el proceso de formación de 
la identidad profesional pedagógica en función de las 
siguientes perspectivas:

Problematización sobre la actividad identitaria de los do-
centes en formación en el desarrollo del proceso forma-
tivo y la necesidad de la formación de la identidad profe-
sional pedagógica para la consolidación de la sociedad.

Valoración de las situaciones y problemáticas presenta-
das por los estudiantes y su manifiesta diferenciación e 
identificación, además de la generalización de experien-
cias positivas.

Adquisición de una visión identitaria que permita encon-
trar el apoyo teórico permanente para el modo de actua-
ción profesional.

Formación de un grupo de trabajo comprometido con la 
formación identitaria profesional de los futuros profesio-
nales de acuerdo con las exigencias sociales que tiene 
la carrera.

La estrategia se desarrolla a través de tres momentos

 • Primer momento introductorio: Se realiza la presenta-
ción preliminar de la estrategia pedagógica a especia-
listas. En lo relacionado con la estructura, la explica-
ción de cada una de las etapas y su esencia funcional, 
pedagógica a través de talleres de comprensión for-
mativa, además sus contenidos fueron trabajados en 
el curso postgrado: Gestión y Desarrollo: para profesor 
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guías, los profesores del año y el profesor principal 
de asignatura. Como Tema central: “Entrenamiento 
Formativo profesional Identitario. 

Se planifican como “Sistema de Conocimiento” en los ta-
lleres de comprensión:

Taller 1: La formación de la identidad profesional 
pedagógica

Taller 2: Formativa identitaria profesional pedagógica 
desde la teoría

Taller 3: La Acción formativa del profesor guía en el diseño 
del Proyecto educativo del grupo estudiantil y por último

Taller de comprensión 4: Conclusión y Finalidad: 
Importancia de la formación identitaria profesional 
pedagógica.

Se reconoce por parte de docentes la importancia de la 
formación identitaria, apreciando el método y la factibili-
dad de la estrategia, se considera la posibilidad de poder 
ir incorporando las actividades formativas identitaria que 
se elaboren y reelaboren.

 • El segundo momento: el desarrollador, es importante 
por su análisis previo y casuístico donde se constru-
yeron los instrumentos para el diagnóstico. Se apli-
caron y procesaron los instrumentos de diagnóstico. 
Se analizaron las carencias y potencialidades para la 
formativa de la identidad profesional pedagógica. Se 
caracteriza por el estudio minucioso de cada etapa de 
la estrategia, concebida preliminarmente y las accio-
nes correspondientes, esto permite que sea valorada 
como recurso significativo.

Se proyectaron actividades gestoras formativas identita-
ria para conformar los proyectos personales y del colec-
tivo. Se incluyeron en el proyecto educativo del grupo. Y 
se aprobó como resultado de esta etapa.

 • El tercer momento: el valorativo. Se tiene en cuenta 
los parámetros evaluativos contentivos en el estudio 
de caso, tiene como objetivo: Determinar a través del 
auto diagnóstico de los docentes, los niveles de pre-
paración teórica y metodológica que poseen en fun-
ción de la formación de la identidad profesional pe-
dagógica, así como el estado actual de la identidad 
profesional pedagógica en los estudiantes.

Se utilizan los criterios de: eficiencia, funcionalidad e im-
pacto de las acciones realizadas, en este proceso valo-
rativo, la eficiencia de la estrategia se demuestra en la 
obtención de resultados superiores en los objetivos pre-
vistos por la misma y manifiesto en los indicadores de la 
actuación del colectivo pedagógico, que valoró su des-
empeño en el establecimiento de la estrategia pedagó-
gica. Se significó lo positivo de las actividades formativa 

identitaria realizadas por cada uno, y el cambio manifies-
to, se destacó la incidencia positiva en el desarrollo de 
valores significativos de la profesión como la ética y la 
responsabilidad.

La funcionalidad de la estrategia se relaciona con la per-
tinencia de las acciones previstas y los cambios opera-
dos. Se promovió la comprensión formativa identitaria 
como una acción recíproca, aspecto más logrado en la 
investigación.

El impacto se manifiesta en el perfeccionamiento del pro-
ceso formativo de la carrera Educación Laboral y, por tan-
to, en la preparación teórica–metodológica de los docen-
tes para esta labor se revela la lógica integradora entre 
lo formativo profesional y la conducción pedagógica de 
la identidad profesional del colectivo hacia el estudiante, 
como expresión de su actuar y la solución a las necesida-
des profesionales y sociales desde su comprensión en la 
práctica pedagógica.

CONCLUSIONES

Se propone una estrategia, que revela en consideración, 
la determinación del estado real de las principales con-
diciones espirituales, cualidades educacionales, actitu-
dinales, sentidos de pertenencias, satisfacción y orgullo 
de estas pertenencias, compromiso y participación en las 
practicas socio- pedagógica, a partir de su identificación 
con los valores esenciales, sello personológico, prepara-
ción de los estudiantes y de los docentes, que posibilitan 
el encargo de la identidad profesional.

La misma comprende la interpretación totalizadora del 
proceso que revela la significación que le corresponde, 
precisando la integración estructural entre sus componen-
tes y posibilitando su implementación, se mueve en una 
contradicción dialéctica entre la comprensión del colec-
tivo pedagógico y la gestión de los procesos identitario.

Además, revela un sistema de relaciones esenciales para 
lograr la identidad profesional en el estudiante, generan-
do desde su interior un desarrollo en espiral ascendente 
que caracteriza su comportamiento dialéctico, facilitando 
su transformación.

Se significó lo positivo de las actividades formativas iden-
titaria realizadas por los estudiantes, y el cambio mani-
fiesto, la incidencia positiva en el desarrollo de valores 
significativos de la profesión como la ética y la respon-
sabilidad, así como su funcionalidad relacionada con la 
pertinencia de las acciones previstas y los cambios ope-
rados. Promovió la comprensión formativa identitaria pro-
fesional pedagógica como una acción recíproca, aspecto 
más logrado en la investigación, que permitió involucrar a 
todos en sus procesos formativos, lo que contribuyó a la 
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preparación de los estudiantes de la carrera Educación 
Laboral.

La estrategia se explica sobre la base de las principa-
les etapas que conforman su diseño estructural funcional 
como un sistema, su valoración se organizó a través de 
un enfoque cualitativo que favoreció la visión de los su-
jetos implicados en la investigación, y sobre esta base 
se realizó la valoración de la propuesta en función de su 
modificación.

Se resalta el impacto social teniendo en cuenta que en los 
momentos actuales la formación de un profesional identi-
ficado con la profesión pedagógica se constituye en una 
prioridad de la práctica pedagógica y por tanto, al mejo-
ramiento de la preparación profesional de los docentes y 
estudiantes.

Utilizar estos resultados como herramienta a tener en 
cuenta por los profesores de todas las carreras de la li-
cenciatura en educación en cualquier especialidad, para 
enriquecer las estrategias curriculares de manera parti-
cular la relacionada con el modo de actuación profesional 
del estudiante. 
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RESUMEN

El presente trabajo fue diseñado con la capacidad 
de interrelacionar la herramienta ERP en el campo 
de educación para la toma de decisiones, con el ob-
jetivo de mejorar su gestión académica y colocarlo 
a la vanguardia de las demás instituciones. Se uti-
lizó una metodología cuantitativa dándole un enfo-
que retrospectivo mediante la revisión y análisis de 
la información estadística y cualitativa Se obtuvieron 
resultados positivos para la toma de decisiones. 
Se implementa la interacción entre docentes, estu-
diantes y comunidad en general desarrollando los 
módulos de matriculación en línea, sistema de infor-
mación referencial, sistema de evaluaciones, cum-
pliendo con los ejes de formación que promueven la 
mejora de la calidad de educación.

Palabras clave:

ERP, Open Source, educación superior, toma de 
decisiones.

ABSTRACT

The present work was designed with the ability to 
interrelate the ERP tool in the field of education for 
decision making. Its objective is to improve the aca-
demic management and to place it at the forefront 
of other institutions. A quantitative methodology was 
used giving it a retrospective approach through the 
review and analysis of statistical and qualitative in-
formation. Positive results were obtained for decision 
making. The interaction among teachers, students 
and the community in general is implemented by 
developing the online registration modules, the re-
ferential information system, the evaluation system, 
complying with the training axes that promote the im-
provement of the quality of education.

Keywords:

ERP, Open Source, Higher Education, Decision 
making.
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INTRODUCCIÓN

OpenERP (formalmente Odoo) es un completo sistema de 
gestión empresarial (ERP) de código abierto y sin costo 
de licencias que cubre las necesidades de las empresas, 
soporta múltiples compañías y contabilidades, basado en 
la integración de los dominios funcionales en las organi-
zaciones (Pavón, Puente & Infante, 2018), incorporando 
funcionalidades de gestión de documentos para agilizar 
la colaboración entre departamentos y equipos en las 
empresas, permitiendo trabajar remotamente mediante 
una interfaz web desde cualquier equipo conectado a 
Internet.

Este sistema ERP está actualmente traducido en diferen-
tes idiomas donde se le asignaran usuarios del sistema, 
clientes o proveedores, mediante este sistema hemos 
analizado el impacto que tendrá dentro del campo edu-
cativo, utilizando una herramienta CRM la cual facilitará 
de manera inmediata las necesidades de la empresa o 
institución (Benvenuto, 2006).

Su plataforma es modular esto quiere decir que nos per-
mite adicionar o eliminar funcionalidades, toda la he-
rramienta trabaja de manera integrada en módulos, su 
funcionamiento es fluido dentro de la misma plataforma 
permitiendo la integración de diferentes desempeños de 
la entidad (Benvenuto, 2006). 

Dentro de esta investigación hemos detectado la necesi-
dad de implementar un sistema funcional de acuerdo a las 
características de la institución, acelerando de esta forma 
la vinculación con el usuario y empresa, independiente-
mente sea esta de categoría educacional o empresarial, 
perfeccionalizando con código amigable para adaptarse 
a las necesidades sin ningún tipo de restricción. 

Las Tecnologías de la Información hoy en día tienen un 
gran impacto dentro de las Pymes como una herramienta 
para la toma de decisiones (Cabello, 2007), es así como 
el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil se está imple-
mentando esta plataforma para la automatización de pro-
cesos en la educación a través de una forma modular y 
articulada a las corrientes pedagógicas en nuestro país. 

Los Sistemas Educativos son un gran apoyo a los progra-
mas de Computación, cuyo objetivo es instruir y educar, 
permite el accionar con la máquina a partir de las opera-
ciones del Sistemas Operativos y sus aplicaciones (Isch 
López, 2011). 

Al momento de implementar esta herramienta ERP en la 
institución se define como un gran avance en la tecnolo-
gía con la finalidad de obtener información precisa, clara 
y oportuna en la optimización de procesos del Instituto y 

la facilidad de compartir dicha información con las demás 
carreras de la organización. 

Estos programas serán utilizados desde el preescolar 
hasta el sexto grado en el proceso docente educativo, 
contribuyen a elevar la calidad del aprendizaje y posibi-
lita una mejor atención al tratamiento de las diferencias 
individuales en correspondencia del diagnóstico de los 
educandos.

De acuerdo al Consejo de Educación Superior (2017), or-
ganismo público en el Ecuador y encargado de la planifi-
cación, regulación y coordinación interna, manifiesta: en 
el artículo 351 de la Norma Suprema, determina: “El sis-
tema de educación superior estará articulado al sistema 
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; 
la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. 
Este sistema se regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 
calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 
para la producción del pensamiento y conocimiento, en 
el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica tecnológica global”.

Tomando de referencia este artículo se puede apoyar en 
el uso específico de las plataformas educativas o soft-
wares educativos indicadas en el Articulo. 71.- Plataforma 
tecnológica. “Todas las IES que oferten carreras y pro-
gramas en línea y a distancia deberán tener una plata-
forma tecnológica… Estas plataformas deberán apoyar 
a la organización del aprendizaje, debiendo facilitar es-
pacios para el desarrollo de las actividades de docencia” 
(Ecuador. Consejo de Educación Superior, 2017)

Este trabajo recoge las mejoras a realizarse en la 
Educación Superior a través de un aumento de desem-
peño y eficiencias en las funciones administrativas apli-
cando un enfoque a procesos, el cual se pretende realizar 
mediante un sistema de información y en particular un 
sistema integrado de gestión, y finalmente permitirá me-
jorar las funciones asociadas a tareas operativas, tácticas 
y estratégicas.

Izquierdo (2012), es del criterio que “el código fuente de 
OpenERP se aloja en launchpad, utilizando el sistema de 
control de versiones bazaar. Las contribuciones y la docu-
mentación también se administran mediante launchpad. 
Un sitio web dedicado a recopilar toda la documentación 
fue lanzado en el 2009. A partir del cambio de denomi-
nación a Odoo (versión 8) se comenzó a utilizar github 
como plataforma para control de versiones”, siendo esta 
la razón de ser un código abierto que permite modificar y 
adecuar a las necesidades de las organizaciones.
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El Instituto Tecnológico Superior Guayaquil de la provincia 
del Guayas forma parte de las organizaciones educativas 
del Ecuador y tiene como objetivo principal mejorar la ca-
lidad de servicio que oferta a través de su página web o 
recursos informáticos, por tal motivo se involucra en el 
campo de la tecnología informática y da un gran paso 
académico implementando un sistema modular como lo 
es ODDO involucrando cambios dentro de la estructura 
organizacional de la entidad. 

Esta innovación apoyada en las tecnologías de la infor-
mación y comunicación ha permitido responder de forma 
integral a los requerimientos que impone la sociedad del 
conocimiento y la manera como se plantean para solu-
cionar las necesidades del Instituto Tecnológico Superior 
Guayaquil, y de esta forma llegar a una buena toma de 
decisiones, consiguiendo estar a la vanguardia en la edu-
cación a nivel superior pretendiendo establecerse como 
un referente nacional dentro de las organizaciones.

El propósito de este trabajo es establecer un sistema, el 
cual permitirá contribuir a mejorar la eficiencia de pro-
cesos tantos como administrativos y académicos, posi-
bilitando el desarrollo y crecimiento institucional, fortale-
ciendo al Instituto Tecnológico Superior Guayaquil de la 
provincia del Guayas, así como sentar las bases para una 
certificación de calidad en la educación. Este sistema es 
un sistema de gestión integrando la parte académica y 
empresarial para la buena toma de decisiones dentro de 
la organización.

La implementación de esta herramienta de planificación 
de recursos empresariales (ERP) permitirá integrar todos 
los procesos educativos y mantener un control de lo que 
sucede en las diferentes áreas como son: Formación, 
Titulación, Vinculación, Recursos Humanos, entre otros, 
de las cuales hemos podido realizar en la parte adminis-
trativa de recursos humanos y estamos en proceso de se-
guir actualizándonos a través de los proyectos con nues-
tros estudiantes y validen sus prácticas pre-profesionales 
dentro del instituto los cuales son requisitos para obtener 
su titulación, es decir, estamos integrando en este proyec-
to los pilares educativos de la educación en el Ecuador.

Este ERP como es una herramienta de código abierto 
trabajado a base de módulos permite incluir o eliminar 
funcionalidades que sean requeridas por la institución, 
con esto podemos adaptarnos a nuestras necesidades 
educativas y dar un mejor servicio, este sistema de pla-
nificación de recursos empresariales (ERP) se puede 
denominar como un sistema de información gerencial, 
automatizando y mejorando los procesos del negocio en 
nuestro caso en educación superior asociado al control 
de las actividades educativas en el Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo de este proyecto de ERP dentro del Instituto 
Tecnológico Superior Guayaquil se ha ido incrementan-
do de acuerdo a las necesidades de la institución y se 
centró en una investigación con enfoques cualitativos y 
cuantitativos, para lo cual se consideró la población ad-
ministrativa y personal docente del Instituto Tecnológico 
Superior Guayaquil La población que se ha tomado en 
este estudio son al personal docente y administrativo 
del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil alrededor 
de 400 personas, donde tenemos 5 personas adminis-
trativas y el resto docentes repartidos en las carreras 
de Desarrollo de Software, Marketing con mención en 
Ventas, Diseño Gráfico e Impresión Offset y Acabados. El 
tamaño de la muestra fue seleccionada por 30 docentes 
de cada carrera y 5 personas del personal administrativo 
de la institución.

Mediante este parámetro el Instituto Tecnológico Superior 
Guayaquil – Guayas – Ecuador se encuentra desarrollan-
do un software ERP para el manejo de sus actividades 
académicas y de docencia, ahorrando tiempo y dinero 
en estos procesos que por lo general son muy costosos, 
además permite programar libremente debido a que es 
una herramienta Open Source, lo que permitirá aumentar 
la productividad de la gestión educativa, mejorar las efi-
ciencias en las áreas administrativas y académicas. 

La implementación de este software ERP en el Instituto 
Tecnológico Superior Guayaquil ha permitido responder 
de manera integral a los requerimientos que se necesita-
ban para solucionar la problemática que existe en el ins-
tituto consiguiendo de esta manera estar a la vanguardia 
en la educación de nivel superior pretendiendo imponer-
se como un referente a nivel regional.

Podemos establecer que la herramienta ERP Odoo ha 
permitido innovar en el campo educativo mostrando las 
siguientes gráficas:

Figura 1. Cantidad de Docentes utilizando la herramienta Odoo 
ERP.



68  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

Figura 2. Cantidad de estudiantes utilizando la herramienta ERP 
Odoo.

Figura 3. Actividades realizadas en el 2018.

RESULTADOS

Los resultados que se están obteniendo en el Instituto 
Tecnológico Superior Guayaquil-Guayas-Ecuador han 
sido muy satisfactorios, debido a que se ha permitido 
realizar actividades académicas de forma digital desde 
el inicio del periodo académico. Así mismo el personal 
administrativo ha tenido una mejora en sus procesos en 
cuanto a la realización de su gestión administrativa y de-
sarrollo de sus necesidades.

La herramienta ERP se instaló dentro de un servidor de 
la institución, dentro de la institución ha permitido ofre-
cer mejores servicios que según el ranking dentro del 
Ecuador son pocas PYMES que están incursionando con 
este recurso tecnológico Open Source. 

Según Cedeño & Villacreses (2017), las tecnologías de 
la información tienen mucha importancia en las Pymes 
como herramienta en la toma de decisiones. Los siste-
mas de planificaciones de recursos empresariales como 
sistema de información y su uso van en aumento (tabla 1). 

Tabla 1. Reporte de empresas.

Ranking Institución Provincia

1 Zabyca Pichincha

2 QbecServicios Pichincha

3 Techno&Net International Pichincha

4 Visión Estratégica Guayaquil

Delgado & Cuello (2007), afirman que las mejoras de la 
implementación de la herramienta de planificación de re-
cursos empresariales (ERP) Open Source en la institución 
son las siguientes: 

Tabla 2. Implementación Herramienta ODOO en cada 
Carrera del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil.

Carreras

Criterio 1.- 
Disponer 

de una he-
rramienta 

que integre 
todas las 
áreas del 
quehacer 
educativo 
en cada 

una de las 
carreras de 
la organi-

zación

Criterio 
2.- Mejorar 
el control 

y los proce-
sos de la 
institución

Criterio 3.- 
Disponer 
de una 

herramien-
ta que es-
tandarice 

y ordene el 
trabajo de 
todas las 

áreas y ca-
rreras de la 
institución.

Criterio 4.- 
Disponer 
de una 

herramien-
ta que le 
permita 
a las au-
toridades 
facilitar la 
toma de 

decisiones

Desarrollo 
de Software 60 % 60% 100% 70%

Marketing 20 % 20% 0% 30%

Diseño 
Gráfico 10 % 10% 0% 0%

Impresión 
Offset y 
Acabados

10 % 10% 0% 0%

Con estos criterios hemos definido que en la carrera de 
Desarrollo de software se encuentran completamente de 
acuerdo en las actualizaciones de los procesos acadé-
micos y administrativos del Instituto Tecnológico Superior 
Guayaquil, en Marketing se visualiza una aceptación de 
un 50%, en Diseño Gráfico e impresión Offset y Acabados 
un 20% de aceptación.

A través de esta plataforma de código abierto el Instituto 
Tecnológico Superior Guayaquil ha permitido darse a 
conocer dentro de los demás institutos de Educación 
Superior aplicando la institución como una pequeña em-
presa en desarrollo de tecnología, creciendo como un 
producto nuevo y novedoso, implantando recursos y pro-
yectos dentro del mismo sistema.

“Un modelo de negocio consiste en un conjunto de elec-
ciones hechas por la empresa y el conjunto de conse-
cuencias que se derivan de dichas elecciones” (Ricart, 
2009). El modelo de negocio que hemos implantado en 
el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil es disruptivo 
puesto que rompe con lo tradicional de la educación, ha-
ciendo de ésta una técnica que permite comprender dife-
rentes procesos de negocios en las organizaciones edu-
cativas, en conjunto, con el código abierto le proporciona 
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una gran variedad de herramientas y recursos que se 
adaptan con facilidad al sistema de gestión de la orga-
nización, de esta manera se puede optimizar el trabajo.

CONCLUSIONES

La presente investigación en este proyecto permite evi-
denciar los avances tecnológicos en la parte adminis-
trativa y académica del el Instituto Tecnológico Superior 
Guayaquil cambiado de manera la forma de trabajar en 
la institución como una parte importante de una estrate-
gia en la toma de decisiones. Las herramientas de ERP 
(Chiesa, 2004) permiten adaptarse a las necesidades de 
la empresa para optimizar procesos, mejorar la toma de 
decisiones a menor costo, lo cual admite obtener ventajas 
ante la competencia, debido a que controla y organiza 
diferentes procesos logrando así una mayor eficacia en 
los mismos.

Con estas herramientas tecnológicas hemos impulsado 
las pequeñas y medianas empresas lo cual puede llevar 
al crecimiento y fortaleciendo los dominios de la institu-
ción a través de los recursos tecnológicos ejecutadas en 
diferentes carreras. Se ha comprobado la viabilidad de 
implantación y la estructura organizacional del Instituto 
se puede asegurar que la implantación de este sistemas 
ERP ha sido un gran acierto para la institución debido a 
que es código abierto y muy sencillo de entender, su in-
terfaz es agradable a los usuarios, lo que significa en la 
curva del aprendizaje permita darse a conocer de una 
forma muy sencilla comparado con otros sistemas que se 
debe pagar licencias, al tratarse de un sistema modular 
permite que los demás módulos a desarrollarse en un fu-
turo se adapten de forma rápida y sencilla para satisfacer 
las necesidades de la institución evitando la migración de 
datos a otros softwares. 

En los actuales momentos el sistema se encuentra traba-
jando con tres módulos como el sistema de información 
referencial, sistema de matriculación en línea, sistemas de 
validación de pares, que permiten automatizar procesos, 
sin embargo, se requiriere seguir automatizando algunos 
servicios para poder lograr una total sistematización en la 
parte educativa que brindará un mejor servicio a docen-
tes, estudiantes y comunidad educativa en general.

Por ultimo esta pequeña innovación en la institución per-
mitirá no solamente adherirnos a la tecnología actual de 
software libre, sino más bien influenciará en el factor hu-
mano y la cultura organizacional de la institución (Fidalgo, 
Sein-Ecchaluce, Borrás & García, 2014). Donde indica 
que el aprendizaje abierto y accesible se implanta fuerte-
mente en el contexto universitario y constituyen un máxi-
mo exponente de la educación.

Los colaboradores deben de comprometerse con la ini-
ciativa de cambio y un liderazgo que permita mitigar ries-
gos y las resistencias que puede presentar la transforma-
ción de la misma.
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RESUMEN

La importancia de las universidades en la nueva so-
ciedad del conocimiento es un tema que ha estado 
presente en las agendas públicas de varios países, 
por su capacidad de impulsar las riquezas de las re-
giones. Por tal razón, en el presente trabajo se con-
sidera importante, analizar las diferentes reformas 
universitarias que se han desarrollado en Ecuador, y 
su impacto en el desarrollo de la investigación cien-
tífica, como elemento clave para dar respuesta a las 
demandas de la sociedad y las exigencias del siste-
ma productivo. Con el propósito de evaluar la forma 
en que las universidades han respondido a estas 
políticas públicas se analizó la evolución del proce-
so de investigación en la Universidad de Guayaquil, 
por ser la más grande del país. Como resultado, se 
señalan tres reformas importantes que generaron 
políticas públicas con énfasis en el fomento de la in-
vestigación científica, y se comprobó el impacto po-
sitivo de las mismas a través de los resultados pro-
gresivos obtenidos por la Universidad de Guayaquil.

Palabras clave:

Reformas universitarias ecuatorianas, investigación 
científica, Universidad de Guayaquil.

ABSTRACT

The role of higher education institutions in the socie-
ty development has been pointed out in the public 
agendas of some countries. For this reason, the aim 
of this work is to analyze the university improvements 
in Ecuador, and their impact on the development of 
scientific research as a key element to respond to 
the society and productive system demands. In or-
der to evaluate the way in which universities have 
responded to these public policies, the evolution of 
the research process at the University of Guayaquil 
was analyzed. As a result, were identified three im-
portant reforms with emphasis on the scientific re-
search promotion. Also, the positive impact of it was 
verified through the progressive scientific results ob-
tained by the University of Guayaquil.

Keywords:

Ecuadorian university improvements, scientific re-
search, University of Guayaquil.
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INTRODUCCIÓN

La pertinencia e impacto social de la universidad, como 
centro de creación y transferencia de conocimiento, exi-
ge una articulación entre el universo cognitivo, académi-
co e investigativo con la praxis social, en función de dar 
respuestas a problemáticas comunes. En este sentido, 
potenciar la investigación se convierte en una necesidad 
inherente a las universidades. Es importante destacar el 
papel que desempeñan los gobiernos, a través de las 
administraciones públicas, en la creación de una cultu-
ra orientada a la investigación, teniendo en cuenta que 
deben ser los primeros en reconocer la importancia que 
tiene la Investigación y Desarrollo en el crecimiento y sos-
tenibilidad económica de la sociedad, y en correspon-
dencia establecer legislaciones y políticas públicas que 
contribuyan a potenciar la misma (Ripoll & Díaz, 2015).

En Ecuador establecer etapas sucesivas claramente dife-
renciadas en la evolución histórica de la enseñanza supe-
rior no es tarea fácil. No obstante, a pesar de que en los 
últimos años el énfasis discursivo respecto a la importan-
cia del impulso de la investigación en las universidades, 
en el marco de la nueva sociedad del conocimiento, ha 
generado una renovada producción de investigaciones 
sobre la temática, es escaso el número de publicaciones 
que analicen el impacto de las políticas públicas, sus 
orientaciones e instrumentos en avance científico-técnico 
de las universidades ecuatorianas.

El presente trabajo se trazó como objetivo realizar una 
revisión sobre las principales reformas universitarias lle-
vadas a cabo en el Ecuador que han hecho énfasis en 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología como pilares 
fundamentales para la competitividad de un país, con el 
propósito de enmarcar los hitos más relevantes al respec-
to. Adicionalmente, basado en la evidencia empírica, to-
mando como referencia a la Universidad de Guayaquil, se 
evaluó la forma en que las universidades han respondido 
a estas iniciativas, y los efectos que han tenido en su des-
empeño organizacional. Para ello, el trabajo se divide en 
tres apartados. El primer apartado resalta el papel de la 
Universidad en la generación y transferencia del conoci-
miento, en el segundo se realiza una aproximación a los 
principales cambios introducidos en las reformas univer-
sitarias respecto a la investigación, y en último se analiza 
el impacto de estas reformas en el desarrollo científico-
técnico de la Universidad de Guayaquil.

DESARROLLO

La sociedad y los mercados mundiales han experimenta-
do una sucesión de transformaciones sin precedentes en 
la historia de la humanidad, tanto por su magnitud como 

por la rapidez con la que se han producido (Galindo, Sanz 
& De Benito, 2011). Este entorno en que se desenvuelven 
las empresas, organizaciones y organismos públicos, de-
manda cada vez más el desarrollo de estrategias compe-
titivas basadas en la innovación.

Al respecto, las universidades se convierten en un ele-
mento clave del sistema de innovación a través de la 
transferencia efectiva de la tecnología y del conocimiento 
al sector empresarial, contribuyendo a que las empresas 
puedan enfrentar con mayores garantías su objetivo de 
supervivencia (Galindo, et al., 2011; Ripoll & Díaz, 2015). 
La educación superior, la investigación y la innovación 
conforman el denominado triángulo de conocimiento 
(Figura 1), necesario para lograr un crecimiento y sosteni-
bilidad económica que se traduzca en una mayor compe-
titividad de la sociedad. 

No obstante, a pesar del indiscutible papel de las uni-
versidades en la generación y transferencia del conoci-
miento, en los países iberoamericano, al que la ciencia 
y técnica se incorporarán como bienes de consumo ha 
determinado la ausencia de tradición científica en estas 
sociedades (Guerrero & González, 2011). Este hecho, 
aún limita el desarrollo de la investigación científica en 
correspondencia con las exigencias sociales del entorno, 
y con las necesidades de formación de los profesionistas 
capaces de sacar ventaja de él.

Figura 1. El triángulo del conocimiento y sus 
interacciones-implicaciones.

Al respecto, Guerrero (2011), afirma que “una de las con-
secuencias de la falta de integración entre docencia e 
investigación en las universidades latinoamericanas o 
conflicto entre la universidad profesional y la universidad 
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científica es que la formación universitaria no fomenta 
la capacidad de análisis, la cultura científica básica y la 
creatividad de los profesionistas”. (p.38)

A pesar de que se han dado pasos de avance en este 
sentido, en el contexto latinoamericano aún se considera 
insuficiente la integración entre investigación, la enseñan-
za y la práctica profesional, como vía para que docentes, 
investigadores y estudiantes interactúen en la generación 
de conocimiento científico en correspondencia con las 
necesidades sociales de la región.

Por tanto, de acuerdo con Galindo, et al. (2011), la 
Universidad del siglo XXI debe continuar perfeccionán-
dose para cumplir con su papel de motor de la competi-
tividad regional, a través del impulso del valor intelectual, 
tecnológico y científico, y redireccionando la innovación 
hacia las auténticas necesidades que plantea la socie-
dad actual.

Para lograr lo anterior, es indispensable que se fomen-
te la relación Universidad – Empresa- Gobierno. Según 
señalan Ripoll & Díaz (2015), esta relación ha sido abor-
dada por varios autores a través de lo que denominan 
modelo de triple hélice, el cual resalta la necesidad de 
que las tres instituciones se solapen e interactúen ente sí. 
Al respecto, es de vital importancia que los cambios le-
gislativos y de políticas contribuyan a fomentar la cultura 
investigativa en el ámbito universitario, y creen incentivos 
para apoyar y construir una infraestructura que garantice 
la comercialización de la investigación en función del de-
sarrollo regional.

Reformas en la Educación Superior en Ecuador con 
énfasis en la investigación científica

La educación superior ha tenido muchos actores y prota-
gonistas a lo largo de la historia democrática del Ecuador. 
En las Constituciones de 1830, 1835 y 1843, el Estado 
enfocó sus leyes en la educación primaria y secundaria. 
Desde 1836, cuando Vicente Rocafuerte emitió el Decreto 
Orgánico de Enseñanza Pública y definió la creación de 
la Universidad de Quito, conocida hoy como Universidad 
Central del Ecuador (Vicente Rocafuerte, 1836) hasta la 
actualidad, los cambios que ha tenido la educación se 
pueden expresar de distintas maneras.

La Constitución de 1929, en su art. 151, declaró la educa-
ción primaria, la de artes y oficios como oficiales y gratui-
tas. También en el art. 168, definió la obligación del Estado 
de buscar la liberación económica de la mujer a través de 
su educación profesional técnica. La mujer debía capa-
citarse para que pudiera participar en la Administración 
Pública (Ecuador. Asamblea Nacional, 1929).

Para 1945, la Constitución precisó a las universidades 
como autónomas, para una atención especial al estudio, 
y lograr que los universitarios tengan la capacidad de re-
solver los problemas del país y atender la cultura para 
las clases populares. La autonomía estatal se procuró 
mediante la creación del patrimonio universitario. Uno de 
los grandes logros de esta Constitución fue garantizar la 
libertad de cátedra de los docentes y salvaguardar la im-
portancia de la educación técnica, con un enfoque agrí-
cola y también industrial. El Estado aseguró ayuda para 
estudiantes que lo necesiten, y separó un presupuesto 
para hijos de obreros, artesanos y campesinos (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 1945).

En 1967, la Constitución cambió al declarar que el Estado 
debía garantizar el derecho a una educación que permi-
ta vivir de manera digna, así como poder valerse por sí 
mismo.

También definió a la educación como laica. Un factor 
positivo de esta Constitución fue el cambio en el tema 
presupuestario, puesto que se definió que no menos del 
30% de los ingresos extraordinarios del Estado fueran di-
rigidos a la educación (Constitución Política del año 1967, 
1967). Para el cumplimiento de este mandato, se crearon 
distintas partidas de gasto en educación cada año, de 
forma tal, que al transcurrir 5 años desde la promulgación 
de esta ley se llegase al porcentaje indicado. Esta refor-
ma, mostró el compromiso del Estado con la responsabi-
lidad presupuestal y con la educación.

No fue hasta la Ley de Educación de 1983 en que se re-
saltó la importancia del vínculo entre investigación y la 
formación como elemento clave para asegurar un eficien-
te desempeño en el cumplimiento de los fines de la edu-
cación nacional. El alcance que tuvo esta normativa en la 
educación cambió la concepción del docente, de un ac-
tor pasivo centrado en la transmisión de conocimiento, a 
uno activo que debía trabajar por lograr un mejoramiento 
continuo de sus funciones, y sobre todo mostrar una vi-
sión hacia la investigación (Ecuador. Cámara Nacional de 
Representantes, 1983). Aunque se refería a los docentes 
del magisterio, se puede notar como la idea de perfeccio-
nar al docente a través de la investigación va cambiando 
los objetivos de la educación.

La Constitución de 1997 tuvo un avance en la orientación 
hacia la investigación, al mencionar en su Sección IV de 
la educación y la cultura, que el Estado debía impulsar 
la cultura, el arte y la investigación científica. Fue notorio 
la influencia externa y un verdadero cambio interno para 
alcanzar el interés del Estado en una transformación de 
la educación. Sin embargo, fue en el año 1998 cuando 
la educación dio un cambio transcendental al considerar 
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como función principal de las universidades a la investi-
gación científica. La Constitución de 1998 declaró legal-
mente a la investigación como una de las funciones de las 
universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, en su 
Art. 75 en el que indicó: 

La investigación científica, la formación profesional y téc-
nica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su 
difusión en los sectores populares, así como el estudio y 
el planteamiento de soluciones para los problemas del 
país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 
sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones es-
pecíficos para el cumplimiento de estos fines (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 1998).

En ella el Estado asignó de no menos del 30% de los in-
gresos corrientes totales del gobierno central para la edu-
cación y para erradicar el analfabetismo. A inicios del si-
glo XXI, se dio una reforma educativa en el país en base a 
la Ley Orgánica del Educación Superior (LOES-2000), al 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, a la Constitución 
del año 2008 y a la Ley Orgánica de Educación Superior 
del año 2010. La LOES-2000 definió en su primer artículo 
como misión de las Universidades y Escuelas Politécnicas 
la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas 
universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tec-
nología, mediante la docencia, la investigación y la vincu-
lación con la colectividad (Ecuador. Congreso Nacional, 
2000).

La investigación científica pasó a ser uno de los objetivos 
y estrategias fundamentales para las instituciones del sis-
tema de educación superior en el Ecuador, en cada uno 
de sus niveles, ya que se debió propiciar que éstas se 
conviertan en centros de investigación científica y tecno-
lógica en base a programas establecidos. Las activida-
des de investigación tendrían como marco legal no única-
mente la Ley descrita, sino además la legislación nacional 
de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 
De esta manera se lograría un vínculo entre la academia 
y la sociedad con el aporte de la investigación científica.

Se estableció la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana 
que definiría y sugeriría políticas y reglamentos en tor-
no a las universidades frente al Consejo Nacional de 
Educación Superior (CONESUP), que planificaba, re-
gulaba y coordinaba el Sistema Nacional de Educación 
Superior. Entre las atribuciones de ambas, en los art. 9 
y 10, definía las políticas que se refirieran a la formación 
profesional de investigación, cultura, gestión y además 
de vinculación (Ecuador. Congreso Nacional, 2000).

La misma Ley precisó como universidades y escuelas po-
litécnicas a aquellas que desarrollen investigación social, 
científica y tecnológica, como también que los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos debieran orientarse a 
la investigación tecnológica. Se impulsó al personal do-
cente a vincularse con la investigación, de diversas ma-
neras, a través de beneficios de participación en los de-
rechos sobre las invenciones realizadas, y permitiéndole 
tiempo de permiso con remuneración, para realizar traba-
jos de investigación. También los proyectos de investiga-
ción se convirtieron en una de las principales prioridades 
de inversión en la educación. Este momento marcó un 
hito en el fomento de la investigación científica en el ám-
bito universitario ecuatoriano.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 planteó dos 
revoluciones: la económica y productiva, para orientar 
recursos a la educación y, la revolución social, donde 
el Estado garantizó como derecho fundamental la edu-
cación (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2007). Se convirtió así la investigación cientí-
fico-tecnológica en una vía para coadyuvar al desarrollo 
de distintas dimensiones: agricultura, salud, productivi-
dad, competitividad, construcción, surgiendo el concep-
to del conocimiento y saberes ancestrales. Para lograr lo 
expuesto se desarrollaron diversas políticas y estrategias 
que se materializaron en un plan de acción con la partici-
pación de distintos actores.

La Constitución del 2008 declaró objetivo estratégico del 
Estado, el aseguramiento del desarrollo de la investiga-
ción científica y de la innovación tecnológica para ga-
rantizar el cumplimiento de la soberanía alimentaria. Esta 
nueva reforma determinó que los objetivos del sistema de 
educación superior cambiaran al determinarse en el Art. 
350: 

Como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difu-
sión de los saberes y las culturas; la construcción de so-
luciones para los problemas del país, en relación con los 
objetivos del régimen de desarrollo (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2008) 

También surgieron los conceptos sociedad del cono-
cimiento e investigador, al indicar la Constitución de la 
República del Ecuador (2008) como responsabilidades 
del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 
conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen 
de desarrollo.

2. Promover la generación y producción de conocimien-
to, fomentar la investigación científica y tecnológica, y 
potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir 
a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 
científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descu-
brimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 
en la Constitución y la Ley.

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en 
el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el am-
biente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo 
con la Ley.

Como consecuencia de esta Reforma, se comenzó a dar 
prioridad a la investigación científica desde el ámbito gu-
bernamental, por la calidad y pertinencia de esta. En el 
año 2008, la Asamblea Constituyente solicitó al Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) realizar 
un informe técnico sobre la calidad institucional de la 
educación superior en el país. En el 2009, presentó los 
resultados del estudio definiendo como característica de 
las universidades de categoría A, las que cuenten con 
un desempeño notablemente superior en actividades de 
investigación.

Este estudio calificó a la investigación en las universida-
des ecuatorianas como incipiente y precaria. Destacó 
como positivo la institucionalización y consolidación de 
unidades académicas que se esforzaban por innovar y 
por aterrizar distintas problemáticas y casos de análisis 
en el ambiente local y nacional. Además, recalcó la nece-
sidad de docentes con tareas investigativas, de proyec-
tos que sean financiados institucional o externamente, ya 
que esto coadyuvaría al logro de los objetivos planteados 
(Ecuador. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior, 2009).

Otro hito importante en el fomento de la investigación 
científica en el ámbito universitario, lo constituyó la Ley 
Orgánica de Educación Superior del año 2010, la cual 
abordó la relación entre la docencia y la investigación, 
reconociendo que deben ir de la mano en la labor docen-
te. Además, declaró funciones de la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
que se establezcan políticas de investigación científica y 
tecnológica, como también que se incentive a las univer-
sidades y escuelas politécnicas a desarrollarlas (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2010).

Impacto de las reformas universitarias en el desarrollo 
de la investigación en la Universidad de Guayaquil

Al analizar el desarrollo de las reformas educativas en el 
país, es relevante estudiar el impacto que han tenido so-
bre las actividades sustantivas de las universidades y el 
perfeccionamiento de los productos o servicios brinda-
dos. Considerando esto, se ha tomado como referencia 

la Universidad de Guayaquil, teniendo en cuenta que, a 
la fecha es la más grande del país con un total de 18 
facultades, un promedio de 70.000 estudiantes y 3.000 
docentes, y una de las universidades que más aporta con 
el ingreso de estudiantes al mercado laboral.

En base al estatuto aprobado de la institución, la 
Universidad de Guayaquil inició sus actividades el 1 de di-
ciembre de 1867 con la fundación de la Junta Universitaria 
del Guayas por parte del Congreso Nacional. La univer-
sidad inició su oferta académica con 2 Facultades, la de 
Jurisprudencia y de Medicina y Farmacia. Desde sus ini-
cios, centró sus esfuerzos en la formación de profesiona-
les de las diferentes provincias del país, pero no fue hasta 
el año 1981, teniendo como antecedente la Reforma de 
la Constitución de 1997, que por primera vez se buscó 
reforzar las actividades de investigación, a través de la 
creación del Departamento de Planificación Universitaria, 
que tenía dentro de sus funciones el manejo de la investi-
gación institucional. 

Otro paso trascendental en la institucionalización de la in-
vestigación como parte del quehacer universitario, fue la 
creación de 21 institutos de investigación en el año 1983, 
que se convirtieron en los ejes para el desarrollo de la 
producción científica en las unidades académicas (Tabla 
1).

Tabla 1. Institutos de investigación de la Universidad de 
Guayaquil en 1983.

Área del 
conocimiento Facultades Institu-

tos

Salud humana

Ciencias Médicas

5Odontología

Educación Física, deportes y 
recreación

Ciencias Básicas y 
Recursos Humanos

Ingeniería Industrial

Ciencias Matemáticas y Físicas

6Ingeniería Química

Ciencias Naturales

Educación Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 1

Democracia Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 
Políticas 3

Social y 
Desarrollo 
Socioeconómico

Ciencias Económicas

3Comunicación Social
Instituto Superior de Posgrado 
en Ciencias Internacionales 

Urbanismo Arquitectura y Urbanismo 3
Total 21
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Aunque la universidad contaba con los institutos de in-
vestigación, carecía de un reglamento que rigiera la es-
tructura, responsabilidad e incentivos del proceso de in-
vestigación. Esto afectó las actividades de los institutos, y 
provocó que solo 5 quedaron activos con una estructura, 
presupuesto y producción científica.

A partir de 1997 a nivel nacional continuaron los esfuer-
zos por fomentar la investigación científica en las insti-
tuciones de educación superior, esta situación y la ne-
cesidad de articular las actividades de investigación con 
los procesos de formación académica, conllevaron a 
que la Universidad de Guayaquil creara la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos Académicos (DIPA) en mar-
zo de 2005. En los dos primeros años de creación de la 
DIPA, la universidad participó en 13 proyectos de inves-
tigación con fondos externos. En el año 2007, se aprobó 
el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad de 
Guayaquil, ante la carencia de estandarización de los 
procesos académicos y administrativos. 

En este marco se desarrolló el Plan estratégico de investi-
gación en Ciencia y Tecnología 2007 – 2015, donde se es-
tablecieron los principios, objetivos, indicadores, políticas 
y estrategias de investigación para la universidad. Con 
este antecedente, y siendo el objetivo general de la DIPA 
“Gerenciar los procesos de desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica con énfasis en la generación, pro-
moción y difusión de los resultados de la investigación”, 
se generan los primeros procesos y formatos con la fi-
nalidad de realizar convocatorias a proyectos de fondo 
competitivo de investigación (FCI) con recursos propios.

Considerando la perspectiva de los docentes involucra-
dos en el inicio del proceso de institucionalización de 
la investigación, se realizó una entrevista a la Ingeniera. 
Leticia Vivas Vivas actual Vicedecana (E) de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y una de las primeras docentes en 
presentar un proyecto en convocatoria FCI, comentó:

El proceso de investigación, se basaba en un concurso 
abierto para los investigadores de toda la Universidad, 
eran proyectos competitivos, donde existían evaluadores 
y se calificaba la pertinencia de los mismos. Existían fe-
chas para la presentación de los mismos y presentación 
de los resultados. Los resultados consistían no solamente 
en informes, sino en un artículo. Los avances de los re-
sultados eran presentados en forma trimestral. Por otra 
parte, había seguimiento a través de un analista que ha-
cía visitas in situ para ver los avances de la investiga-
ción… recuerdo que, en el año 2007, presenté mi primer 
proyecto de investigación del cual se publicaron dos 
artículos científicos, uno en la revista de la DIPA, el otro 
en la revista de la Universidad de Guayaquil, una tesis 

de grado. Los proyectos tenían una duración de un año, 
aproximadamente.

La creación de la DIPA hizo posible la definición de la 
línea base de estandarización del proceso de investi-
gación, pero en el año 2008 con la nueva reforma de la 
Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, 
se genera la necesidad de medir la calidad educativa 
e integrar las demandas sociales plasmadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo del Ecuador y el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 
con los objetivos de las Instituciones de Educación 
Superior. En este marco, se crea el Consejo de Educación 
Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación 
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES), que debían encargarse de la planificación, 
regulación, aseguramiento de la calidad y categorización 
de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Para dar respuesta a este nuevo reto, la universidad 
bajo el direccionamiento de la DIPA, propone 6 líneas 
de investigación institucional articuladas con los planes 
nacionales y a nivel de facultades realizaron encuestas 
dirigidas a los Decanos, Vicedecanos, directores de ins-
titutos de investigación y docentes involucrados en FCI 
para definir sus líneas de investigación articuladas a las 
institucionales.

Con la aprobación del Plan Estratégico de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de 
Guayaquil 2012 – 2017, en abril de 2013 se definieron ac-
ciones, indicadores y medios de verificación según cada 
política de investigación. Además, el documento incluyó 
una propuesta del sistema y la secuencia de obtención 
de los resultados de investigación. Asamblea Nacional en 
2010.

Otro cambio importante en el proceso de institucionaliza-
ción de la investigación en la Universidad de Guayaquil, 
coincide con la creación de los Consejos Científicos en 
cada una de las 18 facultades, a partir del año 2015 por 
disposición de la DIPA. Este Consejo tiene entre sus fun-
ciones la revisión de los programas y/o proyectos que se 
presenten a las convocatorias FCI y se convierte en una 
primera instancia de aprobación.

En el 2016 se expidió el Reglamento general del régimen 
de investigación de la Universidad de Guayaquil, dejan-
do insubsistente la DIPA e incorporando la figura de la 
Dirección de Investigación, así como la nueva estructu-
ra para el subsistema de investigación. Como resultado, 
la Universidad de Guayaquil ha logrado un incremento 
significativo en cuanto a la participación de docentes a 
convocatoria de proyectos FCI, y en los resultados de 
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investigación vinculados a estos proyectos, los cuales se 
muestran en la Figura 2.

Figura 2. Evolución del número de proyectos y productos cientí-
ficos asociados 2006-2017.

Cabe señalar que, durante los años 2006 – 2011, los pro-
ductos científicos se limitaban a artículos publicados en 
bases datos regionales, ponencias y patentes. Mientras 
que, en el último período, 2014 – 2017, la producción 
científica asociada a proyectos FCI, no solo ha aumenta-
do en cantidad sino en calidad, teniendo en cuenta que 
se ha logrado triplicar el número de artículos publicados 
en bases de datos de alto impacto, se han publicado 40 
libros, se han realizado 201 registros de propiedad in-
telectual, y se han alcanzado 11 premios nacionales e 
internacionales.

CONCLUSIONES

Resulta innegable el papel que juegan las universidades 
en la generación y transferencia del conocimiento como 
elemento clave para potenciar la innovación y el desa-
rrollo económico de las empresas y el de la sociedad en 
general. No obstante, históricamente en Ecuador, las le-
yes y reformas en educación no siempre se enfocaron en 
fomentar la investigación científica, y en reconocer su po-
tencial para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Sin 
embargo, el gobierno y las universidades han dado un 
vistazo hacia las necesidades académicas en el mundo 
actual buscando resolver las exigencias globales respec-
to a la educación. La meta se ha convertido en identificar 
e impulsar las verdaderas potencialidades científicas y 
tecnológicas del país, dejando de lado las consignas ex-
ternas limitándolas como un punto de referencia.

Superar las ambigüedades pasadas en las leyes de edu-
cación y lograr precisiones respecto a los proyectos y 
programas de investigación científica ha sido un logro en 
la última década de legislación. Sin embargo, el verdade-
ro desafío consiste en la aplicación de éstas en un am-
biente local y nacional. Los pasos son equivalentes a los 

logros alcanzados, lo que demuestra que aún falta mu-
cho por recorrer. La investigación científica dentro de la 
Educación Superior aún debe encontrar su lugar a través 
de, pequeños, aunque certeros avances en los profesio-
nales docentes e investigadores y aún más en los jóvenes 
estudiantes. Esto con la ayuda, el apoyo y la exigencia 
de la sociedad ecuatoriana, el gobierno, empresarios y 
universidades que contribuyan a orientar la investigación 
científica aplicada a las necesidades locales, regionales 
y nacionales.

No obstante, ya se vislumbran resultados en la aplicación 
de las políticas públicas desarrolladas, siendo un ejem-
plo de ello la evolución del proceso de investigación en 
la Universidad de Guayaquil, el cual se ha ido acoplan-
do a las reformas educativas, incorporando criterios de 
calidad y seguimiento a los resultados de investigación 
mediante indicadores y medios de verificación institucio-
nalizados. En los últimos cinco años donde se ha tenido 
el mayor número de reformas educativas, también se ha 
conseguido un promedio de 32 proyectos FCI por año en 
comparación del promedio de 10 proyectos presentados 
en años anteriores. Si bien la Universidad ha logrado de-
finir sus procesos en términos de investigación, aún se 
encuentra en etapa de optimización y mejora de estos, 
teniendo como reto a corto plazo la implementación de 
plataformas para automatizar los procesos y el control de 
las diferentes etapas de la investigación. 

El desarrollo de la presente investigación ha estado fi-
nanciado por la Universidad de Guayaquil, a través del 
Proyecto FCI 016-2016: Alineamiento Estratégico en las 
Instituciones de Educación Superior. Aplicación en la 
Universidad de Guayaquil.
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RESUMEN

La universidad inclusiva afronta y responde a la di-
versidad de las necesidades de todos los estudian-
tes con mayor participación en el aprendizaje y ba-
sados en una visión común y la convicción de que 
es responsabilidad del sistema educativo. La forma-
ción de valores en las universidades inclusivas ha 
cobrado en los últimos tiempos un marcado interés, 
en consonancia con la sistemática profundización 
en la labor docente-educativa que se desarrolla en 
este nivel de enseñanza en el Ecuador. En la inves-
tigación se elaboró un modelo educativo para la for-
mación de valores mediante con un enfoque inclusi-
vo y humanista para favorecer el desarrollo integral 
de los estudiantes. Para lograr este propósito los in-
vestigadores articularon la metodología de la inves-
tigación científica mediante los enfoques cualitativos 
y cuantitativos. Utilizando para ellos los métodos y 
técnicas del nivel teórico y empírico. El aporte radica 
en un modelo educativo para la formación de valores 
dirigido a los estudiantes universitarios. Este modelo 
se basa en un enfoque humanista e inclusivo, con 
la consideración del contexto estatal, institucional y 
las políticas de la Educación Superior en el Ecuador.

Palabras clave:

Formación, inclusión, valores, modelo, educativo, 
humanista.

ABSTRACT

The inclusive university faces and responds to the 
diversity of the needs of all students with greater 
participation in learning and based on a common 
vision and the conviction that it is the responsibility 
of the educational system. The formation of values 
in inclusive universities has recently gained a mar-
ked interest, in line with the systematic deepening 
of the teaching-educational work that is carried out 
at this level of education in Ecuador. In the research 
an educational model for the formation of values was 
elaborated through an inclusive and humanistic ap-
proach to favor the integral development of the stu-
dents. To achieve this purpose, researchers articu-
lated the methodology of scientific research through 
qualitative and quantitative approaches. Using for 
them the methods and techniques of the theoretical 
and empirical level. The contribution lies in an edu-
cational model for the formation of values aimed at 
university students. This model is based on a huma-
nistic and inclusive approach, with consideration of 
the state, institutional context and policies of Higher 
Education in Ecuador.

Keywords:

Formation, inclusion, values, model, educational, 
humanist.
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INTRODUCCIÓN 

La universidad inclusiva percibe la educación como pri-
mordial para el desarrollo, tanto del individuo como de la 
sociedad. En el informe de la Unesco, La educación en-
cierra un tesoro, se afirma que la educación es más que 
adquirir una serie de habilidades básicas. Por tanto, esta 
es vital para el desarrollo social y personal, es concebida 
como imprescindible en el intento de los seres humanos 
“de lograr los ideales de la paz, la libertad y la justicia” y 
“uno de los principales medios disponibles para fomentar 
una forma más profunda y armoniosa del desarrollo hu-
mano, y de ese modo, reducir la pobreza, la exclusión, la 
ignorancia y la guerra”. (Delors, 1996)

La universidad del siglo XXI implica una formación que 
debe ser inclusiva, sustentadora de valores, principios y 
convicciones democráticas y solidarias. Estas institucio-
nes educativas vienen afrontando en las últimas décadas 
el reto de la calidad y la excelencia educativa. 

Este reto no puede excluir a los estudiantes que puedan 
mostrar en algún momento algún tipo de necesidad espe-
cífica de apoyo educativo (Escudero & Martínez, 2011). 
Se precisa de un cambio de paradigma en la mentalidad 
y en la propia identidad de las universidades en relación 
a la educación inclusiva, que todavía persiste identificán-
dose como una educación especial que aboga por la in-
tegración y no por la inclusión.

La creciente diversidad de la sociedad actual y su pro-
gresiva complejidad demandan un análisis y reflexión 
sobre el papel de la institución de educación superior 
en este nuevo contexto. Asimismo, los miembros de la 
comunidad universitaria que tratan de desarrollar una 
Educación Inclusiva en las aulas, están convencidos de 
que este tipo de educación proporcionará una mayor ca-
lidad educativa.

La formación de valores desde la inclusión es un tema 
de gran actualidad en la sociedad educativa universita-
ria a nivel mundial, concibiendo las instituciones de este 
nivel como entidades que ofrecen un soporte importante 
en la conformación de un profesional capaz de produ-
cir las transformaciones que necesita la sociedad para 
enfrentar los grandes conflictos que ponen en peligro su 
subsistencia.

Del ámbito internacional se realizó un estudio de las 
aportaciones de Guervilla (1994); Puig (1996); y Guerrero 
(2007). Estas apuntan a la ejecución de propuestas meto-
dológicas para el desarrollo de la comunicación profesor-
alumno y a la formación en valores en la universidad a 
partir de sus exigencias teórico-metodológicas. 

Caballero (2010), apunta hacia un sistema de activida-
des que promueve la participación directa de los estu-
diantes en el proceso docente educativo, permitiendo 
de esta manera propiciar el desarrollo activo del valor 
responsabilidad. 

En el caso del Ecuador, Frisancho (2011), plantea que 
las múltiples deficiencias en la educación, asociadas a la 
ausencia de valores de los estudiantes, quizás, sea una 
de las causas de la descomposición social y el deterioro 
de los valores. Según estos, la principal falencia en el sis-
tema educativo del Ecuador se relaciona con la falta de 
valores éticos y morales en la sociedad. 

Los autores de este artículo profundizaron en los estu-
dios realizados en el contexto de Guayaquil en diferentes 
universidades destacando las investigaciones aportadas 
por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 
relacionados con la educación y formación de valores. 
Resaltan los aportes de Rivera (2013); los que apuntan al 
diseño de guías para mejorar el comportamiento de los 
estudiantes y del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Constituyen referentes de esta investigación la 
“Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en el siglo XXl: visión y acción”, 
del 9 de octubre del 1998, “La educación de valores en 
el contexto universitario” de 2002, La Constitución de la 
República del Ecuador, El Plan Nacional de Desarrollo 
toda una vida, la Ley Orgánica de Educación Superior y 
el Plan Decenal de Educación en Ecuador hasta el año 
2020, los que reflejan de forma explícita el papel prota-
gónico de la educación superior, la necesidad y la impor-
tancia de la formación de valores de las nuevas genera-
ciones, al considerarla como un bien público y el derecho 
y la necesidad de participación de todos los individuos.

En uno de los principios de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural en el literal i señala “La educación debe ba-
sarse en la transmisión y práctica de valores que promue-
van la libertad personal, la democracia, el respeto a los 
derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 
social, por identidad de género, condición de migración 
y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y 
la eliminación de toda forma de discriminación”. (Ecuador. 
Presidencia de la República, 2010) 

A pesar de las políticas establecidas por el estado ecua-
toriano los resultados aún no son los esperados. En las 
universidades se viene trabajando el tema de los valores 
desde su creación, pero en algunos elementos no se han 
obtenido los resultados esperados, de ahí la necesidad 
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de darle un nuevo enfoque a la formación en valores de 
los estudiantes para lograr la educación inclusiva.

Un estudio preliminar hizo posible identificar la situación 
problémica existente en la educación universitaria del 
Ecuador. Estas, se concretan en la cultura, las políticas y 
se evidencian en las prácticas escolares generando ex-
clusión, marginación o abandono escolar.

El análisis de esta problemática permitió a los autores de 
la investigación proponer el diseño de un modelo educa-
tivo para la formación de valores en los estudiantes me-
diante el enfoque humanista e inclusivo que favorezca el 
desarrollo integral de estos.

Para este propósito se utilizaron métodos del nivel teó-
rico como: Inductivo    – deductivo, analítico-sintético, 
histórico-lógico, y la Modelación y del nivel empírico: la 
observación, el análisis de documentos, la entrevista y la 
encuesta. 

DESARROLLO 

La universidad inclusiva permite abordar y responder a la 
diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, 
mediante una mayor participación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en las actividades extensionistas y en 
reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. 

La anterior afirmación implica cambios y modificaciones 
curriculares en los contenidos, en los enfoques, estructu-
ras y estrategias, basados en una visión común que abar-
ca a toda la comunidad educativa. 

El objetivo de la inclusión en las instituciones universita-
rias es dar respuestas apropiadas al amplio espectro de 
necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales 
como no formales de la educación. La universidad in-
clusiva integra a los estudiantes a la enseñanza conven-
cional, representa una perspectiva que debe servir para 
analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros 
entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la di-
versidad de los estudiantes.

El fin de la universidad inclusiva es permitir que los do-
centes y los estudiantes se sientan cómodos ante la di-
versidad y la perciban no como un problema, sino como 
un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas 
de enseñar y aprender (Leiva, 2012).

Los docentes en la universidad actual, poseen una cul-
tura de la diversidad que se fundamenta la educación 
inclusiva, en su concepción y en sus prácticas pedagó-
gicas. En este se considera que en el sistema de edu-
cación superior, los estudiantes, lejos de ser receptores 
pasivos de conocimientos, aprenden de manera activa 
explorando, seleccionando y transformando el material 

de estudio. Fundamentado en el pensamiento constructi-
vista de Piaget, que supone que el estudiante necesita de 
un entorno que le estimule para la resolución de proble-
mas y les permita desarrollar y practicar sus esquemas 
mentales.

Lo que supone un cambio en el pensamiento de los 
docentes y de los estudiantes pues supone una nueva 
mirada a su propio ser y estar en aulas universitarias 
que promueve la inclusión y el aprendizaje cooperativo 
como elementos claves en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

La universidad, como institución integrante de la sociedad 
y reflejo de ella, no puede permanecer ajena al cambio 
de escenario y se ve obligada a renovarse para dar res-
puesta a los desafíos que la sociedad actual le presenta. 
La creciente proporción de alumnado, la disparidad de 
conocimientos, de culturas, de estilos de vida, ofrecen 
a estas instituciones un panorama educativo complejo y 
diverso.

Este panorama educativo aporta necesidades de forma-
ción en los educadores encargados de desarrollar prác-
ticas educativas capaces de responder con garantías de 
éxito ante el desafío de una nueva universidad. Es preciso 
enfatizar que el profesorado es el agente clave para el 
cambio de cualquier sistema educativo y que de su ac-
tuación depende el éxito de todo programa de innovación 
educativa. De ahí que la formación de los docentes se 
convierta en un aspecto de especial atención dentro de 
la provisión educativa.

Según los aportes de Ainscow (2003), se identifican cua-
tro planteamientos coincidentes en las concepciones de 
universidad inclusiva:

 • La inclusión es un proceso que, no se trata simple-
mente de una cuestión de fijación y logro de determi-
nados objetivos y asunto terminado. En la práctica, la 
labor nunca finaliza. La inclusión debe considerarse 
como una búsqueda interminable de formas más ade-
cuadas de responder a la diversidad.

 • La inclusión se centra en la identificación y eliminación 
de barreras, además supone la recopilación y evalua-
ción de la información de fuentes muy diversas, con 
el objeto de planificar mejoras en las políticas y las 
prácticas inclusivas.

 • La inclusión es asistencia, participación y rendimien-
to de todos los alumnos y también se refiere al lugar 
donde los alumnos aprenden, a la calidad de las ex-
periencias de los alumnos cuando se encuentran en la 
escuela y a los resultados escolares de los alumnos a 
lo largo del programa escolar.
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 • La inclusión pone una atención especial en aquellos 
grupos de alumnos en peligro de ser marginados, ex-
cluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento 
óptimo.

Para Tedesco (2013), uno de los pilares básicos de la 
educación del siglo XXI es “aprender a vivir juntos”. Y 
continúan: “para que un sistema se considere eficazmen-
te inclusivo se requieren cambios profundos en las men-
talidades, las políticas y las prácticas”. Afirman que “los 
sistemas inclusivos tienen su mirada en el aprender, pues 
es una de sus características centrales, la que exige ser 
vinculada con tres elementos:

 • La calidad de los conocimientos trasmitidos por los 
docentes a sus estudiantes en la diversidad de áreas 
de aprendizaje y disciplinas asociadas.

 • La multiplicidad de oportunidades de aprender donde 
se pueda aplicar competentemente los conocimientos.

 • Además, el énfasis en valores y actitudes que mues-
tren el aprecio por la libertad, la solidaridad, la paz y la 
justicia, entre otros valores fundamentales”.

Los autores de la investigación infieren que la universidad 
inclusiva puede verse como un principio transversal a la 
organización y funcionamiento de los sistemas educati-
vos, que preste atención diferenciada y personalizada a 
las diversidades de los estudiantes. Para este propósito 
se necesita de marcos universales que establezcan de 
forma clara la visión, misión, objetivos y resultados comu-
nes para la diversidad de grupos estudiantiles.

Por consiguiente, la sociedad precisa de universidades 
que contribuyan a construir el cambio social y busca la 
colaboración entre grupos, personas, comunidades e 
individuos para lograr una verdadera transformación de 
la cultura que apoye a la mejora del tejido social y que 
trabaje en pro del colectivo y no de las individualidades.

Los autores de la investigación a partir de la sistemati-
zación de las teorías y su experiencia práctica conside-
ran que la educación inclusiva promulga los siguientes 
valores:

 • Humanización. Favorece el desarrollo de las capaci-
dades de cada individuo.

 • Libertad. Propicia la facultad que tiene el ser humano 
de obrar según su criterio. como un derecho que se 
relaciona con varios aspectos que pueden regir la vida 
del hombre como son la religión, la capacidad de ex-
presar sus pensamientos y la ética.

 • Responsabilidad. Favorece que las estudiantes ac-
túen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y 
desempeñando sus obligaciones como tal, obedece a 
cuestiones éticas y morales.

 • Democracia. Defiende la igualdad de oportunidades 
para todos, sea  cual sea su condición social, 
económica, cultural o sexual.

 • Justicia. A cada uno se le intenta dar lo que necesita.

 • El respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dig-
nidad: Los estudiantes deben aprender a respetarse a 
sí mismos y a los demás, pero también debe desarro-
llar su identidad, él tiene que reconocerse a sí mismo y 
aceptarse con sus virtudes y defectos; también deben 
saber que son diferentes a los demás.

 • La Tolerancia: Los estudiantes deben aprender a acep-
tar a sus compañeros tal y como son, sin distinción de 
raza, religión, etc., pero no solo a ellos sino también a 
la gente que los rodea.

 • Solidaridad: Los estudiantes deben practicar el com-
pañerismo, deben ayudarse mutuamente en las difi-
cultades que se les presenta ya sea una tarea o alcan-
zarle algo a su compañero, etc.

 • Educación para la convivencia y la paz. implica ac-
ciones intencionales, sistemáticas y continuas, enca-
minadas al desarrollo personal y colectivo mediante 
marcos que generen formas alternativas de pensar, 
sentir y actuar. Este proceso supone potenciar la ca-
pacidad para afrontar los conflictos desde una pers-
pectiva creativa y no violenta y vivir conscientemente 
los valores de igualdad, justicia, respeto, libertad y 
solidaridad.

Según Ojalvo (2001), los valores son principios que nos 
permiten orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas. Son creencias fundamenta-
les que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas co-
sas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 
otro y son fuente de satisfacción y plenitud.

Por otra parte, Otero (2009), manifiesta que la educación 
en valores posee diversos significados, pues cada uno 
otorga una importancia a unos valores más que a otros 
por ello desde la escuela se debe afrontar el tema des-
de una perspectiva global donde se impliquen valores 
como: unidad, tolerancia, responsabilidad, respeto, li-
bertad, paz, honestidad, felicidad, cooperación, amor y 
humildad.

Los valores son potencialidades humanas que dignifican 
al individuo, que conscientemente asumidos elevan a la 
persona y su espiritualidad, y lo hacen tornarse grande 
en el ámbito de la familia, una profesión, un colectivo o 
la sociedad en su conjunto. Son convicciones duraderas 
que van conformando la conducta, es decir, el comporta-
miento del individuo.

Es menester destacar que la educación en valores es 
una de las mejores herramientas para trabajar valores y 
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actitudes y es fundamental para el desarrollo de la per-
sonalidad de los estudiantes y para el asentamiento de 
una conducta no agresiva, basada en el respeto y en el 
diálogo como medio de resolver los distintos conflictos 
que surgen de la convivencia en sociedad.

En el proceso de formación de valores es importante co-
nocer lo que esperan los educadores y la sociedad de 
ellos. Para contribuir a la apropiación de estos valores, 
los docentes deben ser portadores de ejemplos positivos 
que deben seguirse. A través de la formación de valores 
se puede lograr el desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes para lograr que asuman una participación co-
rrecta dentro de sociedad (Almarales, 2011).

La formación de valores en la educación inclusiva se ubi-
ca en el debate de los objetivos y los contenidos que son 
objeto del aprendizaje de los estudiantes como parte de 
su formación universitaria, lo que justifica que los méto-
dos y los procedimientos que el profesor diseñe para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de su asignatura, de-
terminan en gran medida la eficiencia en el proceso de 
formación.

Justificación del modelo.

La concepción del modelo educativo tiene en cuenta la 
organización de componentes teóricos y prácticos que 
actúan como representación integral del sistema for-
mativo, y se instituye en una guía para los directivos y 
docentes.

El modelo educativo, se sustenta en las políticas actuales 
de la Educación Superior en el Ecuador (Ley Orgánica 
de Educación Superior. LOES. Reglamento General de 
la Ley Orgánica de Educación Superior. Reglamento del 
Régimen Académico (reformado por la Resolución RPC-
SQ-13-No.146-2014, de 09 de abril de 2014 y RPC-SQ 
-4 5-No.535-2014 de 17 de diciembre de 2014), como 
normativas sustentadas y guiadas por lo estableci-
do al efecto de la educación y valores ciudadanos en 
la Constitución de la República del Ecuador y el Plan 
Nacional de Desarrollo toda una vida; además, se con-
sideran las normativas institucionales derivadas de los  
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) documentos 
antes mencionados.

El enfoque educativo del modelo comienza por tener en 
cuenta lo estipulado en las políticas de la educación su-
perior, dados en los documentos antes mencionados; y 
que a la hora de formar a los futuros profesionales signi-
fican la postura filosófica de la concepción y la práctica 
educativa, en este caso, desde la guía de la noción del 
Buen Vivir como idea ética de lo bueno mediante la moral, 
el éxito y el accionar responsable con el buen hacer, lo 

que está implicado en una corresponsabilidad como un 
atributo social para lograr un determinado fin o conducta 
ante una situación específica.

El Plan Nacional de Desarrollo toda una vida resalta la 
necesidad de potenciar la sociedad relacionada con pro-
mover el desarrollo de las libertades y de las capacida-
des reflexivas, críticas y cooperativas de cada individuo, 
de cada pueblo y de cada colectivo. 

Esas capacidades exigen estar en condiciones de desa-
rrollar los talentos y facultades, de acuerdo con el proyec-
to de vida que se aspira, con el uso de una nueva métrica 
que significa la aplicación de un enfoque innovador del 
ser humano, del ciudadano integral, en el que las perso-
nas sean partícipes activas de su propia transformación, 
de la recuperación definitiva de sus valores humanos, del 
aseguramiento de la incorporación sistemática de pro-
gramas y actividades de aprendizaje, la vinculación de 
la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles 
y modalidades, para fomentar una cultura de afectividad 
y responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza.

Todo ello considerado y concebido desde una práctica 
educativa a aplicar en todas las actividades universita-
rias programadas para la participación de los estudian-
tes (actividades docentes, prácticas pre-profesionales, 
actividades investigativas, participación en programas y 
proyectos de vinculación con la colectividad, otras activi-
dades del bienestar estudiantil)

El enfoque humanista del modelo educativo parte de lo 
planteado en la Constitución de la República (artículo 1) 
que configura al Ecuador como un Estado de derechos, 
que pretende colocar al ser humano en el centro de todo 
el accionar del Estado. Por tanto la igualdad de deberes 
responsables es una ocupación que parte de la política 
estatal y debe atravesar todo los sistemas de desarrollo 
del país, entre ellos el de educación. 

Ello sustentado desde premisas de la Psicología huma-
nista sostiene el criterio de que la naturaleza humana bá-
sica es buena, y subraya los procesos conscientes del 
aquí y el ahora y pone un marcado acento en la capaci-
dad innata hacia alguna autodirección responsable, tal 
como señala Gómez del Campo del Paso (2006), quien 
refiere además que aun cuando la psicología humanista 
se ha centrado más en la experiencia y el sentimiento del 
ser humano, en el actual milenio se ocupa de vincularlos 
con el desarrollo de la persona, con su comportamiento 
responsable y compromiso consigo misma.

Estas premisas ayudan a configurar un modelo educa-
tivo que además de integrar los espacios de formación, 
considere que estos deben ser proyectados y orientados 
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colocando al estudiante en el centro de los procesos, se 
educan para que se comporten como personas de ma-
nera individual y social, además se requiere para ello 
poner énfasis en los sentimientos, intereses, preferencias 
y conductas de estos por lo tanto el docente debe co-
nocer a sus estudiantes de manera integral; cómo viven, 
piensan, sienten, cuáles son sus aspiraciones, sus pro-
yectos de vida, si los tienen o no, que pedagógicamente 
se logra mediante un diagnóstico y una caracterización 
personalizada, para poder ofrecer también una atención 
personalizada. 

Los autores del artículo destacan como la responsabili-
dad se forma en el seno del colectivo, pero también es 
determinante el comportamiento individual que se mani-
fiesta en ese colectivo o grupo social.

Lo anterior destaca un aspecto importante de la didáctica 
de los valores en la Educación Superior, el aprendizaje en 
grupos, cooperativo, por proyectos, el auto aprendizaje, 
la proyección de metas comunes para el bienestar estu-
diantil, el desarrollo del criterio, el juicio crítico construc-
tivo, la comunicación asertiva, entre otros, que son deci-
sivos en la formación de un profesional de la educación.

Propuesta de modelo educativo para la formación del 
valor responsabilidad en estudiantes de la carrera Edu-
cación Básica de la Universidad de Guayaquil

El modelo educativo que se propone (Anexo 1) se estruc-
tura sobre la base de categorías esenciales que repre-
sentan la guía teórico metodológica que da sentido a su 
concepción y aplicabilidad. Ellas son: 

 • Exigencias y aspiraciones de la sociedad ecuatoria-
na, contenidas en la Constitución de la República, y el 
Plan Nacional de desarrollo para toda la vida.

 • Fin de la Educación Superior en el Ecuador compren-
dido en la Ley Orgánica de la Educación Superior 
(LOES), Reglamento General de la Ley Orgánica 
de Educación Superior, Reglamento del Régimen 
Académico que guía la formación universitaria. 

 • Principios pedagógicos de la formación en valores.

 • Objetivos formativos del perfil del profesional de la ca-
rrera Licenciatura en Educación Básica.

Principios pedagógicos que representan la educación 
en valores

1. La determinación de los valores en el perfil del profe-
sional, la determinación de las necesidades de forma-
ción, el plan de acciones estratégicas y la evaluación 
del impacto.

2. La adecuación a las condiciones sociales y particula-
res de la educación universitaria, según las transfor-
maciones que se produzcan.

3. La combinación de la teórica y la práctica, así como 
la articulación armónica de todos los contenidos, 
con el consecuente enfoque humanista y carácter 
integrador.

4. La consecuente unidad de lo instructivo, lo educativo 
y lo desarrollador, en el proceso de la educación de 
la personalidad. 

Características del modelo.

 • Humanista: Los estudiantes son el centro del proceso 
de formación en valores, con la consideración de sus 
individualidades y contextos en que se desenvuelven.

 • Inclusivo: Supone el compromiso de la institución, de 
los profesores y de toda la comunidad educativa, así 
como el papel activo de los estudiantes como sujetos 
de su propia formación.

 • Dinámico y flexible: Toma en consideración el ca-
rácter dialéctico del desarrollo de la personalidad 
como consecuencia de la educación que se recibe y 
las incidencias del medio sociocultural; muy relacio-
nado con la flexibilidad que debe caracterizar el mo-
delo, en tanto ajustes pedagógicos pertinentes en la 
medida en que se vaya transformando positivamente 
el comportamiento y compromiso responsable de los 
estudiantes.

 • Sistémico: Significa la organización coherente de las 
acciones formativas en el desarrollo de los diferentes 
procesos universitarios potenciales de la formación de 
manera sistemática y desde la implicación de todos 
los agentes educativos de la carrera que tributen a 
modelación y consolidación del valores de acuerdo a 
las necesidades de cada sujeto.

 • Integrador: De los procesos potenciales de formación 
de valores que se corresponden con los procesos mi-
sionales de la universidad en sus dimensiones curricu-
lares y extracurriculares.

Fases generales del proceso educativo de la formación 
del valor:

Selección: Personalizada de las condiciones o cualida-
des a educar

Determinación de alternativas a aplicar: Refiere los dis-
tintos recursos psicopedagógicos y métodos educativos 
a aplicar a lo largo de los diferentes procesos y activida-
des universitarias en las que participan los estudiantes. 
Incluye entre otros: 

 • El aprendizaje por la imitación de modelos, lo cual se 
traduce en la ejemplaridad de docentes, familiares, 
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líderes estudiantiles y autoridades académicas funda-
mentalmente, que tienen relación con el contexto uni-
versitario en el que se forman los estudiantes. Otros 
son, los modelos de comunicación masiva y audio-
visual, que son parte del medio e inciden en efectos 
cognitivos, emocionales y conductuales.

 • La persuasión, como un recurso de comunicación po-
sitiva y educativa.

 • La creación de ambientes de aprendizaje cooperati-
vo, autoaprendizaje, trabajo colectivo en proyectos 
también orientados hacia colectivos (como el caso de 
proyectos de vinculación con la sociedad), tareas do-
centes de reflexión y critica de conductas, situaciones, 
etcétera.

Análisis de los efectos de la acción educativa mediante 
dinámicas grupales para la auto-evaluación, la heteroe-
valuación y coevaluación que demuestren su coherencia 
ético-valorativa, cambios de opinión y de actitudes, los 
que constituyen también procesos de aprendizaje.

Etapas de implementación del modelo

Etapa 1: Diagnóstico integral de cada estudiante que 
atiende medio sociocultural en que se desenvuelve (fa-
milia, modo de vida, estilo de vida, relaciones interperso-
nales, características intrapersonales, aprovechamiento 
escolar, nivel de cumplimiento con los deberes escolares 
potencialidades, particularidades de su participación en 
grupos, proyecto de vida que tiene, entre otros aspectos 
que el docente tutor considere. El diagnóstico integral lle-
va a realizar una caracterización de cada estudiante que 
deberá ser del conocimiento y uso de cada docente que 
incide en su formación, así como deberá ser compartido 
con familiares tutores a fin de que estos puedan cooperar 
y apoyar a la mejora del estudiante.

Etapa 2: Planificación e implementación del plan de 
acciones.

Se deriva de los resultados de la etapa 1 y consiste en la 
planificación y puesta en marcha de un plan de acciones 
en correspondencia con el nivel de competencias real y 
potencial de cada estudiante y de las competencias re-
queridas al perfil de la carrera. 

La planificación se caracteriza:

En primer lugar por la redacción de una hoja de vida 
de cada estudiante que destaque los resultados del 
diagnóstico, resuma sus fortalezas y debilidades relati-
vas al valor responsabilidad y en relación con otros va-
lores educables,destacando la situación social de de-
sarrollo, a partir del vínculo entre sus condiciones de 
vida, sus particularidades psicológicas, valores morales, 

estéticos y sociales que ya posee; estilos de acción que 
implican formas de autoexpresión, integración personal y 
autodesarrollo.

En segundo lugar, requiere de inducir a los estudiantes 
en la elaboración de un proyecto de vida que articule su 
identidad personal y social con las configuraciones de su 
desarrollo durante la formación y perspectivas de desa-
rrollo futuro. Ello incluye: 

1. Factores contextuales seleccionados de la esfera 
profesional.

2. Ideas individuales en relación con la profesión:

Experiencia personal prospectiva.

Articulación de la actividad profesional con el tiempo libre.

3. Orientaciones valorativas hacia la profesión.

4. Orientaciones valorativas hacia las etapas de vida 
futura.

5. Planes personales (sobre la profesión y otras esferas).

6. Recursos de la personalidad que aspira alcanzar y 
reforzar (metacognitivos de autorreflexión personal, 
elección libre de las metas personales, lograr proce-
sos adaptativos y propositivos, autodeterminación, 
capacidad para enfrentar y solucionar conflictos, me-
canismos de autovaloración, capacidades creadoras.

En tercer lugar, elaborar un plan de actividades como 
parte del proyecto educativo de la carrera, en el que de-
berán participar los estudiantes en cada período lectivo, 
que incidan en el desarrollo de su comportamiento res-
ponsable y garantice una salida a sus proyectos de vida: 
Tipología de tareas docentes, trabajo en grupos, tareas 
de dinámica grupal en las prácticas pre-profesionales, 
integración y acción en proyectos de vinculación con 
la sociedad, actividades culturales, deportivas, eventos 
científicos, presentación de libros y otras actividades uni-
versitarias posibles.

La organización de las acciones comprende la parti-
cipación de todo el personal pedagógico de la carrera, 
la selección de funcionarios y profesores que coordina-
rán las diferentes actividades educativas de formación. 
Desde el punto de vista de su aseguramiento debe contar 
con el apoyo de la biblioteca universitaria para la con-
sulta de fuentes bibliográficas impresas y digitalizadas e 
identificación del banco bibliográfico, en función de las 
actividades de formación responsable de los estudiantes. 

También, debe asegurarse la confección y adaptación de 
medios de enseñanza, materiales didácticos y otros re-
queridos que refuercen la valoración ética de la profesión 
ante el estudiantado, con énfasis en el uso de la tecnolo-
gía educativa. 
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Por otra parte es esencial tener presente las condiciones 
de desarrollo de las actividades de estudio, investigación, 
prácticas, culturales, etc en las que han de participar los 
estudiantes, el ambiente siempre es importante para de-
mostrar y potenciar actitudes y competencias de manera 
responsable. 

La ejecución práctica del plan de acciones que se pla-
nifica tanto de manera individual como colectiva contie-
ne el empleo de métodos que propicien la participación 
responsable del estudiante de manera auto-reflexiva y re-
flexiva propiamente dicha, entre ellos: los métodos orales 
y dialogados, de indagación, de estudio, etc. (preguntas-
respuestas, dramatización, grupos de discusión, panel, 
simposio, mesa redonda, juegos de simulación, dinámi-
cas de grupo, estudio de casos, clarificación de valores, 
entre otros)

Etapa 3 Evaluación de los resultados e impactos del 
plan de acciones: se deriva de las necesarias activida-
des de control, durante y al final de la aplicación. Estas 
posibilitan dar curso a la flexibilidad del modelo, en de-
pendencia de los cambios que se van alcanzando en la 
formación de la responsabilidad de los estudiantes. Son 
objeto de evaluación en general: el grado de estructu-
ración y organización secuencial de objetivos, metas y 
acciones en los planes personales o proyectos de vida 
de los estudiantes, las direcciones de cambio en los com-
portamientos, el grado de integración general a las tareas 
grupales, el grado de autonomía y autoexpresión perso-
nal, apreciación social de sí mismo y de los demás. 

De manera específica se toma como indicadores los mo-
dos de actuación asociados a los valores:

 • Disciplina, conciencia, eficiencia, calidad y rigor en 
las tareas asignadas.

 • Implicación en acciones que determinen el cumpli-
miento de las tareas

 • Asunción de la crítica y la autocrítica como poderoso 
instrumento de autorregulación moral.

 • Demostración de compromiso, consagración y nivel 
de respuesta a las tareas asignadas.

 • Conocimiento y respeto por la legalidad y las normas 
establecidas.

 • Modo de participación democrática, donde se sienten 
implicados en las situaciones de la familia, la comu-
nidad, su colectivo estudiantil, laboral de la práctica 
pre-profesional y el país.

 • Comportamiento y trato con el resto de las personas 
humano sin diferenciación alguna

CONCLUSIONES 

La formación de valores en la universidad inclusiva su-
pone el compromiso de la institución, de los profesores y 
de toda la comunidad educativa, así como el papel activo 
del estudiante como sujeto de su propia formación.

En el estudio se asumió una perspectiva que articula los 
métodos generales de la actividad científica, desde una 
concepción metodológica mixta de lo cualitativo y cuan-
titativo, que permitió el acceso al conocimiento, la reco-
pilación y análisis sobre la teoría y la práctica. Lo cual 
permitió la selección de los métodos del nivel teórico y 
empírico. 

 El modelo educativo que se propone se estructuró sobre 
la base de las categorías esenciales que representan la 
guía teórico metodológica que da sentido a su concep-
ción y aplicabilidad. Se diseñó en etapas y fases y po-
see las siguientes características: integrador, sistémico, 
humanista, inclusivo, dinámico y flexible. Contribuye a 
la sensibilización del docente universitario para una or-
ganización coherente y significativa de la formación de 
valores. 
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RESUMEN

En este artículo se ofrecen argumentos acerca de la 
importancia y la necesidad de orientar el Proceso de 
Enseño Aprendizaje de la disciplina Automatización 
en la formación del ingeniero Electromecánico para 
un proceso desarrollador de habilidades y capaci-
dades prácticas, un profesional de capacidad hu-
manística, crítica y reflexiva elevada, teniendo como 
base la formación y perfil del ingeniero requerido por 
la sociedad. Actualmente se considera que, para 
conseguir este perfil profesional deseado, el PEA de 
la automatización en la carrera de electromecánica, 
así como en las demás áreas de la enseñanza de 
ingeniería pasa por una constante búsqueda de per-
feccionamiento con cambios en sus currículos y en 
todas las categorías del PEA, principalmente en los 
métodos, para atender las necesidades actuales de 
las nuevas tecnologías y las demandas provenien-
tes de la sociedad y mercado de trabajo. 

Palabras clave:

Automatización, Proceso de enseñanza- aprendiza-
je, teórico-práctica, tecnología

ABSTRACT

This article offers arguments about the importance 
and necessity of orienting the Teaching-Learning 
Process of the discipline Automation in the training 
of the Electromechanical engineer for a process of 
skills and practical abilities development, a profes-
sional of humanistic, critical and reflexive capaci-
ty, the training and profile of the engineer required 
by society at present. It is believed that in order to 
achieve this desired professional profile, the PEA of 
automation in the electromechanical career, even in 
other areas of engineering education, is constantly 
seeking to improve with changes in its curricula and 
in all categories of the EAP, mainly in methods, to 
meet the current needs of new technologies and the 
demands of society and the labor market. 

Keywords:

Automation, Teaching-learning process, theoretical-
practical, technology.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología en 
los momentos actuales, provoca la informatización de 
la sociedad contemporánea y también el rápido creci-
miento del conocimiento. Expresiones como: “Era de la 
Informatización”, “Sociedad del Conocimiento” o “Cultura 
de Aprendizaje” caracterizan la época contemporánea, 
pero el conflicto principal está centrado en la creación, 
difusión y apropiación del conocimiento como factor de-
terminante del desarrollo social y promotor de los cam-
bios constantes que repercuten en todas las esferas de 
la sociedad.

 Estas transformaciones han apuntado para las institucio-
nes responsables por la educación una demanda por la 
formación de individuos capaces de responder a las exi-
gencias de esa sociedad y se adapten a sus constantes 
transformaciones tecnológicas. Lo sea, ese abordaje pro-
ponía la formación de un profesional autónomo capaz de 
responder a las constantes necesidades que la práctica, 
por tanto, la educación debe transformar para adecua-
se a los nuevos paradigmas (Rodríguez & Achicharres, 
2009). 

La enseñanza de ingeniería, así como todas las áreas 
del conocimiento, están de cierta forma a la búsqueda 
de mecanismos para acompañar la evolución de estos 
cambios. Para tanto, se hace necesario constantemen-
te pensar y permanentemente analizar las metodologías 
de enseñanza de ingeniería para saber si éstos están de 
acuerdo con qué la sociedad espera de los posibles pro-
fesionales y ciudadanos, que estarán a cada día entrando 
en el mercado de trabajo e interactuando directamente 
con este mundo en eterno desarrollo (Cardoso & Vicenti, 
2005).

En los últimos 30 años la automación industrial tuvo un 
salto en la aplicación de la tecnología de la información 
(TI) en el sistema productivo. De sistemas electromecá-
nicos evolucionamos para sistemas digitales integrados, 
con aplicación de diferentes tipos de redes integrando 
desde el sensor inteligente hasta el nivel más elevado de 
la gestión corporativa. Esta aplicación de tecnología se 
revela un nicho de mercado de la TI, con profesionales 
de diferentes áreas actuando en ella. Esa característica 
de aglutinar diferentes profesionales, llevando la creación 
de equipas multidisciplinares necesarios para atender las 
necesidades de un sistema productivo complejo, como 
es el caso de la industria de petróleo y gas, lleva también 
la necesidad de profesionales que, aliando la excelen-
cia en la capacidad técnica, deben también desarrollar 
una serie de capacidades como el trabajo en equipa, la 

necesidad de una mayor pro-actividad, responsabilidad 
e independencia del profesional (Zeplin & Curzel, 2016).

Teniendo en cuenta lo anterior y también en la ex-
periencia acumulada como profesor de la disciplina 
Automatización en el curso de Ingeniería electromecánica 
en la Universidad Óscar Ribas en Luanda, los estudiantes 
en la pasado y también en la actualidad cuestionan la 
habilidad para aplicar en situación real el aprendido, bus-
cando siempre saberlo hacer”, y en el solo saberlo”, esta 
situación permite visualizar que los ingenieros debemos 
tener diversa habilidades y capacidades profesionales 
para adaptarse con éxito a cambios que están aconte-
ciendo en el mundo (globalización, avance tecnológico 
y nuevas tecnologías), como: funcionar en equipas mul-
tidisciplinares, comprender los posibles impactos de las 
soluciones de ingeniera y compromiso con el aprendizaje 
durante todo la vida, entre otras. Pero estas habilidades 
parecen no encontrarse satisfechas del todo frente las 
metodologías tradicionales de enseñanza de cursos de 
ingeniera. Ante esta situación nos cuestionamos que si 
las metodologías que aplicamos para abordar el proceso 
enseñan aprendizaje de la Automatización corresponden 
con los desafíos de la sociedad contemporánea lo existen 
otras malas adecuadas. 

Para responder al cuestionamiento anterior y hacer más 
objetiva las pesquisas se entrevistaron a estudiantes y 
docentes para conocer los puntos de vista con respeto 
a los contenidos, metodología, formas de evaluación, 
medios, tiempos y disposición para con la disciplina 
Automatización; además de una prueba diagnóstica para 
conocer los preconceptos de los estudiantes. Los resulta-
dos muestren que se necesita en este contexto una trans-
formación de la práctica pedagógica docente. Y por tanto 
éste, el presupuesto que condujo al presente artículo que 
tiene como objetivo hacer un breve análisis sobre aliena-
ción y metodología del proceso de enseño aprendizaje 
de la disciplina Automatización para conseguir la trans-
formación para un estado más deseable que garantice 
protagonismo de los estudiantes.

DESARROLLO

La sociedad en este inicio de siglo vive bajo una eco-
nomía global basada en la adquisición de nuevos cono-
cimientos, de nuevas formas de aprendizaje y en el de-
sarrollo de nuevas capacidades. En esa nueva realidad, 
la capacidad de aprender y adaptarse a las constantes 
transformaciones va a determinar el grado de éxito de 
los profesionales globales. La trayectoria de construc-
ción de la calificación profesional del ingeniero pasa por 
la formación académica, por la acción en el trabajo y 
consolida por los programas de educación continuada. 
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La formación académica debe ser pre-requisito para la 
construcción de la calificación profesional, pero no es 
suficiente. Esa formación debe llevar en cuenta que la 
globalización de empresas y mercados, asociada a las 
nuevas exigencias de comercio y consumo en tenemos 
de calidad y satisfacción del cliente, llevó al aparecimien-
to de procesos y procedimientos de ingeniería con alto 
contenido inter y multidisciplinar (Morales, 2015). 

 A continuación, se ofrecen los rasgos que deben carac-
terizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disci-
plina Automatización en la formación de ingenieros para 
enfrentar los desafíos de la sociedad actual.

Enseñar la disciplina Automatización o cualquier ciencia 
implica conocer las nociones básicas de Didáctica. Más 
de lo que dar una definición de Didáctica, las conciben 
autores como: Álvarez de Zaya (1999); González (2002); 
Zilberstein (2002); y Gracia & Galicia (2012), en sus in-
terpretaciones que lo ven como teoría y metodología de 
enseñanza y aprendizaje. 

Desde referencias teóricas como Zilberstein (2002); y 
Gracia & Galicia (2012), el PEA es descrito como pro-
ceso planeado y dinámica que sistematiza un conjunto 
de categorías de enseñanza (Objetivo, contenido, mé-
todo, formas de organización, recursos y evaluación) 
regidos por leyes y principios que determinan el tipo de 
aprendizaje a ser alcanzado en los alumnos después el 
objetivo de la educación en cada país. De acuerdo con 
González (2002), cuando eso puede ser dicho en el or-
den teórico, en este proceso, pero lo más importante 
para volverse un proceso de desarrollador, lo que impli-
ca que la enseñanza es organizado desde niveles del 
desarrollo actual y potencial de los alumnos y llevar al 
tránsito continuado para niveles próximos de desarrollo. 
Aunque haya una enseñanza general que trasciende las 
fronteras entre las disciplinas y niveles de enseñanza, 
hay también la instrucción privada, con sus especifici-
dades. Publicaciones en revistas indexadas de autores 
como: Rodríguez & Achicharres (2009); Zeplin & Curzel 
(2016), exploraron en diferentes aspectos de la PEA de 
la Automatización. Fueron referenciáis teóricos básicos 
asumidos por el autor desde un análisis crítico, para esta-
blecer los elementos que caracterizan ese proceso.

Disciplina de control que ésta basada en el uso de siste-
mas impregnados y electromecánicos para electromecá-
nicos para controlar procesos industriales. Abarca con-
trolo, sistemas digitales, supervisión, gestión de datos, 
accionamientos, instrumentación y comunicaciones.

La Automatización industrial remonta sus orígenes a prin-
cipios del siglo pasado. Donde se logró pasar de me-
canismos accionados manualmente a ciclos completos 

de procesos semiautomáticos y otros totalmente auto-
máticos. La neumática admite infinidad de aplicaciones 
en el campo de máquinas, herramientas, también en la 
totalidad de procesos industriales. Actualmente varias 
universidades dictan un curso separadamente, en algu-
nos cursos ellos solo enseñan neumática, otros apenas 
principios de automación y otros para intentar mezclar las 
áreas y cumplir los programas del asunto no atienden las 
expectativas de los alumnos, una vez que las horas de 
clase no les permiten profundizar el aprendizaje de esta 
área. En el nivel universitario, ese tipo de curso es dicta-
do a los alumnos como electivo, o sea, hace parte de la 
preparación final que el alumno recibe antes de ingresar 
en el mercado de trabajo. 

Según el autor de esta investigación los objetivos funda-
mentales de la enseñanza de la Automatización, deben 
ser, primero, que los alumnos perciban y aprecien el pa-
pel de lo controlo automático en la sociedad, conociendo 
sus diferentes campos de aplicación. Por otra parte, esta 
formación se debe concebir de tal forma que el aprendiz 
sea capaz de realizar un trabajo calificado, incluyendo 
plan, la ejecución y control, para esto tiene que llegar una 
calificación abarcadora que, han de incluir capacidades 
técnicas, también cubre una calificación general.

Según Rodríguez & Achicharres (2009), el objetivo del 
entrenamiento profesional es transmitir cada uno indivi-
dualmente esas habilidades, conocimientos y compor-
tamientos que permiten lograr “eficiencia profesional” y 
que ellos puedan si adaptar a las demandas económicas 
y técnicas del regalo y del porvenir, de modo que para 
cumplir funciones en la economía de su país a lo largo 
de su vida.

En el área profesional de ingeniería electromecánica, lo 
más importante es las modales de pensar de acuerdo 
con los sistemas funcionales y la adquisición de cono-
cimiento programación básica, mientras las habilidades 
concretas (como, por ejemplo, soldaje, enrollamiento) es-
tán perdiendo importancia.

El desarrollo de una sensibilidad por la técnica de los 
sistemas y por la capacidad de analizar fallas, son con-
diciones fundamentales para el start-up y mantenimiento 
de equipos de controlo de computadora. En caso de fa-
lla, las reparaciones no son hechas para las partes defi-
cientes, generalmente se alterar toda la unidad afectada. 
La formación técnica teórica tiene a ver sin más y más 
desde el estudio de análisis de esquemas de distribución 
eléctrica ofrecer el conocimiento necesario para realizar 
una reparación; Actualmente, el análisis de circuitos inte-
grados requiere llamado “método caja negra”. “Usted no 
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necesita pensar en tenemos de flujos de corrientes, sino 
de acuerdo con los bloques funcionales “.

Zeplin & Curzel (2016), plantean que el principal objetivo 
del curso es la formación del estudiante de ingeniería en 
el dominio de un lenguaje común y conocimientos bási-
cos, necesarios para proponer, proyectar y desarrollar 
proyectos de automación industrial en un grupo interdis-
ciplinar de especialistas en el área de automación. 

Lo anterior significa que, independientemente de la adap-
tación de los contenidos de los planees de formación pro-
fesional a las exigencias qué planea la nueva tecnología, 
¿es preciso qué la formación profesional quede orientada 
para el porvenir y cuente también con formas innovado-
ras, ya que hasta qué punto pueden adaptarse los conte-
nidos de los planes de estudio y los reglamentos de for-
mación profesional al ritmo qué evoluciona la tecnología?

Por otra parte, Zeplin & Curzel (2016), añaden  que el 
curso de “automatización” se conforma de tres temas 
principales. El primero corresponde con bases teóricas 
de los procesos de automatización; en lo según se des-
taca la parte operativa y dibujo de sistemas neumáticos 
e hidráulicos usados en automatización de procesos se-
cuenciales, en tanto en el tercero se completa la teoría 
relacionada a lo controlo de procesos continuados. 

También se debe destacar que lo más importante no son 
los contenidos específicos, porque la automatización es 
una ciencia que muda rápidamente, campana intentar 
desarrollar en los estudiantes una actitud favorable, unas 
formas de pensamiento y una motivación por completar 
posteriormente su aprendizaje, los contenidos deben ba-
sarse en su carácter científico y en el desarrollo de habili-
dades para “aprender a aprender”.

La automatización agrupa una serie de herramientas 
teóricas y tecnológicas que intervengan en la construc-
ción y uso de los sistemas automáticos (García, 2001). El 
conjunto de los métodos matemáticos (cálculo de fuerza, 
análisis cinemática) y de síntesis (diagrama de Espacio 
- Fase, sistemas de control, Graceft, Programación lógi-
ca) que los estudiantes aprenden durante la carrera de 
ingeniería que tiene que aplicarse en práctica al momen-
to de desarrollar un proyecto de automatización, también 
deben conocer los distintos elementos tecnológicos que 
existen en el mercado industrial (actuadores, sensores, 
relés, pulsadores, sistemas de comunicación, controlado-
res). Para el último Año del curso los estudiantes desarro-
llan un proyecto donde pueden llevar la práctica los resul-
tados de los conocimientos adquiridos, la creatividad es 
una herramienta fundamental en la busca de una posible 
solución al proceso industrial firmado por el instructor 
(Rodríguez & Achicharres, 2009). 

Teniendo en cuenta el expuesto, se puede decir que el 
PEA se debe focalizar en el contenido de mayor aspira-
ción: el sistema de experiencias de la actividad creadora, 
lo cual necesita, del sistema de conocimientos, habilida-
des y valores para que se poza manifestar en la actividad 
cognoscitiva. No basta dominar los conceptos, también 
se deben disponer para incorporarse al mercado de tra-
bajo, contando con un conjunto de habilidades y capaci-
dades que a continuación se ofrecen.

El PEA de la automatización debe ser un proceso desa-
rrollador de capacidades como:

 - Capacidad de pensar en dimensiones abstractas, ló-
gicas y de planificación.

 - Capacidad de concentración.

 - Capacidad de marcar con orden y precisión.

 - Capacidad de comunicar.

 - Capacidad de trabajar en equipa.

 - Creatividad.

 - Capacidad de seleccionar problemas.

 - Capacidad de continuar estudiando constantemente.

 - Disposición de prescindir durante un tiempo limitado a 
la comunicación de persona para persona en favor de 
la llamada comunicación hombre máquina.

Los atributos más valorados por el mercado de trabajo 
lograron el siguiente destaque según Morales (2015): 

1º - Individuo comprometido con la calidad en lo que 
hace. 

1º - Con habilidad para trabajar en equipa. 

2º - Con habilidad para convivir con cambios. 

3º - Con visión clara del papel cliente consumidor. 

3º - Con iniciativa para tomadas de decisiones 

3º - Usuario de las herramientas básicas de informática. 

4º - Con dominio un de los idiomas como inglés, francés, 
español, ruso o mandarín. 

5º - Fiel para la organización en lo que trabaja. 

6º - Que valora la ética profesional. 

6º - Con ambición profesional de crecer. 

7º - Capacitado para el planeamiento. 

7º - Con visión de las necesidades del mercado. 

8º - Que valora la dignidad honor personal. 

9º - Con visión del conjunto de la profesión 
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9º - Con habilidad para ahorrar recursos.

10º - Preocupado con la seguridad en el trabajo. 

11º - Con habilidad para acarrear hombres. 

Independientemente de la importancia de los contenidos 
fundamentalmente prácticos que selecciona, también los 
métodos que debieron aplicarse son importantes para 
adquirir tales calificaciones generales.

Resulta necesario incorporar métodos de enseño activos, 
que favorezcan al proceso desarrollador. Específicamente 
en el caso de la Automatización estos nuevos métodos de 
enseñanza y aprendizaje tienen la finalidad de ofrecer, in-
dependientemente de una capacidad técnica (transmisor 
de conocimientos y habilidades técnicas que son parte 
de un cuadro profesional), también una capacidad meto-
dológica (capacidad de adquirir conocimientos y aplicar 
procedimientos por iniciativa propia a través de los mé-
todos que sean apropiados para éste) y una capacidad 
social (capacidad para la relación con otras personas)

El proceso de aprendizaje con tareas y actividades prác-
ticas proporciona la oportunidad a los estudiantes y pro-
fesores para construir conocimientos con éxito. Permite 
también desarrollar habilidades con programas de simu-
lación, instrumentación, elementos neumáticos y progra-
mación de procesos, mecánica y mecatrónica, en fin, el 
estudiante engaña una formación completa del área de 
estudio.

El modelo de enseñanza, hace que el estudiante que per-
ciba el principio de funcionamiento de los elementos de 
control, ya que los manipula . Éste no solo produce 
una formación con éxito, también aprovechan más las 
horas de clases para obtención de otros conocimientos. 
Además de que los estudiantes se forman como ingenie-
ros, evalúan y crean soluciones a los proyectos que desa-
rrollan, y en su proceso de dibujo incluyen los elementos 
de construcción que son necesarios.

Como las visitas a las empresas son importantes, están 
relacionadas con la técnica del aprendizaje, y no es-
tán apenas mirando para una visión más clara de cómo 
trabajan en una empresa, pero también para descubrir 
las habilidades y los deseos de especializarse en el 
área a ser incorporada al mercado trabajo (Rodríguez & 
Achicharres, 2009).

Los métodos nuevos de enseñanza apuntan para una ca-
pacidad ampliada del aprendizaje al desarrollar el nivel 
de comportamiento cognoscitivo verbal y psicomotora 
(apropiación de conocimientos y habilidades técnicos), 
también se desarrollan comportamientos orientados para 

una actuación que fomentan la independencia del carác-
ter del estudiante.

Haciendo un análisis muy superficialmente de los mé-
todos tradicionales (Bonz 1988) y comparando con los 
métodos modernos de enseñanza en los centros y en las 
empresas, se puede comprobar que los métodos nuevos, 
tales como, por ejemplo:

- Método de Simulación.

- Método de enseñanza según proyectos y textos – guía.

- Enseñanza acordada.

- Clases con carácter de averiguación y desarrollo.

- Empresas nuevas (junior).

- Métodos de solución de problemas.

- Ejercicios artísticos.

Muestran tener una efectividad mayor en relación con la 
transmisión de las calificaciones clave multidisciplinares 
y, también, en relación con el desarrollo de una mayor 
capacidad metodológica y social. Al respeto, se deben 
explicar más adelante algunos de los métodos pedagó-
gicos de formación profesional que se pueden aplicar en 
este caso.

El Aprendizaje Basado en Problemas (Problem-Based 
Learning – PBL) se originó en la Universidad de medici-
na de McMaster, en los años 60, siendo un método que 
busca utilizar problemas de la vida real para motivar el 
aprendizaje de teorías, habilidades y actitudes (Ângelo & 
Bertoni, 2011). Pero no se debe limitar a simplemente co-
piar algún modelo, mismo de grande éxito, crecido en al-
gunas universidades, existe la necesidad de adaptación 
a las particularidades de cada institución, a los alumnos y 
profesores, e incluso a las directrices que rigen la educa-
ción en cada país (Zeplin & Curzel, 2016).

El método de proyecto

La palabra “proyecto” aparece en campos diferentes 
como expresiones múltiples bien características de 
nuestra época: proyecto de pesquisa, proyecto de vida, 
proyecto de la institución, proyecto pedagógico de las 
Universidades, proyecto de instalación profesional entre 
otros.

La pedagogía de proyectos de los Estudiantes comien-
za a delinearse en la obra de Jean-Jacques Rousseau, 
cuando él anhela que su personaje Emile aprenda no a 
través de los libros, pero a través de las cosas, todo aque-
llo que es necesito saber, sugiriendo que una hora de tra-
bajo vale más que un día de explicaciones. Aún según el 
autor, la estructuración del concepto de proyecto pasa 
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también por Karl Marx y la importancia de la praxis subra-
yada por este autor, por los mentores de la escuela activa 
alemana, como Kerchensteiner, por el filósofo y psicólogo 
americano John Dewey, por el educador francés Celestin 
Freinet, por los pesquisidores Henri Wallon y Jean Piaget, 
hasta llegar al educador brasileño Paulo Freire que dio 
una dimensión de emancipación social al aprendizaje.

Según Prado (2011), la pedagogía de proyectos surgió 
con la Escuela Nueva, movimiento ocurrido al final del 
siglo XIX en Europa, como reacción a la educación tradi-
cional, basada en el aleccionador, inmovilismo, y conte-
nido descontextualizados, lo que provocaban un divorcio 
cada vez mayor entre escuela y vida (Bussons, Bertotti, 
Santana & Batista, 2016). 

Diferentes autores presentan una secuencia de activida-
des buscando orientar el desarrollo de los trabajos. Para 
aplicación en el curso profesionalizante se optó por la di-
visión en 6 fases, siendo adaptadas de acuerdo con las 
dificultades encontradas (Oliveira, Sá, Teixeira, Galante & 
Fernández, 2005):

Fase 1 - Preparación del Alumno: En esta etapa son pre-
sentados los objetivos de la actividad y los conceptos bá-
sicos de la PBL.

Fase 2 – Presentación del Problema: Los problemas son 
presentados y dispuestos en una secuencia que va de lo 
más abarcador a lo más restricto.

Fase 3 – Asimilación: Es la fase donde ocurre del análisis 
del problema y generación de hipótesis.

Fase 4 – Resolución del Problema: Después la funda-
mentación de los conceptos de la fase anterior el alumno 
intentará resolver el problema. Dependiendo de su des-
empeño podrán ser presentados problemas con menor 
grado de complejidad y presentarse una mayor dificultad 
en la solución de los problemas se sugiere que vuelva la 
fase anterior para consolidar sus conocimientos.

Fase 5 – Validación de los Resultados: En esa fase ocurre 
la validación de la solución presentada por el aprendiz 
si la solución presentada no sea satisfactoria se sugiere 
volver la fase anterior o mismo en la de asimilación.

Fase 6 – Evaluación Final: El Objetivo de la evaluación 
final es consolidar el conocimiento adquirido durante el 
proceso. Buscase alcanzar esta fase solamente después 
que el alumno haya mostrado éxito en las fases anteriores.

Otra de las categorías del PEA son los medios de ense-
ñanza, hoy la Automatización se focaliza con énfasis en la 
tecnología. Según Zeplin & Curzel (2016), en los últimos 
30 años la automación industrial tuvo un salto en la aplica-
ción de la tecnología de la información (TI) en el sistema 

productivo. De los sistemas electromecánicos evolucio-
namos para sistemas digitales integrados, con aplicación 
de diferentes tipos de redes integrando desde el sensor 
inteligente hasta el nivel más elevado de la gestión cor-
porativa. Esta aplicación de tecnología se revela como 
una oportunidad del mercado de la TI, con profesionales 
de diferentes áreas actuando en ella. Esa característica 
de aglutinar diferentes profesionales, llevando la creación 
de equipas multidisciplinares necesarios para atender las 
necesidades de un sistema productivo complejo, como 
es el caso de la industria de petróleo y gas, lleva también 
la necesidad de profesionales que, aliando la excelencia 
en la capacidad técnica, deben también desarrollar una 
serie de capacidades como el trabajo en equipa, la ne-
cesidad de una mayor pro-actividad, responsabilidad e 
independencia del profesional.

En el PEA también se debe tener en cuenta la Forma de 
docencia. Zeplin & Curzel (2016), plantean que las prác-
ticas laboratorios son fundamentales porque afrontan el 
alumno con la solución de un problema simple de auto-
mación, permitiéndole aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos en la parte teórica del curso.

El curso de Automatización se dicha en dos áreas: sala 
de clase y laboratorio. En la sala de clase se realiza una 
exposición sobre la teoría asociada, más ejemplos y ejer-
cicios de clase. En el laboratorio sin embargo enuncia 
un problema de automatización el cual se soluciona en 
grupos y se evalúa por medio de preguntas del docente 
y un informe de laboratorio, mostrando progresos y con-
testando los cuestionamientos expuestos en los guías. 
El curso se considera teórico-práctico debido a que su 
distribución de las cantidades de horas (de las horas teó-
ricas y dos horas de práctica por semana) y valuación 
donde 45% de la nota final corresponde a laboratorios y 
proyecto final del curso.

Otro aspecto a considerar en el PEA, en general y en el 
PEA de la Automatización en particular, es la evaluación. 
Tradicionalmente esta disciplina se evalúa solo en la sala, 
mediante un examen escrito, pero usar la evaluación para 
dar cuenta del PEA supone un cambio de foco para un 
nuevo modelo educativo y atribuye más responsabili-
dad a los docentes en la evaluación inicial y continuada. 
Este cambio del foco en la evaluación supone suprimir 
las etiquetas impuestas a los estudiantes según un diag-
nóstico, y encaminarse para una evaluación que informe 
sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje. La evalua-
ción para el aprendizaje es algo que ésta más a nivel de 
las pruebas frecuentes que no abastecen a los cuerpos 
docentes con evidencia, de modo que desmochan revi-
sar la enseñanza. Además, de esto, la evaluación para el 
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aprendizaje debe incluir a los estudiantes en el proceso 
(Zúñiga, 2017)

CONCLUSIONES

Los desafíos que impone la sociedad contemporánea 
condicionan la importancia de cambios en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, ya que no se puede adecuar 
los currículos y planes de estudio a la velocidad que 
avanza la tecnología hoy. 

 El estudio de los antecedentes que deben caracterizar 
el PEA de la automatización permite brindar argumentos 
sólidos acerca de la necesidad de orientar dicho proce-
so para el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la 
habilidad para aprender a aprender, y para engañar este 
Objetivo se deben aplicar métodos de enseñanza que fa-
vorezcan lo “aprender haciendo” como son: El método de 
aprendizaje basado en problemas y el método de ense-
ñanza por provectos.

En la universidad Óscar Ribas aún se manifiestan irregu-
laridades relacionadas con la comprensión e integración 
del teórico y el contextual que limitan la aplicación de los 
métodos antes expuestos.
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RESUMEN

El ejercicio práctico de las ciencias de la comunicación 
demanda altos niveles de habilidades sociales avanzadas, 
sin embargo, no hay referencia de un instrumento que las 
mida; el objetivo del estudio fue construir una escala de ha-
bilidades sociales avanzadas para estudiantes de ciencias 
de la comunicación de la Región Junín de Perú. La inves-
tigación descriptiva, tuvo como muestra a 668 estudiantes 
de ciencias de la comunicación de dos universidades. La 
validez de contenido del instrumento, se evaluó mediante 
juicio de expertos; siendo perfecta la validez de relaciones 
(V de Aiken = 1) y válidos todos indicadores e ítems (de 
Student > 60%); la validez de constructo se evalúo con 
la aplicación en la muestra de estudio y el coeficiente de 
correlación corregida ítem–total de personas, resultando 
validos todos los ítems (> 0,2); el análisis factorial explora-
torio y confirmatorio corroboró la validez de constructo. La 
confiabilidad del instrumento, se evaluó con los resultados 
de la aplicación a la muestra de estudio y el coeficiente 
de consistencia interna alfa de Cronbach, obteniendo una 
confiabilidad muy alta (0,888); el baremo se determinó con 
cuatro niveles. La investigación concluyó que la Escala de 
Habilidades Sociales Avanzadas es válida y confiable.

Palabras clave:

Habilidades sociales avanzadas, escala, evaluación, 
ciencias de la comunicación.

ABSTRACT

The practical exercise of the communication sciences 
demands high levels of advanced social skills; however 
there is no reference of an instrument that measure the 
level. The purpose of the study was to construct a scale 
of advanced social skills for students of communication 
sciences of the Junín Region of Peru. The descriptive re-
search had like sample 668 students of communication 
sciences of two universities. The content validity of the 
instrument was evaluated by expert judgment; the validity 
of relationships being perfect (V of Aiken = 1) and valid all 
indicators and items (Student’s t> 60%); the construct va-
lidity was evaluated with the application in the study sam-
ple and the item-total corrected correlation coefficient r of 
Pearson, all items being valid (> 0.2). The exploratory and 
confirmatory factor analysis corroborated the construct 
validity. The reliability of the instrument was evaluated with 
the results of the application to the study sample and the 
coefficient of internal consistency alpha of Cronbach, ob-
taining a very high reliability (0,888); the scale was deter-
mined with four levels. The research concluded that the 
Advanced Social Skills Scale is valid and reliable.

Keywords:

Advance social skills, scale, evaluation, communication 
sciences.
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INTRODUCCIÓN

Las habilidades sociales son conductas necesarias para 
la vida, que permiten a la persona desempeñarse de 
manera exitosa y sana en diferentes ámbitos, tanto en el 
nivel personal como interpersonal (Goldstein, Sprafkin, 
Gershaw & Klein, 1989). El repertorio de conductas que 
permiten a la persona relacionarse en forma eficaz con 
otros individuos se definen desde el enfoque cognitivo 
comportamental como habilidades sociales (Caballo, 
2007), no son un rasgo de personalidad, sino un grupo 
comportamientos adquiridos y aprendidos, se dan en si-
tuaciones de interacción personal, donde entra en juego 
el otro, logrando una relación recíprocamente satisfacto-
ria (Monjas, 2012). Al tratarse de conductas las habilida-
des sociales son observables, medibles y modificables.

Desde hace unos años, son más frecuentes las investiga-
ciones sobre habilidades sociales, el estudio de las rela-
ciones interpersonales está siendo abordado por todas 
las disciplinas que se ocupan del ser humano y sus es-
pacios de actuación, ello se debe a la importancia, cada 
vez mayor, que tiene el tema en ámbitos como el laboral, 
educativo o psicológico; según Prytz Nilsson & Suárez 
(2009), existe una tendencia mundial, de crecimiento 
en la producción intelectual e investigativa en habilida-
des sociales; en los últimos años, esa tendencia se está 
extendiendo a Latinoamérica; el sector empresarial y los 
enfoques educativos están reconociendo la importancia 
a las competencias sociales (Segura, 2007), sin embar-
go, muchos sistemas educativos aún no se adecuan a las 
nuevas necesidades. Según un estudio del BID de 2013 
(citado en Silva, 2013), existe una gran brecha entre las 
habilidades blandas que se desarrollan en el ámbito edu-
cativo y lo que en realidad busca el mercado laboral.

Según Del Prette & Del Prette (2011, citado en Morán & 
Olaz, 2014) las investigaciones en habilidades sociales 
dependen en gran medida de la disponibilidad de técni-
cas de evaluación tanto para la investigación como para 
el ejercicio profesional. Esas técnicas de evaluación po-
drían ser entrevistas, observación, pruebas de desem-
peño reales, entre otros; de acuerdo a Prytz Nilsson & 
Suárez (2009), los inventarios y escalas son las técnicas 
más utilizadas.

Si bien los Estados Unidos de Norteamérica y Europa son 
los que históricamente presentan mayor producción en 
investigaciones sobre instrumentos de habilidades socia-
les, en Latinoamérica ya existen grupos de investigación 
que se están iniciando en este campo en crecimiento, sin 
embargo, no se tiene referencia de alguno que haya es-
tudiado el campo específico de las habilidades sociales 
avanzadas.

La investigación se fundamentó en la teoría de habili-
dades sociales de Goldstein, et al. (1989), quienes divi-
dieron las habilidades sociales en seis grupos: primeras 
habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, 
habilidades relacionadas con sentimientos, habilidades 
de planificación, habilidades para hacer frente al estrés 
y habilidades alternativas a la agresión. Según los referi-
dos autores las habilidades sociales avanzadas, son las 
habilidades que desarrolla el individuo para relacionarse 
satisfactoriamente en entornos sociales. Las habilidades 
sociales avanzadas se desarrollan después de las prime-
ras habilidades y ayudan a la persona a desenvolverte de 
manera adecuada en la sociedad; están integradas por 
la habilidad para pedir ayuda, participar, dar instruccio-
nes, seguir instrucciones, disculparse y convencer a los 
demás.

La habilidad para pedir ayuda consiste en darse cuenta 
de la situación en que se necesita ayuda y pedirla sin in-
hibición a la persona indicada (Goldstein et al., 1989). La 
habilidad para participar es la capacidad de integrarse y 
participar competentemente en un grupo al realizar una 
actividad. La habilidad para dar instrucciones refiere a 
la capacidad de ser claro y específico para que los par-
ticipantes efectúen una tarea y tengan libertad en la rea-
lización, garantizando el logro del objetivo. La habilidad 
para seguir instrucciones es la capacidad de entender 
y cumplir instrucciones, confiando en el criterio de otro 
y estrechando lazos beneficiosos. La habilidad para dis-
culparse es saber reconocer que se cometió un error y 
poder comunicarlo. La habilidad para convencer a los de-
más es la capacidad de comunicarse, persuadir, influir y 
negociar con otros, sabiendo anticipar y prepararse para 
sus reacciones (Alania & Turpo, 2018).

Para Ludeña (2004), el desarrollo de habilidades sociales 
son el componente de la competencia profesional, que 
el enfoque academicista tradicional de la formación pro-
fesional no considera. Segura (2007), refiere que educar 
a un ser humano no consiste en saturarlo solo de conoci-
miento; lo imprescindible y absolutamente básico es con-
vertirlo en persona.

La ciudad de Huancayo tiene seis universidades, que 
proyectan su ámbito de influencia a toda la Región Junín 
de Perú, en su mayoría son particulares y de reciente 
creación que, a pesar de su acelerado crecimiento em-
presarial, aún practican el tradicional enfoque academi-
cista que refiere Ludeña (2004). Existen carreras que por 
su naturaleza requieren altos niveles de competencias 
sociales en el desarrollo profesional, como es el caso 
de las ciencias de la comunicación, cuyos ingresantes y 
estudiantes ya deben demostrar en la vida universitaria 
un óptimo nivel de habilidades sociales avanzadas, los 
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mismos que deben ser medidos adecuadamente (Alania 
& Turpo, 2018). En ese sentido se hace necesario diseñar 
instrumentos que sirvan para la investigación de habilida-
des sociales, así como para la evaluación de intervencio-
nes o para el entrenamiento de las habilidades. 

La mayoría de los instrumentos de evaluación que se 
utilizan para estos fines son de origen norteamericano 
y europeo, diseñados en contextos distantes por lo que 
una adaptación lingüística quizá no baste, Prytz Nilsson 
& Suárez (2009), sostienen que se requiere dispositivos 
de medición y evaluación de habilidades sociales que se 
ajusten y adapten a los contextos de análisis y aplicación 
actuales, desde una experiencia más cercana, como la 
latinoamericana. Los beneficios de las investigaciones 
que diseñan instrumentos de evaluación, evidencian su 
productividad con el desarrollo de un conocimiento cien-
tífico propio dentro del área y el fortalecimiento de una 
madurez investigativa en su campo de estudio.

No se encontró referencias directas de investigaciones 
sobre diseño o estandarización de instrumentos en ha-
bilidades sociales avanzadas, sin embargo, indagando 
en la experiencia Latinoamericana, se halló investigacio-
nes relacionadas como de Guaygua & Roth (2008) en 
Bolivia, quienes desarrollaron y adaptaron el Inventario 
de Situaciones Sociales (ISS), logrando la validez factorial 
de criterio y confiabilidad y la investigación de Salinas, 
Santiago, Pesqueira & Barrientos (2014) en Chile, que 
lograron construir la Escala de Medición de Habilidades 
Sociales, Cognitivas y Tecnológicas (EMHCoST) para ni-
ños de 9 a 12 años.

En ese sentido, el objetivo de la investigación fue cons-
truir una escala de habilidades sociales avanzadas para 
estudiantes de ciencias de la comunicación de la Región 
Junín de Perú. Así el presente estudio aporte con un ins-
trumento de evaluación que contribuya a la actividad 
científica, la practica educativa o psicológica y también 
posibilite medir las habilidades sociales avanzadas en 
estudios empíricos. Una de las dificultades percibidas, 
fue en el momento de la recopilación de información, en 
la aplicación inicial hubo muchos estudiantes ausentes, 
se solucionó el inconveniente focalizando a estos y reali-
zando una segunda aplicación 

MATERIALES Y MÉTODOS

Según su finalidad, la investigación fue de tipo básica, de 
acuerdo con Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014), 
porque sirve de cimiento a la investigación aplicada y es 
esencial para el desarrollo de la ciencia y comprende el 
nivel descriptivo.

Se aplicó el diseño no experimental, transeccional, des-
criptivo simple, de acuerdo con Hernández, Fernández 
& Baptista (2014). La población estuvo constituida por 
estudiantes de ciencias de la comunicación de las uni-
versidades de la Región Junín, distribuidos en dos uni-
versidades: Universidad Nacional del Centro del Perú 
y Universidad Continental de Huancayo. La técnica de 
muestro fue de tipo censal, donde el total de la pobla-
ción constituyó la muestra: 668 estudiantes, 257 estudian-
tes de ciencias y tecnologías de la comunicación de la 
Universidad Continental y 411 estudiantes de ciencias de 
la comunicación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú (tabla 1).

Tabla 1. Perfil de la muestra de estudio (n = 668).

Variable y categorías Estudiantes %

Universidad:

Universidad Nacional del Centro del Perú 411 61,5

Universidad Continental 257 38,5

Sexo (568):

Femenino 323 56,9

Masculino 245 43,1

Edad (años) (568):

< 19 118 20,8

19 a 21 285 50,2

> 21 165 29,0

Semestre:

I  87 13,0

II  84 12,6

III  72 10,8

IV 105 15,7

V  68 10,2

VI  51  7,6

VII  38  5,7

VIII  56  8,4

IX  64  9,6

X  43  6,4

1 2 3 4 5
Pedir ayuda Si Si Si Si Si 1 Perfecta
Participar Si Si Si Si Si 1 Perfecta
Dar instrucciones Si Si Si Si Si 1 Perfecta
Seguir instrucciones Si Si Si Si Si 1 Perfecta
Disculparse Si Si Si Si Si 1 Perfecta
Convencer a los demás Si Si Si Si Si 1 Perfecta

Experto V de 
Aiken ValidezVariable/Dimensión

En el procedimiento de la investigación se planteó dise-
ñar una escala de medición de las habilidades sociales 
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avanzadas, evaluar su validez, confiabilidad y determinar 
su baremo.

Como técnica de investigación se aplicó la encuesta, 
como instrumento de recolección de datos, se diseñó la 
Escala de Habilidades Sociales Avanzadas. El instrumen-
to, que tiene como fin medir las habilidades avanzadas, 
consta de 24 ítems que abordan seis dimensiones: pedir 
ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, 
disculparse y convencer a los demás. El puntaje es direc-
to, con respuestas en escala tipo Likert que se califican 
de 1 a 5. La administración puede ser individual o colec-
tiva y dura hasta 15 minutos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El diseño de la Escala de Habilidades Sociales Avanzadas 
y su aplicación en estudiantes de ciencias de la comuni-
cación de universidades de la Región Junín, tuvo los si-
guientes resultados.

Evaluación de la validez de contenido del instrumento:

Abarcó la validez genérica de indicadores y la validez es-
pecífica de ítems; se evaluó mediante el juicio de cinco 
expertos de los cuales se analizó la validez a través de re-
laciones y, de indicadores e ítems. La validez a través de 
relaciones se evaluó con el coeficiente de concordancia 
V de Aiken, analizando tres relaciones: 1) relación entre la 
variable y la dimensión, 2) relación entre la dimensión y 
el ítem, 3) relación entre el ítem y la opción de respuesta. 
Se determinó que las tres relaciones presentan validez 
perfecta (Aiken = 1). La tabla 2 ilustra la relación entre 
dimensión e ítem.

Tabla 2. Validez específica de contenido de la relación 
entre la dimensión y el ítem de la Escala de Habilidades 
Sociales Avanzadas (c = 2).

Dimensión/ 
Item

Experto V de 
Aiken

Validez
1 2 3 4 5

PE1 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

PE2 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

PE3 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

PE4 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

PA5 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

PA6 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

PA7 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

PA8 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DA9 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DA10 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DA11 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DA12 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

SE13 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

SE14 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

SE15 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

SE16 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DI17 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DI18 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DI19 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

DI20 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

CO21 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

CO22 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

CO23 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

CO24 Si Si Si Si Si 1 Perfecta 

En la validez a través de indicadores (validez genérica) e 
ítems (validez específica) se comparó la media real de las 
calificaciones del indicador o ítem con la media teórica, 
utilizando la estadística t de Student, al consultar a cinco 
expertos.

Los estadísticos de la prueba t de Student para una me-
dia de los indicadores e ítems se detallan en las tablas 3 
y 4. Todos los indicadores e ítems por juicio de expertos 
son válidos, ya que la prueba t de Student revela que sus 
medias superan significativamente al 60% (calidad buena 
o muy buena), con un 95% de confianza y, por tanto, la 
Escala de Habilidades Sociales Avanzadas es válida por 
juicio de expertos.

Tabla 3. Validez de contenido genérica por indicadores de la Escala de Habilidades Sociales Avanzadas con la t de 
Student.

Indicador
Expertos

Media DE T calculada Valor P
1 2 3 4 5

Claridad 90 90 80 80 80 84,0 5,48  9,80** 0,000

Objetividad 91 96 95 89 90 92,2 3,11 23,12** 0,000

Actualidad 93 95 96 90 95 93,8 2,39 31,66** 0,000

Organización 93 96 96 95 95 95,0 1,22 63,90** 0,000

Suficiencia 93 95 96 90 85 91,8 4,44 16,02** 0,000
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Intencionalidad 93 98 90 90 88 91,8 3,90 18,24** 0,000

Consistencia 93 95 85 92 98 92,6 4,83 15,10** 0,000

Coherencia 93 85 95 94 95 92,4 4,22 17,17** 0,000

Metodología 93 85 90 95 90 90,6 3,78 18,09** 0,000

Pertinencia 93 95 95 93 85 92,2 4,15 17,36** 0,000

DE: Desviación estándar; GL = 4; tt = 2,132; H0: µ = 60; H1: µ > 60

(**): Altamente significativa (p < 0,01)

Tabla 4. Validez subjetiva específica por ítems de la Escala de Habilidades Sociales Avanzadas con la t de Student.

Item
Expertos

Media DE T calculada Valor P
1 2 3 4 5

PE1 60 80 80 85 90 79 11,40  7,10* 0,010

PE2 80 80 80 85 80 81  2,24 15,50** 0,000

PE3 70 80 75 90 85 80  7,91  9,08** 0,002

PE4 70 80 75 90 85 80  7,91  9,60** 0,002

PA5 70 80 80 85 95 82  9,08  9,60** 0,003

PA6 70 80 80 80 90 80  7,07  9,19** 0,002

PA7 75 80 80 85 90 82  5,70 11,93** 0,000

PA8 65 80 75 90 90 80 10,61  7,85** 0,007

DA9 70 80 75 85 85 79  6,52 11,59** 0,001

DA10 65 80 70 90 90 79 11,40  7,10* 0,010

DA11 70 80 80 85 90 81  7,42  9,68** 0,002

DA12 60 80 85 90 85 80 11,73  7,21** 0,009

SE13 60 80 80 80 85 77  9,75  6,73** 0,009

SE14 65 80 80 85 80 78  7,58  9,04** 0,003

SE15 70 80 80 85 90 81  7,42 11,59** 0,002

SE16 65 80 80 90 95 82 11,51  7,85** 0,006

DI17 60 80 80 85 90 79 11,40  6,81* 0,010

DI18 60 80 80 90 85 79 11,40  7,10* 0,010

DI19 65 75 80 90 85 79  9,62  8,10** 0,006

DI20 65 80 80 85 80 78  7,58  9,04** 0,003

CO21 70 80 80 80 90 80  7,07  9,06** 0,002

CO22 70 75 80 85 95 81  9,62  8,08** 0,004

CO23 70 80 80 90 85 81  7,42 10,58** 0,002

CO24 70 80 80 90 80 80  7,07  9,06** 0,002

DE: Desviación estándar; GL = 4; tt = 2,132; H0: µ = 60; H1: µ > 60

(**): Altamente significativa (p < 0,01); (*): Significativa (p < 0,05)

Evaluación de la validez de constructo del instrumento:

La validez de constructo del instrumento se evaluó a con el coeficiente de correlación corregida r de Pearson y el aná-
lisis factorial exploratorio y confirmatorio de los ítems, en base a los resultados de su aplicación a la muestra de estudio 
(668 estudiantes de ciencias de comunicación de la Región Junín).
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Al evaluarse la validez del constructo con coeficiente de correlación corregida ítem–total r de Pearson, resultó, todos 
los ítems resultaron válidos, al ser los coeficientes mayores que 0,2. Como se aprecia en la tabla 5.

Tabla 5. Correlaciones ítem–total de la Escala de Habilidades Sociales Avanzadas.

Items
Medida de escala 

si el elemento se ha 
suprimido

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido

Correlación total de 
elementos corregida

Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 

suprimido

PE1 76.73 192.595 ,331 ,887

PE2 76.77 190.487 ,429 ,885

PE3 76.65 190.168 ,410 ,885

PE4 76.65 189.991 ,385 ,886

PA5 76.36 186.353 ,501 ,883

PA6 76.39 188.264 ,466 ,884

PA7 76.18 185.360 ,530 ,882

PA8 76.87 193.280 ,270 ,889

DA9 76.46 184.869 ,560 ,881

DA10 76.32 184.698 ,577 ,881

DA11 76.38 185.962 ,536 ,882

DA12 76.31 184.278 ,572 ,881

SE13 76.07 185.246 ,585 ,881

SE14 76.21 188.343 ,497 ,883

SE15 76.29 187.621 ,503 ,883

SE16 76.28 187.102 ,580 ,881

DI17 76.33 185.509 ,440 ,885

DI18 76.97 186.638 ,459 ,884

DI19 76.59 189.901 ,339 ,887

DI20 76.25 188.751 ,314 ,889

CO21 77.04 191.855 ,324 ,887

CO22 76.44 182.805 ,584 ,880

CO23 76.48 181.743 ,645 ,889

CO24 76.58 184.226 ,523 ,882

La evaluación de la validez de constructo con el análisis factorial, se realizó aplicando el análisis factorial exploratorio 
y confirmatorio con el método de extracción análisis de componentes principales y el método de rotación Varimax con 
normalización Kaiser,

El análisis factorial exploratorio extrajo factores basados en autovalores mayores que 1. La varianza total explicada 
alcanzó el 67%, configurando seis factores: 1) pedir ayuda, 2) participar, 3) dar instrucciones, 4) seguir instrucciones, 
5) disculparse y 6) convencer a los demás.

El análisis factorial confirmatorio extrajo factores basados en el número de factores (6). La varianza total explicada al-
canzó el 67% confirmando los seis factores del análisis exploratorio: 1) pedir ayuda, 2) participar, 3) dar instrucciones, 
4) seguir instrucciones, 5) disculparse y 6) convencer a los demás.

El análisis factorial corroboró la validez alcanzada con el coeficiente de correlación ítem – total corregida r de Pearson 
y la validez de contenido dada por el coeficiente V de Aiken y la t de Student.
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Evaluación de la confiabilidad:

La confiabilidad de la Escala de Habilidades Sociales 
Avanzadas se evalúo con los resultados de su aplicación 
a la muestra de estudio (668 estudiantes de Ciencias de 
Comunicación de la Región Junín de Perú) y el coeficien-
te de consistencia interna alfa de Cronbach. 

En la tabla 6 se ilustra el coeficiente alfa de Cronbach, re-
portado por el SPSS V.25. El coeficiente alfa de Cronbach 
fue de 0,888, cifra mayor que 0,7, lo que representa una 
confiabilidad excelente (mayor o igual a 0,85), lo que sig-
nifica que el instrumento es confiable.

Tabla 6. Estadísticas de fiablidad.

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

,8883 24

 
En consecuencia, según los resultados de la evalua-
ción de validez y confiabilidad, la Escala de Habilidades 
Sociales Avanzadas es válida y confiable, evaluada con 
el coeficiente V de Aiken, la t de Student, el coeficiente de 
correlación corregida r de Pearson, el análisis factorial ex-
ploratorio y confirmatorio y el coeficiente de consistencia 
interna alfa de Cronbach.

Baremación de las habilidades sociales avanzadas y de 
sus dimensiones:

Se realizó en base a los cuartiles de las puntuaciones di-
rectas o brutas. Bajo ese criterio, el nivel propuesto fue: 
bajo, promedio bajo, promedio alto y alto. El baremo de 
las habilidades sociales avanzadas y de sus dimensiones 
se detalla en la tabla 7.

Tabla 7. Baremo de las habilidades sociales avanzadas 
y de sus dimensiones.

Dimensión

Nivel Estadísticos

Bajo Prome-
dio bajo

Prome-
dio alto Alto Media DE

Pedir ayuda 6 a 12 13 14 15 a 20 12,43 3,09

Participar 6 a 12 13 a 14 15 a 16 17 a 20 13,44 3,43

Dar 
instrucciones 6 a 12 13 a 15 16 17 a 20 13,77 3,82

Seguir 
instrucciones 6 a 13 14 a 15 16 17 a 20 14,39 3,27

Disculparse 6 a 11 12 a 14 16 17 a 20 13,08 4,22

Convencer a 
los demás 6 a 10 12 a 14 15 16 a 20 12,69 3,85

Habilidades 
sociales 
avanzadas

24 a 
71 72 a 81 82 a 90 91 a 

120 79,81 14,25

Los resultados aceptaron la hipótesis general de inves-
tigación, determinando que sí es posible construir una 
Escala de Habilidades Sociales Avanzadas para es-
tudiantes de ciencias de la comunicación de la Región 
Junín de Perú. Se pudo evidenciar validez y confiabilidad 
de la Escala de Habilidades Sociales Avanzadas en es-
tudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Región 
Junín de Perú. Fue posible elaborar un baremo para califi-
car las habilidades sociales avanzadas en estudiantes de 
ciencias de la comunicación de la Región Junín de Perú.

Los hallazgos de la investigación confirman lo supuestos 
teóricos de Caballo (2007); Monjas (2012); y Goldstein, 
et al. (1989) para quienes, si es posible medir las habi-
lidades sociales, pues es una conducta susceptible a 
observación y medición, y logra responder a las necesi-
dades que fundamentan Prytz Nilsson & Suárez (2009), 
de construir instrumentos propios en Latinoamérica que 
midan habilidades sociales. Como resultado de la investi-
gación, se logró construir un instrumento de medición de 
habilidades sociales, coincidiendo en éxito con Guaygua 
& Roth (2008), en Bolivia, sin embargo, se difiere del 
antecedente de investigación porque en el presente es-
tudio se abordó el grupo específico de habilidades so-
ciales avanzadas y por el número de la muestra ya que 
Guaygua & Roth (2008), trabajaron con 118 sujetos en 
el ámbito educativo, lo que consideramos una muestra 
insuficiente; por ello en el presente estudio se trabajó con 
668 sujetos, lo que consideramos una muestra adecuada 
para una investigación enfocada en la construcción de un 
instrumento. Salinas, et al. (2014), en Chile, también cons-
truyeron con éxito una escala de medición de habilidades 
sociales, diferenciándose de la presente investigación 
porque mide también habilidades cognitivas y tecnológi-
cas y está dirigida a niños de 9 a 12 años.

Los resultados del estudio, nos llevan a la reflexión en 
relación al perfil del perfil del ingresante y del egresado 
de las carreras de ciencias de la comunicación que indi-
can competencias que requieren alto nivel de habilidades 
sociales avanzadas, por lo que estos centros de estudio 
deben medir las habilidades sociales avanzadas de sus 
estudiantes y establecer estrategias de reforzamiento, 
aplicando métodos experienciales basados en los fun-
damentos del aprendizaje estructurado (Goldstein, et al., 
1989) o de modelamiento (Bandura & Walters, 1990).

Se recomienda estandarizar para una población mayor la 
Escala de Habilidades Sociales Avanzadas, producto de 
la presente investigación y difundirla.
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CONCLUSIONES

Se construyó satisfactoriamente, la Escala de Habilidades 
Sociales Avanzadas para estudiantes de ciencias de la 
comunicación de la Región Junín de Perú.

La Escala de Habilidades Sociales Avanzadas para es-
tudiantes de ciencias de la comunicación de la Región 
Junín de Perú es válida.

La Escala de Habilidades Sociales Avanzadas para es-
tudiantes de ciencias de la comunicación de la Región 
Junín de Perú es confiable.

Se baremó satisfactoriamente, la Escala de Habilidades 
Sociales Avanzadas para estudiantes de ciencias de la 
comunicación de la Región Junín de Perú.
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RESUMEN

La producción de subjetividad moderna exigió dis-
positivo especializados para la producción de cuer-
pos dóciles, como el dispositivo escolar, donde apa-
recen dos construcciones, él joven y la juventud una 
como sujeto, la otra como subjetividad conjunta. El 
objetivo de este estudio es generar apuntes necesa-
rios para iniciar la discusión en torno a la juventud 
universitaria, sus tensiones, desafíos y experiencias 
dentro de lo institucional, desde un enfoque socio-
cultural, donde los jóvenes no son considerados 
el producto de un fenómeno puramente biológico, 
como proceso por terminar, sino como sujetos agen-
tes de creaciones y cambios en todas las dimensio-
nes humanas. La universidad es también un espacio 
que permite a ciertos sectores sociales, la emergen-
cia de la juventud como condición, sobre todo en el 
mundo indígena y, de manera muy particular, en el 
caso de la aparición de mujeres jóvenes indígenas, 
donde la interseccionalidad por sí misma invita a 
pensar más profundamente cómo sucede la expe-
riencia juvenil en la universidad. 

Palabras clave:

Jóvenes universitarios, experiencia juvenil, 
socialidad.

ABSTRACT

The production of modern subjectivity demanded 
specialized devices for the production of docile bo-
dies, such as the school device, where two construc-
tions appear, the young and the youth one as sub-
ject, the other one as joint subjectivity. The objective 
of this study is to generate necessary notes to start 
the discussion about university youth, their tensions, 
challenges and experiences within the institutional, 
from a sociocultural approach, where young people 
are not considered the product of a purely biologi-
cal phenomenon, as a process to be completed, but 
as subject’s agents of creations and changes in all 
human dimensions. The university is also a space 
that allows certain social sectors, the emergence of 
youth as a condition, especially in the indigenous 
world and, in a very particular way, in the case of the 
appearance of indigenous young women, where in-
tersectionality invites to think more deeply about how 
the youth experience in university happens. 

Keywords:

Young university students, youth experience, 
sociality.
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INTRODUCCIÓN 

La juventud es una condición deseada, desdeñada, an-
helada y criticada, su papel está presente en los relatos 
de textos salvíficos, en la ciencia ficción, en las novelas 
y, por supuesto, en los estudios que buscan compren-
der cómo opera esta dialéctica, tanto en los imaginarios 
como en las experiencias juveniles. La juventud o juventu-
des, son resultado de fenómenos modernos (Feixa, 1998, 
2013; Urteaga, 2011; Pérez-Islas, 2004). Es decir, algo 
relativamente nuevo. No obstante, la juventud tuvo cabi-
da especialmente en el medievo, aunque con alusiones a 
épocas previas, regularmente vista como una condición 
social otorgada por el evolucionismo lineal de “inmadu-
ro”, un agente que es provisto de las más ridículas ac-
ciones, lascivas descontroladas e inclusive torpes, es un 
sujeto libertino, que es necesario reformar para evitar su 
perdición. Más allá de esta categoría moralista, su papel 
no era cerrado, sino creativo, disruptivo, capaz de gene-
rar nuevas brechas de comprensión, de lucha, de justicia, 
resaltando la desigualdad frente al mundo adulto, por lo 
cual, también eran considerados agentes rebeldes. 

Frente al papel de los jóvenes hoy, surgen preguntas 
como ¿Cuál es el origen del joven y de aquello que lla-
mamos juventud? ¿Cómo es que se crean registros de 
comprensión e interpretación por parte de ellos?, sin em-
bargo, en este documento, nos preocupa ofrecer indicios 
para responder ¿Qué experiencias generan dentro de 
la institución, particularmente la universitaria? Podemos 
comprender, de primera mano, que el papel del joven 
está situado en un proceso liminal entre la adolescencia 
y la adultez, la una desprovista de mucha atención y jus-
tificada por su crecimiento, la otra vista como cúspide de 
lo ideal dentro del campo de atención de lo social. Pero 
no es la perspectiva que aquí utilizamos, porque el texto 
busca generar apuntes necesarios para iniciar la discu-
sión en torno a la juventud universitaria, sus tensiones, 
desafíos y experiencias dentro de lo institucional, desde 
un enfoque sociocultural, donde los jóvenes no son con-
siderados el producto de un fenómeno puramente bioló-
gico, como proceso por terminar, sino como sujetos agen-
tes de creaciones y cambios en todas las dimensiones 
humanas.

DESARROLLO 

Aludir a la juventud nos lleva por escenarios románticos, 
que pueden estar estructurados bajo tres distinciones: 
una metalógica melancólica de aquellos que perdieron 
la juventud en la superfluidad de la necesidad social; una 
metalógica de la impulsividad y, por tanto, del rose con 
los excesos dionisiacos; una la metalógica de la adoles-
cencia de las facultades cognitivas, emotivas o volitivas. 

En estas tres metalógicas la expresión de juventud se 
construye desde lo simbólico-imaginado que reitera, de 
forma constante, un momento del hombre no acabado, 
con añoranza por el vigor de la belleza, siempre finito, 
con voluntad, pero no con experiencia, impreciso, con 
muchas ideas, pero todas ingenuas. 

La alusión del joven, ha tenido un tránsito desde los púbe-
res, en las sociedades primitivas sin estado; los efebos, de 
los estados antiguos; los mozos, de las sociedades cam-
pesinas; los muchachos, de la primera industrialización; 
los jóvenes, de las modernas sociedades posindustriales 
(Feixa, 1998, p. 19). Sin embargo, esta alusión ha visto al 
joven desde una perspectiva de “objeto”, reificando su 
praxis. Esta idea ha traído consigo el anclaje de las meta-
lógicas simbólicas-imaginadas dejando de lado la subje-
tividad específica de los sujetos jóvenes.

Este ejercicio de comprensión reduce de manera ontoló-
gica el papel del joven dentro de las sociedades, al punto 
de la objetivación dentro de lo simbólico-imaginado, ha-
ciendo de lo juvenil una etapa puramente transitoria de 
la vida para cualquier sujeto, algo tan pasajero que no 
logra hilvanar líneas de subjetividad capaces de produ-
cir social, cultural, económica y políticamente. Es con la 
institucionalización de la educación donde, como efecto 
no deseado, surge el fenómeno de la juventud. El reco-
nocimiento sobre las potencialidades de los sujetos, tiene 
su lado oscuro en la necesidad de formarlos según las 
exigencias funcionales del sistema de sociedad moder-
no-capitalista, tanto en sentido técnico como cívico. Esta 
necesidad de modelar las subjetividades es ampliamen-
te presentada por Michel Foucault en varios momentos 
(Vigilar y castigar, El nacimiento de la Biopolítica, Los 
Anormales) donde observa procesos de doble estrategia, 
uno donde el modelamiento busca reducir lo colectivo a 
lo individual a partir de la disciplina, la vigilancia y el cas-
tigo en clave humanitaria, la anatomopolítica dirigida a la 
producción de cuerpos dóciles, esto es, lo que llamamos 
aquí formación cívica-técnica: sanos para el trabajo y dé-
biles para la resistencia política. La segunda estrategia o 
tecnología del poder va en sentido opuesto, es decir, a la 
homogeneización de la individualidad hacia lo colectivo, 
siendo lo colectivo la población, se trata de la biopolíti-
ca, donde el cuerpo es considerado objeto del ejercicio 
del poder en cuanto cosa viva, modelando la subjetividad 
mediante un conjunto de ciencias y técnicas, así como de 
los dispositivos que sean necesarios. 

La producción de subjetividad moderna exigió dispositivo 
especializados para la producción de cuerpos dóciles, 
como el dispositivo escolar, donde aparecen dos cons-
trucciones, él joven y la juventud una como sujeto, la otra 
como subjetividad conjunta. Abordar a la(s) juventud(es) 
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y al joven, exige reconocer su presencia en la distribución 
de los agentes en campos sociales y con sus respectivos 
capitales. Dicha distribución, remite a la producción y re-
producción de un “orden” respecto de los límites y alcan-
ces que tienen agentes dentro de lo social. 

Estas distribuciones siguen procesos lineales respecto 
de los “momentos” que tiene la vida del ser humano sobre 
su participación en lo social. Quizá debido a la acepta-
ción del evolucionismo lineal. La movilidad en los campos 
sociales, etapas de formación y/o crecimiento, se vuel-
ve hermética en tanto han existido procesos, rituales y 
condiciones de cambio de un estatus a otro. Dosificando 
las formas de modelar y de ingresar la voz y voto de los 
agentes en estos campos. Así, emerge la niñez, la juven-
tud y la edad adulta, cada una con cualidades específi-
cas de agenciamiento. 

Un joven, como todas las demás condiciones humanas, 
como el bebé, como los niños, como un adulto o un ancia-
no, no está afuera, sino dentro del tejido social general de 
una era determinada. No es algo aparte, algo que cede lo 
menos posible a fuerzas e influencias que son más o me-
nos nuevas, más o menos urgentes o efímeras. Al contra-
rio, es una expresión de la época, así como una influencia 
que opera sobre el presente y el futuro, que deja huella 
y ésta se vuelve pasado. Hasta aquí, ser joven aparece 
como una condición social, que pulsa en la subjetividad 
de su ejercicio creador. 

En este sentido, la juventud se convierte en producto his-
tórico, en una institución en tanto lo integran agentes y 
genera un agenciamiento mediante las tensiones de las 
que nos refiere Urteaga (2011), en el recorrido histórico 
que ejecuta en su revisión sobre representaciones socia-
les de la juventud, no obstante, esta última ha intentado 
ser constreñida por una delimitación conceptual, al res-
pecto, dice Taguenca (2009), que “no hay que olvidar 
que cualquier definición sustantiva de lo juvenil es algo 
parcial, ya que el concepto es difícil de anclar en reali-
dades concretas que le den identidad desde categorías 
bien definidas que no caigan en estereotipos caducos de 
antemano”. (p.11)

La juventud, aparece como un proceso liminal, en el que 
la delimitación de las posibilidades de agenciamiento no 
es clara y se remite a la construcción cultural de cada 
sociedad, así la expresión de Feixa (1998), sobre los tipos 
ideales de la juventud se vuelve un referente sobre estas 
lógicas. Sin embargo, siguiendo el argumento de Feixa, 
el papel de los jóvenes, tal como sería la noción acuñada, 
no solo está vinculado con un tipo de sociedad, sino tam-
bién con sus instituciones.

Urteaga (2011), hace un recorrido sobre las represen-
taciones del joven, su trabajo nos permite recapitular y 
comprender que la condición de joven, ha estado presen-
te en su comportamiento por parte de quienes ya han to-
mado posiciones dentro del campo social, la tipificación 
del joven responde, entonces, a las tensiones del campo, 
sobre lo que le es necesario, y es en razón a ello que se 
tensionan las prácticas de los jóvenes, desdeñándolas 
como irreflexivas, fuertes, pero no inteligentes, así como 
movidas por las pasiones dionisiacas no aceptadas den-
tro de lo apolíneo del campo adulto. 

Es hasta este punto que el análisis de la juventud es una 
categoría que ha estado presente en distintos textos, alu-
dida o interpretada, su principal momento según Suárez 
Zozaya (2018), fue en el medievo donde el estableci-
miento de la universidad durante el siglo XII promovió 
la escolarización de los mozos, teniendo como efecto la 
construcción de cofradías, fraternidades y gremios que 
podrían aglomerase por su condición, su lugar de origen 
o afinidad ideológica, esto es, producir relaciones hori-
zontales de socialidad, impulsadas por las necesidades 
de formación-socialización, siempre en sentido vertical 
en cuanto relación jerárquica. Durante este periodo, el 
papel del joven tenía una construcción mucho menos cla-
ra, pues eran referidos como hombres no acabados, que 
por su falta de expertis deberían participar de un proceso 
de instrucción regularmente otorgada por la imitación, el 
papel del joven era, en estricto sentido, el de un agente 
en proceso de modelación, no terminado. 

La escolarización aparece como un proceso de socializa-
ción de la juventud y por tanto de la subjetividad. A partir 
del establecimiento de la escolarización, se promovió que 
la juventud tuviera una participación específica, en tanto 
fue productora de subjetividades mediante su socialidad, 
entendida a esta como el repertorio de gestos, los cua-
les pueden ser miradas, palabras, movimientos y otros 
medios incluso simbólicos que hacen que los agentes 
puedan tener un marco de interpretación común respecto 
de otros. En suma, los jóvenes construyeron un campo 
dentro del campo de la adultez, para ser más claros, den-
tro del ejercicio del poder disciplinar de lo escolar, cam-
po de lo adulto, los jóvenes crearon sus propios registros 
de comunicación dando lugar a un campo en sí mismo, 
donde ellos, aludían a capitales específicos dentro de su 
mismo campo, es decir, saberes propios, creados gracias 
al estar juntos, como resultado no esperado de la escola-
rización masiva.

Al respecto de la socialidad, Aguilar (2016), nos apoya 
con este argumento “la sociabilidad no se trata, entonces, 
de un qué, sino de un cómo, capaz de dotar de sentido 
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a la interacción en el despliegue de recursos expresivos 
evidentes para los participantes de la situación”. (p.25)

Por lo tanto, la socialidad permite acércanos a compren-
der ¿Cómo se lleva a cabo la construcción de una ex-
periencia juvenil y su subjetividad?, pues mediante ella 
se pueden comprender los registros construidos de for-
ma creativa en los campos de las juventudes, fuera de la 
mirada vertical de la socialización, es decir, fuera de la 
mirada adulta.

Especialmente, la Universidad desde su origen en el siglo 
XII ha contribuido a un proceso de formación1 respecto 
del agente. La Universidad es una de las instituciones 
que más ha perdurado, en cuanto a sus procesos de mo-
delamiento, es por ello que la Universidad, como institu-
ción, no debe pasar desapercibida.

La juventud, en los escenarios institucionalizados, está 
medida por límites imaginados respeto de lo que se cuali-
fica como juventud. Su expresión se cataloga, estereotipa 
o estigmatiza de tal manera que se generan protocolos de 
acción, no dichos, sí imaginados, representados, creídos, 
percibidos o referenciados sobre los comportamientos, 
prácticas y discursos que los jóvenes deben desarrollar, 
al respecto Urteaga (2011), comenta que “a este mini mo-
delo, se le impregna de un conjunto de atributos que se 
ensencializan-naturalizan como aspectos de la identidad 
juvenil, a los cuales se califica y clasifica como positivos o 
negativos”. (p. 45) 

Si bien ellos pueden compartir una misma experiencia 
social, sus intensidades, niveles y orientaciones pueden 
ser infinitas. Siguiendo a Urteaga (2011), en “México una 
nación dirigida por un proyecto liberal, el cual considera 
educar al pueblo, y sobre todo a su juventud, como ele-
mento fundamental (Barceló, 2004), para el desarrollo, 
esto es según una orientación lineal, que hace de la movi-
lidad social un asunto de “maduración”, en la que los jóve-
nes deben llegar “ser” parte la sociedad adulta, para con-
fiarles la dirección de las instituciones sociales y, por tanto, 
su pervivencia” (p. 55). En este sentido, las necesidades 
del joven son tensionadas por la exigencia de convertirse 
en adultos para ser considerados elementos legítimos de 
su constitución. Por eso, su forma de trasgredir la norma-
tividad deviene en ejercicio de diferenciación creativa de 
la condición moral requerida por el mundo adulto. 

1 Si bien existen diferentes tipos de universidades y con distintas finali-
dades, se advierte el uso de la noción de Universidad como institución 
productora de agentes y por tanto de subjetividades ad hoc a su realidad 
social, siendo ello un punto importante de análisis en la investigación, 
pero están particularmente analizada a partir de su relación con los agen-
tes que forma. 

La proyección cultural de los jóvenes es minimizada por 
la proyección institucional de la juventud, dejando de 
lado la diversidad y heterogeneidad, puesto que apare-
ce una visión polarizada de las experiencias juveniles, ya 
como esperanza para el futuro, ya como problema irreso-
luble en el presente, definiendo la praxis de los jóvenes 
como un asunto de objetividad adulta, donde ellos sólo 
participan como fenómeno y no como agentes. en ese 
sentido, los jóvenes se convierten en estudiantes, en “ni-
nis”, violentos, delincuentes, siendo unidimensionados. 
Un enfoque de juventud no minimiza la experiencia de los 
seres humanos a la etapa biológica de la edad, sino que 
comprende en dicha etapa la consolidación de sujetos 
sociales capaces de participar, gestionar y crear en lo 
político, lo cultural, económico, social y en todas las di-
mensiones humanas, más allá de delimitaciones etarias.

Por ello, la pregunta ¿Existen o no los jóvenes en la uni-
versidad?, no es ociosa, en tanto la juventud es un efecto 
de la causa de escolarización, los jóvenes existen, pues 
ellos son construidos y comprendidos como agentes en 
modelación dentro de los espacios universitarios. El espa-
cio Universitario, señala Suárez Zozaya (2018), otorgaba 
además de un proceso de modelación, una construcción 
identitaria, que trajo consigo diferencias de clase, con 
una distinción de quienes estaban en la Universidad y de 
los jóvenes que no. Sin embargo, en la actualidad es ne-
cesario, según una perspectiva que permita comprender 
la diversidad a través del entrecruzamiento de la edad, la 
etnia, la clase y el género, cómo opera la educación uni-
versitaria en la vivencia de experiencias particulares que 
van más allá de una pura experiencia escolar.

¿Cómo quieren que sean los jóvenes?, el joven será un 
agente en proceso de formación, así lo refiere Taguenca 
(2009), cuando tipifica en segmentación lineal (libre-fija-
do), circular (abierto-cerrado) y binaria (rebeldía-sumi-
sión). En cada una de estas segmentaciones, la tipifica-
ción se refiere a ciertas cualidades que son transitorias 
desde la perspectiva del adulto y donde el joven es ten-
sionado por la caracterización de los contextos donde se 
encuentra, los entrecruzamientos ya citados. 

Si se dan estas tensiones en el joven, ¿Cómo es que den-
tro de los procesos institucionales se da la construcción 
de la experiencia juvenil? En este punto es necesario si-
tuar que no hay una sola juventud, en tanto sus expresio-
nes varían dependiendo el contexto y el periodo socio-
histórico, en este sentido, las experiencias juveniles se 
dan per se sin la mediación de la institución, sino que los 
espacios pedagógicos son reconfigurados en los momen-
tos, espacios y herramientas que les son dotados para 
lograr crear experiencias y expresar sus sentires. Por lo 
tanto, podremos tener experiencias a través del espacio 
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físico (pasillos, estacionamientos, cafeterías, sanitarios, 
áreas verdes) pero también estarán aquellos espacios 
simbólicos (momentos muertos en clase, redes sociales 
y demás registros) creados por los jóvenes en sus res-
pectivos campos, así como la experiencia de juventudes 
emergentes, como las producidas por la escolarización 
de los grupos indígenas, quienes viven experiencias muy 
distintas a sus pares etarios no escolarizados. 

Al aludir a los aspectos de la socialidad de los jóvenes 
y su heterogeneidad ¿Cuáles son las diferencias entre 
el escenario socio-institucional público y privado que 
impregnan la subjetividad de los jóvenes? Tal como se 
ha argumentado, abordar a las juventudes, nos permite 
comprender distintas posiciones de interpretación de la 
juventud que estará situado, principalmente, por el con-
texto y el espacio socio-histórico al que representen, por 
lo que si habrá diferencias entre ambos contextos, espe-
cialmente podrán ubicarse sobre su consumo cultural y 
económico, en tanto el acceso a la universidad será para 
algunos una oportunidad de modelarse y acercarse a en-
contrar alguna posibilidad de movilidad social, mientras 
que pueden encontrarse por el contrario en una institu-
ción, una orientación hacia la clausura de clase con rela-
ción al origen social.

Aun así, las experiencias juveniles podrán mantener cier-
tas características de homogeneidad, en tanto en ambos 
casos son agentes desprovistos del capital necesario 
para tomar otras posiciones dentro de campo estructura-
do adulto céntricamente ¿Qué pasa en la universidad en 
términos de la experiencia juvenil, sobre la experiencia 
escolar, que promueven la construcción de una subje-
tividad que se enfrenta al mercado laboral? Dentro del 
proceso de formación de las competencias específicas 
y profesionales, dentro del contexto universitario se bus-
cará lograr mantener ciertas características preparatorias 
para el cambio de posición dentro del campo, no obs-
tante, no es desconocido que la efectividad de la forma-
ción escolar dista del aseguramiento del éxito laboral. 
En ese sentido, la universidad, más que una institución 
que posibilita el acceso a la adultez, se invierte en te-
rritorio juvenilizado, es decir, un lugar donde se puede 
seguir siendo joven gracias a la ampliación del campo de 
posibilidad de la experiencia juvenil: el ser universitario. 
Entonces ¿Cómo se despliega la experiencia juvenil en 
tensión con la autoridad pedagógica universitaria? En el 
contexto de formación universitaria, los papeles de tra-
bajo son distintos sobre los que usualmente conocía el 
estudiante, ciudades como Ciudad de México, Estado de 
México, Puebla y Veracruz son entidades que hacen que 
el papel de universitario tenga características particulares 
al mantener una población constante de estudiantes de 

otros contextos, por lo que el papel de estudiante uni-
versitario aún mantendría cierto aire de emancipación, no 
obstante, las condiciones son variantes, el papel de la 
autoridad pedagógica puede ser relativizada, en tanto los 
docentes no mantienen, en la mayoría de los casos, un 
distanciamiento de los estudiantes, sino que son conoci-
das las historias de comunión entre docentes y universi-
tarios. Pareciera que el docente es un agente más en la 
modelación. Si bien su papel es fundamental para la insti-
tución, la experiencia juvenil va más allá del mismo, pues 
puede ser partícipe de la construcción de registros de 
resistencia por parte de los estudiantes sobre contenidos 
desprovistos de una utilidad pragmática para su cotidia-
nidad y ubicarse más en un adulto formador. 

Hasta este punto, es necesario visualizar el papel de la 
juventud y la universidad, es decir, la experiencia de la 
juventud universitaria, en este sentido, podemos ubicar-
nos dentro de la escena teórica a partir de los estudios 
de Suárez Zozaya (2018); Fernández Poncela (2012); 
Urteaga (2011); Fernández Plastino (2010); Murcia Peña 
(2008); Bourdieu (2002); Krotsch (2002); y Balardini 
(2000), y tomar las expresiones empíricas de los jóvenes 
para explicar a la juventud dentro de los espacios univer-
sitarios y la construcción de su experiencia. Sin embargo, 
a efectos de no reducir la edad a una expresión lineal del 
desarrollo humano y ceñirlo a algo más amplio que eso, 
se plasma a la juventud como una condición social. 

CONCLUSIONES 

La juventud es una condición social liminal, consecuencia 
de la institucionalización de la formación de sujetos, ello 
tuvo el efecto de la segregación de aquellos que iniciaban 
una formación disciplinaria de su corporeidad y subjetivi-
dad de aquellos que no lo hacían metódicamente, sino 
empíricamente a partir del devenir de la vida misma. En 
ambos casos, la delimitación de juventud mantiene una 
heterogeneidad importante. Ello refiere que esta segrega-
ción no es condición de especialización, sino expresión 
del ejercicio del poder para la construcción de la subjeti-
vidad del “joven”, aquella que sea ad hoc al Estado.

Hasta este momento, la distinción entre joven y juventud 
es fundamental, si bien ambos son efecto del proceso de 
escolarización, la juventud no es una institución homogé-
nea, sino heterogénea, las juventudes son tan variantes 
como experiencias de jóvenes existan y ellas dependerán 
de las expresiones y tensiones del contexto socio-históri-
co, tal como lo son los punks o los pachucos. 

El agenciamiento de los jóvenes se da a partir de la ins-
titucionalización de sus prácticas en lo escolar, mientras 
que su ejercicio de construcción y consumo cultural, se 



109  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

da mediante la socialidad, la cual garantiza la construc-
ción de un habitus que ayuda a comprender sus prácti-
cas, relaciones y discursos en el campo y en las expre-
siones y alcances de este campo sean físicas o virtuales, 
en una serie de relaciones horizontales, donde la vertica-
lidad jerárquica, si sucede, tendrá que ver con los sabe-
res producidos por una forma específica de estar juntos, 
siempre entre pares, siempre horizontal. 

El ser joven universitario es una condición social, diferen-
ciada respecto de la juventud en general, en tanto hay 
jóvenes no universitarios, la categorización de joven uni-
versitario inclusive expresa tensiones de clase y de con-
sumos culturales, que dan cuenta de su identidad y su 
propia experiencia, por lo que un contexto universitario 
privado o un público influyen en las experiencias juveni-
les, así como el contexto político-social donde se mani-
fieste. Además, la universidad es también un espacio que 
permite a ciertos sectores sociales, la emergencia de la 
juventud como condición, sobre todo en el mundo indíge-
na y, de manera muy particular, en el caso de la aparición 
de mujeres jóvenes indígenas, donde la intersecciona-
lidad por sí misma invita a pensar más profundamente 
cómo sucede la experiencia juvenil en la universidad. 

Por lo tanto, no puede dejarse de lado el papel que tiene 
la juventud sobre su construcción identitaria y sus formas 
de expresar su condición de ser joven universitario, sean 
estas expresiones constreñidas en su autoidentidad o de 
las expectativas de los adultos sobre ellos.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue comprender las 
cualidades del investigador novel desde la percep-
ción de los investigadores expertos. La metodolo-
gía fue mixta, estando la unidad de análisis confor-
mada por 78 investigadores expertos vinculados al 
Programa Prometeo de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-Ecuador. 
Hallamos cinco cualidades (cognitivas, prosocia-
les, académica, rasgos de personalidad y lideraz-
go) que revelan el comportamiento del investigador 
como actor social en su espacio de formación, el 
modo en que se muestra ante sus colegas, las ta-
reas que debe realizar como parte de su formación 
y las formas de interacción entre su performance y 
su rol. 

Palabras clave:

Investigador novel, interacción sociodiscursiva, cua-
lidades del investigador, formación de investigado-
res, habilidades del investigador.

ABSTRACT

The aim of the research was to understand the qua-
lities of novel researchers from the point of view of 
expert investigators. The methodology used was 
mixed, and the unit of analysis consisted of 78 ex-
pert researchers linked to the Prometeo Program of 
the Secretary Office of Higher Education, Science, 
Technology and Innovation in Ecuador. We found five 
qualities such as cognitive, pro social, academic, 
personality traits and leadership. They reveal the be-
havior of the novel investigators as social actors in 
their training space, the way they show themselves 
to their colleagues, the tasks they must perform as 
part of their training, and the forms of interaction bet-
ween their performance and their role.

Keywords:

Novel researcher, socio-discursive interaction, re-
searcher qualities, researcher training, researcher 
skills.
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INTRODUCCIÓN

Comprender la dinámica de producción del conocimien-
to, como resultado de la interacción social, es tema de 
actualidad para la investigación. El debate socio-científi-
co revela cambios en los intereses e intencionalidad que 
tienen los investigadores frente al conocimiento. Ellos han 
pasado de querer descubrir el mundo, a querer transfor-
marlo, de allí que el conocimiento se haya revalorizado y 
su posesión sea signo de poder, competitividad económi-
ca, construcción de brechas entre desarrollo y subdesa-
rrollo y en el mejor de los casos, bienestar social. Por esta 
razón, entender quiénes son, qué características perso-
nales deben poseer y cómo se forman los investigadores, 
sigue siendo una tarea pendiente. 

La formación de investigadores se ha problematiza-
do desde diversas perspectivas, estando entre ellas: el 
desbalance entre la política y la inversión. las compe-
tencias para construir proyectos de investigación, la di-
versificación didáctica y la relación con la organización 
institucional de las universidades. No obstante, el abor-
daje interaccional y discursivo, que convierte la forma-
ción investigadora en un artefacto cultural, ha sido poco 
indagada.

En este estudio, consideramos que el contenido de la 
formación investigadora es el resultado de la interacción 
entre los actantes que producen y posicionan el conoci-
miento científico. Reconocemos que la investigación es el 
resultado de una red de actores humanos y no humanos 
que se vinculan para representar un determinado objeto. 
Esto significa que el investigador es una coproducción 
discursiva condicionada sociohistóricamente, cuyos ras-
gos y modos de actuar tienen sentido dentro del espacio 
donde se han construido. Por estas razones, nos propusi-
mos como objetivo comprender las cualidades que debe 
tener un individuo para formarse como investigador des-
de la percepción de los investigadores expertos. 

Adicional a lo dicho, suponemos que las personas pro-
ducen lo que hablan, por lo tanto, analizar el discurso del 
investigador experto permitirá identificar patrones actitu-
dinales que, al ser concientizados por el novel investiga-
dor, incrementarían la posibilidad de consolidarse como 
miembro activo de la comunidad científica. Esto significa 
que el proceso de formación del investigador es análo-
go a una red de conexiones cuyos núcleos de sentido 
son socializados entre los miembros de una comunidad 
discursiva y en consecuencia, marcan una tendencia res-
pecto a qué esperar del investigador en formación, que 
en definitiva, se constituye en un híbrido creado por tex-
tos que tienen sentido en el interior de la comunidad que 

los crea y por ello, hay que indagar en esas comunidades 
para poder develar su intencionalidad.

DESARROLLO

La naturaleza microsociológica del estudio, nos condu-
jo a la visión interaccionista de Goffman (2006), porque 
ofrece la posibilidad de comprender qué sucede mientras 
interactuamos. Sus conceptos han sido aplicados para 
determinar cómo se forman los roles, nociones de sujetos 
e identidades (Rowe, 2016; Fawkes, 2015) también para 
develar cómo funciona la interacción y la importancia 
de la cotidianidad para comprender problemas sociales 
(Shalin, 2014; Jones & Corsby, 2015).

Desde esta perspectiva, toda acción está ligada a la inte-
racción y ésta, es intencional y comunicativa. A través del 
discurso, los sujetos gestionan la presentación de su “yo 
ideal” y el concepto de realidad que tienen, resaltando 
los atributos que, potencialmente, serán mejor valorados 
por su interlocutor. Sin embargo, el observador también 
capta rasgos ilocutivos que sintetizan en la elaboración 
de la imagen del otro. Esta lógica de análisis devela que 
tenemos múltiples fachadas del yo, en correspondencia 
con los roles que asumimos y al mismo tiempo, permite 
conocer los marcos de referencia (normas, valores y prin-
cipios) que la sociedad designa como justos y que ponen 
al alcance de sus miembros para significar y resignificar 
la imagen que tienen de lo que viven y lo que son.

Otra de las características que justifican la elección de 
este marco teórico es la relación que el autor establece 
entre lenguaje y acción. Al hablar, generamos acciones, 
por ello el discurso construye o deconstruye la imagen 
que se muestra y la realidad que se le asocia. Por lo tan-
to, toda acción social tiene una estructura discursiva y es 
justamente en este punto donde cobra sentido estudiar 
las cualidades del novel investigador y pensar que es po-
sible construirlos a partir de las acciones lingüísticas. 

Partiendo de lo dicho, en este estudio definiremos el in-
vestigador novel como el producto de la interacción so-
ciodiscursiva entre los miembros de la comunidad cien-
tífica. Este profesional tiene entre sus características las 
siguientes: a) está obligado a cumplir las expectativas de 
sus instituciones y formadores; b) la impresión de su com-
portamiento debe ser análoga a las pautas conductuales 
prestablecidas para ellos; c) en su actividad cotidiana, 
debe convencer a su entorno de que comparte la repre-
sentación de la realidad que le es ofrecida, logrando de 
este modo, mayor ajuste personal y colectivo. A partir de 
lo desarrollado, a continuación, se plantea la metódica 
usada para determinar las cualidades del investigador 
según la perspectiva de los expertos. 
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Los sujetos de la investigación fueron investigadores ex-
pertos que cumplían con los siguientes criterios de inclu-
sión: a) haber sido investigadores del Proyecto Prometeo 
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la República del Ecuador; b) 
que manifestaran su voluntad de participar en la inves-
tigación como informantes clave. Se seleccionaron 78 
investigadores con los siguientes perfiles disciplinarios: 
46,15% ciencias de la vida, 7,69% física y matemática, 
33,33% ciencias sociales, y 12,82 del área de ingeniería, 
industria y construcción. 

Esta investigación es descriptiva (Fontaines-Ruiz, 2012), 
operativizada mediante un diseño mixto del tipo secuen-
cial exploratorio (Creswell, 2014). Este diseño permitió 
conocer la perspectiva de los investigadores expertos 
sobre las cualidades que debe tener un investigador no-
vel, ofreciendo la posibilidad de categorizarlas para ga-
rantizar su potencial concientización e interiorización por 
quienes pretenden esta condición. 

RESULTADOS

Los hallazgos se muestran en tres segmentos. Inicialmente 
se presenta el contexto de producción discursiva. Luego 
se muestra la reducción semántica del corpus mediante 
el HJ Biplot y por último, se conceptualizan las cualida-
des del investigador novel, a través de un conjunto de 
categorías formadas por las palabras que mayor carga 
semántica obtuvieron en el HJ Biplot, acompañadas de 
su respectiva interpretación. 

El discurso de los investigadores expertos surge en 
el marco de la transformación universitaria que vive la 
República del Ecuador, a propósito del mandato consti-
tucional 14 (Ecuador. Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior, 2009) y lo estable-
cido en el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 4. En 
este sentido, el gobierno del Ecuador impulsa el Proyecto 
Prometeo para potenciar el desarrollo de la investigación 
en las universidades, mediante la incorporación de inves-
tigadores del mundo que, de acuerdo a su experiencia, 
influyeran en la reconceptualización de la investigación 
en la institución de vinculación.

Los investigadores extranjeros, fueron conceptualizados 
en las universidades receptoras como “Prometeos”, quie-
nes tuvieron entre sus funciones la formación de compe-
tencias investigadoras en los docentes universitarios a 
su cargo, en aras de incrementar las publicaciones de 
corriente principal. Esta pretensión hizo que identificaran 
las cualidades ideales de los investigadores noveles, y 
las manifestaran en las respuestas dadas al cuestionario 
enviado. Desde este contexto discursivo, el investigador 

novel se muestra como un artefacto cultural que encierra 
la posesión de rasgos emocionales para afrontar el traba-
jo en equipo, la actitud crítica frente al conocimiento y las 
habilidades académicas y de gestión, como insumos cla-
ve para generar proyectos y productos de investigación 
de buen nivel.

La construcción discursiva que hacen los investigadores 
expertos, es el resultado de lo que han vivido como no-
vatos, junto a lo que enfrentan como tutores, lo que expe-
rimentan en sus centros de trabajo y la vinculación que 
han tenido o tienen con las universidades receptoras en 
el Ecuador; esto se identifica mediante expresiones del 
tipo: “el investigador debe…”, “yo viví…”, “en mi experien-
cia…”, “en mi formación yo tenía que…” ,“aquí encuentro 
que…”, “en mi centro, los investigadores…” Esta adición 
se concreta en el corpus analizado, a través de invita-
ciones a la acción, alertas sobre las tareas que se deben 
cumplir durante la gestión de la investigación, exposición 
de tensiones en el interior de los grupos de trabajo y lo 
que se debe tener para superar las crisis. 

Lo expresado por los investigadores es un reflejo de sus 
acciones o como indica Goffman (2006), la presentación 
de sí mismo, ya que al hablar, retornan a su experien-
cia formativa haciendo un performance de la imagen 
estandarizada del investigador novel que está fijada en 
su comunidad profesional y discursiva. En todo caso, las 
expresiones que conforman el corpus, son una sinergia 
entre la presentación de sí mismo y su singular construc-
ción de la situación en análisis.

Para el cálculo del HJ Biplot se identificaron los grupos de 
investigadores como variables de contraste, basados en 
la idea de que el área del conocimiento de donde prove-
nían generaba mayor variación en la construcción de las 
cualidades del investigador novel. En tal sentido, se con-
formaron cuatro grupos de hablantes: investigadores de 
ciencias de la vida, física y matemática, ciencias sociales, 
e ingeniería, industria y construcción. Siguiendo la estruc-
tura del análisis factorial, observamos que los grupos de 
investigadores mejor representados en el eje 1 fueron los 
de física matemática y en el 2, los de ciencias de la vida, 
explicando en total el 85,48% de la varianza discursiva 
(tabla 1). Este dato nos indica que la construcción del 
texto fue homogénea al valorar los rasgos del investiga-
dor novel. También expresa que lo físicos-matemáticos 
y los de ciencia de la vida, emplearon las palabras con 
mayor energía textual (tabla 2), es decir, palabras que tie-
nen mayor interacción para conformar frases o que se 
encuentran fuertemente relacionadas.
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Tabla 1. Representatividad de los investigadores en los 
ejes factoriales.

Investigadores Eje 1 Eje 2 Eje 3

Ingeniería 219 15 766

Física y Matemáticas 857 0 143

Ciencias Sociales 279 15 6

Ciencias de la Vida 420 560 20

Inercia absorbida 46,76% 38,72% 14,52%

Tabla 2. Representatividad de las palabras en los ejes 
factoriales.

Palabra Eje 1 Eje 2 Eje 3 Palabra Eje 1 Eje 2 Eje 3

Buscar 993 7 0 Trabajar 251 633 116

Curiosi-
dad 990 4 7 Curioso 228 699 73

Área 973 14 13 Respon-
sable 198 691 111

Futuro 938 35 28 Tener 191 100 709

Compa-
ñero 938 35 28 Metodolo-

gía 154 721 125

Autocri-
tico 938 35 28 Realizar 143 761 96

Solucio-
nar 904 63 33 Objetivar 143 761 96

Dirigir 870 5 125 Alcanzar 143 761 96

Capaci-
dad 863 130 6 Perseve-

rante 142 852 6

Perseve-
rancia 862 101 37 Personar 118 744 138

Publica-
ción 842 142 16 Constancia 115 827 58

Ordenar 810 13 177 Honesto 102 10 888

Crear 763 230 7 Espíritu 102 10 888

Paciencia 762 230 7 Necesitar 100 600 300

Investigar 730 239 31 Integrar 100 600 300

Prospec-
tivo 717 18 266 Colaborar 92 907 1

Interés 717 18 266 Liderar 88 748 164

Hacer 717 18 266 Pensa-
miento 74 829 97

Equipo 717 18 266 Formación 65 776 159

Formar 705 295 0 Sistema-
tizar 35 282 683

Criticar 682 299 19 Equipar 32 959 9

Problema 662 43 296 Aprender 30 968 2

Resultar 625 2 373 Tenaz 24 936 40

Proyecto 610 333 57 Relacionar 24 936 40

Innovar 610 333 57 Compartir 23 933 44

Estudiar 610 333 57 Comer 21 818 161

Inteligente 389 611 0 Saber 20 957 23

Comuni-
car 389 611 0 Persistente 20 948 32

Sociedad 351 1 647 Paciente 20 948 32

Poder 351 1 647 Fenómeno 5 952 43

Tabla 2. Continuación.

Palabra Eje 1 Eje 2 Eje 3 Palabra Eje 1 Eje 2 Eje 3

Humilde 351 1 647 Científico 5 882 113

Observar 307 678 15 Abrir 5 882 113

Estar 298 93 609 Actividad 4 988 7

Síntesis 287 618 96 Objetar 2 964 34

Disponer 287 618 96 Pasión 1 5 995

Colega
287 618 96

Imagina-
ción 1 5 995

Ético 0 656 344

La interacción entre los investigadores reveló que exis-
te mayor relación entre las respuestas de los físico-ma-
temáticos y los de ingeniería al momento de valorar las 
cualidades del investigador novel. En cuanto a la fluidez 
discursiva, expresada en la longitud del vector, los más 
destacados fueron los de ciencias sociales, seguidos por 
los de ciencias de la vida y en menor proporción los físi-
cos matemáticos e ingeniería, lo cual es coherente con 
el perfil vocacional de estas carreras. Esta condición es 
reiterada al ver los ángulos entre los vectores, donde se 
detecta una diferencia entre los modos de expresión de 
los investigadores de ciencias sociales respecto del res-
to. En cuanto a las palabras con mayor carga o energía 
textual, encontramos que investigar, saber, deber, criticar, 
capacidad, curiosidad, conocimiento, trabajar, problema, 
solucionar, perseverar, fueron las de mayor frecuencia, 
considerando la distancia que tiene del centroide. Esto 
sugiere que el novel investigador debe ser capaz de 
cuestionar, expresar curiosidad frente a los problemas, 
generar soluciones, conocer lo que aborda, ajustarse a 
las normas (deber), perseverar en su acción. 

Las cualidades son propiedades abstractas que definen 
al sujeto, aunque no hayan sido develadas. Son perfectas 
en sí mismas y están encadenadas con otras para confi-
gurar las características que continuamente le atribuimos 
a un fenómeno. Funcionan sistémicamente y como señala 
Aristóteles, muestran la esencia en movimiento del objeto 
o sujeto al que refieren. Su sentido está vinculado al con-
texto o comunidad de práctica que las valora, debido a 
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que, en ocasiones, son atribuidas por los observadores, 
dando origen a lo que Galileo llamó cualidades secun-
darias (De Lorenzo, 2009). En este estudio asumimos las 
cualidades del novel investigador como una construcción 
discursiva creada por los investigadores expertos. Son 
una representacion de lo que conciben las comunidades 
epistémicas de hoy y por consiguiente, el perfil requerido 
para obtener la identidad investigadora, concebida por 
Tonso (2006), como la interacción entre el pensar en uno 
mismo como investigador, actuar como investigador y ser 
considerado como investigador. A continuación se mues-
tran las categorías identificadas.

Dentro de las cualidades cognitivas se valoró la capaci-
dad de aplicar, de manera consciente, los procesos cog-
nitivos para determinar el comportamiento diferencial del 
objeto de estudio. El investigador debe mostrar habilidad 
para descomponer el todo en partes y luego generar sín-
tesis donde su voz se haga presente. A propósito de ello 

la curiosidad, inventiva e imaginación son aliados para 
poder encontrar vínculos donde otros solo ven piezas ais-
ladas, siendo esto un rasgo distintivo de su inteligencia. 
La tabla 3 advierte la necesidad de un pensamiento flexi-
ble y creativo para poder apropiarse del método científico, 
lo cual deja en evidencia que la rigidez del pensamiento, 
al momento de investigar, tiende a ser un introyecto, antes 
que un requerimiento del proceso investigador y que la 
lucha es contra las imposiciones metódicas. 

La observación y la tendencia a relacionar procesos y 
fenómenos, exigen el desarrollo de la memoria para ga-
rantizar fidelidad mental con la rigurosidad metodológica 
con que se trabaja. Además, estas funciones son clave 
al definir relevancia, credibilidad y autoridad de la infor-
mación durante el proceso de decantación de la misma 
(Cheng & Tsai, 2017).

Tabla 3. Clúster de palabras vinculadas con las cualidades cognitivas.

Grupo de 
investigadores Documento y línea Palabra Palabra en contexto

Cs. de la vida D1; L22 Relacionar … capacidad de relacionar fenómenos, capacidad de interpretación de resultados…

Ciencias sociales D2: L39 Aprender …apertura para aprender..

Ciencias de la vida D1; L13 Pensamiento …polémico en cuanto a su pensamiento científico…

Ciencias sociales D2; L14 Objetivar … debe ser capaz de plantear de manera precisa y pragmática el objetivo general de su 
investigación…

Físico-matemático D4; L4 Síntesis …debe ser capaz de sintetizar el problema formulado, porque no tiene sentido intentar resol-
ver todo a la vez…

Ciencias de la vida D1; L15 Observar …a mi juicio un buen investigador debe ser curioso y observador, pues hasta de experimen-
tos fallidos se pueden sacar resultados aprovechables…

Ciencias sociales D2; L37 Inteligente … afrontar los conflictos de equipo de manera pacífica e inteligente…

Ciencias de la vida D1; L48 Imaginación …me parece que serán necesarias imaginación, visión y perseverancia llena de 
pragmatismo… 

Ciencias de la vida D1; L29 Curioso … Ser fundamentalmente inquisitivo, curioso, avanzar sobre las ideas y propuestas de otros 
investigadores..

Ciencias de la vida D1; L10 Crear …pensamiento original y creativo…capaz de diferenciar entre fenómenos cruciales y trivial…

Los rasgos prosociales y emotivos también son un signo distintivo de las culturas epistémicas y académicas, quienes 
definen normas sociales y describen las posturas emocionales de sus miembros. El contenido de la tabla 4, sugiere 
que el investigador debe tener competencias para la vida en grupo. Se recomienda humildad para reconocer errores 
y compartir ideas, bajo las consignas “no se sabe todo” y que “el otro es necesario en la construcción del saber”. Se 
espera que la noción de compañerismo sea interdependiente con la calidad de la información que se procesa y al 
mismo tiempo, sea reconocida como parte del engranaje destinado a alcanzar mayores competencias explicativas. 
La idea es que el novel se integre a grupos donde estén investigadores expertos que retroalimenten su desempeño, 
puesto que, en definitiva, investigamos como aprendemos y de quien aprendemos, por ello, el novel está llamado a 
traslacionarse para mover sus ideas.
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Tabla 4. Clúster de palabras vinculadas con las cualidades prosociales y emotivas.

Grupo de 
investigadores

Documento y 
línea Palabra Palabra en contexto

Ciencias sociales D2; L42 Compartir … Uno investigador no lo sabe todo, tiene que compartir y saber discutir en grupo…

Ciencias de la vida D1; L21 Colega …Personalidad empática y solidaria con sus colegas y la comunidad…

Ciencias de la vida D1; L16 colaborar … muy colaborador… tal como funciona el sistema científico en el mundo…

Ciencias sociales D2; L18 Humilde …debe ser humilde con sus conocimientos…

Físico-matemático D4; L8 Compañero …compañerismo y sinceridad. Debe ser bueno en su área de especialización…

Ciencias sociales D2; L19 Ética …debe realizar sus actividades de investigación de manera ética y honesta…

Ingeniería D3; L2 Honesto …honestidad y responsabilidad para poder citar los aportes de otros investigadores...

Ciencias de la vida D1; L4 Responsable …ser responsable con los objetivos de la investigación…

Ingeniería D3; L1 Trabajar …. En todo momento debe trabajar con mucha rigurosidad…

Físico-matemáticos D4; L7 Integrar …saber integrarse con otros…

Ciencias de la vida D1; L58 Pasión …un investigador debe ser apasionado por los temas de su especialización…

Ciencias sociales D2; L37 Comunicar …inteligencia comunicacional y habilidad para el buen trato

Este conjunto de características, junto a la ética personal, la pasión por lo que se hace, el compromiso afable, honesto 
y responsable con los colegas y el trabajo, son para el novel, un pasaporte a los grupos de investigación y al apren-
dizaje de la mano de investigadores expertos, quienes le ofrecen la posiblidad de aprender el funcionamiento de la 
investigación como práctica social, asi como el reconocimiento y control de la ansiedad ante las tareas por realizar, 
para finalmente, entender que los saberes son el resultado de múltiples interacciones sociodiscursivas y disciplinares 
que terminan siendo teorica y filosóficamente fundamentadas. Desde esta perspectiva, la conciencia emocional es 
clave para comprender el objeto de la investigación cuando se comparte, en tiempo real, con otros (Chen, 2014; Weiss 
Robert & Paik Kim, 2014; Wiley & Williams, 2015; Van Cleave & Hughes, 2016). 

Los rasgos de personalidad son características relativamente estables que le dan al sujeto la capacidad para com-
prender múltiples estímulos y generar un comportamiento adaptativo, como resultado de las equivalencias entre creen-
cias, sentimientos y acciones, que de manera singular, realiza el individuo. Al definir a los nóveles investigadores, los 
expertos revelaron un conjunto de rasgos cardinales de la personalidad, concebidos como aquellos que permiten la 
congruencia entre el investigador y su rol (tabla 5). Siguiendo el modelo de los cinco factores de la personalidad, iden-
tificamos la apertura a la experiencia, signada por la disposición a recibir críticas y sugerencias para la toma de con-
ciencia de sus limitaciones individuales, para luego trabajar en revertirlas. Estos atributos cuando tienen una marcada 
presencia, justifican la orientación del sujeto hacia experiencias novedosas, intensas, diversas y poco convencionales. 
En el caso contrario, revelan a una persona convencional y conservadora 

Tabla 5. Rasgos de personalidad del investigador novel.

Grupo de 
investigadores Documento y línea Palabra Palabra en contexto

Ciencias de la vida D1; L50 Persistente … motivado, persistente, orientado al detalle…

Ciencias de la vida D1; L6 Paciencia …de mentalidad abierta, paciente, curioso y perseverante

Ciencias sociales D2; L20 Constancia …debe tener constancia para el logro de sus objetivos

Ciencias de la vida D1; L43 Perseverante …Un investigador debe ser líder, creativo, trabajador y muy perseverante…

Ingeniería D3; L5 Capacidad …trabajo en grupo, siendo respetuoso de las ideas de otros..

Ciencias sociales D2; L18 Disposición …tener disposición para aceptar las evaluaciones y sugerencias de los otros…

Ingeniería D3; L9 Autocrítica …autocrítico…con capacidad para valorar los avances…

Otros rasgos de personalidad que definen al investigador son la perseverancia, paciencia, persistencia, los cuales se 
sintetizan, en responsabilidad, control, y conciencia.Esta síntesis testimonia el autocontrol y planeación de las accio-
nes por parte del individuo. Cuando tiene marcada presencia, el investigador manifiesta sentido del deber, necesidad 
de logro, auto disciplina, orden, detalle, eficiencia, precisión, practicidad. La ausencia de estos rasgos, evidencian 
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deterioro en el ejercicio de la investigación, puesto que la personalidad predice éxito en la carrera investigadora, al 
explicar cómo la persona llega a realizar sus tareas y el modo en que afronta la variabilidad del entorno.

Desde la perspectiva académica (tabla 6), el investigador novel debe conocer las teorías que fundamentan su disci-
plina, saber cómo estructurar proyectos de investigación que sean innovadores y lógicamente, conocer el proceso 
de difusión del conocimiento de su comunidad epistémica-profesional. En este sentido, los expertos representaron la 
exigencia académica de modo análogo a las habilidades del siglo XXI (Van Laar, Jvan Deursen, Van Dijk & De Haan, 
2017). Expresaron que los nóveles deben vincular aspectos técnico-metodológicos con la construcción de contenidos, 
a fin de cultivar su estatura científica mediante la calidad de lo que estudian y publican. También acentuaron la nece-
sidad de conocer los protocolos de su especialidad y demostrar rigurosidad en el tratamiento de los mismos.

Tabla 6. Cualidades académicas del investigador novel.

Grupo de investigadores Documento y línea Palabra Palabra en contexto

Ciencias de la vida D1; L17 Formación … sólida formación en su disciplina y en metodología científica.

Físico-matemáticos D4; L7 Metodología …conciencia y conocimiento de las diferentes metodologías…

Ciencias sociales D2; L44 Proyecto …orden y que sepa planificar su trabajo y los proyectos...

Ciencias sociales D2; L21 Innovar …debe ser capaz de innovar para dar pequeños aportes en su 
investigación…

Físico-matemáticos D4; L1 Estudiar … debe estudiar siempre para implementar su visión..

Ingeniería D3; L9 Publicación …amplio conocimiento de los sistemas de publicación de alta calidad..

Físico-matemáticos D4; L14 Buscar …capacidad para buscar tópicos innovadores…

De acuerdo con lo manifestado, comprender lo académico, en el contexto actual, nos remite a la alfabetización digital 
(Van Laar, et al., 2017). Supone ir más allá de las teclas, o de manejar las bases de datos. La idea es usar, de modo 
fácil y eficaz, la amplia gama de conocimientos existentes, para responder las interrogantes de investigación con ar-
gumentos actuales, competitivos y situacionales, expresados en juicios firmes que cuestionen lo actual. El novel inves-
tigador, mediante sus saberes, está llamado a asumir el compromiso con la verdad y el sentido humano de la ciencia 
y sus actores, negándose a cualquier posibilidad de improvisación en la ejecución de sus proyectos y afrontando toda 
tentación que desdibuje su conducta ética, como la participación en publicaciones fraudulentas (Weil Parodi, 2015; 
Molina-Azorin, 2016). 

Asegurar la calidad del estudio y promover la participación de los colegas en sus proyectos, es una exigencia para 
el investigador (tabla 7). Los expertos reclaman la capacidad del novel para dirigir y liderar grupos, ya que, en la ac-
tualidad, el trabajo colaborativo es la práctica social de investigación predominante. En tal sentido, reconocerse como 
líderes y miembros de los equipos dedicados a la construcción del conocimiento, potencia su compromiso, autoefica-
cia y consolida el aprendizaje. (Cheng & Szeto, 2016). 

Tabla 7. Cualidades de liderazgo del investigador novel. 

Grupo de investigadores Documento y línea Palabra Palabra en contexto

Ciencias de la vida D1; L17 Ordenar …el investigador debe ser una persona ordenada en su tarea de 
investigar…

Ciencias sociales D2; L22 Liderar …debe estar en capacidad de liderar y dirigir un grupo de investigación…

Ciencias de la vida D1; L19 Prospectivo …visión prospectiva de la problemática inserta en su contexto social

Ciencias sociales D2; L10 Equipo …compromiso con su equipo de investigación…trabajar en equipo

Ciencias sociales D2; L22 Dirigir …capacidad para integrarse o dirigir un grupo de investigación…

Ingeniería D3; L1 Solucionar …estará en constante búsqueda de soluciones…

El novel, al ser crítico de lo que vive, tiene la opción de iniciar su liderazgo, denunciando ante sus mentores las nece-
sidades que percibe y las opciones para solventarlas. Estas conductas son el síntoma de un nutritivo clima laboral que 
permite la expresión de la voluntad de aprender, desarrollar la innovación individual e involucrar a otros en el proceso 
de cristalizarla. También da lugar a la construcción activa de la identidad como investigadores, la cual reta la pasividad 
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y empodera al novel para socializar sus ideas buscan-
do legitimarlas en contacto con diversos grupos, sintién-
dose como miembro de la comunidad epistemológica y 
práctica donde se está formando. Esto hace que el novel 
investigador se convierta en garantista de la calidad de 
las acciones que realiza (Meristo & Eisenschmidtb, 2014; 
Schatz-Oppenheimer & Dvir, 2014).

CONCLUSIONES

En este estudio identificamos cinco cualidades que debe 
tener un investigador novel, a partir de la indagación en 
el discurso de los investigadores expertos. Estas son las 
siguientes: cognitivas, prosociales, académica, rasgos 
de personalidad y liderazgo. Las cualidades cognitivas 
están ligadas a las capacidades para descomponer y 
sintetizar la relación entre el todo y sus partes, en aras 
de solventar los vacíos, que se identifican al investigar. 
Las prosociales garantizan la proactiva convivencia den-
tro de un grupo de investigación, que, en definitiva, se 
constituye en el laboratorio de aprendizaje y construcción 
de identidad profesional del novel investigador. Las cuali-
dades académicas permiten que el investigador conozca 
como estructurar, fundamentar y difundir proyectos inno-
vadores y sus resultados, mediante la utilización de las 
habilidades del siglo XXI y la participación en procesos 
de alfabetización académica, coherentes con los reque-
rimientos formativos de su campo disciplinar. Para ello 
es necesario tomar conciencia de la responsabilidad, 
control, sentido del deber, necesidad de logro, auto dis-
ciplina, orden, detalle, eficiencia, precisión y practicidad, 
como los rasgos de personalidad más relevantes. Por úl-
timo, las cualidades como líder están asociadas a la di-
rección e impulso de grupos, donde se contagie el entu-
siasmo para emprender actividades de investigación y se 
reciba retroalimentación constante de los investigadores 
más experimentados. 

Este conjunto de cualidades son la síntesis de la acción 
social goffmaniana. Revelan el comportamiento del inves-
tigador como actor social en su espacio de formación, el 
modo en que se muestra ante sus colegas, las tareas que 
debe realizar como parte de su formación y las formas de 
interacción entre su performance y su rol. También son 
un signo del impacto de los cambios sociohistóricos y 
discursivos en las comunidades epistémicas y profesio-
nales. Son co-producidas y sintetizan los requisitos que 
deben tener aquellos que decidan formar parte de la co-
munidad científica en los tiempos actuales. Sin embargo 
es importante destacar que estos hallazgos sólo mues-
tran la perspectiva del investigador experto, y por ello, 
consideramos necesario promover nuevas investigacio-
nes que indaguen el modo en que operan las cualidades 

antes descritas, en el discurso de los investigadores no-
veles. También resulta de interés diseñar programas de 
formación de investigadores donde se fomenten dichas 
cualidades y al mismo tiempo, crear instrumentos que las 
midan para desarrollar mentorías que fomenten el ajus-
te entre el investigador en formación y las comunidades 
epistémicas y disciplinar de las que aspira formar parte. 
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RESUMEN

El presente texto analiza la cada vez mayor impor-
tancia de las instituciones educativas privadas en 
la educación de las clases medias emergentes en 
Lima (Perú). El estudio muestra que este boom de 
la educación privada surgió gracias a las políticas 
educativas neoliberales implementadas por el go-
bierno de Fujimori y al surgimiento de un nuevo tipo 
de clase media que centraba su identidad en un 
ideal pragmatista de progreso individual. Se mues-
tran las principales características que definen a las 
instituciones educativas privadas en Lima y a sus 
medios de reproducción. 

Palabras clave:

Clase Media Emergente, educación privada, institu-
ciones educativas.

ABSTRACT

The present text analyzes the increasing importance 
of private educational institutions in the education of 
the emerging middle classes in Lima (Peru). The stu-
dy shows that this boom in private education arose 
thanks to the neoliberal educational policies imple-
mented by the Fujimori government and the emer-
gence of a new type of middle class that focused its 
identity on a pragmatic ideal of individual progress. 
The main characteristics that define private educa-
tional institutions in Lima and their means of repro-
duction are shown.

Keywords:

Emerging Middle Class, private education, educatio-
nal institutions.
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INTRODUCCIÓN

El boom de la educación privada en el Perú es un fenó-
meno sumamente importante, aunque muy poco aborda-
do en el debate educativo contemporáneo. Importante en 
tanto que, en la actualidad, la educación privada satisfa-
ce la demanda de casi la mitad de la población educativa 
en Lima Metropolitana, convirtiéndose así en un actor fun-
damental y, por tanto, imprescindible de tomar en cuenta 
sobre cualquier reforma educativa a futuro. 

El surgimiento de la educación privada en el Perú tuvo 
como telón de fondo la implementación de una propues-
ta neoliberal planteada por el gobierno del presidente 
Fujimori, bajo la cual se vio pertinente liberar a algunos 
sectores socioeconómicos del control del Estado, convir-
tiendo a este último en una entidad administradora-regu-
ladora que aseguraba la vigencia de las reglas del juego 
del libre mercado. 

En efecto, la normativa legal que sustentó la reforma 
neoliberal de la educación en el periodo presidencial 
de Fujimori comprendía el traslado del gasto educativo 
a los padres de familia y a la sociedad en conjunto. Los 
Decretos legislativos 699, 26011, 26012 y 16013 permi-
tieron tanto la desconcentración de la gestión educativa 
como la reorganización del Ministerio de Educación y pro-
piciaron el surgimiento de centros educativos privados 
con el fin de subsanar la baja calidad de la educación 
pública (Calero 1999). En este sentido, se redefinieron 
las responsabilidades del Estado en materia pedagógi-
ca, limitando su rol a una función normativa y reguladora. 
El Estado, sin embargo, solo participó activamente en la 
renovación de la infraestructura educativa: la construc-
ción de escuelas a nivel nacional fue una característica 
primordial de este periodo. Esta idea era sostenida por 
el presupuesto de que la administración privada se ma-
nejaba bajo los principios de la meritocracia y una lógica 
empresarial que buscaba la excelencia, principios consi-
derados totalmente contrarios a los asociados con la ad-
ministración estatal, plagada de nepotismo, clientelismo 
y prebenda. 

Todo esto no es posible si no se evalúa el discurso in-
terno que entrañaba el proyecto desarrollista neoliberal 
implementado en nuestro país por Fujimori. Este estaba 
estructurado por la siguiente afirmación: los problemas 
sociales tendrían solución a través del crecimiento eco-
nómico, y este sólo podría lograrse mediante la liberación 
económica, por parte del Estado, de puntos de control 
estratégicos. En este sentido, se daba una respuesta en 
clave neoliberal al dilema de cómo conseguir el ansiado 
progreso, siempre elusivo para nuestro país: las llaves 
que nos abrirían las puertas del primer mundo debían 

buscarse en la institución del libre mercado en todas las 
esferas de nuestra vida.

DESARROLLO

En el Perú, el objetivo del nuevo modelo educativo neo-
liberal era desmitificar el papel del Estado como la insti-
tución central que regula la vida social de la nación. Así 
pues, se inició un progresivo cuestionamiento del modelo 
intervencionista del Estado en materia educativa, soste-
niendo que no hay mayor fuerza democratizadora que el 
libre mercado y que toda agencia libertadora que emerge 
desde la sociedad debe apuntar a neutralizar al Estado 
en tanto instancia que monopoliza la producción de sen-
tidos. Es sumamente interesante cómo, al parecer, los de-
fensores del neoliberalismo utilizan la categoría marxista 
de “Aparatos Ideológicos del Estado” propuesta por el 
filósofo Louis Althusser para criticar a la educación como 
una de las principales instituciones por las que el Estado 
controla a la población. Esta desmitificación, según lo 
planteado por la reforma educativa neoliberal del gobier-
no de Fujimori, se sostiene en la negación de los tres axio-
mas fundamentales del modelo estatal intervencionista:

 • El principal responsable de la educación es el Estado. 

 • La intervención del Estado es un factor de igualación 
social. 

 • La educación privada es solo para los ricos (Tooley & 
Dixon 2006)..

Así, la nueva propuesta neoliberal se enfocaba en la ma-
yor presencia de los núcleos familiares y la sociedad en 
su conjunto para la formación subjetiva de los integrantes 
que la componen. En este sentido, para los impulsores 
del modelo –y apoyados por instituciones privadas inter-
naciones, tales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano 
de Finanzas (BANBIF)–, el surgimiento del neoliberalismo 
era la clara expresión del reclamo de la sociedad por su 
derecho natural a educar a sus miembros, y esta educa-
ción debía estar orientada hacia conseguir los fines y ob-
jetivos establecidos contractualmente. A su vez, la figura 
de la institución educativa donde se realizaba el ideal 
democrático de igualdad se vería cuestionada en tanto 
que la crisis educativa generaba situaciones sumamente 
desiguales para aquellos provenientes de las institucio-
nes educativas estatales. Esto sumado a un crecimiento 
exponencial de la oferta privada, las desigualdades se 
agudizaron de manera estrepitosa.

Este punto es sumamente importante en tanto que señala 
a la consecución de un ideario social como el fundamento 
sobre el que se sostiene toda política educativa legítima. 
Por tanto, un proyecto educativo que se identifica como 
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legítimo solo lo es tal en tanto producto de los deseos, 
anhelos y frustraciones compartidas por una sociedad en 
un contexto histórico y cultural determinado. 

La reforma educativa neoliberal de Fujimori apuntaba a 
convertirse en la encarnación de tal ideario social nacio-
nal. Así pues, a través del Programa de Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación Peruana, el Estado impulsó 
la acción política en materia de educación a partir de 7 
objetivos:

 • Revisar y readecuar la formación profesional de los 
maestros en términos de los programas curriculares

 • Modernizar el currículo escolar haciéndolo integral, 
eficiente, pertinente y coherente con el mundo del tra-
bajo y la producción.

 • Adecuar los textos y materiales educativos a cada rea-
lidad regional.

 • Otorgar prioridad a la atención de los niños de los pri-
meros grados

 • Desarrollar un programa nacional de capacitación do-
cente, puesto que la calidad pasa en primer lugar por 
el maestro.

 • Mejorar la gestión de los centros educativos, para que 
tengan autonomía en su manejo presupuestal y redefi-
nir la capacidad de gestión de los directores

 • Modernizar la administración educativa, en la que el 
Ministerio de Educación recobre su rol conductor. 

Es importante apreciar aquí el rol preponderante que jue-
ga en este modelo educativo neoliberal el mundo laboral 
y el óptimo desempeño productivo. En este sentido, se 
vuelve de vital importancia lograr una coherencia entre 
la vida post escuela (definida en clave económica) y la 
educación vertida en ella, todo esto en aparente desme-
dro de los ideales propios de la modernidad en los que 
la formación cívica e histórica eran elementos medulares 
para la educación de los individuos que componen el 
Estado-nación. 

Sin embargo, si nos remitimos a las cifras del cuadro 1, 
tendremos que aceptar que este modelo educativo ha 
sido recibido favorablemente por los pobladores de, al 
menos, la ciudad más poblada del país. Esto no es en 
modo alguno gratuito: al parecer, la proliferación paulati-
na de las instituciones educativas privadas hacia media-
dos de la década del noventa guardaría estrecha relación 
con el surgimiento de nuevos grupos sociales –produc-
to de las migraciones del campo a la ciudad suscitadas 
desde la década del sesenta hasta la actualidad– que rei-
vindicaban el trabajo arduo y el esfuerzo personal como 
las únicas vías correctas hacia el progreso. Así pues, 
serán tales sectores sociales emergentes los principales 

consumidores de la propuesta educativa neoliberal; es-
tos encontrarán que dicho modelo representa claramente 
sus propios ideales de éxito y participarán activamente 
de su proliferación. 

Para explicar la reproducción de tales ideales “exitistas” 
en una ciudad como Lima –cuya constitución actual se 
debe en gran medida a las olas migratorias que recibió 
durante la segunda mitad del siglo xx– sería interesante 
examinar los siguientes datos: en una encuesta realizada 
por el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) titulada “La edu-
cación pragmática: a propósito del inicio del nuevo año 
escolar” (Año IV/ Febrero del 2009), se evidenció la exis-
tencia de un creciente optimismo por la educación perua-
na en general (64% de los encuestados consideró que 
mejorará), y uno mayor por la educación privada (un 90 
% dio una nota “aprobatoria” a la educación impartida 
en las IEP); aunque la misma encuesta señaló grandes 
diferencias con los porcentajes de aprobación de la edu-
cación pública (un 60 % aprobó el desempeño de las 
instituciones públicas). Esto sin duda refleja dos efectos 
producidos por las políticas neoliberales del Estado: 1. el 
abandono de la educación pública en el Perú ha traído 
como consecuencia un decrecimiento de la calidad de la 
enseñanza; 2. esto mismo ha generado el surgimiento de 
un modelo “alternativo” de educación privada sumamen-
te exitoso en tanto que una mayor cantidad de población 
demanda su consumo. 

Otro dato interesante que nos brinda la encuesta guar-
da relación con las inclinaciones de los padres de familia 
acerca de los conocimientos fundamentales que deben 
adquirir sus hijos en la escuela: así, un 76 % consideró a 
las Matemáticas como el curso de mayor importancia en 
la educación de los escolares; el segundo lugar lo ocupó 
el curso de Comunicación Integral, logrando un 59 % de 
las preferencias del público. Esto es sumamente sintomá-
tico si comparamos la aceptación de estos dos con los 
cursos que usualmente eran considerados como los pila-
res de la educación: la asignatura de Historia solamente 
alcanzó un 13 % y la de Educación Cívica solo obtuvo el 
11 % de las preferencias. 

¿Qué nos muestra todo esto? Evidentemente, la existen-
cia de un creciente desencantamiento por parte de la 
población acerca de la educación pública tradicional a 
cargo del Estado y dirigida hacia el reforzamiento de las 
normas básicas para la convivencia social y para el forja-
miento de una identidad naciona. 

Aunque la reforma educativa anunciada –con inicial de-
cisión y entusiasmo– por el gobierno de Alejandro Toledo 
en el 2003 dio esperanzas de cambios positivos: la 
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entonces presidenta del Consejo de Ministros, doctora 
Beatriz Merino, anunció que el Estado, mediante algunas 
medidas iniciales, asumiría un papel protagónico en la di-
rección de la educación del país.

Estas medidas iniciales comprendían:

 • Frenar y revertir el deterioro en la calidad de la 
educación.

 • Dar prioridad a la educación básica, “pilar del resto de 
la educación, amén de tener la mayor tasa de retorno.

 • Poner énfasis en la formación continua y actualización 
de los maestros.

 • Efectuar con carácter urgente la evaluación y repara-
ción de aulas y colegios. 

Todo esto tuvo como finalidad “priorizar la organiza-
ción, funcionamiento y seguimiento de “Cículos de 
Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje y Enseñanza” 
relacionados con la comprensión lectora, el pensamiento 
lógico matemático y la promoción de comportamientos de 
vida organizada en función de valores y de una cultura de 
derechos, en cada aula y centro o programa educativo”.  
(Montero, et al., 2009).

Sin embargo, lo que inicialmente se asumió con suma 
responsabilidad, se fue diluyendo en un tortuoso camino 
burocrático que hizo inoperante dichos cambios funda-
mentalmente necesarios. 

 Taller de Estudio de las Mentalidades Populares (TEMPO), 
1998.

Podemos resumir lo dicho líneas arriba de la siguiente 
manera: el surgimiento de la educación privada promo-
vida por el proyecto neoliberal encuentra similitud con 
los ideales y aspiraciones de una clase social emergente 
necesitada de una nueva propuesta educativa, más acor-
de a su naturaleza pragmática. Este nuevo grupo social 
encontraría insatisfactorio el modelo educativo tradicional 
basado fundamentalmente en la formación del educando 
en ciudadanía y en identidad nacional: la educación, para 
las clases medias emergentes, debería sostenerse sobre 
las bases del utilitarismo y de la consecución del éxito a 
partir de una sublimación del esfuerzo y del sacrificio. 

Para poder entender de mejor manera el crecimiento de 
la educación privada en nuestro país, creo pertinente 
definir una categoría social que ha aparecido reiterativa-
mente hasta este momento: la de clase medias emergen-
te. Por lo general, cuando alguien dice pertenecer a la 
clase media, esto implica definirse bajo los parámetros 
enumerados a continuación: 

 • Tener un espíritu democrático e igualitario: el que se 
clasifica a sí mismo como “clasemediero” se conside-
ra una persona “normal”, “promedio”. 

 • Poseer valores y normas de autocoacción, capaces 
de regular el goce hasta lograr una “segunda” natura-
leza represiva. 

 • Obtener un desarrollo personal a partir de la discipli-
na, valor que se convertirá paulatinamente en un man-
dato existencial.

 • Buscar la distinción de clase, la cual se efectúa a dos 
niveles: a. diferenciarse de los de “abajo” (clases po-
pulares), quienes serían libertinos, vulgares e irracio-
nales, en contraposición con la mesura y el carácter 
progresivo que caracterizaría a la clase media; b. di-
ferenciarse de los de “arriba” (clases altas), quienes 
serían frívolos, ocioso y hedonistas, a diferencia de 
las clases medias que se consideran disciplinadas y 
laboriosas. 

Sin embargo, esta distinción está marcada también por 
sentimientos de envidia frente a estos dos grupos: 1. los 
sujetos de clase media sienten que las clases populares 
son propietarias de un goce ya prohibido para ellos, esto 
debido a la autocoacción que se han impuesto como me-
dio de acceso al éxito (aquel “espíritu de carnaval de las 
clases bajas”, como apunta Bajtín, sería lo codiciado por 
los clasemedieros); 2. las clases altas son, a pesar de 
todo, la cúspide añorada por las clases medias, lo cual 
produce en ellos un resentimiento por no poseer los privi-
legios que gozan aquellos que se encuentran en la cima 
de la pirámide social. 

Una advertencia metodológica: tal como señala Gonzalo 
Portocarrero, la solución del problema sobre cómo definir 
a las clases medias emergentes no radica en la posición 
de un determinado sujeto dentro de una estratificación 
socioeconómica, o en su ocupación o en su poder sim-
bólico, sino más bien en que este es poseedor de un tipo 
de conciencia singular, de una manera específica de en-
frentarse a las vicisitudes del día a día. En tal sentido, 
Portocarrero señala que se debe abandonar toda pre-
tensión metodológica “objetiva-clasificatoria” que bus-
que una ingenua relación directa entre ethos, ingreso y 
ocupación (en tal sentido, un sujeto de clase media sería 
aquel poseedor de una instrucción superior, es decir, un 
profesional independiente), sino más bien enfocarse en el 
ámbito de la producción de mentalidades y de la autode-
finición (Portocarrero 1998). 

Se ha señalado anteriormente que las clases medias se 
definen a partir de la carencia: hay algo que han perdi-
do (el “espíritu de carnaval” de las clases bajas), y a su 
vez hay algo que les falta (el poder económico, social y 
político de las clases altas). Araujo (1998), señala, desde 
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el psicoanálisis, una afirmación similar al respecto: las 
clases medias se autodefinen no desde la categoría del 
tener, sino desde la de negatividad: no son clases altas ni 
bajas (estas dos últimas si tendrían una identidad bajo la 
categoría de la propiedad: las primeras tienen dinero, las 
segundas no). Entonces, apunta Araujo, hay que buscar 
su definición desde otros marcos referenciales. Esta se 
encontraría, a juicio de la autora, en el marco del deber: 
las clases medias son las que deben llevar a cabo un 
determinado proyecto nacional; son ellas las que sostie-
nen el “modelo” a seguir (cultural, político, económico). 
En la actualidad, las clases medias son interpeladas para 
sostener el modelo “neoliberal; son ellas las convocadas 
a defender los ideales del libremercado y del consumo. 

Tal como se ha mencionado reiteradamente, el modelo 
neoliberal crea la ilusoria sensación de una democrati-
zación de la educación; la sociedad, en tal sentido, “re-
clama” su lugar preponderante en la formación de sus 
miembros; ella misma, como conocedora de sus propios 
deseos y expectativas, dictará los lineamientos por los 
cuales sus integrantes deberán ser educados. Ahora 
cabe preguntarnos, ¿cuáles son esos deseos y anhelos 
que comparten las clases medias emergentes? El pro-
greso y éxito, al parecer, logran materializarse –dentro de 
su universo simbólico– en el tan anhelado acceso a la 
educación superior universitaria: el ingresar a una univer-
sidad será el primer hito importante para poder alcanzar 
el ascenso social para el cual se ha preparado a estos 
jóvenes durante toda su vida. 

Aquí cabe hacer referencia a la tesis planteada por 
Degregori (1986), quien señala el lugar preponderante 
que adquiere la educación en el imaginario andino. La 
apropiación del “don” misti de la escritura será visto por 
los indígenas como la llave para abrir las puertas del pro-
greso. Es esta la razón por la cual las familias de clase 
media emergentes en Lima se aventuran a aceptar la car-
ga económica de pagar una educación privada. Tal como 
señala Ansión (1998), el gasto familiar es visto como una 
inversión de carácter doble: 1. la educación es un funda-
mento clave para poder conseguir una estabilidad econó-
mica respetable; 2. La educación contiene un plus simbó-
lico, un potencial movilizador esencial dentro del marco 
imaginario de las clases medias emergentes. 

El hecho mismo de que ello haya sido logrado con esfuer-
zo y renuncias personales hace de esta labor una historia 
épica que deja como moraleja que la felicidad se encuen-
tra al alcance de todo aquel que sea lo suficientemente 
constante y fuerte como para asumir las responsabilida-
des y retos que dichos objetivos demandan.

Pero señalar que la educación privada tiene como fin ex-
clusivo el satisfacer una demanda de clase sería suma-
mente engañoso; afirmar esto sería negar la propia diná-
mica interna del mercado: es en él donde se escenifica 
ese deseo, donde adquiere valor. Así, el fenómeno de la 
proliferación de la educación privada hacia finales del si-
glo xx no solamente es una proyección de aspiraciones y 
expectativas encarnadas en un sistema de enseñanza, 
sino también un negocio que demanda ser rentable: la 
escuela se convierte en una empresa, en una institución 
con fines de lucro, desnaturalizando su propio fin social. 
La educación, para los defensores del modelo privado, 
es una corporación destinada a generar ingresos, aun-
que la ley lo prohíba; el Ministerio de Educación en el 
Perú, según ellos, es la más grande empresa del país. 
He aquí la paradoja de la privatización educativa: si bien, 
por un lado, es el reclamo “legítimo” por el control de los 
objetivos y fines que la sociedad quiere para sí, es decir, 
por el manejo de la producción del “sentido común” en la 
sociedad, también termina siendo una actividad econó-
mica que, dirigida bajo una lógica empresarial, enajena 
dichos propósitos sociales por el bien de la rentabilidad 
y la supervivencia de la empresa, de la “marca” que sos-
tiene la producción. 

Entonces, ¿cuál sería esa “marca” que la educación pri-
vada de las clases medias emergentes busca sostener? 
Esta se encarnaría en la presencia de indicativos empre-
sariales tales como la efectividad, la optimización de la 
labor productiva y el crecimiento de la empresa. Esto es 
sintomático en las instituciones educativas privadas que 
hemos investigado, pues, al parecer, su principal objetivo 
sería la apertura de “sedes” educativas en distintos luga-
res de la ciudad. Esto obviamente responde a una lógica 
de extensión capitalista, así como también el ofrecimien-
to al público de una gama mayor de servicios para los 
escolares: servicios de salud, escuelas de deportes, de 
danzas, de teatro y música, por citar las más importantes. 
En realidad, no es importante si estos servicios son real-
mente de calidad; la idea empresarial de las instituciones 
educativas privadas es performar para sus consumido-
res, crear frente a ellos la ilusión de excelencia. A su vez, 
los trabajadores también son comandados a alcanzar 
mayores niveles de exigencia, a desarrollar más habili-
dades con el objetivo de producir un sujeto multifuncional 
que intervenga en todos los niveles de la producción, así 
como conseguir de él una identificación con los objetivos 
de la institución, desarrollar una “mística” grupal que ha-
gan del trabajo duro un símbolo de progreso y superación 
es una de las metas significativas en la expansión de la 
empresa educativa privada. 
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La lógica empresarial subyacente a la propuesta de la 
educación privada encuentra sus medios de reproduc-
ción en las estrategias de marketing y publicidad. En tal 
sentido, el valor del producto no se sostiene en su valor 
per se, sino más bien en el plus simbólico que este pre-
tende encarnar. En tal sentido, es la proyección seduc-
tora del propio deseo lo que hace funcionar los meca-
nismos de promoción de la institución educativa privada: 
como se ha señalado líneas arriba, su preocupación cen-
tral no es dar al mercado un buen “producto” (un joven 
bien preparado para su próximo paso hacia la universi-
dad), sino más bien su propia reproducción (y expansión) 
como empresa. Para ejemplificar esta última afirmación, 
quisiera señalar otra característica primordial entre las 
instituciones privadas que nos han servido como insumos 
para nuestra investigación: la creación de un “círculo de 
estudios” donde se educarán los alumnos con mejor des-
empeño académico, atendidos por el mejor personal do-
cente y administrativo de la institución. Esto tendría como 
real finalidad asegurar la reproducción y el crecimiento 
del plus simbólico necesario para la expansión de la em-
presa. Así, al ingresar este grupo selecto a la universidad, 
la imagen institucional quedará asegurada para conse-
guir futuros consumidores del producto educativo; en ge-
neral, es poco importante la educación de la mayoría de 
la población educativa, sino solo la de aquellos capaces 
de “sumar”, de ser útiles para la empresa. 

Podríamos resumir lo dicho en la siguiente afirmación: 
hay una lógica interna a la oferta educativa que trascien-
de el mero “satisfacer” un deseo de clase, guardando re-
lación con una lógica puramente capitalista del merca-
do. La educación, entonces, adquiere autonomía de su 
ámbito social en tanto se convierte en un instrumento 
puramente comercial. La educación se situaría por tanto 
“dentro” del mercado, así como “fuera” de un contexto 
estatal que tiene objetivos fundados en la idea de Estado 
nación. Aparece entonces la institución educativa como 
empresa: efectividad, reproducción y expansión son los 
conceptos claves para analizar el fenómeno educativo 
privado.

Ahora, como ha podido apreciarse todo esto guarda pro-
funda relación con un mostrar hacer que impregna las 
estrategias de inserción de la oferta educativa privada 
en las clases medias emergentes. El discurso “exitista”, 
en tal sentido, es siempre convocado a materializarse, a 
hacerse presente en el exterior, en la escena pública: la 
escenificación del discurso se convierte en una de las 
características más importantes en estas instituciones; 
esta siempre es exigida por el mercado a performar, a 
sobreexponer su desempeño: “hacer de la institución una 
marca” se convierte en una conducta reiterada, en una 

compulsión repetitiva frente a la amenaza de la volatilidad 
del mercado, de los consumidores y de la competencia 
(Schechner 2002). A su vez, esto genera la construcción 
de un ethos institucional que señala las cualidades esen-
ciales de la institución educativa privada; lo que se espe-
ra de ellas se encuentra presente en las escenificaciones 
públicas, en la sobreexposición del discurso. 

Cuando señalamos acerca del planeamiento pormeno-
rizado de la puesta en escena también nos estábamos 
refiriendo a toda una estrategia construida desde el inicio 
de la cadena causal: los postulantes tienen primero que 
asegurar su ingreso. Esto se logra, nuevamente, con un 
cálculo de probabilidades realizado a cada educando 
que postulará a la universidad: desestimando sus preten-
siones vocacionales iniciales, se les persuade de postular 
a una carrera “más accesible” para ellos, con el fin de lo-
grar el ingreso deseado. Nuevamente, el éxito de ser “ca-
chimbo” solo llega a ser un simulacro bien dirigido hacia 
el bienestar de la propia empresa, hacia su sobrevivencia 
institucional y su expansión.

CONCLUSIONES

Lo expuesto anteriormente nos conduce a una conclusión 
general: El sistema educativo privado orientado a los sec-
tores de clase media emergente en Lima Metropolitana 
busca mostrar hacer el discurso “Hacer de la institución 
educativa una marca”, con el fin supremo de reforzar los 
elementos valorados por la mentalidad clase mediera en la 
conducta reiterada, en la visualización del proyecto. Esto 
hace referencia a la figura central que adquiere la activi-
dad performática. Busca también crear una mística que 
enlaza a todos los elementos involucrados en el proyec-
to educativo, esto se logra con una continua exposición 
del discurso en público; un simulacro del éxito prometido. 
En este sentido, a modo de reflexión el análisis expuesto 
muestra que la debida identificación del fantasma social 
que articula el deseo y lo vuelve productivo, además del 
discurso que lo encarna y sostiene es labor fundamental 
de la crítica cultural, más aún en el ámbito educativo, tan 
maltratado y olvidado por las élites nacionales. Romper 
con aquella postergación del profundo problema que im-
plica la educación en el Perú es sin lugar a duda una de 
las más inmediatas metas políticas que enfrentarán los 
gobiernos futuros, así como la sociedad académica es-
pecializada en educación.
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RESUMEN

El trabajo aborda la necesidad de la formación del pensa-
miento histórico-lógico para la integración de los conteni-
dos en la formación de pregrado de la Carrera Marxismo 
Leninismo e Historia, que les permita a los estudiantes la 
solución de problemas profesionales en la práctica laboral 
y el ejercicio de la profesión, representados en las asig-
naturas Educación Moral y Ciudadana y Cultura Política e 
Ideología de la Revolución Cubana; asignaturas que per-
tenecen a la disciplina Educación para la vida Ciudadana 
que se inserta dentro del Tercer Perfeccionamiento del 
Ministerio de Educación y no forma parte del currículo de 
la carrera, por lo que se requiere, partiendo de la ten-
dencia integracionista de las ciencias como una caracte-
rística del mundo actual, que los estudiantes desarrollen 
un pensamiento dialéctico sobre los procesos de la rea-
lidad para que integren los contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal en la carrera; 
de ahí que se presenta una estrategia didáctica dirigida a 
la transformación de los estudiantes en cuanto a la forma-
ción del pensamiento histórico-lógico para la integración 
de los contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía 
e Historia Universal; estructurada por los fundamentos, 
los principios, las etapas y la evaluación.

Palabras clave:

Formación inicial, pensamiento dialéctico, pensa-
miento histórico-lógico, integración de contenidos, 
interdisciplinariedad.

ABSTRACT

The work refers the need of forming a historical-logi-
cal thought for the contents in the initial formation in 
Marxism-Leninism and History career, so that it allows 
to students to solve professional problems in the con-
text of practical activity. Moral and Public Education, 
Political Culture and Cuban Revolution Ideology sub-
jects represent all this. These subjects belong to the 
discipline of Education for Citizen Formation, which 
is inserted into The Third Educational Improvement 
of the Ministry of Education and it doesn’t belong 
to the career curriculum. The before mentioned re-
quires, starting from a sciences integrationist ten-
dency as a present-day world characteristics, that 
students develop a dialectical thought about reality 
processes to integrate the contents of the disciplines 
History of Philosophy and World History in the career, 
which makes necessary a didactical strategy direc-
ted to the transformation of students concerning a 
historical-logical thought to integrate the contents of 
History of Philosophy and World History disciplines. 
This strategy is characterized by fundamentals, prin-
ciples, stages, and assessment.

Keywords:

Initial training, dialectical thinking, historical-logical 
thinking, content integration, interdisciplinary.



127  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

INTRODUCCIÓN

La estrategia se ha generalizado como resultado cientí-
fico en las investigaciones pedagógicas. Para Marimón 
Carrazana & Guelmes Valdés (2003), las estrategias:

 • Se diseñan para resolver problemas de la práctica 
y vencer dificultades con optimización de tiempo y 
recursos.

 • Permiten proyectar un cambio cualitativo en el sistema 
a partir de eliminar las contradicciones entre el estado 
actual y el deseado.

 • Implican un proceso de planificación en el que se pro-
duce el establecimiento de secuencias de acciones 
orientadas hacia el fin a alcanzar; lo cual no significa 
un único curso de las mismas.

 • Interrelacionan dialécticamente en un plan global los 
objetivos o fines que se persiguen y la metodología 
para alcanzarlos.

 • Secuencias de acciones orientadas hacia el fin a al-
canzar; lo cual no significa un único curso de las 
mismas.

Consideraciones todas de gran repercusión para su dise-
ño, debido a que posibilita caracterizarlas como sistemas 
de acciones y medios como vía para la obtención de fines 
de la actividad humana. Se pueden identificar por poseer 
objetivos que la definen, la aplicación de los principios, 
su fundamentación, las etapas de implementación y su 
evaluación; además de hacer posible la transformación 
del proceso de objeto de estudio del estado actual al es-
tado deseado.

Para Deler (2007), la estrategia “es una forma de expresar 
la dirección de un proceso en la educación, que parte de 
objetivos, necesidades, intereses, proyectos, conocimien-
tos y del comportamiento de los sujetos”.

La estrategia para la educación, cuando va dirigida al 
cambio cualitativo para eliminar las contradicciones en-
tre el estado actual y el estado deseado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje se determina como estrategia di-
dáctica, entendida como: “la fundamentación y diseño de 
acciones y procedimientos seleccionados y organizados, 
que posibilitan la transformación del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, condicionan su dirección y permiten el lo-
gro de los objetivos propuestos a mediano y largo plazo”. 
(Addine, 2002, p.26). También se definen como “la pro-
yección de un sistema de acciones a corto, mediano y 
largo plazo que permite la transformación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en una asignatura, nivel o institu-
ción tomando como base sus componentes para el logro 
de los objetivos propuestos en un tiempo concreto”. (De 
Armas, 2005, p 58).

Existen otras definiciones de estrategia didáctica, en este 
caso, son conocidas las de Deler (2007); y González 
(2008). El primero representa la vinculación pensamiento-
acción, a la interrelación de los componentes del proceso 
de enseñanza- aprendizaje, por tanto, se refiere al “sis-
tema de actividades teórico-prácticas para instrumentar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar. Está repre-
sentada por las acciones didácticas para la aplicación 
de los principios, contenidos, métodos, medios y formas 
de evaluación a un proceso educativo determinado como 
parte del currículo”. (Deler, 2007).

La segunda enfatiza el desarrollo del pensamiento lógico 
cuando la define como “el sistema de acciones didácti-
cas que se ponen en práctica para planificar, organizar 
y controlar el proceso de preparación teórico–metodo-
lógica desde el dominio de las exigencias lógicas para 
el desarrollo de un pensamiento lógico en el Profesor 
General Integral de Secundaria Básica en formación ini-
cial”. (González, 2008). 

El análisis realizado permite asumir esencias de ambas 
definiciones, así como las contribuciones de otros autores 
citados, para considerar que la estrategia didáctica que 
se propone es un sistema de acciones teórico prácticas, 
flexibles, orientador y contextualizado, para la prepara-
ción teórico-metodológica, dirigido a la transformación de 
los estudiantes en cuanto a la formación del pensamiento 
histórico-lógico para la integración de los contenidos de 
las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia Universal, 
que les permite solucionar problemas profesionales du-
rante la práctica laboral y el ejercicio de la profesión.

En la estrategia didáctica, se expresan las relaciones fun-
cionales y estructurales entre los siguientes componen-
tes: problema profesional fundamental, objetivo general, 
fundamentos teóricos–metodológicos, etapas de la estra-
tegia, acciones de preparación profesional y evaluación.

DESARROLLO

Estrategia didáctica dirigida a la formación del pensa-
miento histórico-lógico para la integración de los con-
tenidos en la formación de los estudiantes de la carrera 
Marxismo Leninismo e Historia

En la estrategia se muestran las relaciones internas que 
se establecen entre sus componentes para la integración 
de los contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía 
e Historia Universal. En ella está presente un problema 
profesional.

Miranda & Páez (2001) afirman que “los problemas pro-
fesionales constituyen una contradicción que estimula la 
búsqueda de alternativas de solución, lo cual genera nue-
vos conocimientos, desarrolla habilidades y la aplicación 
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de métodos científicos en su solución y condiciona y enri-
quece los modos de actuación profesional”.

Estos elementos, permitieron formular el problema profe-
sional fundamental de la estrategia: La preparación pro-
fesional que se realiza en la carrera Marxismo-Leninismo 
e Historia dirigida a la formación del pensamiento histó-
rico-lógico en los estudiantes para la integración de los 
contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía e 
Historia Universal es insuficiente, en cuanto a la formu-
lación de juicios y razonamientos sobre los procesos de 
la realidad, al trabajo con las exigencias y habilidades 
lógicas del pensar, lo que dificulta la determinación de 
la esencia, semejanzas y diferencias de los contenidos 
para poder integrarlos y darle tratamiento en las asigna-
turas Educación Moral y Ciudadana y Cultura Política e 
Ideología de la Revolución Cubana.

Objetivo general de la estrategia: Contribuir a la prepara-
ción teórico-metodológica de los profesores de las disci-
plinas Historia de la Filosofía e Historia Universal, dirigida 
a la formación del pensamiento histórico-lógico para la 
integración de los contenidos de esas disciplinas, que les 
permita a los estudiantes en formación solucionar proble-
mas profesionales de la práctica laboral.

Las interconexiones entre los componentes (objetivos, 
contenidos, principios) generan una nueva cualidad inte-
gradora: la preparación teórico-metodológica de los pro-
fesores de las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia 
Universal, dirigida a la formación del pensamiento his-
tórico-lógico para la integración de los contenidos, se 
complementa mediante las exigencias históricas lógicas: 
dominio de la trayectoria del objeto, fenómeno y proceso 
de la realidad que se rige por “los principios, las leyes y 
reglas del pensamiento” (González, 2008), se van desa-
rrollando paulatina y ascendentemente, desde el trabajo 
mancomunado de los estudiantes en formación.

Fundamentos teórico-metodológicos de la Estrategia 
didáctica de formación del pensamiento histórico lógi-
co para la integración de los contenidos en la carrera 
Marxismo Leninismo e Historia

Los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la 
estrategia didáctica se identifican a partir de la contradic-
ción fundamental que genera el problema de la investiga-
ción, sobre la base del análisis cognoscitivo del objeto de 
estudio; así como la caracterización del diagnóstico en 
todo el proceso investigativo.

En tal sentido, los fundamentos teórico-metodológicos 
constituyen el resultado del estudio y las reflexiones 
realizadas mediante la aplicación del método dialécti-
co materialista, fundamentalmente lo que concierne a la 

formación del pensamiento histórico-lógico para la inte-
gración de los contenidos de las disciplinas Historia de la 
Filosofía e Historia Universal en la formación de pregrado.

La sistematización teórica realizada permite destacar los 
siguientes fundamentos:

1. la dimensión ética de la educación, en estrecho nexo 
con los problemas profesionales y los objetivos gene-
rales que aparecen en el Modelo de profesional de la 
carrera Marxismo Leninismo e Historia.

2. La vinculación de la teoría con la práctica como con-
cepción esencial de la dialéctica materialista, expre-
sada en la teoría del conocimiento y principio de la 
didáctica de la educación cubana (Castellanos & 
Castellanos, 2005). Se manifiesta cuando el estudian-
te en formación de pregrado, asimila e imparte esos 
contenidos en los centros donde realiza la práctica 
laboral, en este caso en las asignaturas Educación 
Moral y Ciudadana y Cultura Política e Ideología de la 
Revolución Cubana.

3. El proceso de formación avalado por Horruitiner 
(2006), se convierte en escenario fundamental para 
favorecer la formación del pensamiento histórico-ló-
gico que les permita integrar los contenidos de las 
disciplinas Historia de la Filosofía e Historia Universal 
para su tratamiento en las asignaturas Educación 
Moral y Ciudadana y Cultura Política e Ideología de la 
Revolución Cubana.

4. La formación del pensamiento histórico-lógico, se 
convierte en unidad de análisis de la presente investi-
gación, que emana de las relaciones esenciales entre 
lo histórico como trayectoria de los cambios que ex-
perimenta el objeto, las etapas de su aparición y de-
sarrollo y lo lógico como su reflejo y contenido, para 
favorecer la solución de problemas profesionales du-
rante la práctica laboral y el ejercicio de la profesión.

5. Las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia 
Universal, requieren de la integración de sus conte-
nidos mediante la comprensión de “las relaciones 
esenciales entre las categorías unidad y diversidad” 
(Alfonso Cruz & Silva Téllez, 2018), la unidad se mani-
fiesta en el modelo del profesional con su concepción 
disciplinar en función de la formación integral de los 
estudiantes para el desarrollo de su personalidad; y la 
diversidad está presente en la propia integración de 
los contenidos de las disciplinas mencionadas que 
conforman el Plan de Estudio.

6. La formación del pensamiento histórico-lógico para 
la integración de los contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal en la for-
mación de pregrado de los estudiantes de la carrera 
Marxismo Leninismo e Historia, exige una propuesta 
de solución que necesita los contenidos integrados y 
los nuevos alcanzados. Esto posibilitará el dominio de 
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las exigencias lógicas, la comprensión y realización 
de esquemas lógicos estructurales (González, 2008).

7. La integración de contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal requiere, 
tomando a Balma, Carrera & Petrucci (2016), del tra-
bajo en equipo y de la participación sistemática, estos 
aspectos les permiten a los estudiantes en formación 
seleccionar los contenidos semejantes, sus diferen-
cias y esencia que les son útiles para impartir las 
asignaturas Educación Moral y Ciudadana y Cultura 
Política e Ideología de la Revolución Cubana.

8. Dominar los contenidos de las disciplinas Historia de 
la Filosofía e Historia Universal, así como los compo-
nentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, favo-
rece el dominio y tratamiento de los contenidos de las 
asignaturas Educación Moral y Ciudadana y Cultura 
Política e Ideología de la Revolución Cubana.

Estos fundamentos se sintetizan en la definición de la for-
mación del pensamiento histórico-lógico para la integra-
ción de los contenidos en la formación de los estudiantes, 
contribución más importante de la investigación realizada 
y en la estrategia didáctica propuesta.

Características de la Estrategia Didáctica de la formación 
del pensamiento histórico-lógico para la integración de 
los contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía e 
Historia Universal en la formación de los estudiantes de la 
carrera Marxismo-Leninismo e Historia

 • Objetividad: porque sus acciones se elaboraron a 
partir del resultado del diagnóstico aplicado y de las 
necesidades de la preparación teórico-práctica de los 
estudiantes en formación.

 • Aplicabilidad: es aplicable en los centros donde se 
realiza el perfeccionamiento a partir de la Disciplina 
Educación para la Vida Ciudadana con los conceptos 
que se trabajan en ella como la cultura económica, la 
cultura política, la cultura jurídica y ética.

 • Flexibilidad: puede transformarse en dependencia de 
las particularidades y capacidades específicas de los 
estudiantes y se pronuncia en la diversidad de activi-
dades; permite que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje se enriquezca con contenidos provenientes 
de las diferentes esferas de la sociedad: la política, 
la economía, la ciencia, la cultura; entre otros, respe-
tando las diversas estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes.

 • Contextualización: las tareas que se realizan en las 
distintas etapas tienen que ajustarse al contexto real 
existente. Debe predominar la reflexión, el debate, el 
diálogo, que favorecen las relaciones de coordinación 
y colaboración entre los estudiantes durante la prác-
tica laboral.

 • Integración: por permitir la combinación e interco-
nexión no solo entre los componentes del proceso 
enseñanza-aprendizaje, sino entre los contenidos ar-
ticulados: conocimientos sobre cultura política, cultu-
ra económica, cultura jurídica y ética que se integran 
entre sí; las habilidades que desarrollan las capaci-
dades de los estudiantes que se forman y el modo de 
actuación; los valores que desarrollan la ética, el hu-
manismo y la calidad educacional durante el ejercicio 
de la profesión.

Manifiesta la necesidad de formar profesores, que des-
de su preparación teórico-metodológica, ideopolítica y 
cultural, contribuyan a la formación integral de sus estu-
diantes desde el dominio de los contenidos de las asig-
naturas Educación Moral y Ciudadana y Cultura Política e 
Ideología de la Revolución Cubana.

Después de caracterizar la estrategia didáctica, se exa-
minan los principios didácticos en que se sustenta. Se 
asumen los principios enunciados por Castellanos & 
Castellanos (2005), estos son: 

 • Principio del carácter científico. Se basa en el dominio 
de los contenidos integrados, así como en la compren-
sión de los procesos de la realidad, que le permiten al 
estudiante en formación conocer el pasado, interpre-
tar el presente para proyectarse hacia el futuro, desde 
el conocimiento de las características del mundo ac-
tual en el que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones –considerada dentro de la revolución 
tecnológica la de mayor influencia en los procesos de 
aprendizaje, por su alta incidencia en los procesos 
creativos a escala internacional– aceleran la tenden-
cia integracionista de las ciencias.

 • Principio de la sistematicidad. Este principio se de-
sarrolla “desde la clase, en sus diversas formas orga-
nizativas, en la cual el profesor” (López, 2002, p. 59) 
orienta y realiza actividades integradoras en las dis-
ciplinas Historia de la Filosofía e Historia Universal en 
función de la práctica laboral, mediante la utilización 
de esquemas lógicos estructurales y las habilidades 
lógicas del pensamiento, que permiten la formación 
de los juicios, los razonamientos y la asimilación de los 
contenidos integrados, en los estudiantes, para que 
puedan solucionar problemas profesionales, explicar 
los objetos, fenómenos y procesos en su origen y de-
sarrollo, en correspondencia con el método dialéctico 
materialista.

 • Principio de la vinculación de la teoría con la prácti-
ca. Es de esencial relevancia porque la formación del 
pensamiento histórico-lógico para la integración de los 
contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía 
e Historia Universal, tributa a la práctica laboral para 
solucionar problemas profesionales en las asignaturas 
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Educación Moral y Ciudadana y Cultura Política e 
Ideología de la Revolución Cubana.

 • Principio de la asequibilidad. Posibilita el desarrollo de 
capacidades en los estudiantes al aprehenderse de 
contenidos adecuadamente estructurados, con una 
lógica que parte de lo más simple a lo más comple-
jo, de lo más cercano a lo más lejano, de lo conocido 
a lo desconocido para la realización de las activida-
des propias de su práctica laboral y del ejercicio de 
la profesión.

 • Principio de la solidez de los conocimientos. Provee 
un conocimiento estructurado de los objetos, fenóme-
nos y procesos desde su génesis, en todo su desarro-
llo, estimula el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes para asimilar los conocimientos, que de-
ben dominar los estudiantes para resolver problemas 
profesionales.

 • Principio del carácter consciente y de la actividad 
independiente de los estudiantes. Se pone de mani-
fiesto en las actividades que orienta el profesor a los 
estudiantes, deben estimular el aprendizaje de los 
contenidos integrados, aumentar la creatividad y cu-
riosidad por los procesos que estimulen el desarrollo 
del pensamiento histórico-lógico.

La Didáctica se establece como fundamento de la forma-
ción del pensamiento histórico-lógico en los estudiantes 
para la integración de los contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal, que propor-
ciona el diseño del aprendizaje grupal –al que se refiere 
Castellanos Noda (2009)- en el que el estudiante expli-
que, interprete, valore, comprenda, emita juicios sobre 
los procesos de la realidad, mediante sus interacciones 
reflexivas en el proceso de preparación teórico-práctica.

En correspondencia con los fundamentos teóricos, el ob-
jetivo, y principios, se determinaron las etapas de la es-
trategia didáctica

Etapas de la estrategia didáctica de la formación del pen-
samiento histórico-lógico para la integración de los conte-
nidos de las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia 
Universal, en la formación de los estudiantes de la carrera 
Marxismo-Leninismo e Historia

La estrategia se estructura en correspondencia con 
los criterios de autores como Añorga, (1998); Valcárcel 
(1998); y González (2000), que exponen como fases o 
etapas de la estrategia el diagnóstico, la organización, la 
planificación, la ejecución y la evaluación; además, de-
terminan la solución de problemas y las necesidades de 
los sujetos. Sin embargo, aunque se muestran sus apor-
taciones, no revisten en su generalidad las perspectivas 
de esta investigación, que se dirige a la formación del 
pensamiento histórico-lógico para la integración de los 

contenidos en la formación de los estudiantes. En este 
sentido, la estrategia presenta cuatro etapas interrelacio-
nadas entre sí, cada una de ellas cuenta con acciones y 
objetivos específicos, enfocadas a la transformación del 
objeto que se investiga. Las etapas son:

I. Caracterización del diagnóstico del estado actual de la 
formación del pensamiento histórico-lógico para la in-
tegración de los contenidos de las disciplinas Historia 
de la Filosofía e Historia Universal en los estudian-
tes en la formación de los estudiantes de la carrera 
Marxismo Leninismo e Historia.

II. Sensibilización–planificación de las acciones de la 
preparación de los profesores.

III. Ejecución de las acciones planificadas en la estrate-
gia didáctica dirigida a la formación del pensamiento 
histórico-lógico para la integración de los contenidos 
de las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia 
Universal en los estudiantes de la carrera de Marxismo 
Leninismo e Historia.

IV. Evaluación de la estrategia.

V. Etapa I: Caracterización del diagnóstico del estado ac-
tual de la formación del pensamiento histórico-lógico 
para la integración de los contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal en los es-
tudiantes de la carrera Marxismo Leninismo e Historia

Problemas profesionales:

1. La fragmentación de los contenidos de las discipli-
nas Historia de la Filosofía e Historia Universal que 
dificulta el dominio de los contenidos de las asigna-
turas Educación Moral y Ciudadana y Cultura Política 
e Ideología de la Revolución Cubana en las enseñan-
zas donde realiza la práctica laboral.

2. Insuficiente formación de juicios y razonamientos 
sobre los hechos y procesos de la realidad que im-
posibilita la formación y desarrollo del pensamiento 
histórico-lógico en los estudiantes.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar a los estudiantes implicados en la im-
plementación de la estrategia didáctica dirigida a la 
formación del pensamiento histórico-lógico para la in-
tegración de los contenidos de las disciplinas Historia 
de la Filosofía e Historia Universal, desde el proceso 
enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes en forma-
ción inicial de Marxismo Leninismo e Historia

Consideraciones Metodológicas:

 • Esta caracterización se realiza mediante técnicas de 
participación que permiten recoger el nivel emocio-
nal de cada estudiante del grupo focal. Las técnicas 
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utilizadas son: la conversación abierta y reflexiones 
finales.

Acciones:

1. Determinación de las técnicas para el diagnóstico.

2. Determinación de los instrumentos elaborados para 
el diagnóstico.

3. Caracterizar el estado actual de la integración de los 
contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía 
e Historia Universal en los estudiantes de la carrera 
Marxismo Leninismo e Historia.

Etapa II. Sensibilización–planificación de las acciones de 
la preparación de los profesores en la formación del pen-
samiento histórico-lógico, para la integración de los con-
tenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia 
Universal, en los estudiantes de la carrera Marxismo 
Leninismo e Historia.

Problemas profesionales específicos:

1. Insuficiente dominio de los contenidos articulados de 
las disciplinas y asignaturas por parte de los estu-
diantes durante la práctica laboral.

2. Dificultades en los estudiantes para la comprensión, 
la interpretación y la argumentación de los procesos 
de la realidad en su desarrollo, para aplicarlos en la 
práctica laboral.

Objetivo específico: 

1. Sensibilizar a los profesores implicados en la necesi-
dad de asumir el trabajo metodológico como una vía 
para la formación del pensamiento histórico-lógico y 
preparar a los estudiantes para la integración de los 
contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía e 
Historia Universal.

2. Contribuir a la preparación de los profesores en la for-
mación del pensamiento histórico-lógico para la inte-
gración de los contenidos de las disciplinas Historia 
de la Filosofía e Historia Universal, a partir del diag-
nóstico realizado.

3. Seleccionar, organizar e integrar los contenidos ar-
ticulados de las disciplinas Historia de la Filosofía 
e Historia Universal en la formación profesional de 
los estudiantes de la carrera Marxismo Leninismo e 
Historia.

Acciones:

1. Realización de talleres para sensibilizar a los profe-
sores de la necesidad la preparación destinada a la 
formación del pensamiento histórico-lógico para la 
integración de los contenidos entre las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal.

2. Determinación de las vías de preparación de los pro-
fesores destinada a la formación del pensamiento 
histórico-lógico para la integración de los conteni-
dos de la disciplina Historia de la Filosofía e Historia 
Universal en la formación de los estudiantes de la ca-
rrera Marxismo Leninismo e Historia.

3. Diseño y ejecución de acciones metodológicas que 
contribuyan a la preparación de los estudiantes desti-
nada a la formación del pensamiento histórico-lógico 
para la integración de los contenidos de la disciplina 
Historia de la Filosofía e Historia Universal en la forma-
ción inicial de los estudiantes de la carrera Marxismo 
Leninismo e Historia.

Consideraciones metodológicas:

 • Esta etapa tiene un papel fundamental dentro de la 
estrategia debido a que es en la que se realiza la sen-
sibilización y se planifican las acciones dirigidas a la 
preparación de los estudiantes.

 • La exposición de las ideas a partir de los juicios y razo-
namientos sobre los hechos y procesos de la realidad; 
facilitan la necesidad de la preparación profesional di-
rigida a la formación del pensamiento histórico-lógico 
para la integración de los contenidos de las discipli-
nas Historia de la Filosofía e Historia Universal en los 
estudiantes.

 • La planificación se realiza teniendo en cuenta que los 
estudiantes en formación de tercer año se enfrentan 
durante la práctica laboral a la realidad educativa de 
la escuela, se relaciona con las asignaturas que no se 
encuentran en el currículo básico de la carrera, por lo 
que es difícil su dominio. De ahí que la preparación 
debe hacerse en dos momentos, durante su estancia 
en el ambiente áulico universitario y durante la prác-
tica laboral que lo prepara para realizar la docencia 
durante cuarto y quinto años respectivamente.

 • En la preparación profesional a que se alude, se es-
tablece un aprendizaje grupal, que favorece el in-
tercambio de ideas, reflexiones y debates, desde la 
formación de los juicios y razonamientos de los pro-
cesos de la realidad, para la asimilación y dominio de 
los contenidos integrados para solucionar problemas 
profesionales.

 • Se proponen como formas de preparación profesio-
nal los cursos sobre Formación Ciudadana y talleres 
integradores, grupo de discusión o focal y la auto 
preparación.

 • Los talleres se desarrollarán con el propósito de favo-
recer la reflexión sobre la importancia de la formación 
del pensamiento histórico-lógico para la integración de 
los contenidos de las disciplinas Historia de Filosofía 
e Historia Universal en los estudiantes en formación 
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inicial y de la implementación de la estrategia didácti-
ca propuesta.

 • El taller es la propuesta adecuada como forma de do-
cencia a desarrollar dirigida a la formación del pen-
samiento histórico-lógico para la integración de los 
contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía e 
Historia Universal.

 • Atendiendo a lo anterior, se proponen talleres inte-
gradores, curso, grupo de discusión, la autoprepara-
ción, la tarea integradora como otra alternativa para la 
preparación.

 • Los talleres están orientados para analizar y debatir 
los fundamentos teóricos y metodológicos que susten-
tan la preparación profesional en la formación del pen-
samiento histórico-lógico, para la integración de los 
contenidos de las disciplinas Historia de la Filosofía 
e Historia Universal en los estudiantes de la carrera 
Marxismo Leninismo e Historia, haciendo especial én-
fasis en aquellos núcleos teóricos que aparecen de-
clarados explícitamente en las unidades de análisis, 
categorías y patrones que se han definido como re-
sultado de la codificación de la variable. Constituye 
una forma propicia para que los estudiantes integren 
contenidos. La utilización del taller como forma de or-
ganización, se concibe como sesiones teórico-prácti-
cas con la siguiente estructura: título, objetivo, conte-
nido, orientaciones para el desarrollo, cierre del taller 
y orientaciones para el próximo taller.

Los talleres que se proponen son los siguientes: 

 • Taller I: La formación del pensamiento histórico-lógico 
para la integración de los contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal: necesidad 
de su implementación en la formación inicial del estu-
diante de Marxismo Leninismo e Historia.

 • Taller II: La integración de los contenidos de las disci-
plinas Historia de la Filosofía e Historia Universal para 
solucionar problemas profesionales durante la prácti-
ca laboral y el ejercicio de la profesión.

 • Taller III: El pensamiento histórico-lógico para la inte-
gración de los contenidos de las disciplinas Historia de 
la Filosofía e Historia Universal en los documentos nor-
mativos de la carrera Marxismo Leninismo e Historia.

Se desarrollarán estos tres talleres en seis sesiones; dos 
sesiones para cada taller, ambas tienen como esencia la 
discusión teórico-práctica de los temas seleccionados. 
Para el desarrollo de los talleres, tanto el coordinador 
como el grupo debe tener en cuenta la meta final sobre 
la que se constituyó el grupo focal, es decir el “para qué” 
del trabajo grupal.

Se considera que para lograr un buen resultado en los ta-
lleres, se concibe la tarea que “relaciona al objetivo con las 

condiciones concretas en que se desarrolla” (Castellanos 
& Castellanos, 2005, p. 107), en ella el estudiante “hace 
uso de distintos elementos del contenido, de modo tal que 
al arribar al final del tema, los procedimientos se acer-
can al método, los contenidos al objetivo”. (Castellanos & 
Castellanos, 2005, p. 107),

Se precisa reflexionar que estos momentos no emergen 
sistemáticos en el proceso grupal, en ocasiones se in-
tercalan uno al otro. Para el taller se encomienda realizar 
el encuadre, es decir, “exponer y analizar las teorías, las 
conceptualizaciones, las investigaciones previas y los an-
tecedentes”. (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 
2010)

En el desarrollo de la actividad grupal se presentan las 
siguientes etapas: “caldeamiento, orientación de la tarea, 
realización de la tarea, debate grupal, cierre del taller y 
orientación para el próximo taller”. (Metombe, 2015). 

El caldeamiento representa la motivación, los intereses, 
el estímulo que presenta el grupo para realizar la tarea. 
Se recomienda que en el desarrollo de la actividad se 
debe dejar al grupo solo durante unos minutos para que 
conversen entre sí, se propicien momentos de relajación, 
se realicen técnicas de animación que conlleven al reco-
nocimiento de la importancia de la formación del pensa-
miento histórico-lógico que contribuya a la integración del 
contenido por parte de los integrantes del grupo.

La etapa de orientación de la tarea expresa la orientación 
del objetivo que se quiere alcanzar, su importancia para 
la formación escolar o profesional de cada alumno, su 
desarrollo personal, el rendimiento grupal, “precisión del 
objeto, orientación del sistema de operaciones de la ac-
ción y la determinación de las condiciones de ejecución”. 
(Bermúdez, 2002) 

La realización de la tarea depende del “nivel de orien-
tación que posee el alumno para su realización con los 
puntos de referencia que le sirven de apoyo para poder 
desarrollar un trabajo activo con el material objeto de co-
nocimiento”. (López, 2002).

El debate grupal es donde los integrantes del grupo pue-
den “fundamentar y defender sus puntos de vista y deci-
siones” (Báxter, 2002) Es el momento donde se emiten jui-
cios, interpretaciones, argumentos y valoraciones de los 
conocimientos filosóficos, históricos y lógicos sobre las 
tareas integradoras orientadas por los docentes, además 
es el momento de mayor contribución al desarrollo de su 
pensamiento histórico-lógico.

El cierre del taller es el momento de autorreflexión, au-
toanálisis y autovaloración de lo realizado y alcanzado 
en la tarea de aprendizaje y de confrontación con las 
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valoraciones del grupo y del coordinador, se demuestra la 
capacidad de asimilación y adquisición de lo estudiado.

Posterior a esto, en la orientación para el próximo taller 
se logra la responsabilidad y la autotransformación del 
sujeto, es el instante de elaboración y preparación de la 
próxima tarea.

El contenido de cada sesión en los talleres se determi-
na a partir del programa de las disciplinas Historia de 
la Filosofía e Historia Universal y se añaden nuevos as-
pectos a partir de la dinámica que ilustra los talleres, la 
discusión y la experiencia de los participantes desde su 
práctica laboral.

Después de la elaboración de los talleres, se determi-
nan como vía efectiva el programa optativo dentro de 
la preparación profesional pedagógica, que se encuen-
tran en estrecha relación para dar respuesta al objeto de 
investigación.

En la preparación profesional se concretan acciones para 
el tratamiento teórico de los contenidos de las asignatu-
ras que imparten los estudiantes en formación durante la 
práctica laboral. La preparación profesional, debe incluir 
los contenidos articulados que interactúan entre sí.

Etapa III. Ejecución de las acciones planificadas en la 
estrategia didáctica que contribuye a la formación del 
pensamiento histórico-lógico, para la integración del con-
tenido de las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia 
Universal, en los estudiantes de la carrera Marxismo leni-
nismo e Historia

Problemas profesionales específicos:

4. No todos los estudiantes en formación logran la inte-
gración de los conocimientos sobre la base de la cul-
tura económica, la cultura política, la cultura jurídica 
y la ética; las habilidades y los valores en las asigna-
turas de la especialidad durante la práctica laboral.

5. Insuficiente capacidad de los estudiantes para com-
prender la importancia y necesidad de integrar los 
contenidos.

Objetivo. Implementar en la práctica, las acciones desde 
la formación del pensamiento histórico-lógico, para la in-
tegración de los contenidos de las disciplinas Historia de 
la Filosofía e Historia Universal que contribuya a la solu-
ción de problemas profesionales durante la práctica labo-
ral y el ejercicio de la profesión.

Acciones:

1. Desarrollo de la preparación de los profesores de 
Marxismo Leninismo e Historia para la integración de 

los contenidos desde el trabajo metodológico, la in-
vestigación y la preparación profesional.

Orientaciones Metodológicas

En esta etapa se ejecutan las acciones planificadas en la 
anterior, a partir de la preparación de los docentes para la 
implementación de la estrategia didáctica que se propo-
ne en función de la formación del pensamiento histórico-
lógico para la integración de los contenidos de las disci-
plinas Historia de la Filosofía e Historia Universal.

En tal sentido se ejecutan las actividades previstas desde 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación y 
la preparación profesional con una concepción sistémica. 

Se desarrolla el curso optativo La Formación Ciudadana.

Etapa IV. Evaluación de la estrategia didáctica dirigida a 
la formación del pensamiento histórico-lógico, para la in-
tegración de los contenidos de las disciplinas Historia de 
la Filosofía e Historia Universal, en los estudiantes de la 
carrera Marxismo Leninismo e Historia.

Problemas profesionales específicos:

1. Que los resultados de las evaluaciones de los estu-
diantes sean satisfactorios, como expresión de la pre-
paración realizada.

2. Que los estudiantes en formación de la carrera 
Marxismo Leninismo e Historia desde la formación del 
pensamiento histórico-lógico, integren los contenidos 
de las disciplinas Historia de la Filosofía e Historia 
Universal, con los contenidos de las asignaturas de 
la disciplina Educación para la Vida Ciudadana en las 
enseñanzas secundaria básica y preuniversitario.

Objetivo:

1. Valorar los resultados obtenidos en la ejecución de 
la estrategia didáctica dirigida a la formación del 
pensamiento histórico-lógico, para la integración del 
contenido de las disciplinas Historia de la Filosofía e 
Historia, en los estudiantes de la carrera Marxismo 
Leninismo e Historia

2. Determinar las insuficiencias detectadas mediante la 
ejecución de la estrategia para su perfeccionamiento 
y retroalimentación en próxima aplicación.

Acciones

1. Sistematización de los resultados alcanzados en la 
implementación de la estrategia.

2. Observación a las transformaciones que ocurrieron 
en los estudiantes en formación durante la práctica 
laboral.
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3. Análisis de los rasgos que distinguen la preparación 
de los profesores para la formación del pensamiento 
histórico-lógico, que contribuye a la integración del 
contenido de las disciplinas Historia de la Filosofía e 
Historia Universal en los estudiantes.

4. Perfeccionamiento de la estrategia didáctica dirigida 
a la formación del pensamiento histórico-lógico, para 
la integración de los contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal, en los es-
tudiantes de la carrera Marxismo Leninismo e Historia.

La evaluación de la estrategia expone “la evaluación de 
los resultados tanto en el plano cualitativo como cuantitati-
vo” (Deler, 2007), es el proceso para interpretar los resulta-
dos alcanzados en la implementación de la estrategia, el 
desempeño de los objetivos propuestos y la preparación 
dirigida a la formación del pensamiento histórico-lógico, 
para la integración de los contenidos de las disciplinas 
Historia de la Filosofía e Historia Universal, en los estu-
diantes en formación, en sus períodos de orientación y 
ejecución. Poseerá carácter sistemático desde la valora-
ción de las acciones concebidas en cada etapa.

Posteriormente se precisa la necesidad de fomentar la 
autoevaluación constante de los estudiantes del grupo de 
estudio y la retroalimentación en la preparación. Los do-
centes, teniendo en cuenta su capacidad de superación 
y dominio de los contenidos articulados de las discipli-
nas Historia de la Filosofía e Historia Universal, asumirán 
situaciones sobre cómo trabajar desde su preparación 
profesional, la formación del pensamiento histórico-lógico 
para la integración de los contenidos sus unidades de 
análisis, sus categorías y patrones, aspecto que favore-
cerá el beneficio de la propuesta.

CONCLUSIONES

Para la formación y desarrollo del pensamiento dialécti-
co en los estudiantes de Marxismo Leninismo e Historia, 
se elaboró una estrategia didáctica que expresa las exi-
gencias de la educación cubana y permite solucionar 
problemas profesionales durante la práctica laboral y el 
ejercicio de la profesión. La valoración de la estrategia 
didáctica propuesta posibilitó comprobar su contribución 
a la formación del pensamiento histórico-lógico para la in-
tegración de los contenidos de las disciplinas Historia de 
la Filosofía e Historia Universal en la formación inicial pe-
dagógica de los estudiantes en la carrera de Marxismo-
Leninismo e Historia.
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RESUMEN

Partiendo de los conceptos que trae aparejado el 
desarrollo local sostenible en los territorios, se abor-
dan cuáles son los retos que debe enfrentar la uni-
versidad inclusiva a través de la producción de co-
nocimientos que se generan a través del proceso 
del vínculo con la sociedad, el trabajo en redes, la 
innovación, así como las transformaciones que se 
deben llevar a cabo para que su contribución sea 
efectiva en la inclusión social que demandan nues-
tros países. 

Palabras clave:

Desarrollo local sostenible, universidad inclusiva, 
vínculo con la sociedad.

ABSTRACT

Based on the concepts that bring about sustainable 
local development in the territories, focuses on what 
are the challenges facing the inclusive University 
through the production of knowledge generated 
through the link process with society, networking, in-
novation, as well as the transformations that must be 
carry out in order to this contribution will be effective 
in social inclusion that demand our countries.

Keywords:

Sustainable local development, inclusive University, 
link with society.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de cambio que se vienen produciendo en 
las universidades y en las políticas de la educación tercia-
ria se han acelerado fundamentalmente desde la década 
del 80 y han sido producto en gran medida del desarrollo 
de la ciencia y la innovación, pero también del impacto 
de la globalización neoliberal. Muchos de ellos han esta-
do vinculados a tendencias como la internacionalización, 
la masificación entre otras. Paralelamente en los últimos 
años se ha fortalecido la conciencia de la necesidad de 
una mayor equidad y justicia social en el acceso, la per-
manencia y el egreso.

Cabe señalar que existen notables diferencias entre los 
países desarrollados y los llamados en desarrollo, entre 
los países que se benefician de la información y de los 
que casi no la reciben, ante todo debido a las profundas 
inequidades existentes. No obstante, estas realidades, 
todos los gobiernos están en el deber de dotar a sus pue-
blos de las capacidades intelectuales que les permitan 
vencer los desafíos de la sociedad en que viven y alcan-
zar un desarrollo sostenible, lo cual solo es posible con un 
sólido sistema educacional y una elevada inclusión social 
(Hernández, Benítez & Mesa, 2016).

En el trabajo se expone y tiene como objetivo caracterizar 
como el desarrollo de la universidad inclusiva que se pre-
tende, implica un cambio de las ideas y la práctica de la 
innovación educativa, así como la creación de redes para 
el desarrollo sostenible de la sociedad, refrendado por 
los siguientes aspectos que se avalan en su exposición:

 » Una gestión de la universidad como una organiza-
ción innovadora y socialmente responsable. Ello 
lleva implícito el desarrollo de programas de bien-
estar social, lucha contra la segregación, el elitismo 
y una educación en valores, apoyada por las orga-
nizaciones e instituciones en los territorios.

 » La formación y el aprendizaje de los estudiantes 
se estructura sobre la base de proyectos que tras-
cienden con un impacto social en los territorios.

 » La investigación y la innovación de estudiantes y 
profesores, dirigida hacia la solución de problemas 
sociales y del desarrollo local con un enfoque mul-
tidisciplinar de protección al medio ambiente, con 
un enfoque de racionalidad en el empleo de los re-
cursos humanos, energéticos y materiales.

DESARROLLO

La producción de conocimientos a nivel local en los entor-
nos locales y rurales plantea retos de gran interés: El prime-
ro es de naturaleza cognitiva. Con frecuencia los problemas 
a abordar son de carácter complejo y reclaman un abordaje 

multi o interdisciplinario. Problemas de alimentación, vivien-
da, salud, violencia familiar u otros en el nivel local, requie-
ren la integración de varias disciplinas en la búsqueda de 
respuestas. En muchos casos las soluciones están en una 
combinación inteligente de los conocimientos existentes 
(Carballo Ramos & Carballo Cruz, 2012 a).

El segundo reto en el territorio consiste en que el conoci-
miento que se requiere es un conocimiento integrado a la 
práctica; su búsqueda se genera para solucionar un pro-
blema práctico y va al encuentro de él. Buena parte del 
conocimiento necesario para resolver ese problema, exis-
te y se trata más bien de transferirlo; al hacerlo, la singula-
ridad de las circunstancias locales ha exigido de buenas 
dosis de creatividad. Sin embargo, en estas condiciones 
el aprendizaje por parte de los actores locales aparece 
en primer plano dentro de la actividad cognoscitiva que 
la práctica local demanda. Una pieza clave de esa es-
trategia lo constituirá continuar, sin dudas el programa 
de educación continua de los profesionales del territorio 
(Carballo Ramos & Carballo Cruz, 2012 b). 

Precisamente en este escenario se aborda un tercer de-
safío a destacar: el nexo entre innovación y aprendiza-
je. Esta consideración parece acrecentar el papel de la 
Universidad en la estrategia de la gestión del conocimien-
to y la innovación en los municipios y cantones.

La complejidad asociada a lo que se ha dado en llamar el 
modo de producción “contexto-céntrico” de conocimien-
to, a través de la caracterización de lo que él llama “cono-
cimiento relevante”, tendría una vez más en este contex-
to los siguientes rasgos: a) Colectivo (incorporado a las 
organizaciones); b) Combinatorio (fuentes y disciplinas 
diversas); c) Concreto (vinculado a las aplicaciones); d) 
Local; e) Tácito (frecuentemente no estructurado). 

En efecto, esta síntesis ilumina bastante bien el tipo de 
conocimiento que gestionan y requieren las universida-
des para atender los problemas en los territorios.

También ayuda a comprender esta problemática la tipo-
logía de Lundvall (2000). Los conocimientos útiles para 
el desarrollo han sido resumidos por él a través de unas 
pocas palabras: know what, (alude al manejo de informa-
ción), know how (saber cómo, más bien de carácter tec-
nológico, a veces tácito), know why (se refiere al conoci-
miento científico, codificado, frecuentemente sistemático 
y el know who.

Esto último es decisivo para la función que las universida-
des deben desplegar en este proceso. Se trata del cono-
cimiento que los individuos y las instituciones acumulan 
acerca de las personas que poseen conocimientos que 
pueden ser útiles en un momento dado, para la solución 
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de un determinado problema. No solo es importante te-
ner conocimientos científicos, técnicos para resolver con 
la propia capacidad un problema dado, es preciso “sa-
ber quién sabe” y acudir a esa fuente. Esa capacidad es 
esencial para el desarrollo, además están presentes las 
tradiciones culturales en los territorios que con frecuencia 
no son reconocidos en el campo científico. En este sen-
tido, las universidades han jugado un papel importante 
en la recuperación de esos saberes que son parte de la 
cultura que se debe continuar. 

Concepción de las redes, sus actores y los sistemas de 
interacción estructurados.

Todos los modelos contemporáneos de gestión del co-
nocimiento y la innovación insisten en la necesidad de 
trabajar en redes; la clave está en las “redes de actores” 
(Núñez, 2010 a).

Para cumplir esta misión las universidades inclusivas, 
como se dijo más arriba, deben actuar dentro de redes. 
Es importante referirse a los componentes de esas redes. 
Los actores involucrados son diversos: universidades, 
centros de investigación, administración local, empresa-
rios, actores políticos, organizaciones profesionales y so-
ciales, movimientos sociales, representantes locales de 
los organismos, entre otros. Cada uno de esos actores 
tiene diferente función dentro de la red, pero todos son 
importantes. A las palabras claves “actor” (“actor colec-
tivo”, podría decirse) y “red”, hay que sumar con mucho 
destaque la de “interacciones”. 

Lo esencial no está en que existan las interacciones entre 
estos diferentes actores, sino en la calidad e intensidad 
de éstas. Las redes locales (conectadas a las regionales, 
nacionales e internacionales) constituyen sistemas de 
interacciones estructurados que involucran actores rele-
vantes para la producción y utilización del conocimiento. 

Un aspecto esencial que es generalizado en esta acti-
vidad, es que no se trata sólo del crecimiento económi-
co y las actividades que tributen a él. Se refiere a todas 
aquellas necesidades cuya atención tienda a mejorar la 
calidad de vida del ciudadano. Entendiendo estas como 
necesidades educativas, de salud u otras. Precisamente 
es en esta perspectiva acerca de la función social del 
conocimiento, es en la que debe apoyarse la gestión del 
conocimiento en los entornos locales y rurales (Lloria 
Aramburu, 2004). 

Aspectos conceptuales: del modelo interactivo al modelo 
contexto-céntrico y los agentes locales del conocimiento.

El llamado “modelo ofertista” basado en el “modelo lineal 
de innovación”, según el cual las instituciones productoras 

de conocimiento, las universidades entre ellas, generan 
conocimiento a través de la investigación, lo que en su mo-
mento generará tecnologías e innovaciones, es un modelo 
superado en la teoría y en la práctica (Núñez, 2010 b).

Una teoría que anuncia la superación del modelo ofertista 
es la teoría del “modo 2” de producción de conocimien-
tos, modelo que se opone al “modo 1” propio del mundo 
académico tradicional (Gibbons, 1994). El llamado “modo 
2”, es resultado del estudio de los cambios operados en 
la relación Ciencia-Sociedad en Estados Unidos, Europa, 
Japón, entre otros.

El “Modo 2” toma nota de algunas mutaciones fundamen-
tales: el conocimiento pasa a ser producido en el “con-
texto de su aplicación”, es decir, a diferencia de lo que 
sugerían los modelos ofertistas tradicionales ahora el 
conocimiento, en su mayoría, se produce orientado a su 
aplicación. La innovación aparece como clave. El nuevo 
modelo rompe también con la idea del monopolio cogni-
tivo por parte de unas u otras instituciones, por ejemplo, 
las universidades, y asume que el conocimiento está so-
cialmente distribuido, factor que influye en la necesidad 
de trabajar en redes, no solo académicas.

Desde este modelo es posible también apreciar la impor-
tancia del compromiso compartido, el papel de los valo-
res y las intencionalidades sociales en la producción del 
conocimiento. La interdisciplinariedad aparece como el 
estilo de trabajo científico apropiado para trabajar en el 
contexto de aplicación. Como resultado de todo ello, los 
criterios de calidad del trabajo que tradicionalmente he-
mos llamado científico, también serán cambiados.

En ese tipo de modelo, el contexto aparece como rele-
vante en la definición de prioridades, en la construcción 
de redes. A partir de ese modelo, Souza Silva, Cheaz & 
Calderón (2001), ha introducido el concepto de “modelo 
contexto-céntrico”. Con esta denominación se quiere su-
brayar que el contexto debe ser la clave en la construc-
ción y orientación social del conocimiento. Pero se quiere 
decir algo más. La teoría del “modo2” como otras, tienen 
un fuerte acento económico, con énfasis claramente em-
presarial. Sin embargo, el contexto no son sólo las empre-
sas y lo que se puede esperar del conocimiento, no son 
exclusivamente beneficios económicos. Esos beneficios, 
además deben alcanzar a las grandes mayorías. Por todo 
ello, la idea de modelo contexto-céntrico es afín al argu-
mento que aquí se presenta.

El vínculo universidad-sociedad en la universidad inclu-
siva.

El vínculo universidad-sociedad constituye el motor que 
dinamiza y recrea la realidad universitaria de manera 
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constante y sostenible en el tiempo, evitando que la uni-
versidad se anquilose y sea una carga social, rescatando 
la dimensión humana que nunca debe perderse a través 
del estudio y profundización de la ciencia, tecnología y 
sociedad.

Si el conocimiento para muchos constituye un pilar funda-
mental para la riqueza y el poder de las naciones, y éste 
se transforma en un estímulo para alimentar la tendencia 
de considerar como una mercancía y con ello disponi-
ble a quien pague (Tristá, 2013), la universidad tiene que 
establecer políticas claras y definidas para controlar una 
realidad muy conflictiva, fundamentalmente basadas en 
la identidad institucional y en los valores personales e 
institucionales.

La responsabilidad ética y moral de la universidad, como 
señala Núñez, al tratar los problemas globales y dentro de 
ello la importancia de la ciencia y tecnología, debe incidir 
para recuperar y en otros casos reforzar su credibilidad 
y confianza ante la sociedad, a través de un efectivo y 
pertinente involucramiento en la búsqueda compartida 
de soluciones a problemas que normalmente lo sufren los 
más desprotegidos de la sociedad (Núñez, 2006).

Requiere con urgencia flexibilizar y adaptar su estructura, 
organización y sobre todo la política de gestión institucio-
nal, para responder con celeridad y eficacia a las necesi-
dades que demanda el sector social, en las que la univer-
sidad está en capacidad y en la obligación de contribuir. 

La mejor oportunidad de generar la creatividad, estimu-
lar la innovación, es la esencia misma del vínculo uni-
versidad-sociedad, cuya hélice en un extremo estaría la 
demanda social y un problema sin solución y en el otro 
extremo, la universidad, en el caso que no tenga al mo-
mento la solución, si tiene la capacidad humana instala-
da, fuerza motriz que podría mover dicha hélice en una 
complementariedad necesaria e indispensable para to-
dos los que intervengan en este proceso.

Los programas de investigación de pregrado y con mayor 
énfasis el posgrado, deben contar con la apertura y apo-
yo institucional y del sector externo a la universidad, con 
el conocimiento y sensibilidad de la incidencia e impacto 
de lo que actualmente significa la ciencia y la tecnología 
para la sociedad, de manera tal que este aparente y di-
vulgado “beneficio para todos” en la realidad sea la clase 
opresora y dominante de la sociedad, que se aprovecha 
de la ignorancia y desconocimiento de muchos, he ahí la 
presencia orientadora y cuestionadora de una verdadera 
universidad inclusiva.

Vissuri H. aporta sustantivamente al estudio de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, al motivar y demostrar la 

importancia e incidencia del contexto para generar cien-
cia y conocimiento, esta realidad en nuestros países debe 
ser potenciada y empujada con fuerza desde la universi-
dad, para construir el ambiente e infraestructura propicia 
para el pensamiento colegiado, en red, cooperativo, en 
el cual la cooperación y participación inter y transdicipli-
naria, profundiza sistemáticamente el conocimiento y es-
timula de mejor manera, posibles alternativas de solución 
a las necesidades sociales (Vissuri, 2007).

La universidad inclusiva debe constituirse en la guardia-
na celosa del devenir histórico, actual y proyectivo de la 
emergencia ciencia-tecnología- sociedad, a través de un 
pensamiento reflexivo-comprensivo que permita interpre-
tar adecuadamente la incidencia e impacto de este pro-
ceso, en la sociedad actual (Figaredo, 2009).

CONCLUSIONES 

El acceso al desarrollo es un problema no resuelto hoy 
por la humanidad que ha puesto en peligro su propia 
existencia por el deseo desmedido de acumular riquezas 
en algunos países en detrimento del desarrollo de otros.

El desarrollo regional y local es una aspiración consus-
tancial a la historia del hombre desde las comunidades 
primitivas, pero contradictoriamente el mismo conjunto de 
conocimientos y riquezas desarrolladas produjo desigual-
dades entre ellas al interior de cada país.

Para lograr un desarrollo coherente con las necesidades 
de nuestros países deben priorizarse el acceso al conoci-
miento mediante el perfeccionamiento de los procesos de 
vinculación e investigación en la universidad, creando las 
condiciones mínimas para acceder a este y al concepto 
de la universidad inclusiva.

La innovación es hoy el motor de las economías y llega a 
través de las políticas nacionales y regionales para ase-
gurar convertir el conocimiento en productos, tecnologías 
y formas de organización que tiendan a generar desarro-
llo y nuevos emprendimientos.

Para tener un crecimiento armónico en un país las polí-
ticas nacionales deben permitir a sus regiones y locali-
dades desarrollar su potencial, evitando la concentración 
de sus economías sólo en algunas de ellas, ya que se 
crean desequilibrios que conducen al empobrecimiento y 
el éxodo de los recursos humanos.

El aprendizaje de todos los actores, así como el posgra-
do, resultan esencial en este propósito y por igual los re-
sultados e impactos deben ser evaluados acorde a un 
grupo de indicadores concertados.

La aplicación de la gestión del conocimiento en los pro-
cesos de desarrollo local, es un proceso de inclusión 
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social, y su empleo está condicionado por las caracte-
rísticas propias de cada lugar en correspondencia con 
las condiciones y el accionar de los actores sociales que 
intervienen en su aplicación. 

Esta gestión implica en lo local, conectar conocimientos 
y tecnologías con necesidades sociales. A su vez la inno-
vación propicia dar soluciones creativas apoyadas en el 
conocimiento de los problemas económicos y sociales. 
La innovación supone interacciones entre actores colecti-
vos, redes y flujos de conocimientos.

Su contribución es significativa por el carácter estratégi-
co del conocimiento relevante en contextos específicos, 
pero sólo es viable si se crean sinergias efectivas entre 
los actores involucrados y se articulan redes sociales 
que unan a instituciones y personas en correspondencia 
con los intereses locales expresados en las estrategias 
programas y proyectos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD). 

El trabajo de las redes que se originen en la Universidad 
Inclusiva y la investigación asociada a ellos, permitirá 
construir un marco conceptual, modelos y metodologías 
que respaldan el rol de la universidad como agente del 
conocimiento y la innovación para el desarrollo local en 
función del apoyo en la transformación de las políticas 
de educación superior con consecuencias para las políti-
cas territoriales de desarrollo económico y social (Núñez, 
Alcázar & Proenza, 2017). Sus resultados tienen poten-
cialidades para enriquecer las políticas de ciencia, tecno-
logía e innovación, orientándolas hacia el desarrollo local. 
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RESUMEN

El primer subsistema de Educación en Cuba res-
ponde a la atención de los niños de cero a seis años 
de edad y expresa como objetivo lograr el máximo 
desarrollo integral posible de todos y cada uno de 
ellos, para que esto resulte se necesitan educadores 
inclusivos que cuenten con las herramientas necesa-
rias para lograr una comunicación eficaz con cada 
uno de sus educandos, atendiendo a las particulari-
dades, potencialidades y carencias con el fin de sa-
tisfacer las crecientes necesidades educativas que 
se tornan cada vez más diversas. En este artículo se 
reflexiona sobre algunas de las habilidades comuni-
cativas necesarias que deben poseer los docentes 
de la infancia temprana para responder a la calidad 
de la educación con prácticas pedagógicas cada 
vez más inclusivas y satisfacer las necesidades de 
los niños, justamente cuando tiene lugar el periodo 
sensitivo del lenguaje, una de las adquisiciones fun-
damentales de la etapa, para lo que resulta decisiva 
la influencia del adulto.

Palabras clave:

Educación inclusiva, habilidades comunicativas.

ABSTRACT

The first subsystem of Education in Cuba responds 
to the attention of children from zero to six years of 
age and expresses the objective of achieving the 
maximum possible integral development of each 
and every one of them, so that this results in the need 
for inclusive educators who have the necessary tools 
to achieve effective communication with each of their 
students, taking into account the particularities, po-
tentialities and shortcomings in order to meet the 
growing educational needs that are becoming incre-
asingly diverse. This article reflects on some of the 
necessary communicative skills that early childhood 
teachers need to respond to the quality of education 
with increasingly inclusive pedagogical practices 
and to meet the needs of children, just when the pe-
riod of sensitive language, one of the fundamental 
acquisitions of the stage, for which the influence of 
the adult is decisive.

Keywords:

Inclusive education, communicative skills.
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INTRODUCCIÓN

Los educadores encargados de la educación de los niños 
de infancia temprana son los responsables de llevar a 
cabo una educación de calidad en esta etapa, y para ello 
el proceso tiene que ser cada vez más inclusivo, sin em-
bargo, un sistema educativo inclusivo no sólo atañe a los 
intereses de los niños, sino que también debe tomar en 
cuenta a los docentes y su preparación para enfrentar tal 
reto. Pero preparar y determinar las habilidades específi-
cas que deben poseer los profesionales de la educación 
de la infancia temprana como ejecutores de las políticas 
de inclusión y por ende de las instituciones inclusivas, es 
una tarea compleja en estos momentos, no obstante, se 
deben realizar análisis con la finalidad de ir perfeccionan-
do las prácticas de ese profesional en este sentido.

Este es uno de los objetivos que persigue el proyecto “La 
educación inclusiva en Cienfuegos. Retos y perspectivas 
desde el perfeccionamiento curricular” que lleva a cabo 
la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad 
de Cienfuegos y como parte de una de las tareas de in-
vestigación, se hace necesario en este artículo reflexionar 
sobre las habilidades comunicativas que deben poseer 
los educadores para responder y satisfacer las necesida-
des de todos y cada uno de los niños comprendidos entre 
las edades de cero a tres años, centrándonos en esta 
etapa del desarrollo por su importancia y la influencia del 
adulto en este período, en el que tiene lugar el período 
sensitivo del desarrollo del lenguaje, lo cual constituye un 
elemento básico para ser considerado en la dirección del 
proceso educativo y para la correcta apropiación de la 
lengua materna (Fernández Batanero, 2013)

La educación inclusiva representa un tema de gran valor 
para la modernidad a nivel mundial. Constituye un mo-
delo de emancipación para la educación y desarrollo de 
la personalidad del hombre. Significa la brecha entre el 
ideal de educación para todos, versus la realidad que se 
vive en diferentes países, comunidades, barrios, institu-
ciones y diversidad de grupos.

En la revisión de diferentes literaturas, al respecto, se dis-
tingue como objetivo central en la educación inclusiva, el 
aumento de aprendizajes y la participación activa de los 
educandos, minimizando las posibles barreras para ello.

La educación inclusiva se establece como principio 
en la Conferencia Mundial de Educación En el 2003, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (2003), declara como un reto y una 
nueva visión, vencer la inclusión a través de las posibili-
dades inclusivas en educación y define en su documento 
conceptual: “La inclusión se ve como el proceso de iden-
tificar y responder a la diversidad de las necesidades de 

todos los estudiantes a través de la mayor participación 
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y redu-
ciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios 
y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estruc-
turas y estrategias, con una visión común que incluye a 
todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y 
la convicción de que es la responsabilidad del sistema 
regular, educar a todos”. 

En Cuba, la aplicación de este modelo, se sustenta jurí-
dicamente en el artículo 5l de la Constitución cubana, en 
el que se plantea: “Todos tienen derecho a la educación. 
Este derecho está garantizado por el amplio y gratuito sis-
tema de escuelas, seminternados, internados y becas en 
todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la gratui-
dad del material escolar, lo que proporciona a cada niño 
y joven, cualquiera que sea la situación económica de su 
familia, la oportunidad de cursar estudios de acuerdo con 
sus aptitudes, las exigencias sociales las necesidades 
del desarrollo económico-social. Los hombres y mujeres 
adultos tienen asegurado este derecho, en las mismas 
condiciones de gratuidad y con facilidades específicas 
que la ley regula, mediante la educación de adultos, la 
enseñanza técnica y profesional, la capacitación labo-
ral en empresas y organismos del Estado y los cursos 
de Educación Superior para los trabajadores”. (Cuba. 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 1992)

La educación de la Primera Infancia en Cuba incluye a 
todos los niños de 0-6 años de edad e independiente-
mente de lugar de nacimiento, raza credo, procedencia 
social, sexo que son atendidos en dos modalidades: vía 
Institucional que comprende círculo infantil y grados pre-
escolares de la escuela primaria y el Programa Educa a 
tu Hijo. En la atención por diferentes modalidades inter-
vienen numerosos agentes educativos de diversos secto-
res de la sociedad cubana lo que le imprime el carácter 
intersectorial a la educación de esta faja etaria, entre los 
cuales se encuentran las familias, educadores especia-
listas en estas edades, maestros del grado preescolar, 
promotoras y ejecutores de diversos organismos entre los 
que se destacan Salud, INDER, Cultura entre otros.

Para ser consecuentes con lo que demanda la educación 
inclusiva los educadores de la Primera Infancia no pue-
den quedarse al margen de una atención a las diferen-
cias individuales como hasta hoy, pues es necesario dar 
un salto que supere las normas que hicieron en tiempos 
atrás la educación de estos niños totalmente excluyente.

La forma de satisfacer las necesidades diversas de los 
niños en el proceso educativo es un tema muy debati-
do y controvertido, que considera al educador como una 
agente fundamental por ser quien planifica y organiza 



143  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

todo el proceso, por tanto, hoy es un reto para los educa-
dores de la infancia temprana educar teniendo en cuenta 
la diversidad de niños. Se requiere de profesionales cada 
vez más comprometidos, con habilidades para comuni-
carse y con una actitud de respeto hacia la diversidad, 
como el escenario que presupone la inclusión educativa, 
la cual reconoce nuevos cambios en las concepciones, 
en las actitudes, en el currículo, en las prácticas pedagó-
gicas, en la formación de los educadores, en los sistemas 
de evaluación y en la organización de las instituciones 
educativas.

DESARROLLO

El estudio de las habilidades comunicativas de los edu-
cadores de la primera infancia es actualmente objeto de 
polémica en las investigaciones psicológicas y pedagógi-
cas, más sí se quiere formar un educador capaz de lograr 
una comunicación eficaz con cada uno de los niños aten-
diendo a la diversidad de cada uno de ellos, con el fin 
de ofrecer apoyo a un número creciente de necesidades 
educativas cada vez más diversas y potenciar el máximo 
desarrollo integral posible de cada niño, aspiración ex-
presa en el fin de la Educación de la Primera Infancia en 
Cuba (Fernández González, 2002).

La comunicación es una necesidad imprescindible para 
la humanidad; el ser humano es un ser social por natu-
raleza, para su desarrollo y supervivencia precisa de las 
interrelaciones con objetos y sujetos del medio en el que 
se desarrolla, necesita expresar sus experiencias, emo-
ciones, sentimientos, ideas, pensamientos y opiniones; y 
de igual manera precisa entender y saber cómo interac-
túa, siente y piensa el otro; esto se logra por medio de la 
comunicación, mediante el empleo de diferentes lengua-
jes entre los cuales un lugar especial le corresponde al 
lenguaje articulado, el cual perfecciona por medio de las 
habilidades comunicativas que va alcanzando.

Es conocido que el éxito que pueden alcanzar algunos 
educadores en su comunicación con los educandos 
depende en gran medida de ciertas cualidades de la 
personalidad, el desarrollo de habilidades en correspon-
dencia con el volumen de conocimientos, destrezas y la 
presencia de algunas actitudes que lo hacen ser más 
eficaces en su actuación, este es un elemento esencial 
para el educador inclusivo que se necesita hoy, pues las 
habilidades para la comunicación se presentan como 
una herramienta básica e imprescindible para favorecer 
la inclusión.

De esta forma la comunicación es comprendida como 
“una forma particular de la actividad humana, que se ma-
nifiesta mediante la interacción, es decir, la relación que 

establecen los sujetos entre sí, mediante el empleo de 
diferentes lenguajes, que utilizan códigos tanto verbales 
como no verbales para codificar los mensajes y transmitir-
los a través de diferentes canales”. (Roméu, 2003)

Visto de esta manera, es importante consignar que el 
educador para comunicarse tiene que tener habilidades 
para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e 
ideas de forma efectiva, exponer aspectos positivos, sa-
ber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un 
propósito, debe conocer, que comunicar no se reduce 
simplemente a ofrecer instrucciones a los niños sino que 
supone un intercambio de información con ellos, para in-
teriorizar y transmitir mensajes en un marco de diálogo y 
negociación.

Según Cuenca (2015), sección: fundamentos teóricos del 
diseño de la dimensión de educación y desarrollo de la 
comunicación en la primera infancia, párrafo.4). La co-
municación puede considerarse como “una forma de 
interacción humana que expresa las relaciones de los 
individuos entre sí, en el proceso de actividad, mediante 
el empleo de signos de diferentes caracteres (verbales y 
no verbales) cuyo dominio permite tanto la comprensión 
como la construcción de significados gracias a los pro-
cesos de codificación y decodificación que realizan los 
participantes del acto comunicativo”.

Los educadores de la Infancia Temprana deben dominar 
las habilidades a desarrollar por el niño de estas edades 
en correspondencia con las particularidades del lengua-
je, con el propósito de organizar la labor educativa, esto 
le permite visualizar el nivel de desarrollo de cada uno. 
Evidentemente al adulto le corresponde el papel rector 
en la organización del proceso educativo lo que no se 
contrapone con el protagonismo del niño, sino que presu-
pone una participación conjunta, emocionalmente comu-
nicativa, solo así se logra respuestas educativas acordes 
a las necesidades y potencialidades de cada niño y una 
práctica pedagógica mas inclusiva.

El educador de la infancia temprana está consciente 
de que el propósito fundamental de la Educación de la 
Primera Infancia es alcanzar el máximo desarrollo inte-
gral posible de manera armónica en los niños, poner a su 
disposición ambientes educativos enriquecidos con ex-
periencias de aprendizajes significativos para cada cual, 
los cuales tienen lugar a través de situaciones pedagógi-
cas que comparten desde la llegada al centro infantil, con 
el objetivo de que promuevan el desarrollo de habilidades 
comunicativas, construyan espacios de intercambio ver-
bal y extra verbal ejerciten las habilidades en busca de 
vasos comunicantes entre el mundo exterior y el ambiente 
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de la institución, con el objetivo de propiciar la vivencia 
de auténticas situaciones de comunicación.

Adquirir habilidades comunicativas desde la infancia 
temprana es necesario para producir y comprender tex-
tos orales y escritos cada vez más complejos, por lo cual 
es uno de los objetivos principales del área.

Al aprender a hablar una lengua no sólo se aprende a 
utilizar la gramática de esa lengua sino también el modo 
más adecuado de usarla según las características de la 
situación de comunicación y de los interlocutores, según 
los fines que cada uno persiga en el intercambio comu-
nicativo, según la situación emocional, el tono (formal o 
informal) de la interacción, según el canal utilizado (oral, 
escrito, formas no verbales con los gestos), según el gé-
nero discursivo (conversación espontánea, entrevista, ex-
posición, narración, descripción, argumentación) y según 
las normas que rigen el tipo de situación comunicativa de 
la que se trate. Dicho de otra manera: “al aprender a usar 
una lengua no sólo se aprende a construir frases gramati-
calmente correctas como subraya Chomsky, sino también 
a saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y qué y 
cuándo callar”. (Lomas, 2001)

Esta posición teórica requiere de un educador conocedor 
del desarrollo del lenguaje de sus niños, de la correspon-
diente comunidad de habla y de los usos lingüísticos que 
debe promover, consciente de que debe favorecer un 
ambiente de interacción e intercambio lingüístico, donde 
los niños se expresen y desarrollen destrezas de com-
prensión oral y escrita. La práctica pedagógica, en con-
secuencia, debe estar guiada por un profesional que gus-
te de la lectura, de la escritura, estimule el pensamiento 
crítico, el análisis y la reflexión sobre la lengua usada en 
su contexto.

Por tanto, este educador tiene que ser un profesional 
dotado de habilidades comunicativas, y si esto es una 
limitante pone en riesgo la enseñanza planificada de la 
Lengua y el desarrollo de los pequeños. Él debe ser ca-
paz de dotar al niño de seguridad y experiencia; de ha-
bilidades comunicativas que le permitan incorporarse en 
forma natural al proceso sistemático de enseñanza, don-
de las experiencias lingüísticas previas del niño empiecen 
a ser válidas y tomadas en cuenta en el abordaje de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que se producen 
en la institución. Este educador necesita dominar el cau-
dal lingüístico de cada educando y valorar su importancia 
para satisfacer las necesidades de todos y cada uno.

Veamos entonces que este educador debe tener incor-
poradas habilidades comunicativas que le permitan: 
Escuchar al niño de forma activa y empáticamente, respe-
tar la opinión de cada cual, desinhibirlo, crear situaciones 

comunicativas que lo motiven a hablar correctamente, y 
aprovechar las situaciones incidentales, propiciar diálo-
gos para el intercambio niño - niño y niño-adulto utilizando 
las preguntas como procedimiento, permitirle la expresión 
mediante diferentes lenguajes e interpretar cada señal 
que emitan los niños, siendo capaces de decodificar sus 
mensajes e interactuar con ellos en correspondencia con 
el lugar, el momento y la forma en que se emite y se recibe 
el mensaje. Los mensajes tienen que tener sentido para 
el docente y para el niño siendo válido no sólo lo que se 
expresa, sino lo que se comprende.

Este educador tiene que buscar diferentes formas para 
comunicarse con los niños, donde resulte tan significativo 
lo que se dice, (qué), como la manera en que se dice, 
(cómo). Es decir, cobra un valor importante la intención, el 
tono, el ritmo, los gestos y la mímica, (formas no verbales 
de la comunicación), para que la información que se ofre-
ce al niño le llegue por los diferentes analizadores. Para 
ello el educador de los niños de la infancia temprana tiene 
que tener en cuenta que el contacto visual mientras se le 
habla o se escucha al niño es esencial para la expresión 
de sentimientos, emociones coherentes en correspon-
dencia con el mensaje a partir de la palabra o el gesto. El 
uso de estos recursos gestuales de apoyo a lo expresado 
verbalmente o en sustitución dado por los movimientos 
de las manos y el rostro, les proporciona excelentes mo-
delos lingüísticos (Díaz, 2012).

Un aspecto importante para plantear situaciones comuni-
cativas adecuadas a estas edades lo constituye la crea-
tividad y el diagnóstico grupal e individual, así como la 
flexibilidad ante los cambios que se puedan presentar en 
el propio acto comunicativo.

En síntesis el educador inclusivo de la infancia tempra-
na para trasmitir y decodificar mensajes tiene que saber 
interpretar cada gesto u expresión por insignificante que 
parezca, tener dominio pleno de las características psi-
cológicas y las particularidades del desarrollo de cada 
educando, conocer los ritmos de aprendizaje, las vías y 
recursos que resultan más efectivos para el logro de una 
comunicación emocional que les permita expresarse en 
dependencia de sus posibilidades y las experiencias ad-
quiridas como fruto de la situación social en la que vive, 
tomando en cuenta lo individual y lo diferente de cada 
uno, con una actitud de respeto y aceptación de las nece-
sidades educativas, ser paciente, comprensivo, tolerante, 
saber escuchar y comprender lo que dice cada cual.

De ahí que este profesional para que sea verdaderamen-
te inclusivo en esta etapa del desarrollo del niño, debe 
asumir la inclusión en la educación como un enfoque que 
permite la creación de espacios donde todos aprendan, 
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se expresen y se desarrollen con independencia de sus 
particularidades anatomofisiológicas y las condiciones 
sociales de vida donde crecen y se desarrollan, a partir 
de la forma en que tenga lugar o se dirija la educación 
(Alemañy Martínez, 2009). Todo esto favorecerá las prác-
ticas inclusivas en la educación de los niños de la infancia 
temprana, lo que conlleva a elevar la calidad de todo el 
proceso educativo.

CONCLUSIONES

El educador de la infancia temprana para atender y sa-
tisfacer las necesidades de cada niño en corresponden-
cia con sus particularidades individuales, debe poner de 
manifiesto en su práctica pedagógica habilidades comu-
nicativas que le permitan comprender los mensajes emi-
tidos por la diversidad de niños del grupo y se conviertan 
en herramientas indispensables para las prácticas inclu-
sivas en las instituciones educativas, donde se le ofrez-
ca la oportunidad a todos de comunicarse y trasmitir sus 
mensajes con diferentes lenguajes expresivos.
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RESUMEN

En el artículo se analizan los ambientes de aprendi-
zaje y las concepciones de las prácticas evaluativas 
propiamente dichas. En Colombia se han adelantado 
diferentes estudios relacionados con la temática de 
investigación, por lo tanto; es muy importante con-
textualizar el proceso evaluativo a las necesidades 
del estudiante de UNIMINUTO Virtual y a Distancia. 
De acuerdo con lo anterior se logró evidenciar que 
dentro de la práctica docente se diseñan estrategias 
permanentes de cambio, que contribuyen al proce-
so evaluativo y pedagógico propiamente dicho, des-
tacando que el uso de herramientas como las TIC, 
son fundamentales a la hora de retroalimentar a los 
estudiantes; sin embargo, éstos, se ven influencia-
dos por las concepciones o el enfoque evaluativo 
tradicional de los profesores, en la retroalimentación 
propiamente dicha. Así, se evidencia que la evalua-
ción de los aprendizajes es un tema de discusión 
permanente en el ámbito educativo, por lo cual es 
significativo considerar que, en la práctica, los do-
centes ejercen estrategias que generan diferentes 
tipos de interacción con los estudiantes.

Palabras clave:

Evaluación de los aprendizajes, concepciones y 
prácticas evaluativas, ambientes de aprendiza-
je, funciones de la evaluación, estrategias de la 
evaluación.

ABSTRACT

In the article, the learning environments and the con-
ceptions of the evaluative practices themselves are 
analyzed. In Colombia, different studies have been 
carried out related to the subject of research, therefo-
re; it is very important to contextualize the evaluation 
process to the needs of the UNIMINUTO Virtual and 
Distance student. In accordance with the above, it 
was possible to demonstrate that within the teaching 
practice, permanent change strategies are desig-
ned, which contribute to the evaluation and peda-
gogical process proper, emphasizing that the use of 
tools such as ICT are fundamental when it comes to 
providing feedback to students; however, these are 
influenced by teachers’ conceptions or traditional 
evaluative approach, in the actual feedback. Thus, 
it is evident that the evaluation of learning is a topic 
of permanent discussion in the educational field, so 
it is significant to consider that, in practice, teachers 
exercise strategies that generate different types of 
interaction with students.

Keywords:

Evaluation of learning, evaluative concepts and prac-
tices, learning environments, evaluation functions, 
evaluation strategies.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo de investigación se enfocó en un aná-
lisis acerca de las prácticas evaluativas que realizan los 
profesores de un programa universitario de modalidad 
virtual y a distancia, con el fin de conocer las principales 
características de la evaluación. De manera que se consi-
deró relevante indagar cuál es el sentido de la evaluación 
para los profesores y estudiantes del programa, así cómo 
y cuáles son las prácticas evaluativas más frecuentes; y 
qué aspectos evalúan los profesores. 

La fundamentación del estudio se basó en distintos con-
ceptos que se interrelacionan entre sí para dar cuenta 
de procesos tales como los ambientes de aprendizaje 
y las concepciones de las prácticas evaluativas propia-
mente dichas. En Colombia se han adelantado diferentes 
estudios relacionados con la temática de investigación 
del presente estudio, como por ejemplo, el denomina-
do “Caracterización de las prácticas evaluativas de los 
docentes de matemáticas de la Institución Educativa 
Los Palmitos, Sucre – Colombia” presentado por Gómez 
(2013), se realizó un estudio de tipo descriptivo, dentro 
del cual se destaca como hallazgo que “las prácticas eva-
luativas son una oportunidad para mejorar la enseñanza, y 
los diferentes procesos que se tienen a cargo desde el rol 
docente. Por lo tanto, es muy importante contextualizar el 
proceso evaluativo a las necesidades del estudiante”. (p. 
104) De acuerdo con lo anterior se evidencia que dentro 
de la práctica docente se logran diseñar estrategias per-
manentes de cambio que contribuyen al proceso evalua-
tivo y pedagógico propiamente dicho. 

De acuerdo con lo anterior se evidencia que las prácti-
cas evaluativas difieren de acuerdo al profesor que las 
realiza; sin embargo, es importante tener en cuenta que 
el estudiante es consciente del proceso evaluativo en los 
diferentes niveles.

A nivel internacional el estudio de caso presentado por 
Moreno & Rochera (2016), denominado usos de las TIC 
y su temporalidad en prácticas evaluativas del profesora-
do de educación secundaria, desarrollado con profeso-
res de educación secundaria que trabajan en diferentes 
centros educativos de Catalunya (España) se llegó a la 
conclusión que “es oportuno que las tutoras y los tutores 
tengan claridad del tipo de feedback que van a dar en 
cada situación o tarea de evaluación, así como, los cri-
terios de evaluación que dirigirán el feedback. Esto para 
que el alumnado conozca qué tipo de feedback se le dará 
a partir de cada tarea de evaluación”. (p. 21)

Por lo que se destaca que el uso de herramientas como 
las TIC, dentro del proceso evaluativo es fundamental a 
la hora de retroalimentar a los estudiantes, sin dejar de 

lado que permanentemente se ven influenciados por las 
concepciones o el enfoque evaluativo de las profesoras 
sobre la evaluación y la retroalimentación propiamente 
dicha.

Por lo anterior, es importante considerar que en el ejer-
cicio práctico de la evaluación que realiza el docente se 
evidencia de forma permanente una variedad de concep-
ciones y prácticas evaluativas.

De acuerdo con lo anterior, Verdejo, Encinas & Trigos 
(2012), establecen que “las evaluaciones facilitan al eva-
luador y al alumno la toma de decisiones, para emprender 
acciones de formación, mejoramiento, reformulación, solu-
ción o intervención. Cuanta más información proporcione 
la evaluación, mayor será el alcance y utilidad de la mis-
ma”. (p. 23)

Por ende, es claro que la labor docente implica una re-
flexión profunda sobre los procesos de evaluación y so-
bre todo debe ser participe en la construcción de criterios 
claros de evaluación para los estudiantes, de manera que 
se les brinde una sólida formación en habilidades y com-
petencias útiles en la vida práctica. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la educación 
superior, las concepciones y prácticas evaluativas son 
diversas y se convierten en un aspecto importante de 
analizar, si bien la institución cuenta con programas de 
pregrado y posgrado en las modalidades presencial, dis-
tancia tradicional y virtual, se podría indicar que por su 
metodología los procesos formativos y evaluativos entre 
una y otra modalidad varían notablemente.

Con base en lo anterior Marquez (2016), señala que 
“aunque se reconozca la importancia del papel que jue-
gan los docentes para mejorar la calidad educativa, es 
indispensable considerar la necesidad de cambiar diver-
sos factores que van más allá del sistema escolar para 
transformar los resultados educativos” La evaluación edu-
cativa ha de ser permanente y sistemática, debe servir 
como instrumento de gestión escolar para decidir sobre 
la forma en que se imparte la enseñanza” (p. 8). Por lo 
anterior es importante considerar que la evaluación edu-
cativa ha de ser permanente y sistemática, debe servir 
como instrumento de gestión escolar para decidir sobre 
la forma en que se imparte la enseñanza, de otra manera 
atendiendo a lo anterior y a los resultados de la encues-
ta diagnóstica aplicada a los estudiantes del programa 
de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en adelante ASST, se pudo detectar la necesidad de co-
nocer y analizar en profundidad las prácticas evaluativas 
de los profesores del programa, teniendo en cuenta, que 
uno de los aspectos más importantes del proceso de en-
señanza aprendizaje tiene que ver con los procesos de 
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planeación, diseño y uso de la evaluación; por tanto, la 
pregunta que orientará el presente estudio es: ¿Qué prác-
ticas de evaluación de los aprendizajes, en la modalidad 
a distancia, son las más utilizadas por los docentes del 
programa de Administración en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de UNIMINUTO Virtual y a Distancia, sede Calle 
80, que contribuyen al fortalecimiento de los aprendizajes 
de los estudiantes del programa?

DESARROLLO

El estudio se enmarcó en un enfoque de investigación de 
carácter cualitativo, de tipo descriptivo, puesto que per-
mitió reconocer las características de las prácticas eva-
luativas de los profesores del programa ASST, de acuerdo 
con lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), quienes señalan que “éstos estudios buscan es-
pecificar propiedades y características importantes de 
cualquier fenómeno que se analice, asimismo describen 
tendencias de un grupo o población” (p. 80), de acuerdo 
a lo anterior se espera que a partir de la presente inves-
tigación se realicen más estudios que permitan aportar 
y mejorar en los procesos evaluativos y académicos del 
programa puesto que no se cuenta con antecedentes so-
bre este tema en particular, al interior del programa.

Se señala que dentro del proceso que se realiza en éste 
estudio, se llevará a cabo una devolución creativa de los 
resultados, de manera que se promuevan ejercicios de re-
flexión permanentes acerca de las prácticas evaluativas 
de los docentes del programa, de manera que se pueda 
analizar la situación actual como resultado del análisis de 
las prácticas pedagógicas identificadas, así como de los 
diferentes conocimientos teóricos adquiridos en el proce-
so y así aportar como referentes en procesos posteriores. 
El estudio se realiza con la participación de un total de 
245 personas distribuidas entre estudiantes y profesores 
del programa; muestra que se obtuvo, luego de obtener la 
respuesta a la aplicación de los instrumentos diseñados 
en el estudio obteniendo; se aclara que para realizar el 
proceso de triangulación de la información se realizó un 
encuentro con un grupo de estudiantes para realizar un 
grupo focal de manera que se logró validar y ampliar la in-
formación obtenida en la aplicación de los instrumentos.

El término de evaluación tiene diferentes enfoques que 
permiten tener una interpretación acorde al objeto de es-
tudio, para ésta investigación se considera el concepto 
de evaluación que presenta Kaftan, (2006) citado por 
Gil Ospina (2012), cuando manifiesta que “la evaluación 
debe constituir una oportunidad de aprendizaje y utilizar-
se no para adivinar o seleccionar a quien posee ciertas 
competencias, sino para promoverlas en todos los estu-
diantes los aprendizajes” (p. 18); es decir que, debe ser 

un proceso objetivo y que promueva el logro de compe-
tencias en los estudiantes de manera permanente. 

Santos Guerra es uno de los investigadores en educación 
más importantes de España, es un estudioso del tema 
evaluativo, en su libro Evaluar es comprender refiere que 
la evaluación es un proceso dialógico que debe permitir 
al estudiante reflexionar sobre su proceso de aprendiza-
je y al profesor comprender la importancia del proceso 
evaluativo, por lo cual, evaluar implica reflexionar y retroa-
limentar el proceso, Santos (2003), indica que “la evalua-
ción es un fenómeno que permite poner sobre el tapete 
todas nuestras concepciones de manera entonces que 
por el modo de practicar la evaluación podríamos llegar a 
las concepciones que tiene el profesional que la práctica”. 
(p.69)

La evaluación de los aprendizajes es importante dentro 
del proceso de enseñanza ya que: primero, proporciona 
información a los profesores sobre el proceso mismo; se-
gundo, les facilita a los docentes diferentes elementos de 
análisis necesarios para examinar la eficacia de la do-
cencia impartida; y tercero, a los estudiantes les informa 
acerca de sus propios progresos. Por todo lo anterior, es 
importante tener en cuenta que la evaluación no solo sea 
un proceso en el que se verifique si el estudiante logró 
adquirir un conocimiento memorístico o no; sino que se 
espera generar un proceso de aprendizaje en el cual el 
estudiante tome decisiones fundamentadas en el análi-
sis de la situación estudio. Ahora bien, considerando lo 
propuesto por López (2013), en relación al concepto de 
evaluación presenta que “es parte integral del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, ya que su propósito principal es 
el de proporcionar información sobre los aprendizajes de 
los estudiantes para tomar decisiones y acciones signifi-
cativas encaminadas al mejoramiento”. (p, 129)

En relación a lo anterior se puede inferir que la evaluación 
facilita el proceso de documentación durante el aprendi-
zaje de los estudiantes; sin embargo es importante tener 
en cuenta que no puede ser un resultado, sino un proceso 
que se construye durante el aprendizaje, es decir como lo 
señala el autor “permite identificar los rasgos y caracterís-
ticas de los estudiantes; tomar decisiones para plantear 
conocimientos, habilidades y competencias que se debe 
enseñar y desarrollar, así como determinar la manera de 
ayudar a los estudiantes a desarrollar éstos aspectos”. 
(López, 2013, p. 32)

De acuerdo a lo anterior, vale la pena tener en cuenta 
que para Pérez (2007), la evaluación de los aprendiza-
jes es “un proceso que permite adquirir información, so-
bre lo que ocurre en la interacción que se da entre pro-
fesor-alumno-contenidos- intenciones de enseñanza, de 
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manera entonces que permite al profesor prever o detec-
tar los problemas que interfieren en el aprendizaje de los 
alumnos” (p.21); es decir, que facilita la labor docente re-
lacionada con el seguimiento que se realiza al estudiante, 
del proceso académico propiamente dicho. 

Ahora bien, es importante que se analice la evaluación 
de los aprendizajes como un proceso que facilita al pro-
fesor identificar si el estudiante ha logrado asimilar los 
diferentes objetivos propuestos. Para ello, es importante 
señalar lo que plantea Peralta (2018), cuando refiere que 
“la evaluación de los aprendizajes no sólo desempeña la 
función tradicional de control del rendimiento académico 
del alumno evaluado individualmente, sino que también 
lleva a cabo una función de orientación del aprendizaje, 
es decir la motivación del alumno” (p. 67). De manera que 
el profesor está llamado a analizar la evaluación de los 
aprendizajes, como un proceso en el cual se realice un 
análisis de las dificultades particulares que se presentan 
por parte de los estudiantes, igualmente permitiendo que 
se pueda mejorar los procesos y así garantizarles a los 
estudiantes procesos de aprendizaje integrales. 

Es importante identificar que dentro del proceso evalua-
tivo se encuentra la evaluación diagnóstica la cual es un 
proceso que se realiza generalmente al inicio del proce-
so académico con los estudiantes, de manera que en el 
proceso pedagógico se pueda tener una perspectiva del 
estado en el que se encuentran en relación a un tema y 
así poder tomar decisiones. 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la eva-
luación formativa es la que permite que se adapte la 
acción pedagógica a los procesos de aprendizaje. Por 
ende, es importante que cuando se hable de evaluación 
formativa, se analice el momento en el cual los objetivos 
de la enseñanza están siendo alcanzados o no, de mane-
ra que se puedan realizar ajustes para mejorar el desem-
peño de los educandos. 

Así mismo, la evaluación formativa se puede concebir 
como un proceso de aprendizaje de los estudiantes que 
se caracteriza por tener en cuenta aspectos como, por 
ejemplo, los ritmos de aprendizaje o dificultades propias 
del estudiante, por lo cual es claro que con el ejercicio de 
la retroalimentación permanente se logran procesos de 
empoderamiento de los estudiantes que permiten el logro 
del objetivo académico en sí mismo. 

Para Rosales Mejía (2014), la evaluación sumativa tiene 
por objetivo “establecer balances de los resultados ob-
tenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Pone el acento en la recogida de información y en la ela-
boración de instrumentos que posibiliten medidas fiables 
de los conocimientos a evaluar” (p. 4). Es decir que se 

juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignado 
calificaciones, lo que permite definir el éxito o fracaso en 
el proceso escolar de los estudiantes. 

A continuación, se hace una adaptación respecto a la 
comparación de los Dos tipos principales tipos de eva-
luación para efectos del presente estudio (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación Evaluación Sumativa y Evaluación 
Formativa.

Ítem Evaluación Sumativa /Eva-
luación DEL desarrollo

Evaluación Formativa /
Evaluación PARA el 
desarrollo

Propósito Ver la eficacia de los 
programas y comprobar los 
resultados obtenidos

Mejorar la intervención 
educativa.

Interés Consecución de los objeti-
vos de la acción

Virtudes y defectos del 
objeto evaluado

Resultados 
Deseados

Juicios sobre resultados y 
eficacia

Sugerencias para la 
mejora

Supuestos Lo que funciona en un 
contexto opera de manera 
similar en otros

Sugerencias para la 
mejora

Metodología Cuantitativa: pruebas estan-
darizadas y limitadas en el 
tiempo

Cualitativa: informes 
orales, recogida con-
tinua de información 
observacional, etc.

Es importante tener en cuenta que al analizar el entorno 
educativo se evidencia que hay diferentes innovaciones 
en el proceso de aprendizaje, es importante reconocer 
con facilidad los diferentes recursos didácticos en la eva-
luación propiamente dicha. 

En relación a la evaluación de los aprendizajes en el con-
texto universitario Bordas & Cabrera (2001), concluyen 
que “la forma en la que el profesor plantea la evaluación 
del alumno afecta los enfoques de aprendizaje y la cali-
dad de dichos aprendizajes”. (p.25)

Por lo que se puede inferir que independientemente de 
la estrategia que se utilice, se debe permitir la validez en 
el proceso, así mismo se debe buscar la manera que el 
estudiante se sienta involucrado desde el comienzo en 
el proceso evaluativo propiamente dicho. Por lo tanto, es 
relevante analizar la postura de Bordas & Cabrera (2001), 
cuando señalan “que el alumno es visto como agente ac-
tivo de su propia evaluación y como aprendiz del conteni-
do de evaluación”. (p. 28)

Con el ánimo de realizar un análisis del tema a manera 
de comparativo entre las diferentes definiciones encon-
tradas, a continuación, se muestra la tabla 2:
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Tabla 2. Ambiente de Aprendizaje en la Modalidad Dis-
tancia Tradicional.

Ambiente de Aprendizaje Autor

“Constituye un espacio propicio para que los 
estudiantes obtengan recursos informativos y 
medios didácticos para interactuar y realizar 
actividades encaminadas a metas y propósi-
tos educativos previamente establecidos”.

Herrera (2006)

“Espacios que generar bidireccional dad, 
debido a lo significativos para el grupo, per-
mitiendo que los desafíos educativos generen 
un proceso de autonomía en el grupo y 
propician el desarrollo de los valores”.

Duarte (2003)

“La dinámica corresponde a temas didácti-
cos, pedagógicos, tecnológicos, organizacio-
nales, de recursos de aprendizaje, sistemas 
de evaluación y procesos de certificación, lo 
que implica nuevas competencias docen-
tes y nuevas formas de evaluación y de 
competencia”.

Arboleda & Rama (2013)

De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer que en un 
ambiente de aprendizaje existe de manera natural un pro-
ceso de interacción entre docente y estudiante de forma 
permanente, facilitando una construcción en doble vía. 

En un ambiente de aprendizaje se deben establecer di-
námicas entre los profesores y los estudiantes que per-
mitan identificar condiciones favorables para el aprendi-
zaje, por lo tanto y considerando que ésta investigación 
se desarrolla en el programa de ASST de UVD, se debe 
considerar que en la educación en la modalidad a distan-
cia tradicional. Pastor (2005), refire que “la educación a 
distancia (EaD) es una respuesta a las necesidades edu-
cativas de aquellos sectores de la población, que, por las 
limitaciones del sistema escolarizado, no pueden recibir 
los beneficios de la educación en sus distintos niveles y 
modalidades”. (p. 78)

Es claro que se debe tener en cuenta varios factores 
dentro del desarrollo del quehacer profesional docente, 
considerando que se debe garantizar que los contenidos 
utilizados en las aulas virtuales sean confiables y puedan 
ser consultados en bases de datos acreditadas. 

De esta manera como lo señala Salinas & Marin (2017), en 
la revista Universidad y sociedad del conocimiento “las 
instituciones educativas deben revisar sus referentes ac-
tuales y promover experiencias innovadoras en procesos 
de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC”. (p.14)

Lo anterior, permite evidenciar que en la educación a dis-
tancia se debe propender por generar ventajas competiti-
vas para que los estudiantes y futuros profesionales sean 

gestores de cambios en las organizaciones en las que se 
desempeñen.

Para identificar las prácticas evaluativas de los profeso-
res del programa, inicialmente se reconocieron cuáles 
eran las percepciones de los estudiantes, de manera que 
se evidenció que una de las variables relevantes dentro 
de las categorías que se analizaron en el estudio corres-
ponde a considerar, como lo propone López (2013), el 
concepto de evaluación de los aprendizajes, el cual hace 
referencia a “identificar los rasgos y las características 
de los estudiantes; tomar decisiones para plantear co-
nocimientos, habilidades y competencias que se deben 
enseñar y desarrollar, así como determinar la manera de 
ayudar a los estudiantes a desarrollar éstos aspectos” 
(p. 26), lo que supone que se analice el concepto de la 
evaluación como un proceso que se construye durante 
el aprendizaje y no como un resultado en sí mismo, es 
decir dentro la labor pedagógica. Por lo anterior, se es-
pera que se pueda apoyar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes en forma permanente, de manera que se 
propenda por brindar los recursos necesarios para que 
los estudiantes puedan alcanzar de manera transversal 
competencias, habilidades y conocimientos en el campo 
de la disciplina propiamente dicha y así facilitar que apli-
quen lo teórico a lo práctico.

En concordancia con el cuestionamiento realizado a los 
profesores, se establece que de acuerdo a la percepción 
de los profesores se realizan procesos evaluativos que 
facilitan la medición en mayor medida el alcance de co-
nocimientos y habilidades, lo anterior se representa en la 
opinión del 59% de los profesores encuestados.

De acuerdo a esto, hay coherencia en el análisis que se 
realiza con los estudiantes, puesto que los estudiantes re-
fieren en un 54% que las evaluaciones se desarrollan con 
el objetivo de afianzar en el mismo nivel: competencias, 
conocimientos y habilidades. Por lo anterior, es posible 
afirmar que respecto a lo referido por profesores y estu-
diantes, hay coherencia con los objetivos que se buscan 
alcanzar con el tipo de evaluaciones que se realizan en 
el programa, debido a que el trabajo evaluativo que hace 
el profesor no se limita solo a transmitir información o co-
nocimientos, sino que busca que el estudiante adquiera 
habilidades para afrontar situaciones problema y así ana-
lizar el contexto en general, es decir, lo que se conoce 
como el concepto de competencias (combinación entre 
habilidades, destrezas y conocimientos).

Información que se comprueba con lo expresado por 
los estudiantes en el grupo focal, cuando refieren que 
“Cuando los profesores le dan a uno las herramientas 
para consultar sobre un tema, hace que uno no se quede 
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solo con esa información, sino que busque la manera de 
aplicarla en lo que uno hace”.

De esta manera, se evidencia que en el programa los es-
tudiantes perciben que se realizan procesos de evalua-
ción de los aprendizajes de manera permanente en cada 
una de las asignaturas, lo que facilita que se adquieran 
competencias para el mercado laboral.

Por otra parte, se puede afirmar que las prácticas eva-
luativas llevadas a cabo por los profesores del progra-
ma ASST, se caracterizan por el desarrollo de distintas 
actividades y estrategias, algunas de ellas integradas a 
la forma tradicional y que se encuentran dentro de la eva-
luación de tipo sumativo, como por ejemplo, la realización 
de pruebas escritas, así como la asignación de tareas y/o 
actividades, lo que permite inferir que se realiza un aná-
lisis del desempeño del estudiante de acuerdo a una va-
loración numérica. 

Sin embargo, se evidencian en menor proporción algu-
nas prácticas evaluativas que corresponden al tipo for-
mativo, debido a que se encuentran actividades como, 
el estudio de caso, una estrategia pedagógica utiliza-
da con frecuencia en los profesores, que implica mayor 
acompañamiento, reflexión y análisis permanente hacia 
el estudiante. 

Esto permite inferir que hay una relación entre lo que evi-
dencia el estudiante de acuerdo con su experiencia y lo 
que el profesor afirma que realiza en su práctica evalua-
tiva, puesto que los profesores refieren que realizan otro 
tipo de actividades, entre las que se encuentran juegos 
de roles, utilización de herramientas virtuales del aula 
(juegos interactivos-ahorcado, sopas de letras) y la entre-
ga de guía de estudio. 

Estas prácticas evaluativas de los profesores permiten 
promover los aprendizajes en los estudiantes, situación 
que se corrobora entre estudiantes y docentes de acuer-
do con las encuestas aplicadas y grupo focal.

En relación con el modelo de evaluación que se aplica en 
el programa, se puede afirmar que un hallazgo significa-
tivo producto de las percepciones de los encuestados, 
corresponde a que las prácticas evaluativas que llevan a 
cabo la mayoría de los profesores son de tipo formativas, 
las cuales se centran en una retroalimentación permanen-
te, que se realiza durante los encuentros sincrónicos en 
las aulas de clase. 

Articulándose con la percepción de los estudiantes, los 
cuales manifestaron que “en el programa se realizan 
procesos de evaluación de los aprendizajes de manera 
permanente en cada una de las asignaturas, lo que fa-
cilita que se adquieran competencias para el mercado 

laboral”. Esto concuerda con lo señalado por López, 
(2013), cuando advierte que una de las características de 
la evaluación formativa es que “suele mejorar considera-
blemente la motivación e implicación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje” (p. 28). Evidenciando con esto, 
que los profesores del programa incentivan los procesos 
de aprendizaje a través de las prácticas evaluativas que 
realizan de manera permanente, lo cual es significativo 
para los estudiantes, debido a que perciben que los pro-
fesores les apoyan en el logro de competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento.

Es importante resaltar que en la labor docente se desarro-
llan estrategias de acompañamiento permanente a los es-
tudiantes que garantizan el logro de competencias para 
el mercado laboral, que sin lugar a duda permiten que se 
cumplan los objetivos pedagógicos propiamente dichos 
y se promueva en los estudiantes la aplicación de los co-
nocimientos en la resolución de problemas de los temas 
propios del objeto de estudio.

En la práctica docente, se puede evidenciar que existen 
concepciones previas en la manera de ejercer la evalua-
ción, que cambian de acuerdo con el contexto en el que 
se realice, lo cual en la mayoría de los casos tiene una 
relación con el nivel de formación que se tenga. Entonces 
se debe pensar en la factibilidad de hacer un cambio de 
actitud de profesores y estudiantes, hacia el aporte del 
aprendizaje significativo.

CONCLUSIONES

En el estudio se evidenció que en las prácticas evaluati-
vas de los profesores del programa se presentaron con-
tradicciones en relación a las concepciones que éstos tie-
nen del proceso en sí mismo y los ejercicios que llevaban 
a la práctica propiamente dicha durante los procesos de 
tutorías en tiempos sincrónicos y asincrónicos; lo anterior 
se evidenció de acuerdo a lo referido durante el proceso 
en relación a que la evaluación se debe interpretar como 
procesos formativos, en los que se garantice una per-
manente retroalimentación al estudiante, asegurando de 
ésta manera una articulación con el modelo pedagógico 
–Praxeológico, de la Universidad en relación al concepto 
de “devolución creativa”. 

Sin embargo, de acuerdo a los referido por los estudiantes, 
las prácticas evaluativas correspondieron por lo general 
a ejercicios permanentes de verificación de contenidos. 
En relación a la pregunta de investigación que se planteó 
para el desarrollo de la investigación para reconocer las 
prácticas de evaluación de los aprendizajes, en la mo-
dalidad a distancia, más utilizadas por los docentes del 
programa de ASST de UVD se analizó que la tendencia 
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de los profesores corresponde a la puesta en marcha de 
prácticas de tipo sumativo, dentro de las que se realizan 
evaluaciones al final de cada periodo académico, la cual 
garantiza en cierta medida que el estudiante haya alcan-
zado los logros propuestos durante el proceso, pero se 
evidencia un distanciamiento con lo que señalaba Rizo 
(2004), cuando menciona que dentro de las principales 
funciones de la evaluación en la modalidad a distancia 
se debe “permitir al estudiante realizar seguimiento de al-
gunos de los avances en el ámbito de la comprensión y 
adquisición de habilidades y destrezas, como resultado 
del estudio de los contenidos y de la realización de las 
actividades de aprendizaje” (Citado por Chiappe, 2012, 
p 11). Permitiéndole reconocer, con cada una de las acti-
vidades, cuáles son los aspectos que debe reforzar en su 
propio proceso de aprendizaje. 

Se ratificó que uno de los planteamientos iniciales pro-
puestos en la investigación y que correspondía a la po-
sibilidad de reconocer que las concepciones y prácticas 
de evaluación de los docentes son procesos transmitidos 
de generación en generación, lo que permitió analizar, 
que si bien es cierto que el programa corresponde a la 
modalidad a distancia, se debe propender no solo por el 
cumplimiento en el desarrollo de unos contenidos temáti-
cos y la socialización de las calificaciones, sino también 
por garantizar que se realicen de manera permanente 
procesos de realimentación integrales a los estudiantes, 
de manera que éstos puedan afianzar los aprendizajes y 
a la vez hace uso eficiente de las herramientas tecnológi-
cas con las que se cuenta en el programa.

Se evidenció que algunos profesores generan activida-
des con los estudiantes en el aula, lo cual, según manifes-
taron los estudiantes, facilitando el proceso de aprendiza-
je, ya que se aprovechan factores como la experticia en el 
campo de conocimiento y se crean espacios de reflexión 
y análisis, evidenciando lo que proponía Tejada (2011), 
cuando refiere que las pruebas de desempeño permitían 
“valorar hasta qué grado se han integrado los «saberes» 
potenciados y la capacidad de combinación y moviliza-
ción de las personas para actuar con competencia” (p. 
25). En el proceso de reflexión de los profesores que par-
ticiparon en la investigación, se evidenció la necesidad 
latente de adquirir herramientas de formación que permi-
tan el domino de competencias evaluativas, debido a que 
el 95% de los docentes afirmaron estar de acuerdo en la 
necesidad de capacitarse.

En contraste con los resultados del grupo focal, los estu-
diantes manifestaron que, si bien es cierto que la prác-
tica evaluativa depende de cada profesor, hay algunos 
docentes que utilizan los ejemplos y las experiencias del 
mundo laboral para recrear una temática y trasmitir de 

forma más real los conocimientos. Igualmente, ponen a 
los estudiantes en contexto, para que hagan un análisis 
crítico de las temáticas a evaluar en cada una de las tu-
torías. Sin embargo, en algunos casos, el docente se limi-
taba a utilizar estrategias de grupo que no permitía una 
retroalimentación específica de los aspectos evaluados, 
dejando temáticas sueltas o incertidumbres que generan 
dudas académicas respecto a las temáticas planteadas 
en la tutoría. Lo cual es coherente con la percepción de 
los profesores al respecto.
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RESUMEN

This article aims at defining the role of lexical-seman-
tic ambiguity in translation studies. Lexical-semantic 
ambiguity has been the focus of many research 
areas, especially in the field of psycholinguistics 
and foreign language acquisition. The primary focus 
in this kind of research has been on demonstrating 
how lexical-semantic ambiguity affects information 
retrieval in language users. In translation studies, the 
role of lexical-semantic ambiguity has been under 
researched. The current article is aimed at exploring 
the approach to lexical-semantic ambiguity in trans-
lation studies through a literature overview, demons-
trating the need for further research on the topic.

Palabras clave:

Translation, lexical-semantic ambiguity, second-lan-
guage acquisition.

ABSTRACT

La ambigüedad léxico-semántica ha sido aborda-
da en varias investigaciones, especialmente en las 
áreas de la psicolingüística y la adquisición de len-
guas extranjeras. Sin embargo, en las investigacio-
nes traductológicas la ambigüedad léxico-semánti-
ca ha sido insuficientemente abordada. El presente 
artículo por tanto tiene como objetivo explorar los 
enfoques de la ambigüedad léxico-semántica a tra-
vés de una revisión bibliográfica, lo cual contribuye 
a demostrar la necesidad de investigación acerca 
del tema.

Keywords:

Traducción, ambigüedad léxico-semántica, adquisi-
ción de segundas lenguas.
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INTRODUCTION

Lexical-semantic ambiguity has been widely defined in 
studies, by authors like Klepousniotou (2002); Daham & 
Garret (2007), among others. This article aims at finding 
the relationship between lexical-semantic ambiguity and 
translation. To this purpose, the definition of lexical-se-
mantic ambiguity offered by Daham a& Garret (2007), is 
the most suitable one: “lexical-semantic ambiguity is the 
property of being ambiguous; that is, a word, term, nota-
tion, sign, symbol, phrase, sentence, or any other form used 
for communication is called ambiguous if it can be inter-
preted in more than one way”. (p11) 

The difficulty caused by lexical-semantic ambiguity is gi-
ven by a rupture in the relationship between meaning – 
the concept or idea associated with a sign in communica-
tion - and sense - the part of meaning that grants unity and 
coherence between words and the statements in which 
they are produced. 

The term lexical-semantic ambiguity has mostly been 
applied to mother tongue cases. Daham, & Garret (2007), 
state that lexical-semantic ambiguity occurs mostly in 
spoken-word recognition in general language. Hernández 
(2006), describe it in an academic environment, specifi-
cally in the interventions of a class of Statistics. Gallagher 
(2013), applies eye-tracking experiments to measure the 
degree of lexical-semantic ambiguity, based on the time 
students take to read. The interest of this group of studies 
therefore lies in demonstrating the occurrence of lexical-
semantic ambiguity, both in written and spoken langua-
ge, but mainly in addressing information retrieval in the 
mother tongue. 

Authors like Geeraerts (2013); Ramirez (2015), among 
others, have approached lexical-semantic ambiguity from 
the cognitive point of view. They have focused on the cate-
gorization of lexical-semantic ambiguity in two main types: 
homonymy and polysemy, and have defined these two 
categories, stating the dichotomy between them, end ex-
plaining how language users recognize them. Homonymy 
is defined in terms of different meanings, not related se-
mantically, whereas polysemy is defined in terms of diffe-
rent senses, which are semantically related, e.g. meton-
ymy or hypernymy-hyponymy (Ramírez, 2015). Whereas 
these studies are a significant point of departure for any 
research on lexical-semantic ambiguity, insights as to its 
occurrence in foreign languages are still missing in them. 

The exploration of lexical-semantic ambiguity in Second 
Language Acquisition, however, has awakened the inter-
est of other authors. Houdková (2012), analyzes the role 
of lexical-semantic ambiguity in advertisements written 
in German, in view of whether these cases are the result 

of polysemy or of vagueness. She also conducts a study 
on lexical-semantic ambiguity between languages; that 
is, in bilingual contexts. Noor (2016), provides examples 
of lexical-semantic ambiguity with quantifiers in English. 
These studies, although not showing any pathway for the 
treatment of lexical-semantic ambiguity, are relevant to 
demonstrate that this phenomenon can also be present in 
between-language cases. 

The previously stated references reveal a growing inter-
est to define and to explain lexical-semantic ambiguity 
as a linguistic phenomenon either from the mother ton-
gue perspective or from foreign language acquisition. 
However, due to the fact that non-native speakers, affec-
ted by their mother tongue, may understand or choose 
for a given word in foreign language a meaning that is not 
suitable to the context, lexical-semantic ambiguity is also 
applicable to target text-source text relationships; in other 
words, to Translation. 

Although research on Translation does not have a long 
historical tradition, many studies have been conducted in 
the last years which address it, at least in theory, as a 
process (Baker, 2011). Nevertheless, linguistic elements 
like ambiguity have been approached in a rather broad 
way. Lexical-semantic ambiguity specifically, has gene-
rally been vaguely associated to Translation, although 
translated texts are often affected by it. Consequently, the 
relationship or link between this language skill and lexical-
semantic ambiguity will be the core point of this work.

The paper is developed in three main sections: the defi-
nition of lexical-semantic ambiguity, based on the literatu-
re overview (section 1), the approach to lexical-semantic 
ambiguity in translation (section 2), and the approach to 
lexical-semantic ambiguity from the perspective of se-
cond-language vocabulary acquisition (section 3). 

Defining Lexical-Semantic Ambiguity

Ambiguity is an inherent property of any natural language. 
Given its frequent occurrence in both texts and discourse, 
and its influence on communication, language ambiguity 
has been a topic of interest for philosophers and linguists 
ever since the times of Aristotle and Quintilian. In specia-
lized literature, authors often categorize language ambi-
guity in terms of the linguistic element causing it. Some 
authors base themselves on a linguistic level, thus cate-
gorizing ambiguity as grammatical, syntactic, lexical, and 
pragmatic (Zempleni & Renco, 2007). They have given 
different denominations to ambiguity types, for instance, 
they present a study of the occurrence of structural or syn-
tactic ambiguity. They exemplify it with the sentence: I saw 
the man with the telescope. The propositional phrase with 
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the telescope may either modify the noun phrase the man 
or the verbal phrase saw the man. The possessor of the 
telescope is the man in the former and the speaker in the 
latter. Likewise, double prepositional-phrase attachment 
to a noun phrase creates structural ambiguities as well. 
A closer look at the example offered leads to the conclu-
sion that the categories syntactic ambiguity and referen-
tial ambiguity may coincide in some cases, since it is the 
syntactic position of the referent which causes the phrase 
to be ambiguous. 

In the sentence: Prostitutes appeal to Pope, there is not 
any other possible position for the verb appeal; however, 
the meaning of it, and the fact that it is placed between 
two nouns makes the understanding of the sentence qui-
te difficult. This is a case of semantic ambiguity, which is 
approached by some authors as a combination of lexical 
and syntactic ambiguity, which is why these categories 
often overlap in the literature (Zempleni & Renco, 2007).

The sentence “I’m on my way” is a clear example of prag-
matic ambiguity. It does not only have to do with the mea-
ning of the words in the sentence, or of the sentence in 
general, but with the intention of the speaker/writer of the 
phrase. The intention might have been either announcing 
that he/she was going somewhere, or calming the impa-
tience of someone who is waiting.

Finally, the sentence “They are heading for the bank” is 
also regarded as ambiguity triggering. Is bank referring 
to the monetary institution or the bank of a river? Since 
the word bank has these two meanings, and both suit the 
context, it is difficult to determine which bank the speaker 
means. This is lexical-semantic ambiguity Zempleni, & 
Renco (2007), which is the object of study of the present 
research.

Although many authors consider lexical-semantic ambi-
guity as an independent category within ambiguity as a 
whole, the literature generally divides lexical ambiguity 
into two types: lexical and semantic ambiguity. Semantic 
ambiguity refers to differences in meaning. This explains 
why in some studies the category appears as lexical- se-
mantic ambiguity. To the purpose of the present study, 
lexical-semantic ambiguity will be assumed, defined as 
a word’s capacity to carry two or more obviously different 
meanings. 

Authors like Geeraerts (2013); Ramirez (2015), amongst 
others, have focused on the categorization of lexical-
semantic ambiguity into two main types: homonymy and 
polysemy, stating the dichotomy between the two and ex-
plaining how language users recognize them. Homonymy 
is defined in terms of different meanings, not related 
semantically, whereas polysemy is defined in terms of 

different senses, which are semantically related, Ramírez 
(2015). However, whether polysemy or homonymy, lexical 
ambiguity indicates vagueness, lack of clarity, and inde-
finiteness. Therefore, the classification into polysemy and 
homonymy is not very relevant in regards to translation. 

Lexical-semantic ambiguity is context-dependent: the 
same linguistic item (be it a word, phrase, or sentence) 
may be ambiguous in one context and unambiguous in 
another context. For a word, lexical-semantic ambiguity 
typically refers to an unclear choice between different de-
finitions as may be found in a dictionary. In the sentences: 
“Her slides were perfect” and “She made a good use of 
the slides while presenting”, the word slides is ambiguous 
in the first one. The context in the first sentence does not 
help to determine whether slides refers to power point sli-
des or moves in ice skating. 

When processing lexical-semantic ambiguity, it is useful 
to distinguish three main stages: (1) accessing the infor-
mation about the ambiguous word; (2) decoding the in-
put and matching it with a lexically ambiguous word; and 
(3) integrating the information with the preceding context 
(Geeraerts, 2013). Although meant for the processing of 
L1 lexical-semantic ambiguity, these stages are the cog-
nitive basis to study and understand the processing of 
lexical-semantic also by foreign- language users and by 
translators (Escalona, 2017).

The following section presents lexical-semantic ambiguity 
in translation and from the SLA perspective as two of the 
most common approaches to this phenomenon.

Lexical-semantic ambiguity in translation

Although lexical-semantic ambiguity in its concept 
(Daham & Garret, 2007) shows features that differentiate 
it from other kinds of ambiguity, i.e., semantic ambiguity, 
syntactic ambiguity, and pragmatic ambiguity (see sec-
tion 2), in translation studies the term ambiguity is used to 
refer to any phenomenon that causes misinterpretations in 
a translated text. 

The term translation ambiguity was introduced by Degani, 
Prior, Eddington, Arêas da Luz Fontes & Tokowicz (2002), 
who posit that it occurs when more than one translation 
is possible for a given word. According to these authors, 
such translation ambiguity can be a result of ambiguity 
within the source language, or of semantic features of the 
target language. 

When it comes to target texts, (regardless of the language 
of the source text), the focal point does not exactly lie in 
ambiguity but rather in the lexical unit that causes such 
ambiguity. 
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Escalona (2017), offers an analysis of the linguistic be-
havior of lexical-semantic ambiguity in academic texts. 
They provide a number of examples taken from project re-
ports and research reports, in which ambiguity has greatly 
affected the relationship between sense and meaning in 
the three stages of the translation process: interpretation 
or comprehension, decoding and re-expressing (Venuti, 
1998). Based on the typology of translation errors provided 
by Kusmaul (1989); they identify the types of errors cau-
sed by ambiguous words in the texts selected. Although 
this linguistic analysis of lexical-semantic ambiguity is a 
significant departing point for raising the awareness on 
how it affects written production, insight as to what cau-
sed the ambiguity is still insufficient. 

Fernández (2005); and Espí (2011), have referred to the 
need of deepening into the study of meaning and sense in 
translation from the didactic point of view. They identify le-
xical-semantic ambiguity in translation as a rupture in the 
relation sense-meaning, and offer a didactic contribution 
(didactic model) to treat it. Nevertheless, the causes that 
lead to lexical-semantic ambiguity as a sense-meaning 
contradiction are not clarified sufficiently.

Fernández (2005); Espí (2011); and Escalona (2017), ba-
sed their analysis on the translated text; in other words, 
the translation product. Therefore, their work still lacks 
some insights as to how to treat lexical-semantic ambigui-
ty in the three stages of the translation process stated by 
Venuti (1998): interpretation and decoding of lexical-se-
mantic ambiguity in the source text, and the re-expression 
of ambiguous elements in the target text. 

Houdková (2012), sees ambiguity as a phenomenon that 
causes fuzzy messages in the source texts. In the view of 
these authors, ambiguity prevents the understanding of 
source texts, and in turns their accurate translation. The 
relevance of this view is that the authors look first into the 
source text and its understanding, which is where trans-
lators generally encounter lexical-semantic ambiguity. 
Nevertheless, they disregard the next translation proces-
ses (decoding and re-expression); in other words, they do 
not look into the way lexical-semantic ambiguity is treated, 
once it has been detected in the source text.

Other authors have devoted their analysis to the occurren-
ce of lexical-semantic ambiguity in translation, based on 
specific lexical units, like idioms, proverbs, puns in ad-
vertisements, and false friends Kroschewski (2000); Tang 
(2013); Escalona (2017); amongst others. Since false 
friends, as shown in the studies of cross-language lexi-
cal-semantic ambiguity are the most recurrent triggers of 
lexical-semantic Kroschewski, (2000); and Tang (hey will 

be analyzed and taken as a sample case in the present 
research.

Kroshewski (2000); and Tang (2013), Escalona, amongst 
many others have approached lexical-semantic ambiguity 
in translation caused by false friends in a descriptive way. 
In other words, they have provided a number of examples 
of how they affect a translated text, and offered lists of 
false friends with their translation, so as to lessen the diffi-
culty. However, their studies are limited as to the process-
approach to translation; in other words, they only refer to 
the last stage of the translation process: re-expression 
(Baker, 2011).

A closer look at the stages of the translation process pro-
posed by Venuti (1998), shows a clear link with the cog-
nitive stages for the processing of lexical-semantic ambi-
guity stated by Geeraerts (2013), since, when identifying 
and processing lexically ambiguous senses, studies es-
tablish that (1) there is a first moment in which subjects 
notice the ambiguity, and meanings are represented as 
sets of necessary conditions that fully capture the con-
ceptual content conveyed by words; (2) there are as many 
particular meanings for a word as there are differences in 
contextual conditions; which is why subjects need to use 
resources (cognitive, lexicological, terminological, etc.) to 
decode the word; and (3) meanings is conferred to the 
ambiguous word based on both the use of resources and 
the context in which it occurs.

As translation is a bilingual activity, it is necessary to explo-
re the strand of second-language vocabulary acquisition 
in the study of lexical-semantic ambiguity. The following 
section presents an overview of how lexical-semantic am-
biguity has been approached from a SLA perspective. 
The focus will be on the influence of false friends.

The SLA perspective: vocabulary acquisition

Since words are one of the major constructs with which 
learners reproduce and produce a foreign language, lexi-
cal-semantic is one of the learning problems to be tackled. 
The meaning of a word in a foreign language does not 
often make sense to learners in a given linguistic context, 
or learners may produce a text/discourse in the Second 
Language (SL), in which some words could be interpreted 
in more than one way. This is called between-language or 
cross-language ambiguity (Pavlenko, 2009).

Cross-language lexical-semantic ambiguity is found 
mostly in studies on vocabulary acquisition. They posit 
that the way learners acquire foreign words may both ease 
and affect later reception, interpretation and production 
in the SL. Studies conducted on cross-language lexical-
semantic have sought to answer the following questions: 
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How are L1 and L2 words represented in the mind? What 
are the variables that condition the selection of the appro-
priate meaning of a word for a given context? What is the 
role of context in this process?

Nehm & Rector (2012), summarize current cognitive 
psychological knowledge concerning vocabulary acqui-
sition and discusses implications for the development 
of effective computer assisted vocabulary acquisition 
methods, also useful for the reduction of ambiguity in 
SL production. He demonstrates that acquisition of word 
meanings requires explicit (conscious) learning proces-
ses. Based on the definition of lexical ambiguity in L1, 
they conducts a study on lexical-semantic ambiguity bet-
ween languages; that is, in bilingual contexts (German- 
English). It was found that German learners transferred 
the German vocabulary and linguistic notions when pro-
cessing English ambiguities.

Houdková (2012), analyzes the role of lexical-semantic 
ambiguity in advertisements written in German, in view of 
whether these cases are the result of polysemy or of va-
gueness. She found that polysemy, and the different am-
biguity types (lexical, syntactic, homonymy) are enclosed 
within vagueness in foreign-language production. Noor 
(2016), provides examples of lexical-semantic ambiguity 
with quantifiers in English. By means of data analysis of 
Dutch SL learners, she demonstrates that ESL learners 
are often influenced by their native language, and so does 
happen with quantifier ambiguity. These studies are rele-
vant to demonstrate that lexical-semantic ambiguity can 
also be present in between-language cases. Nevertheless, 
they do not clarify the aspects that condition the selection 
of appropriate meanings for a foreign word.

Likewise, many studies have been conducted on the role 
of lexical-semantic ambiguity in second language voca-
bulary acquisition within reading comprehension. The 
most recent ones are those of Kambe, Rayner & Duffy 
(2001); and Kaplan, Fisher & Rogness (2010). 

The study conducted by Kambe, et al. (2001), examine the 
effects of pictorial (videos, images) and verbal (Spanish 
definitions, English translations) glosses/annotations on 
vocabulary learning and comprehension of an authentic 
literary text. The experimental groups performed signifi-
cantly better on the vocabulary tests, and their choices 
showed less degree of ambiguity, which conveys the idea 
that visual aids are effective in vocabulary acquisition. 
Kaplan, et al. (2010), focus on vocabulary knowledge and 
experience in L1. Their study was undertaken to explore 
the role of vocabulary-acquisition experience in reading 
comprehension. Results suggest that students’ vocabu-
lary knowledge at the 2,000-word and the 3,000-word 

levels correlated with their reading comprehension stra-
tegies acquired in the L1. They also examine L2 reading 
comprehension in relation to vocabulary knowledge, am-
biguous vocabulary and strategic reading behavior. She 
concludes that learners´ limited lexical coverage might go 
back to the linguistic difficulty of the text, and overrule the 
influence of other text- and learner- based determiners of 
reading comprehension. Like Kambe, et al. (2001), they 
investigate the relationships between L2 vocabulary, prior 
knowledge, and reading comprehension. She found that 
reading comprehension enhances the cognitive process 
of accessing (Geeraerts, 2013) in vocabulary acquisition.

These 5 studies investigated vocabulary size or depth as 
a direct causal variable of reading comprehension, which 
proves that context is an important aid in the acquisition 
of foreign vocabulary. The influence of the mother tongue 
can play a role in the way learners perceive the meaning 
of new words, though, which has not been dealt with in 
depth in the studies mentioned. This is believed to be the 
case with false friends. Their graphic and phonetic re-
semblances make learners transfer the meaning resem-
blances automatically, which is a hazard in vocabulary 
acquisition.

The analysis of the approaches to lexical-semantic ambi-
guity is summarized in the following Table 1.

Table 1. Approaches to lexical ambiguity: Strengths and 
gaps.

Approach Outcomes Gaps

Second 
Language 
Acquisition

Strategies of 
L2 learners 
for ambiguity 
recognition and 
vocabulary 
acquisition
Identification of 
lexical units that 
trigger ambigui-
ty in L2

Insufficiently approached in translation

Translation View of 
ambiguity as 
text- affecting 
Reference to 
the relation 
between 
sense and 
meaning

Categorization of lexical-se-
mantic ambiguity (several 
types)
The causes of lexical-seman-
tic ambiguity specifically are 
not revealed
Analysis of ambiguity based 
on translation stages: 
identifying, decoding and 
re-expressing
Little cognitive approach: how/
why translators access the 
ambiguity/decode the sense 
of the word/integrate it during 
the three stages of the trans-
lation process: interpretation 
or comprehension, decoding 
and re-expression.



159  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

The primary need of further research lies then on inte-
grating the three cognitive steps identified by Geeraerts 
(2013), for the processing of LA: accessing, decoding, 
and the three stages of the translation process: interpre-
tation, decoding, and re-expression (Venuti, 1998), in the 
analysis of lexical ambiguity in Translation. This will in turn 
contribute to enhance translation training.

CONCLUSIONS

The present paper has presented a literature overview 
of the approach to lexical-semantic ambiguity both in 
Translation and in SLA. This overview has revealed three 
main aspects:

In research about lexical-semantic ambiguity in transla-
tion, the missing link is its approach through cognition in 
second-language learning (processes that occur in the 
mind of the learners and translators in the recognition of 
lexical ambiguity in the source text, and in its resolution 
in the target text and view of lexical units that can cause 
interlingua lexical-semantic ambiguity (L1 to L2).

This linking approach can be relevant to explain causes 
and consequences of translation errors derived from lexi-
cal ambiguity, and to design pathways for the treatment of 
such errors. 

Future research pathways can therefore use, in the first 
place, the means and this (cognition in language learning) 
to explain lexical-semantic ambiguity, based on the three 
major steps of the Translation process: identifying, deco-
ding and re-expressing. 
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RESUMEN

La presente investigación determinó el desempe-
ño laboral y el rendimiento académico del estu-
diante trabajador de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo. Como objetivo general se planteó: 
Determinar la influencia que ejerce el desempeño 
laboral en el rendimiento académico de los estu-
diantes. Se realizó un análisis descriptivo/transver-
sal, correspondiente al periodo 2016-2017, multiva-
riable, de una población de 7.901 estudiantes. Para 
obtener el tamaño de muestra (n) de la población es-
tudiada se utilizó un diseño de muestreo probabilís-
tico estratificado, dando como resultado una mues-
tra de 366 estudiantes; se consideró los estratos de 
las Facultades de la Universidad; para analizar la 
variable ordinal (desempeño laboral) y la variable 
cuantitativa continua (notas) se aplicó el coeficiente 
de correlación de Spearman, ρ (rho) para medir la 
correlación (la asociación o interdependencia) en-
tre las dos variables aleatorias. Se estableció que el 
24.49% de los estudiantes de la UTEQ trabajan con 
una dedicación de tiempo parcial en un 48,4%; se 
conoció que el 70,8% y el 29,2% de los estudiantes 
alcanzan y dominan los aprendizajes. Referente al 
efecto de las variables desempeño laboral y rendi-
miento académico se pudo establecer que existe 
una correlación positiva débil.

Palabras clave:

Desempeño laboral, rendimiento académico, apren-
dizajes, estudiantes.

ABSTRACT

The present investigation determined the work per-
formance and the academic performance of the 
working student of the State Technical University of 
Quevedo. As a general objective, it was proposed: to 
determine the influence exercised by the work per-
formance on the academic performance of the stu-
dents. A descriptive / transversal analysis was made, 
corresponding to the 2016-2017 period, multivaria-
ble, of a population of 7,901 students. To obtain the 
sample size (n) of the population studied, a stratified 
probabilistic sampling design was used, resulting in 
a sample of 366 students; the strata of the Faculties 
of the University were considered to analyze the ordi-
nal variable (work performance) and the continuous 
quantitative variable (notes) the Spearman correla-
tion coefficient, ρ (rho) was applied to measure the 
correlation (the association or interdependence) bet-
ween the two random variables. It was established 
that 24.49% of the students of the UTEQ work with 
a part-time dedication in 48.4%; it was known that 
70.8% and 28.0% of students achieve and master 
learning. Regarding the effect of the variables of 
work performance and academic performance, it 
could be established that there is a weak positive 
correlation.

Keywords:

Work performance, academic performance, lear-
ning, students.
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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones en el mundo del trabajo están 
cambiando la forma en que los estudiantes se acercan 
al mercado laboral. La trayectoria tradicional de prime-
ro formación y después trabajo está dando lugar a una 
nueva forma de inserción laboral que se inicia cuando el 
individuo todavía estudia. Esta es una cuestión de inte-
rés creciente en la investigación académica, sobre todo 
porque puede orientar la política educativa, tanto la se-
cundaria como la universitaria (Santos, et al., 2014). El 
rendimiento académico entendido como la relación entre 
el proceso de aprendizaje y sus resultados tangibles en 
valores predeterminados, es un tema determinante en el 
ámbito de la educación superior por sus implicaciones 
en el cumplimiento de la función formativa de las insti-
tuciones educativas y el proyecto educativo de los estu-
diantes. Una reflexión sobre esta temática contribuye a la 
labor exitosa de formación profesional en la institución y a 
nivel individual. A partir de mediados del siglo pasado, se 
planteó que aumentar los niveles escolares de la pobla-
ción y generar empleos era la solución para la mayoría de 
los problemas económicos y sociales de los países; des-
de entonces, la escolaridad y el trabajo han mantenido 
una relación estrecha, lo que ha dado lugar a creer que 
contar con una población con mayor escolaridad, con 
buena capacitación y formación rigurosa en las escue-
las impulsará la economía, circunstancia que se tradu-
cirá en una mejor vida social y material de los individuos 
(Navarrete, 2012). Estudios realizados por Farcas (2012), 
entre 13.000 universitarios de países de Latinoamérica, 
el 67% de los entrevistados trabaja mientras estudia y la 
mayoría (71%) lo hizo durante los primeros tres años de 
carrera. En Ecuador según datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos de Ecuador (2014), el 38% de los 
Universitarios trabajan durante su vida universitaria, por 
lo que conciliar trabajo y estudios ha sido una prueba de 
gran esfuerzo que requiriere mucha voluntad y disciplina 
por parte del estudiante a fin de que la jornada laboral 
no interfiera en un buen rendimiento académico. Esto ha 
dado lugar a que muchos alumnos desistan de trabajar o 
de estudiar, debido a que se les complica realizar las dos 
cosas a la vez. Ante esta situación, es importante para la 
UTEQ, determinar si la jornada de trabajo interfiere en el 
rendimiento académico del estudiante que realiza estas 
dos actividades simultáneamente (trabajar y estudiar), a 
fin de tomar los correctivos que sean necesarios para que 
el producto universitario sea de mejor calidad. 

A nivel internacional, algunos autores muestran que son 
las condiciones socioeconómicas del estudiante y de 
su familia las que determinan la entrada en el mercado 
laboral, la cual, tendría como consecuencia un efecto 

negativo sobre el desempeño académico (Hotz, et al., 
2002; Hunt, et al., 2004), mientras que otros llegan a la 
conclusión de que el impacto es neutral, o incluso be-
neficioso (Applegate & Daly, 2005). Además, otros fac-
tores como la jornada laboral, el tipo de empleo, la edad 
y la raza también influyen en los resultados contrastados 
(Stinebrickner & Stinebrickner, 2003; Tyler, 2003). Otros 
destacan que el efecto sobre el desempeño académico 
dependerá del tipo del empleo y del número de horas de 
trabajo. Así, un puesto de trabajo relacionado con la ac-
tividad académica del estudiante puede ser beneficioso, 
pero sólo si el empleo es a tiempo parcial (Pascarella, et 
al., 1998). Este estudio y el de Applegate & Daly (2005) 
revelan que la relación entre número de horas trabajadas 
y desempeño académico no es lineal, sino del tipo cua-
drática, en forma de U invertida. El desempeño académi-
co va mejorando en relación con el número de horas de 
trabajo hasta un máximo de 11 horas a la semana; a partir 
de este punto, se obtienen rendimientos decrecientes y, a 
partir de 22 horas de trabajo a la semana, el efecto sería 
negativo. La incidencia del trabajo del estudiante en sus 
logros académicos y profesionales ha sido analizada en 
trabajos empíricos que difieren sustancialmente en térmi-
nos de las muestras, los métodos econométricos que uti-
lizan y la elección de la variable dependiente. En cuanto a 
sus conclusiones, en el caso de los trabajos sobre la rela-
ción trabajo del estudiante-logros profesionales, luego de 
graduados, en general se argumenta que el trabajo del 
estudiante es una práctica favorable en la preparación 
para la etapa laboral posterior (Fazio, 2004). 

DESARROLLO

La investigación se desarrolló en la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo a los estudiantes de las facultades 
que integran la Universidad, como son: Ciencias Agrarias, 
Ciencias Ambientales, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias 
Empresariales, Ciencias Pecuarias y Unidad de Estudios 
a Distancia; la información la proporcionó el Coordinado 
del SICAU de la Institución los mismos que ascienden a 
7901 estudiantes en el año 2018 (Figura 1). 
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Para determinar el tamaño de la muestra (n) se aplicó un 
muestreo probabilístico estratificado para lo cual se apli-
có la fórmula descrita por Brito (2006).

Dónde:

n =Tamaño de la muestra

Z =Nivel de confianza (95%)

P =Probabilidad que ocurra el evento (0,5)

Q =Probabilidad de que no ocurra el evento (0,5)

E =Error máximo admisible (5%)

N =Tamaño de la población o universo objeto

Aplicando esta ecuación se determinó que el tamaño 
de n es de 366 estudiantes. Para determinar el número 
de encuestas a aplicar en cada estrato (ni) (Carreras de 
la UTEQ) se utilizó la ecuación del estrato de acuerdo a 
Brito (2006).

Dónde:

nI =Tamaño de la muestra de cada estrato

NI =Población de cada estrato

n =Tamaño de la muestra

N =Población

Aplicando esta ecuación se obtuvo el total de encuestas 
a realizar en cada grupo de encuestas (Tabla 1).

Tabla 1. Población y muestra de los estudiantes por 
Unidades Académicas de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo.

Facultad Población Muestra

Ciencias Agrarias 729 34

Ciencias Ambientales 935 43

Ciencias de la Ingeniería 1399 65

Ciencias Empresariales 2011 93

Ciencias Pecuarias 920 43

Unidad de Estudios a Distancia 1907 88

Total 7901 366

La técnica para la recopilación de información fue la en-
cuesta. Para el efecto, se diseñaron cuestionarios a fin 
de obtener información confiable de fuentes primarias. El 
formulario se aplicó a una muestra (n) de 366 estudiantes 
que resultaron sorteados de acuerdo al muestreo proba-
bilístico estratificado por facultades. Cabe indicar que se 
realizó primeramente un pilotaje del 10% de las encuestas 
para verificar los formularios de preguntas. Una vez con-
cluida esta fase se procedió a ejecutar las encuestas en 
las diferentes carreras de las Facultades de la UTEQ; los 
datos fueron tabulados en el paquete estadístico SPSS. 
Para analizar la variable ordinal (desempeño laboral) y la 
variable cuantitativa continua (notas) se aplicó el coefi-
ciente de correlación de Spearman, ρ (rho) para medir la 
correlación (la asociación o interdependencia) entre las 
dos variables aleatorias.

Se conoció que la media en edad en los estudiantes 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo es de 23 
años con un mínimo en edad de 18 años y un máximo 
de 48 años de edad; estos resultados concuerdan con 

Figura 1. Sitio donde se desarrolló la Investigación.



164  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

lo reportado por Rodríguez (2017), quien manifiesta que 
el promedio de edad en los universitarios del Ecuador y 
de Latinoamérica oscila entre 22 año de edad. Referente 
a desempeño laboral el 24,49% de los estudiantes de la 
UTEQ trabajan, siendo la Unidad Académica donde se 
encuentra el mayor porcentaje de estudiantes que labo-
ran la Unidad de Estudios a Distancia en un 49,5% y en 
menor orden se encuentran la Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería con un 16,5%; se estableció también que la 
Unidad que menos porcentaje de estudiantes trabajando 
en la Facultad de Ciencias Ambientales con un 3,3 por 
ciento (Figura 2).

Figura 2. Desempeño Laboral de los Estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Referente a la dedicación de tiempo de trabajo de los 
estudiantes de la UTEQ que se encuentran laborando 
se pudo determinar que el 48,4% trabaja tiempo parcial; 
33,0% tiempo completo y 18,7% medio tiempo; siendo la 
Unidad Académica de Estudios a Distancia la que presen-
ta mayor estudiantes con dedicación Tiempo Completo, 
se puede establecer que El desempeño académico va 
mejorando en relación con el número de horas de trabajo 
hasta un máximo de 11 horas a la semana; a partir de 
este punto, se obtienen rendimientos decrecientes y, a 
partir de 22 horas de trabajo a la semana, el efecto sería 
negativo (Santos, 2014) (Tabla 2).

Tabla 2. Dedicación laboral en estudiantes que trabajan 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Facultades
Tiempo de Dedicación 

Laboral

Completo Medio Parcial

Ciencias Agrarias - 22,2 77,8

Ciencias Ambientales 33,3 66,7 -

Ciencias de la Ingeniería 33,3 13,3 53,3

Ciencias Empresarial 30,0 20,0 50,0

Ciencias Pecuarias 11,1 11,1 77,8

Unidad de Estudios a Distancia 44,4 17,8 37,8

Por otra parte referente al rendimiento académico tie-
ne una media de 8,38 puntos; por lo que se determina 
que los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo Alcanzan los aprendizaje en un 70,8%; dominan 
los aprendizajes con un 29,2% (Figura 3).

Figura 3. Rendimiento académico en estudiantes de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Referente al efecto de las variables desempeño laboral 
y rendimiento académico se pudo establecer que existe 
una corelación positiva débil; lo que nos demuestra que 
el desempeño laboral no tiene una incidencia fuerte con 
el rendimiento académico que tienen los estudiantes de 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo; estos resul-
tados concuerdan por lo reportado por Ponce & Gozález 
(2013), quienes manifiestaron que la percepción del ren-
dimiento escolar es mejor entre los estudiantes que tra-
bajan, problamente por una valoración en conjunto de 
su doble ocupación, mientras quien solamente estudia, 
se siente obligado a tener mejor rendimiento académico, 
sin embargo no se encontró una diferencia significativa 
(Tabla 3). 

Tabla 3. Correlación de Spearman entre Desempeño 
Laboral y Rendimiento Académico.

Desempeño 
Laboral

Rendimiento 
Académico

Rho de 
Spearman

Desempeño 
Laboral

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,017

Sig. (bilateral) . ,778

N 264 264

Rendimiento 
Académico

Coeficiente de 
correlación ,017 1,000

Sig. (bilateral) ,778 .

N 264 264

Por otra parte, Wenz & Yu (2010), examinan el efecto del 
trabajo sobre el rendimiento académico de estudiantes 
universitarios de Winona State University del sureste de 
Minnesota, con datos de 2004 y 2008. En sus estimacio-
nes estadísticas utilizan un modelo Tobit con mco y con-
sideran el problema de endogeneidad de las variables 
jornada de trabajo y dedicación ala escuela. En la fun-
ción del rendimiento académico (según el promedio de 
calificaciones) usan como determinantes la jornada de 
trabajo, la calidad en el aprovechamiento académico, la 
situación laboral de los padres y el ingreso familiar, entre 
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otras. Los resultados indican que el trabajo de los estu-
diantes universitarios tiene prácticamente un nulo efecto 
sobre el rendimiento escolar, con una caída del promedio 
de calificaciones de 0.004 puntos por una hora adicional 
de trabajo. En otro trabajo, Wang, et al. (2010), aplican un 
cuestionario a una muestra de 323 estudiantes de tercer 
año de universidades públicas de Macau, China, perte-
necientes a 5 facultades (negocios, educación, ciencias 
sociales y tecnológicas), considerando la heterogenei-
dad de los empleos. Estos autores encuentran que el 
trabajo incrementa el promedio de calificaciones de los 
estudiantes y mejora las actitudes de aprendizaje; sin 
embargo, muchas horas de trabajo reducen el promedio 
de calificaciones de los estudiantes pero no afecta las 
actitudes de aprendizaje o comportamiento escolar. En 
general, los antecedentes de estudios empíricos detallan 
que el efecto de la participación laboral de los estudian-
tes universitarios no es uniforme en el sentido de que 
afecte negativamente el rendimiento escolar en todas las 
circunstancias. En gran medida, las investigaciones en el 
campo sugieren que esto depende de la extensión de la 
jornada laboral y de otras variantes como el tipo de em-
pleo (dentro o fuera del campus universitario; relacionado 
o no con la profesión de carrera), la situación económica 
y nivel educativo de los padres; la calidad del aprovecha-
miento escolar y situaciones problemáticas del estudiante 
(entre otras, escasa dedicación al estudio, consumo de 
alcohol, ausentismo y llegada tarde a clase) (Carrillo & 
Ríos, 2013). 

CONCLUSIONES

El 24,49% de los estudiantes de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo se encuentran desempeñando una 
actividad laboral, siendo la dedicación de tiempo parcial 
la de mayor frecuencia con un 48,4 por ciento.

Se pudo establecer que los estudiantes que trabajan ver-
sus los que no trabajan alcanzaron y dominaron los resul-
tados de aprendizajes de cada una de sus materias.

Existe correlación positiva débil entre las variables des-
empeño laboral y rendimiento académico; por lo que se 
concluye que los estudiantes que trabajan no presentan 
problemas en su rendimiento académico.
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RESUMEN

El rescate de la oralidad como fuente del conocimien-
to, es un tema de gran importancia en los momentos 
actuales pues posibilita proveer el conocimiento del 
pasado desde la perspectiva del presente y estar 
mediatizado por la memoria y las tradiciones lega-
das por los sucesos que han transcurrido a lo largo 
de la humanidad. En el trabajo se proponen algunas 
reflexiones teóricas para proceder a su beneficio, 
tomando como referente sus características y los 
elementos que describen el acto oral. La oralidad ha 
sido el tipo de comunicación más usada por los hu-
manos, por lo tanto debe ser estudiada teniendo en 
cuenta los aspectos que la hacen veraz y eficaz. De 
esta manera se deben disponer situaciones que lle-
ven al estudiante a apropiarse de ideas y sentimien-
tos que posibiliten desarrollar el arte de hablar con 
elocuencia y así lograr una cultura general atempe-
rada a nuestros tiempos.

Palabras clave:

Oralidad, fuente del conocimiento, reflexiones, cul-
tura general.

ABSTRACT

The rescue of orality as a source of knowledge, is 
a subject of great importance at the present time 
because it makes it possible to provide knowledge 
of the past from the perspective of the present and 
be mediated by memory and traditions bequeathed 
by the events that have passed along of humanity. 
The work proposes some alternatives to proceed to 
their benefit as a source of knowledge because with 
orality the teacher is forced to approach many times 
to psychoanalysis and literary theory to interpret the 
information and thus give it an adequate methodolo-
gical treatment. Orality has been the type of commu-
nication most used by humans, therefore it must be 
studied taking into account the aspects that make it 
truthful and effective. Oral expression is perceived 
as a natural process inherent to the human being 
that is acquired through social interaction; taking 
into account the previous statement can be defined 
as the skill that is acquired from children and allows 
to have an effective communication with people. In 
this way, situations must be arranged that lead the 
student to appropriate ideas and feelings, making it 
possible to develop in each class the art of speaking 
with eloquence and thus achieve a general culture 
tempered to our times.

Keywords:

Orality, source of knowledge, reflection, general 
culture.
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INTRODUCCIÓN

El uso de la fuente oral ha cobrado actualidad en las últi-
mas décadas, la tradición oral es un saber acumulado y 
transmitido por generaciones, es la última expresión del 
proceso de renovación de la historia, en donde el recuer-
do del protagonista y el punto de vista de los testigos se 
constituyen en una nueva fuente. Conviene destacar que 
la fuente oral está presente en el nacimiento de la historio-
grafía en el mundo antiguo siendo Herodoto y Tucídides, 
los primeros recopiladores de testimonios orales (Acuña, 
1989).

Al hablar de las fuentes orales propiamente dichas, es ne-
cesario establecer su distinción con respecto a las tradi-
ciones orales, pues la fuente oral representa el registro de 
palabras de un protagonista o de un testigo presencial, 
es un instrumento para el estudio de la historia contem-
poránea, es una creación provocada por el historiador 
según criterios selectivos.

La fuente oral llega a adquirir existencia hasta que el 
historiador la crea, tiene un irremediable carácter subje-
tivo, tiene siempre un carácter parcial e inacabado, es 
decir que pueden surgir nuevas preguntas y encontrar-
se nuevos informantes y es de naturaleza retrospectiva. 
Además, obliga al historiador a acercarse muchas veces 
al psicoanálisis y a la teoría literaria para interpretar la in-
formación y darle un tratamiento metodológico adecuado.

La oralidad, expresión de la palabra hablada es la for-
ma más natural, elemental y original de producción del 
lenguaje humano. Es independiente de cualquier otro 
sistema: existe por sí misma, sin necesidad de apoyarse 
en otros elementos. Esta característica la diferencia de la 
escritura, estructura secundaria y artificial que no existiría 
si, previamente, no hubiera algún tipo de expresión oral. 
El lenguaje ha sido el elemento básico que ha facilitado 
la comunicación, que es su función fundamental. Es un 
hecho social que permite la adquisición de costumbres, 
creencias e historias propias y comunitarias, la relación 
con otras personas y grupos y la transmisión de expe-
riencias y saberes. Tal comunicación comprendida como 
intercambio de contenidos y experiencias, genera rela-
ciones sociales, y, a través de ellas, configura sociedades 
humanas con identidades y culturas propias, basadas 
precisamente en el conocimiento compartido.

Este último punto es de una importancia crucial para el 
ser humano: a través de la palabra hablada se enseña y 
se transmite la cultura. De hecho, el ser humano apren-
de su lenguaje del mismo modo y al mismo tiempo que 
aprende su cultura, y la construcción de ambos elemen-
tos se realiza en forma de diálogo: uno genera al otro y 
viceversa. Los rasgos culturales más importantes (idioma 

inclusive) conforman la identidad de un individuo y de un 
pueblo, ese conjunto de características que delinean la 
personalidad y que hacen de un grupo humano una enti-
dad única y especial.

DESARROLLO

Los primeros estudios de historia oral que se emprendie-
ron estaban relacionados directamente con la preocupa-
ción por lo popular que nace en el contexto del cuestio-
namiento del status, es decir de las formas clásicas de 
producción de conocimientos.

La primera noticia escrita sobre narración oral proviene 
de la colección de papiros egipcios que se conoce con 
el nombre de Cuentos de los magos que data del año 
4000 ac y escribían sus primeras historias que luego eran 
contadas en tabletas de arcilla. Podría decirse de los pri-
meros contadores que coleccionaban leyendas con la 
misma avaricia que sus reyes amontonaban piedras y 
metales preciosos.

Papiro, que proviene del latín papȳrus, y este del griego 
πάπυρος, es el nombre que recibe el soporte de escritura 
elaborado a partir de una planta acuática, también llama-
da papiro, muy común en el río Nilo, en Egipto, y en al-
gunos lugares de la cuenca mediterránea, una hierba pa-
lustre de la familia de las ciperáceas, el Cyperus papȳrus. 
El papiro fue ampliamente utilizado por los escribas de la 
civilización egipcia, y hoy día se conservan disímiles de 
estos que han subsistido a través de los años y los siglos.

El primer papiro fue encontrado en la tumba de un fun-
cionario en Saqqara, que data del 3035 A.N.E. Sin dudas 
este descubrimiento tecnológico tuvo gran influencia so-
cial, pues el surgimiento del papiro promovió a su vez el 
nuevo desarrollo del lenguaje.

El lenguaje ejerce una acción coercitiva sobre los indivi-
duos, pues modela claramente su forma de pensar y, por 
ende, las maneras de entender el mundo y sus aconteci-
mientos, de expresarlos, de reaccionar ante ellos y actuar 
en consecuencia. Muchas ideas, creencias, reflexiones y 
tradiciones no podrían ser manifestadas sino en el con-
texto lingüístico que las vio nacer, y muchas realidades 
no podrían ser comprendidas sin las palabras inimitables 
que las designan. De tal punto surge la importancia de 
conservar los diferentes idiomas del planeta, y la alarma 
ante la creciente y masiva desaparición de aquellas que 
no ostentan la etiqueta de dominantes o mayoritarias.

Muchas lenguas han carecido y aún carecen de sistemas 
de codificación escrita, lo que convierte a la oralidad en 
su único mecanismo de supervivencia y perpetuación. 
Son estos idiomas los que más sufren por las presiones 
de las lenguas escritas y sus medios masivos de difusión, 
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y los que más rápido tienden a desaparecer en el silencio 
y en el olvido. Con ellos se pierden, además de sonidos 
y vocabularios únicos, las culturas y las identidades que 
sostienen. En el marco de este fenómeno particular, la 
oralidad cobra entonces un valor agregado: la de ser ve-
hículo de acervos culturales completos, muchos de ellos 
en vías de extinción (Pérez, 2013).

La palabra hablada ha sido desde siempre el medio más 
importante de transferencia de información y de contacto 
personal, tanto en culturas tradicionales como en contex-
tos urbanos modernos. De su práctica continuada depen-
de la supervivencia de lazos sociales, estructuras emo-
cionales y miles de recuerdos que cimientan la propia 
vida de muchos seres humanos. Es por ello que el estu-
diante en formación al terminar la carrera debe: dominar 
la lengua materna como soporte básico de la comunica-
ción, que se manifieste en la comprensión de lo que lee o 
escucha; en hablar correctamente y en escribir con bue-
na ortografía, caligrafía y redacción, que le permita servir 
como modelo lingüístico en su quehacer profesional.

Toda clase debe ser escenario de buena expresión y co-
municación para que el estudiante pueda hacer suyo es-
tos códigos orales y así ser transmisor de conocimientos 
más acabados y completos como muestra de una cultura 
general, de un lenguaje más claro y preciso, elementos 
que enriquecen sus palabras. Para ello es imprescindible 
tener en cuenta las características de la oralidad las cua-
les se presentan a continuación:

La oralidad se caracteriza por:

1. Su complejidad gramatical. Contrariamente a lo que 
piensa mucha gente, la lengua hablada es, en su 
totalidad, más compleja que la lengua escrita en su 
gramática; la conversación informal y espontánea es, 
gramaticalmente, la más compleja de todas. Su es-
tructura es totalmente densa e intrincada, y esto la 
dota de una riqueza inigualable (Halliday, 1985).

2. Su espontaneidad e inmediatez. La expresión oral se 
improvisa y se planifica mientras se emite, y no está 
sujeta a una revisión previa. La construcción de un 
texto escrito es totalmente diferente, pues puede pla-
nearse cuidadosamente antes de que el receptor ac-
ceda a sus contenidos.

3. Su inestabilidad. No suele quedar registro de lo ha-
blado, excepto en la memoria del oyente que suele 
adaptar lo escuchado a sus propios esquemas y en 
algún ocasional registro. Es por ello que la escritura 
es el soporte de la memoria, mientras que la oralidad 
se transmite por recursos mnemotécnicos que le ga-
rantizan una trascendencia, ciertamente restringida e 
inestable. De hecho, la escritura nace por la dificultad 

que significa para la memoria la retención de grandes 
segmentos textuales.

4. Su dependencia del oyente. El lector del texto escrito 
tiene una tremenda autonomía con respecto al emisor 
(el autor): un texto puede ser escrito y leído con lar-
gos intervalos temporales entre ambos momentos. En 
el caso de la oralidad, es necesaria la presencia de 
emisor y receptor en el mismo acto de comunicación; 
los contenidos se van construyendo a medida que el 
emisor habla, modificándose incluso (en estructura, 
calidad e intención) de acuerdo a las reacciones del 
oyente.

5. Su riqueza. En la expresión oral están presentes es-
trategias de carácter suprasegmental, es decir, ele-
mentos que, más allá de la lengua, enriquecen y 
complementan lo que el hablante dice: actos, gestos, 
sonidos, silencios, vacilaciones. Hay, además, toda 
una carga emotiva, ambiental, psicológica, temporal, 
íntimamente vinculada al momento de expresión oral 
y a los que participan en él. Por último, a través de 
la oralidad se expresan particularidades dialectales 
y personales (edad, sexo, ideologías, sentimientos, 
carácter) del hablante y del oyente. Todos estos ele-
mentos suelen perderse en la codificación escrita, a 
no ser que se describan minuciosamente.

6. Su dinamismo. La lengua oral cambia continuamente 
por acción grupal, respondiendo a las necesidades 
de la sociedad hablante y a sus realidades sociales, 
intelectuales, espirituales e históricas.

7. Su formulareidad. El discurso oral se basa en fórmu-
las. En efecto, es necesario repetir ciertas fórmulas o 
segmentos del habla para poder ayudar a la memo-
ria, algo que salta a la vista en la publicidad radial y 
televisiva.

Es evidente que al hablar de oralidad nos enfrentamos a 
un fenómeno complejo. Esta complejidad queda reflejada 
en esta breve descripción:

 • El hablante tiene que controlar lo que acaba de decir.

 • Determinar si concuerda con sus intenciones.

 • Al mismo tiempo que enuncia la expresión en curso, la 
controla y plantea simultáneamente su siguiente enun-
ciado para ajustarlo al patrón general de lo que quiere 
decir mientras vigila, además, no sólo su propia actua-
ción, sino su recepción por parte del oyente.

 • No posee un registro permanente de lo que ha di-
cho antes, y sólo en circunstancias especiales pue-
de tener notas que le recuerden lo que va a decir a 
continuación.

 • La respiración debe ser: lenta, profunda y 
diafragmática.

 • Pronunciar la r varias veces al día, trabalenguas.
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 • Impostar la voz, educarla
Es muy importante que el orador en cada uno de estos 
pasos realice un uso adecuado de las distintas tonalida-
des y matices de la voz, la expresión del rostro, distinga lo 
esencial de lo que no es tan esencial para realzar el papel 
educativo que tiene la palabra a partir del trabajo con las 
fuentes orales.

Al hablar de las fuentes orales propiamente dichas, es ne-
cesario establecer su distinción con respecto a las tradi-
ciones orales, pues la fuente oral representa el registro de 
palabras de un protagonista o de un testigo presencial, 
es un instrumento para el estudio de la historia contem-
poránea, es una creación provocada por el historiador 
según criterios selectivos (Brown, 1993).

A pesar de la importancia del lenguaje hablado, la es-
critura ha tenido siempre un status más importante. De 
hecho, se considera prehistoria con todos los valores 
connotativos asociados al término a aquel periodo de la 
evolución humana en el que no se manejaban las herra-
mientas y destrezas de la codificación escrita. Quizás se 
considere a la escritura como un paso evolutivo que ha 
llevado al desarrollo socio-económico y político de mu-
chas civilizaciones, y, por ende, sus etapas anteriores 
parezcan inferiores. La transmisión oral queda, pues, ro-
deada de prejuicios e ideas como secundario, imperfecto 
e incompleto (Halliday, 1985).

En las sociedades latinoamericanas, hay grandes bre-
chas entre quienes conocen y quieren la lengua escrita, y 
entre quienes la desconocen o la conocen y usan poco. 
Éstos últimos terminan considerando su oralidad como 
algo defectuoso, antigramatical, deformado, impropio y 
deficiente de una manera u otra (Kress, 1979).

El uso fundamental de las fuentes de historia oral continúa 
siendo la historia escrita o la preparación de historias en 
documentales para diversos medios de comunicación de 
masas mediante el empleo de imágenes visuales y sono-
ras; así como, exposiciones y análisis escritos con miras 
a hacer llegar a los lectores u oyentes y espectadores 
actuales y futuros, los hechos y la importancia del pasa-
do. Con estos fines concretos se reúne y almacena en los 
archivos, una gran cantidad de historia oral; sin embargo, 
debido a la popularidad del término y a lo conveniente 
que resultan su técnica y equipos, la historia oral se está 
aplicando, en muchos países, en formas que quizás los 
historiadores jamás soñaron.

Se utiliza como técnica para mejorar las perspectivas de 
ciudadanos de edad avanzada, desalentados y de sa-
lud endeble que de no ser porque constituyen fuentes de 
memoria sobre el pasado, se sentirían inútiles para la so-
ciedad. En el otro extremo de la escala generacional, se 

utiliza como técnica docente para ayudar a los discípulos 
a conocer acerca de sus familiares y de la comunidad, se 
emplea también para reunir y conservar cuentos popula-
res, folklore y habilidades artesanales que de otra forma 
podrían perderse en medio de los acelerados avances 
que registra la tecnología; además, para obtener descrip-
ciones altamente impresionistas de acontecimientos re-
cientes, lugares, pueblos y otros fenómenos mediante el 
hábil entrelazamiento de testimonios personales citados 
textualmente con una narración explicativa.

La historia oral es utilizada también por las comunidades, 
tanto geográfica y étnica como económicas, para esta-
blecer o ampliar un relato grabado del pasado de la loca-
lidad en un estilo muy similar a la búsqueda de tradicio-
nes orales que se efectúan para formar el núcleo de los 
archivos. Los sindicatos, las empresas comerciales, las 
iglesias y universidades, los archivos oficiales, las colec-
ciones de manuscritos y las bibliotecas, todos han tenido 
en cuenta la historia oral y muchos de ellos han experi-
mentado con esta técnica complementaria de las fuentes 
escritas (Moss, 1986).

La tradición oral, al igual que la historia oral tiene una 
variedad de usos, a pesar de que pueden existir inten-
sas controversias en cuanto a su validez, confiabilidad, 
autenticidad y utilidad; no obstante, debe considerarse 
como una de las fuentes básicas para escribir la historia. 
Como ocurre con la historia oral, actualmente se utiliza 
para ampliar los relatos grabados de la identidad y el pa-
sado de las comunidades, así como para otros objetivos 
como los documentos fílmicos, las conferencias ilustra-
das, autobiografías, memorias, testimonios orales brindan 
a las clases mayor belleza y creatividad lo que posibilita 
que el estudiante se apropie mejor del contenido.

Conviene no perder de vista que, ningún conjunto de do-
cumentos escritos puede reflejar plenamente todas las 
facetas de la sociedad, siempre quedarán determinados 
aspectos sin documentar, en consecuencia, la tradición 
oral es útil para llenar las brechas que han de existir en el 
registro de documentos escritos. 

La participación en la historia y la tradición orales pue-
de también reportar beneficios para las actividades ar-
chivísticas tradicionales pues los materiales relativos a la 
historia y la tradición orales pueden llegar a un centro de 
archivos junto con documentos personales de los entre-
vistados, como es el caso de las fotografías. Al tiempo 
que los historiadores orales exploran el país en busca de 
tradiciones orales, encuentran también documentos va-
liosos que pueden entonces terminar en los archivos.

Los archivistas, por lo tanto, deberán estar involucrados 
en el acceso a la historia oral, primero, porque una buena 
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historia oral no sólo complementa los registros textuales 
sino que es esencial para entender los documentos que 
los archivistas han custodiado tradicionalmente; además 
la naturaleza de la documentación moderna, demanda 
la historia oral, como un componente de la investigación 
histórica. Segundo, los archivistas están obligados a 
tener un programa para permitir el acceso a un forma-
to especial y tercero, la historia oral es un nuevo campo 
para investigadores neófitos que no se debe descuidar 
(Bruemmer, 1991).

CONCLUSIONES

El estudio de la oralidad como fuente del conocimien-
to posibilita apropiarse de fuentes básicas que ayuden 
al aumento de saberes, fortalece el lenguaje, la buena 
dicción y la correcta preparación del estudiante para su 
desempeño como profesional. Por otra parte, posibilita 
apropiarse de fuentes básicas que ayuden al dominio del 
contenido a través de relatos grabados, y de la historia 
de las comunidades, así como los documentos fílmicos, 
conferencias ilustradas, autobiografías, memorias y testi-
monios orales que brindan a las clases una mejor perfec-
ción y preparación
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo está dirigido a actuali-
zar los conocimientos de los profesores, sobre las 
variables en la investigación y su operalización, de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Técnica de Machala. Se consultaron fuentes biblio-
gráficas actualizadas, tales como revistas, informes 
de investigación, tesis de grado. Se emplearon 
además otros métodos de investigación como el 
de análisis y la síntesis que permitieron resumir la 
información obtenida. Como resultado se ha obte-
nido un documento que contiene, en síntesis, una 
información actualizada sobre, la conceptualización 
del constructo variable, su clasificación y proceso 
de operacionalización en la investigación educativa. 
El material que se pone a disposición se caracteriza 
por, su actualidad de sus contenidos, que se corres-
ponde con algunos de los aportes dados por la co-
munidad científica que estudia el tema en cuestión.

Palabras clave:

Variables, operacionalización de variables, escalas 
de medición, técnicas de recogida de datos.

ABSTRACT

The objective of this work is to update the knowled-
ge of teachers, about the variables in the research 
and its operation of the Faculty of Social Sciences of 
the Technical University of Machala. Updated biblio-
graphical sources, stories such as journals, research 
reports, and thesis were consulted. Other research 
methods were used, such as analysis and synthesis, 
which allowed us to summarize the information obtai-
ned. As a result, a document has been obtained that 
contains, in summary, updated information about 
the conceptualization of the variable construct, its 
classification and operation process in educational 
research. The material that is presented at disposal 
is characterized by its time content, which corres-
ponds to the data of the scientific community that 
studies the subject in question.

Keywords:

Variables, operationalization of variables, measure-
ment scales, data collection techniques.
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INTRODUCCIÓN

El acelerado desarrollo de la Ciencia y la Técnica en el 
mundo de hoy, en cuyo centro están las técnicas de la 
información y de la comunicación (TIC), exigen de un ciu-
dadano con una mentalidad diferente, que no solo sea 
capaz de entender y aplicar dichos avances en la esfera 
de actuación en que este se desenvuelve, sino, que po-
sea una preparación adecuada para actuar de forma acti-
va en estos cambios, estando consciente de la velocidad 
con que estos se hacen obsoletos, y del poco tiempo que 
transcurre, desde que surgen hasta que son sustituidos 
por otros muchos más eficientes.

Otros de los grandes problemas a los que se enfrenta el 
mundo, lo constituye, el agotamiento a velocidades in-
creíbles de los recursos no renovables que sustentan la 
mayoría de los procesos tecnológicos y productivos de 
hoy, y que ponen en peligro la desaparición de la especie 
humana si no se adoptan medidas urgentes para hacer 
este proceso más lento, lo que en la práctica se contra-
pone a la mentalidad de muchos que hoy gobiernan el 
mundo, debido a su gran poder económico, y que por 
encima de todo, para ellos está, la de seguir enriquecién-
dose, con independencia de las consecuencias que esto 
produzca. 

En nuestros días la ciencia y la técnica se desarrollan de 
modo tan rápido, que no es asombroso ver sorprendentes 
descubrimientos producidos, sobre asuntos que hasta 
hace poco tiempo parecían inescrutables. 

El conocimiento cada vez más profundo del macro y del 
micro mundo por los científicos y los múltiples hallazgos 
derivados de estos estudios, hacen de este siglo, como 
el período de mayor “aceleración” científica que ha cono-
cido hasta ahora la historia de la humanidad.

Investigar es una necesidad, una vía de dar solución a 
los problemas económicos, políticos, sociales y cultura-
les. Se constituye en una función inherente al desempeño 
profesional. 

El conocimiento científico, conduce a nuevas exigencias 
de la Sociedad: Profesionales eficientes y competentes, 
que den solución a problemáticas de la vida social de su 
país.

Al decidirse a realizar una investigación con el objetivo de 
resolver un problema existente en la realidad, ya sea do-
cente, social o en otra esfera, se hace necesario ejecutar 
algunas acciones tales como:

La elaboración del diseño teórico, que exige la determi-
nación del problema, del objeto de investigación, el cam-
po de acción, el objetivo, la hipótesis y sus variables, o 

interrogantes científicas o ideas a defender, las tareas y 
el cronograma.

La hipótesis es una conjetura, suposición o respuesta 
previa al problema científico que se está investigando, se 
expresa en forma de enunciado afirmativo, generalmen-
te enlazan dos elementos o aspectos, que se denominan 
variables. 

Las variables intervienen como causa o como efecto en el 
proceso investigativo. Las variables que se van a inves-
tigar quedan identificadas desde el momento en que se 
define el problema. 

La hipótesis, las preguntas o interrogantes científicas, o la 
idea a defender, establecen aquel aspecto que caracteri-
za la relación del objeto y el problema.

Las variables son factores que intervienen tanto como 
causa o como resultado dentro del proceso o fenómeno 
de la realidad formando parte esencial de la estructura 
del experimento.

Al estudiar la hipótesis expresamos el término variable al 
cual definimos como la cualidad o propiedad de un ob-
jeto que es cambiante o mejorable de alguna manera y 
resumen lo que se quiere conocer acerca del objeto de 
investigación.

Este documento sintetiza aspectos teóricos que susten-
tan la importancia de la determinación de las variables 
que intervendrán en una investigación, en general y en 
particular la Investigación Educativa, con el objetivo 
de actualizar los conocimientos de los profesores de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 
de Machala, sobre las variables en la investigación y su 
operalización. Se estructura, para su mejor comprensión 
en: Conceptualización del constructo variable, su clasi-
ficación. Proceso de operacionalización en la investiga-
ción educativa y su importancia. Procedimiento para la 
operacionalización. Escalas de medición. Técnicas e ins-
trumentos de recolección de datos. 

La sistematización del presente trabajo se lo realizó en 
dos entregas, por lo tanto, lo que se expone a continua-
ción corresponde a la segunda parte.

DESARROLLO

Avalos (2014), explica que, la operacionalización de las 
variables comprende la desintegración de los elementos 
que conforman la estructura de la hipótesis y de mane-
ra especial a las variables y precisa que la operaciona-
lización se logra cuando se descomponen las variables 
en dimensiones y estas a su vez son traducidas en in-
dicadores que permitan la observación directa y la me-
dición. Afirma que la operacionalización de las variables 
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es fundamental porque a través de ellas se precisan los 
aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer 
y registrar con el fin de llegar a conclusiones.

Recomienda proceder como sigue:

 • Determinar el tipo de hipótesis formulada.

 • Verificar que la relación entre variables sea coherente 
y lógica.

 • Cada variable debe representar a los atributos esen-
ciales del problema objeto de estudio, que son las pro-

piedades, características, relaciones.

 • Operacionalizar una variable, es definir claramente la 
manera como se observará y medirá cada caracterís-
tica del estudio.

 • Se puede usar la siguiente matriz (Tabla 1):

Tabla 1. Matriz de operacionalizacion de variables.

Variable Definición 
conceptual Dimensiones Indicadores Escala Índice

Siguiendo a Avalos, explica los componentes de esta 
matriz:

La Variable - Se tienen variables: Nominales, cuando se 
pueden clasificar, ejemplo: Ácido o Base, orgánico o 
inorgánico.

Ordinales, cuando su dominio de variación se puede or-
denar de alguna manera.

Discretas, cuando su dominio de variación solo acepta 
números enteros. Ejemplo: el número de personas afecta-
das por la contaminación ambiental.

Continuas, cuando su variación puede asumir números 
con decimales Ejemplo: el pH, la densidad.

Definición conceptual - De preferencia definiciones nomi-
nales y descriptivas de la variable.

Definición Operacional - Proceso en la cual se transforma 
la Variable, de conceptos abstractos a términos concre-
tos, observables y medibles.

Dimensiones - Se define como las características subdivi-
didas de la variable.

Indicador - Es la propiedad de la variable susceptible de 
ser medida.

Escala - Es un patrón convencional de medición, ejem-
plo: La temperatura en grados Celsius o escala en grados 
Fahrenheit.

Índice - Es la expresión del Indicador.

López (2007), para ilustrar el procedimiento de operali-
zación de variables propone los siguientes esquemas (fi-
gura 1):

Concepto                                    variable teórica 
 
Definición conceptual 
 
Dimensiones 
 
Definición operacional 
de cada dimensión  
 
Indicadores                                variable empírica 

Figura 1. Operalización de variables.

Fuente: López (2007).
 

 
1. Variable (concepto)                                 
  
 
  
2. Definición conceptual 
 
 
 
3. Dimensiones (variables contenidas       
en la definición conceptual)                    
 
 
 
4. Indicadores       
 
 
 
 
5. Métodos                                                       Instrumentos 
 

Actitud del estudiante 

Es el comportamiento general que 
presenta un estudiante en las actividades 
de la institución 

 

Actitud hacia 
el trabajo 

Actitud hacia 
el estudio 

1-Grado de cumplimiento 
de las normas 

 2- Grado disciplina laboral 

1- Nivel de notas  
2- Grado de disciplina en   
clase 
3- Grado de estudio 
individual y colectivo 

Figura 1. Operalización de variables (ejemplo). 

Fuente: López (2007).

Una explicación más detallada de la variable indepen-
diente la muestra López (2007), en el siguiente ejemplo 
(Figura 2):
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Figura 2. Operacionalización de la variable independiente. 

Fuente: López (2007).
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Otro ejemplo de operalización de variables lo presenta 
Reguant (2014), tabla 2:

Tabla 2. Ejemplo de operalización del éxito escolar.

Concepto Dimen-
siones Variables Indicadores

Éxito 
Escolar:

Alcanzar 
el nivel de 
rendimien-
to medio 
esperado 
para la 
edad y 
nivel pe-
dagógico

Persona-
les

Actitud:
Esfuerzo, 
compromiso 

Calificaciones
Deberes
Participación
Horas/estudio

Familiares

Compromiso con el 
centro

Coordinación con el 
Centro: Uso de las 
tutorías,
participación en 
actividades

Colaboración con el 
trabajo cotidiano de 
sus hijos

Organización del 
tiempo
Disponibilidad de 
espacio
Hábitos y rutinas

Valores familiares 
frente a la educación Expectativas

Motivación del esfuerzo

Centro/currículo
Atención a la diversidad
Proyectos docentes
Oferta tutorías

Ámbito 
escolar

Calidad del 
profesorado

Asignación de 
docentes
Clima del aula
Mecanismos de estímu-
lo al estudio
Metodología
Sistemas de evaluación

Administración 
educativa

Dotación de recursos
Exigencias de compro-
miso y esfuerzo

En los ejemplos de operalización de variables descriptos, 
como se ha explicado antes, se corrobora que las varia-
bles deben ser descompuestas en dimensiones y estas a 
su vez traducidas en indicadores que permitan la obser-
vación directa y la medición.

Para precisar aún más algunos de los términos utilizados 
en el proceso de operalización de las variables, se expo-
ne lo señalado por Cordero (2018), que partiendo desde 
el concepto de variable explica en qué consiste las accio-
nes que se realizan en este procedimiento:

La variable: surge o está contenida en el título de su pro-
yecto o tesis de grado. Una variable es una característica 
que al ser medida en diferentes individuos es susceptible 
de adoptar diferentes valores. 

La variable representa aquello que varía o que está sujeto 
a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteri-
za por ser inestable, inconstante y mudable. 

Definición conceptual de la variable: Básicamente, cons-
tituye una abstracción articulada en palabras conceptual-
mente, para facilitar su comprensión y su adecuación a 
los requerimientos prácticos de la investigación. Es de-
finirla. Representa la expresión del significado que el in-
vestigador le atribuye, y con ese sentido se debe enten-
der durante toda la investigación. También es conocida 
como la función nominal de la variable a medir (nombre 
que la identifica)

Definición operacional de la variable: está constituida por 
una serie de procedimientos o indicaciones para realizar 
la medición de una variable definida conceptualmente. 
En esta se  intenta obtener la mayor información posible 
de la variable seleccionada, a modo de captar su sentido 
y adecuación al contexto. Y para ello deberá hacerse una 
cuidadosa revisión de la literatura disponible en marco 
teórico. La operacionalización de las variables está es-
trechamente vinculada al tipo de técnica o metodología 
empleadas para la recolección de datos. Estas deben ser 
compatibles con los objetivos de la investigación, a vez 
que responden al enfoque empleado, al tipo de investi-
gación que se realiza, en líneas generales, pueden ser 
cualitativas o cuantitativas. 

La dimensión: es el factor rasgo de la variable que debe 
medirse y que permite establecer indicadores; se apoyan 
en el marco teórico, al igual que la variable operacional. 
Es un elemento que resulta del análisis y/o descomposi-
ción de la misma. 

Un indicador: es un indicio, señal o unidad que permite 
estudiar y cuantificar una variable, mostrando cómo me-
dir cada uno de los factores o rasgos presentes en una 
dimensión (es) de la variable. Los indicadores: consisten 
en lo medible, verificable, el dato, el hecho; forman par-
te de la descomposición o clasificación de las dimensio-
nes;  los indicadores no deben surgir de la nada, ni ser 
inventados por el investigador, más bien deben partir de 
la clasificación dada por algún autor consultado en una 
referencia bibliográfica o documental, y rigurosamente 
referenciados en el marco teórico.

En conclusión, es necesario señalar que, ciertamente, 
una definición operacional no tiene valor universal, sino 
que debe ser actualizada en función de las circunstan-
cias concretas en las que se inserta la investigación. Lo 
que equivale a que, un término puede ser definido opera-
cionalmente de diferentes formas, según la utilidad actual 
del término, en función de la investigación que se proyec-
ta y las circunstancias que de ella se derivan.
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Escalas de medición

El proceso de asignar un valor numérico a una variable 
se llama medición. Las escalas de medición sirven para 
ofrecernos información sobre las clasificaciones que po-
demos hacer con respecto a las variables (discretas o 
continuas). Cuando se mide una variable el resultado pue-
de aparecer en uno de cuatro diversos tipos de escalas 
de medición; nominal, ordinal, intervalo y razón. Conocer 
la escala a la que pertenece una medición es importan-
te para determinar el método adecuado para describir y 
analizar esos datos.

Al respecto, López-Roldán & Fachelli (2015), al explicar 
lo que significa medir, señala que de manera general se 
identifica la medición como el procedimiento de asigna-
ción de cifras -símbolos o valores numéricos- a los atribu-
tos, propiedades o dimensiones de los conceptos a tra-
vés de sus indicadores para caracterizar a las unidades 
observadas según unas reglas, es decir, asignar valores 
a los indicadores. 

Continúa explicando que, de esta definición se despren-
den los siguientes aspectos que cabe puntualizar:

 - Lo que se mide es alguna propiedad o característica 
observable que se expresa en términos de conceptos.

 - Para hacer observable el concepto se seguirá un pro-
ceso de operativización que implicará la dimensiona-
lización del concepto y la elaboración de indicadores.

 - Medir significa expresar la propiedad en términos de 
valores, asignando cifras (números u otra simbología) 
para dar cuenta de la variabilidad de la propiedad que 
es medida.

 - Finalmente, esta asignación se hace siguiendo deter-
minadas reglas que nos lleva a hablar de las diferen-
tes escalas de medida y de isomorfismo de la medida.

Las principales escalas de medición que son citadas 
por diferentes autores coinciden con las relacionadas 
anteriormente, entre los que se encuentran los siguien-
tes (Sánchez-Martí & Ruiz-Bueno, 2018; Dagnino, 2014; 
Covarrubias, 2017; López- Roldán & Fachelli, 2015).

Estas escalas generalmente son llamadas Escalas de 
Medición Básicas.

Covarrubias (2017), explica las características de las es-
calas, nominal, ordinal, intervalo y razón como sigue:

Nominal

 • Esquema de etiquetado figurado, en el cual los núme-
ros sólo sirven como etiquetas (o rótulos) para identifi-
car y clasificar objetos.

 • Cada número es asignado solamente a un objeto y 
cada objeto tiene un solo número asignado. 

 • Ejemplo: Números asignados a corredores.

Escala Ordinal

 • Escala de clasificación donde se asignan números a 
objetos para indicar la magnitud relativa en la cual és-
tos poseen una característica.

 • Una escala ordinal permite determinar si un objeto tie-
ne más o menos de una característica que algún otro 
objeto, pero no cuánto más o menos.

 • Ejemplo: Ordenamiento por rangos de los ganadores.

Escala de Intervalo

 • Las distancias numéricamente iguales en la escala re-
presentan valores iguales en la característica medida.

 • Una escala de intervalo contiene toda la información 
de una escala ordinal; pero también permite comparar 
diferencias entre los objetos.

 • Ejemplo: Calificación del desempeño en una escala 
de 0 a 10

Escala de Razón

 • Posee todas las propiedades de las escalas nomi-
nal, ordinal y de intervalo, además de un punto cero, 
absoluto.

 • El punto cero es fijo, pueden calcularse los valores de 
la razón de la escala.

 • Tiempo para terminar, en segundos.
Se puede concretar, de acuerdo a lo expuesto por los au-
tores citados, que una escala es un continuo de valores 
dispuestos correlativamente, que admite un punto inicial 
y otro final. Por ejemplo, el rendimiento académico de es-
tudiantes, se asigna el valor cero al mínimo rendimiento 
razonable al respecto. Al mayor rendimiento posible po-
demos atribuirle un valor 100, 20, 10 o 7 puntos, según 
resulte más práctico.

Es necesario también precisar que, para que una escala 
pueda considerarse como idónea de aportar información 
objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos:

 - Confiabilidad: Se refiere a la consistencia interior de 
la misma, a su capacidad para discriminar entre un 
valor y otro. 

 - Validez: Indica la capacidad de la escala para medir 
las cualidades para las cuales ha sido construida y no 
otras parecidas. 
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Con el objetivo de ilustrar las características de las cuatro escalas de medición básicas, se presenta la tabla 3, pro-
puesta por Martínez (2013):

Tabla 3. Principales características de cada una de estas cuatro escalas.

Escala Características 
básicas

Reglas para asignar 
números a los objetos Ejemplos comunes Ejemplos en 

mercadotecnia

Nominal

Los números sólo 
sirven 
como etiquetas (o 
rótulos) 
para identificar y 
clasificar 
objeto

No existe ningún tipo de 
orden de preferencia 
entre los objetos.

•Números de los 
jugadores de un 
equipo de futbol.
•Números de 
seguridad social.

•Números de marcas.
•Tipos de tiendas.
•Clasificación de las 
personas por género

Ordinal

Los números indican 
la 
posición relativa de los 
objetos, pero no la 
magnitud 
de las diferencias 
entre ellos.

Existe un orden entre los 
objetos (1º, 2º, 3º, etc.). 
Se pueden establecer 
entre ellos relaciones 
comparativas de mayor 
que, menor que o igual 
que. 

•La clasificación 
de los equipos en 
un torneo
•El orden de 
llegada de los 
corredores.

•La clasificación de las 
personas por su nivel 
socioeconómico.
•Las preferencias de las 
marcas 

Intervalo

Además de tener un 
orden, 
las diferencias entre 
las 
medidas de los 
objetos 
representan intervalos 
equivalentes.

Las diferencias entre las 
medidas de los objetos 
pueden ser comparadas. 
Sin embargo, la ubicación 
del punto cero no es fija 
(es arbitraria), pues en 
este caso el cero no 
denota la ausencia del 
atributo. 

•La fecha.
•La temperatura 
(grados 
centígrados y 
Fahrenheit).
•Las puntuaciones 
de una prueba 
basadas en una 
determinada 
escala.

•Medición de actitudes
•Los números índices

De razón

Cumple con las 
características de la 
escala 
de intervalos, pero 
en este 
caso el punto cero 
sí es 
significativo y está fijo 
(no es 
arbitrario).

En este caso el cero 
significa “ausencia del 
atributo”. Pueden 
realizarse cualquiera de 
las 4 operaciones 
aritméticas básicas.

•Longitud
•Peso
•Edad
•Cantidad de 
dólares en una 
cuenta de ahorros

•Ingresos
•Costos
•Ventas
•Unidades producidas
•Participación el mercado

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- Técnicas

Según Tamayo & Silva (2016), las principales técnicas de recolección de datos son: Encuesta, Entrevista, Análisis do-
cumental, Observación no experimental, Observación experimental. Que las define como sigue:

La Encuesta. Esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación 
por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de encuesta se pueden destacar: 
Encuestas por teléfono, Encuestas por correo, Encuesta personal, Encuesta online.

La Entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. 
La entrevista presenta diversas modalidades, como: Entrevista asistemática o libre. Entrevista estructurada. Entrevista 
focalizada. Entrevista simultánea. Entrevista sucesiva.

Entrevista: Díaz-Bravo, Torruco García, Martínez Hernández & Varela-Ruiz (2013), definen la entrevista como una con-
versación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversación. Continúa explicando que 
la entrevista puede ser de tres tipos:
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 • Entrevistas estructuradas o enfocadas: las preguntas 
se fijan de antemano, con un determinado orden y 
contiene un conjunto de categorías u opciones para 
que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los 
sujetos del estudio. 

 • Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado 
mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido 
a que parten de preguntas planeadas, que pueden 
ajustarse a los entrevistados. 

 • Entrevistas no estructuradas: son más informales, 
más flexibles y se planean de manera tal, que pueden 
adaptarse a los sujetos y a las condiciones. 

Análisis documental. Una diferencia muy notoria entre 
esta y las otras técnicas que se están tratando es que 
en estas últimas se obtienen datos de fuente primaria en 
cambio mediante el análisis documental se recolectan 
datos de fuentes secundarias. Libros, boletines, revistas, 
folletos, y periódicos se utilizan como fuentes para reco-
lectar datos sobre las variables de interés. El instrumento 
que se acostumbra utilizar es la ficha de registro de datos.

Observación de campo no experimental - Con frecuencia 
se usa esta técnica para profundizar en el conocimiento 
del comportamiento de exploración. Por ejemplo, si en 
una investigación exploratoria se ha encontrado que los 
padres de familia de una escuela no están conformes con 
el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se pue-
de planear la recolección de datos sobre los tiempos de 
espera y de servicio de una muestra representativa de 
padres de familia. En este caso se puede emplear como 
instrumento una guía de observación o de campo.

Observación experimental - La observación experimental 
se diferencia de la no experimental porque elabora datos 
en condiciones relativamente controladas por el investi-
gador, particularmente porque éste puede manipular la o 
las variables. Es una poderosa técnica de investigación 
científica. Puede utilizar como instrumento la hoja o ficha 
de registro de datos (Díaz-Bravo, et al., 2013).

Con respecto a las técnicas para la recolección de datos, 
a manera de resumen se relacionan algunas considera-
ciones que hacen Torres & Salazar (2006):

 - Una cuestión importante para destacar es que un mis-
mo objeto de estudio puede ser abordado mediante 
la utilización de diferentes técnicas de recolección de 
información. 

 - Por ello el investigador debe conocer los métodos y 
técnicas disponibles en su campo disciplinar y evaluar 
la conveniencia de su uso en función del problema 
que ha planteado. 

 - A su vez, para la aplicación de una técnica el in-
vestigador puede contar con un amplio abanico de 

adaptaciones de ellas y con variedad de instrumentos 
de obtención de información.

 - La elección, construcción y validación de instrumen-
tos ponen en juego la capacidad de inventiva del in-
vestigador, así como su inteligencia estratégica para 
construir instrumentos que le permitan obtener la infor-
mación que necesita para su estudio.

- Instrumentos de medida 

Un Instrumento de medida es cualquier vehículo que sea 
útil para recoger datos de una forma ordenada. Pueden 
ser variados, como un esfigmomanómetro, laboratorio, 
cuestionarios, entrevista, observación, pruebas diagnós-
ticas. La validez de los resultados del estudio dependerá 
de la calidad de dichos instrumentos.

Los datos se pueden clasificar según la fuente de infor-
mación de los mismos en: datos primarios y secundarios.

Primarios: Son obtenidos directamente por los investiga-
dores, mediante:

 - Observación: visual, exploración física, exámenes 
complementarios.

 - Cuestionarios y entrevistas: para reunir datos sobre 
actitudes, comportamiento, conocimientos y la historia 
personal de los individuos.

Secundarios: Son datos obtenidos de fuentes documen-
tales ya existentes. Sus principales ventajas radican en 
que son fuentes de datos rápidas, sencillas y económi-
cas. Tienen, no obstante, significativas restricciones, re-
lacionadas fundamentalmente con su validez y calidad:

Sus principales ventajas radican en que son fuentes de 
datos rápidas, sencillas y económicas. Tienen, sin em-
bargo, importantes limitaciones, relacionadas fundamen-
talmente con su validez y calidad:

 • Los datos que contienen han sido recogidos por múl-
tiples personas que han utilizado definiciones y méto-
dos diferentes.

 • Además, aunque los datos fueran homogéneos, pue-
den no corresponder a la variable concreta que el in-
vestigador desea medir.

 • Existen problemas añadidos relacionados con la ilegi-
bilidad de ciertas escrituras o la dificultad para encon-
trar determinada información enmascarada entre otros 
muchos datos irrelevantes para el estudio.

Torres & Salazar (2006), señalan que el término méto-
do significa conjunto de pasos orientados hacia un fin. 
En este caso, los métodos de recolección de informa-
ción científica indican procedimientos generales para la 
generación de los datos. Añade que en el campo de la 
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metodología de la investigación científica el concepto de 
técnicas de recolección de información alude a los pro-
cedimientos mediante los cuales se generan informacio-
nes válidas y confiables, para ser utilizadas como datos 
científicos.

Por otra parte, Tamayo & Silva (2016), consideran que para 
la construcción y elaboración de las técnicas de recolec-
ción de datos deben seguirse los siguientes criterios:

 • La naturaleza del objeto de estudio. 

 • Las posibilidades de acceso con los investigados.

 • El tamaño de la población o muestra.

 • Los recursos con los que se cuenta.

 • La oportunidad de obtener datos. 

 • Tipo y naturaleza de la fuente de datos.
De acuerdo a la bibliografía consultada sobre el tema en 
cuestión, se puede concluir que, La medición es un pro-
ceso clave tanto en la investigación como en la práctica. 
Si los procedimientos de medida que se emplean en un 
estudio no son correctos, la validez interna y externa de 
los resultados, y por tanto la utilidad del estudio, se verá 
limitada.

Se debe destacar además que las técnicas e instrumen-
tales son indispensables en cualquier investigación cien-
tífica pues nos permiten recopilar y medir la información 
sobre el objeto de investigación.

Cuestionario: Cuestionario es un instrumento de medida 
de variables que sigue un proceso estructurado de reco-
gida de información a través de la realización de una serie 
predeterminada de preguntas.

Lema (2016), señala que el cuestionario debe tener las 
preguntas o variables que se deben asumir en la in-
vestigación para que se registren las respuestas de los 
encuestados, respuestas que ayudarán a tomar una de-
cisión. Seguidamente añade que hay una serie de cues-
tiones que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar 
el cuestionario, que pueden ayudar a escoger la mejor 
forma de preguntar a la muestra:

 • El cuestionario no debe ser muy largo, ya que puede 
convertirse en tedioso y acabar siendo abandonado 
por los entrevistados. 

 • El cuestionario ha de ser interesante, las preguntas 
deben estar redactadas para animar al consultado a 
dar la respuesta que se solicita. 

 • El cuestionario tiene que ser sencillo, las preguntas 
no deben prestarse a ningún tipo de confusión y solo 
debe haber una respuesta correcta. 

 • Se debe realizar con una idea de los objetivos que se 
pretenden con la recolección de los datos, abarcan-
do todos los aspectos necesarios por medio de las 
preguntas.

De acuerdo con lo señalado por los autores antes cita-
dos, el cuestionario es en fin un instrumento fundamental 
de observación en la encuesta y en la entrevista; en este 
se formulan unas series de preguntas que permiten medir 
una o más variables, posibilitando observar los hechos 
a través de la valoración que hace de los mismos el en-
cuestado o el entrevistado, limitándose la investigación a 
las valoraciones subjetivas de este.

CONCLUSIONES

El conocimiento cada vez más profundo del macro y del 
micro mundo por los científicos y los múltiples hallazgos 
derivados de estos estudios, hacen de este siglo, como el 
período de mayor “aceleración” científica que ha conoci-
do hasta ahora la historia de la humanidad. Investigar es 
una necesidad, una vía de dar solución a los problemas 
económicos, políticos, sociales y culturales. Se constituye 
en una función inherente al desempeño profesional. 

La importancia de la caracterización de las variables en 
una investigación, la resalta Kerlinger (1988), en el aná-
lisis realizado al respecto, donde expresa que, la forma 
más útil de categorizar variables es como independientes 
y dependientes. Esta categorización es muy útil por su 
aplicabilidad general, sencillez e importancia especial en 
la conceptualización, el diseño y la comunicación de los 
resultados de la investigación. Una variable independien-
te es la supuesta causa de la variable dependiente, y está 
el supuesto efecto.

La operacionalización de las variables se coloca en las 
primeras etapas de la investigación y, al igual que la de-
limitación del tema, es un proceso que requiere varias 
revisiones. En la medida que se profundiza en el tema, 
que se indaga en la literatura y que se incorporan nuevos 
enfoques sobre la realidad en estudio, se van depurando 
tanto el concepto teórico como los correlatos empíricos 
que permitirán recoger evidencias del fenómeno.

La investigación educativa aplicada a la educación tiene 
un valor al igual que la investigación científica en otras 
profesiones. El valor radica en describir, explicar y prede-
cir fenómenos que acontecen en la educación, al cubrir 
estos aspectos la investigación para la educación po-
dría ser diseminada para la mejora de la práctica, como 
tratamientos educativos (Renova, Ponce, Domínguez & 
Arriaga Navarro, 2014).

De acuerdo a la bibliografía consultada sobre el tema 
en cuestión, se puede concluir que, La medición es un 
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proceso clave tanto en la investigación como en la prác-
tica. Si los procedimientos de medida que se emplean en 
un estudio no son correctos, la validez interna y externa 
de los resultados, y por tanto la utilidad del estudio, se 
verá limitada.

El material que se pone a disposición se caracteriza por, 
su actualidad de sus contenidos, que se corresponde con 
algunos de los aportes dados por la comunidad científica 
que estudia el tema en cuestión.
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RESUMEN

En el presente artículo se le propone a los docen-
tes un procedimiento para elaborar un Tangram y 
un Geoplano, utilizando las nociones geométricas 
de igualdad, paralelismo y perpendicularidad, que 
puede ser utilizado, en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje de la Geometría, para guiar a los es-
colares en su conformación. Se ofrecen, por último, 
algunas actividades para utilizar estos medios de 
enseñanza y favorecer el desarrollo de habilidades 
geométricas (reconocimiento, trazado o construc-
ción, argumentación y resolución de problemas de 
cálculo) en los escolares.

Palabras clave:

Tangram, Geoplano, habilidades geométricas.

ABSTRACT

The present article carries out a procedure that the 
primary teachers can use in order to elaborate a 
Tangram and a Geoplano using the geometric no-
tions of equal, parallelism and perpendicularity. The 
Tangram and the Geoplano can be used when tea-
ching Geometry. In this article the authors present 
some activities to develop the geometric abilities of 
the students if the teachers use the Tangram and the 
Geoplano in their classes.

Keywords:

Tangram, Geoplano, geometric abilities.
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INTRODUCCIÓN 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Geometría 
los medios de enseñanza ocupan importantes funciones 
porque garantizan que los escolares puedan apropiarse 
de los conceptos y procedimientos geométricos, a partir 
de percepciones visuales y táctiles. 

Dentro de los medios de enseñanza más utilizados en 
las clases de Geometría se encuentran los objetos con-
cretos (objetos del mundo real y modelos geométricos), 
las representaciones gráficas, ilustraciones y los software 
educativos.

Otros medios de enseñanza que tienen gran importancia 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Geometría 
son el Tangram y el Geoplano. Esta importancia está 
dada en que a partir de las actividades de manipulación 
y experimentación que con ellos se realizan los escolares 
pueden adquirir las propiedades y características de las 
figuras geométricas.

El Tangram es un rompecabeza, que tiene su origen en 
la antigua cultura china. Existe una gran variedad de 
Tangram pero el más utilizado en el contexto educativo 
es el obtenido a partir de un cuadrado que consta de 7 
piezas (5 triángulos, 1 cuadrado y 1 paralelogramo).

El uso del Tangram en el proceso de enseñanza - apren-
dizaje de la Geometría en la Educación Infantil favorece 
la introducción de los conceptos geométricos de figuras 
planas y con su ayuda se puede contribuir, además, al 
desarrollo de habilidades geométricas en los escolares.

Por su parte, el Geoplano es un medio de enseñanza 
creado, en 1921, por el profesor italiano Caleb Gattegno 
con el objetivo de facilitar a los niños, desde cinco años, 
el estudio de las relaciones geométricas y proporcio-
nar en ellos la experiencia en esa materia (Piaget, et al., 
1968). Consiste en un tablero de madera, con forma or-
toédrica, en el que se disponen clavos, que conforman 
cuadrículas, para representar con gomas, de diferentes 
colores, figuras y movimiento geométricos. Gattegno pre-
sentó este medio de enseñanza en la primera publicación 
conjunta de la Comisión Internacional para la mejora de 
la enseñanza de las Matemáticas en 1961. 

En la Educación Infantil resulta muy interesante el carác-
ter manipulativo de este medio de enseñanza. A partir de 
su uso los escolares comienzan a representar, primera-
mente, figuras de manera libre y en diferentes posiciones, 
para posteriormente adentrarse en el conocimiento de 
las figuras geométricas; armar y desarmar figuras, cono-
cer los conceptos de perímetro, área y los movimientos 
geométricos.

Algunos autores, como Salazar (2000); Verdugo, et al., 
(2000); y Blanco (2005), han destacado la importancia de 
la utilización del Tangram y el Geoplano en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Geometría y han realizado 
sus propuestas para la elaboración y utilización de estos 
medios de enseñanza.

DESARROLLO

Teniendo en cuenta las experiencias y las insuficiencias 
(León González & Barcia Martínez, 2016), que se pre-
sentan en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 
Geometría en la escuela primaria, los autores han deci-
dido ofrecer a los docentes un procedimiento para con-
feccionar un Tangram y un Geoplano utilizando las no-
ciones geométricas de igualdad de figuras, paralelismo y 
perpendicularidad. 

Finalmente, se exponen, a manera de ejemplos, un con-
junto de actividades que pueden utilizarse en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de la Geometría para el de-
sarrollo de habilidades geométricas utilizando estos me-
dios de enseñanza.

1. Procedimiento para la construcción de un Tangram.

Materiales necesarios: cartulina, regla, cartabón, colo-
res o tempera y tijera.

1. Se debe dibujar en la cartulina un cuadrado de 20 cm 
de lado (el lado del cuadrado puede ser de otra longitud) 
y denotarlo con las letras A, B, C y D (Figura 1). 

Figura 1. Cuadrado dibujado.

2. Después se traza una recta r, con la regla, de forma 
tal que divida ese cuadrado en dos triángulos iguales 
(Figura 2).

   

Figura 2. Cuadrado con la recta r trazada.



183  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

3. Se sitúan los puntos E y F, respectivamente, en el medio 
de los segmentos DC y BC y se traza un segmento que 
una dichos puntos y sea paralelo a la recta r (Figura 3).

   

Figura 3. Trazado del segmento EF.

4. Se traza una recta m, perpendicular al segmento EF, de 
forma tal que corte a la recta r y que pase por el punto A 
(Figura 4).

Figura 4. Trazado de la recta m, perpendicular al segmento EF.

5. Se divide el segmento BD formado en la recta r, con la 
regla, en cuatro partes iguales (Figura 5).

Figura 5. División del segmento BD formado en la recta r, en 
cuatro partes iguales.

6. Se traza la recta verde que se muestra a continuación, 
paralela al segmento DE (Figura 6).

  

Figura 6. Trazado de la recta paralela al segmento DE.

7. Por último, se traza esta recta roja, perpendicular a la 
recta r y se recortan, cada una de las piezas que lo con-
forman (Figura 7).

Figura 7. Trazado de la recta, perpendicular a la recta r.

2. Procedimiento para la construcción de un Geoplano.

Materiales necesarios: Pedazo de madera, un lápiz, una 
regla y un cartabón, veinticinco clavos y un martillo.

1. En una tabla cuadrada de 30 cm de lados (puede va-
riar igual la longitud del lado del cuadrado) se divide su 
lado izquierdo en seis partes iguales y se trazan cinco 
rectas paralelas (Figura 8). 

Figura 8. Trazado de cinco rectas paralelas en una tabla con 
forma cuadrada.

2. Luego se divide la parte superior de la tabla en seis 
partes iguales y se trazan cinco rectas paralelas que cor-
ten a las rectas anteriores perpendicularmente y que for-
men cuadrados (Figura 9). 
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Figura 9. Trazado de cinco rectas paralelas que cortan perpen-
dicularmente a las rectas anteriormente trazadas.

3. Por último, se colocan cada uno de los clavos en el 
punto donde se cortan las rectas (Figura 10).

Figura 10. Colocación de clavos en el punto donde se cortan 
las rectas.

3. Ejemplo de actividades que pueden ser realizada con 
el uso del Tangram y el Geoplano.

A continuación se sugiere, a manera de ejemplo, un con-
junto de actividades que pueden ser desarrolladas con 
ayuda del Tangram y el Geoplano en el proceso de en-
señanza - aprendizaje de la Geometría en la Educación 
Infantil. 

I. Ejemplo de actividades que pueden ser realizadas con 
el uso del Tangram.

Ejemplo 1

Construye con tu Tangram las siguientes figuras:

La realización de actividades de reproducción de figuras 
con las piezas del Tangram, utilizando un modelo, cons-
tituye la base para que los escolares desarrollen su crea-
tividad al representar nuevas figuras conocidas por ellos. 
Estas actividades pueden ser realizadas por los escola-
res desde los primeros grados de la Educación Infantil. 
Desde este momento el docente debe insistir en que los 
escolares aprendan a colocar y manipular las piezas, en 
diferentes posiciones. Podrían añadirse, para ser confor-
madas por los escolares, la representación de algunas 
figuras geométricas.

Ejemplo 2

Observa las siguientes piezas del Tangram y seña-
la, marcando con una equis (X), la respuesta correcta. 
Argumenta. 

……Tiene cuatro triángulos, un cuadrado y un rombo.
……Tiene cinco triángulos y dos paralelogramos.
……Tiene cinco triángulos y dos cuadrados.

En la realización de esta actividad resulta importante que 
los escolares dominen las propiedades de los paralelo-
gramos y apliquen la relación entre conceptos.

Ejemplo 3

Transforma el siguiente triángulo en un trapecio moviendo 
al menos una de sus piezas. 

Actividades similares a estas propician en los escolares 
el desarrollo de su imaginación, constancia y paciencia. 
Por otro lado, profundizan en la relación entre conceptos 
geométricos. Por ejemplo, moviendo solamente una de 
las piezas se obtiene un paralelogramo, como muestra la 
figura de la izquierda; pero también se obtiene un trape-
cio isósceles, tal y como muestra la figura de la derecha.

Ejemplo 4

En el Tangram compara la longitud del lado del cuadra-
do y la de los lados iguales en los triángulos grandes. 
Analiza la siguiente situación y marca con una equis (X), 
la respuesta correcta.
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……Los lados iguales en los triángulos grandes tienen 
la misma longitud que el lado del cuadrado.
…… Los lados iguales en los triángulos grandes mi-
den el doble de la longitud del lado del cuadrado.
……La longitud del lado del cuadrado es el doble de 
la de los lados iguales en los triángulos grandes. 

Esta actividad puede constituir la motivación para el tra-
tamiento del contenido perímetro. La comparación podría 
realizarse con tiras de papel o un instrumento de medi-
ción y trazado. Asimismo, podría indicársele a los esco-
lares que comparen, indistintamente, la longitud del lado 
del cuadrado con la longitud del lado mayor en el triángu-
lo mediano, que mide el doble; con la longitud de los la-
dos iguales en los triángulos pequeños, que son iguales; 
finalmente con la longitud de un par de lados opuestos en 
el paralelogramo, que también es la misma.

Ejemplo 5

Mide con la regla la longitud de los lados de las piezas 
del Tangram y determina su perímetro.

Al darle solución a esta actividad se considera necesario 
que los escolares midan con la regla la longitud de cada 
una de las figuras que conforman el Tangram y que domi-
nen el procedimiento para determinar el perímetro.

Ejemplo 6 

Calcula el área de la parte que ha sido sombreada en 
este Tangram.

   

Para calcular el área de la parte que ha sido sombrea-
da en el Tangram los escolares determinarán el área del 
mayor de los cuadrados y la del menor; seguidamente 
deberán hallar la diferencia entre estos dos cuadrados, 
estableciendo la relación parte - todo.

II. Ejemplo de actividades que pueden ser realizadas 
con el uso del Geoplano.

Ejemplo 1

Representa en tu Geoplano las siguientes figuras 
geométricas: 

Actividades como estas sirven de condiciones previas 
para la representación de nuevas figuras geométricas en 
la que los escolares posteriormente descubrirán cómo 
varían las propiedades geométricas de las figuras luego 
de mover algunos de sus puntos.

Ejemplo 2

Selecciona cuál de los siguientes procedimientos debes 
seguir para trasladar en el Geoplano la figura azul hasta 
la posición que ocupa la figura roja. 

……La muevo 3 unidades hacia arriba y 1 a la 
izquierda. 
……La muevo 3 unidades hacia la izquierda y 2 hacia 
arriba.
……La muevo 2 unidades hacia la izquierda y 3 hacia 
arriba. 

Actividades como estas garantiza que los escolares 
comiencen a familiarizarse con el movimiento de traslación 
de manera intuitiva. Se considera necesario que de forma 
previa se representen traslaciones en un mismo sentido y 
dirección, en papel cuadriculado. 

Deben recordarse además las propiedades estudiadas 
de este movimiento: todos los puntos de una figura se 
mueven a una misma distancia y las figuras luego de tras-
ladarse no cambian ni su forma, ni su tamaño. 

En la solución de esta actividad debe destacarse que la 
figura roja puede obtenerse, a partir de la azul, mediante 
otros procedimientos como: se mueve tres unidades ha-
cia arriba y dos a la derecha, etcétera.

Por otra parte, es importante que los escolares dominen 
que cuando se traslada una figura se realiza en un mismo 
sentido y dirección.

En este caso se han definido vectores de traslación usan-
do un par ordenado.
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Ejemplo 3

Representa en tu Geoplano la siguiente situación. Halla la 
imagen del cuadrilátero 1 por reflexión de eje s.

En la solución de esta actividad los escolares deben apli-
car las propiedades de la reflexión: Un punto y su imagen 
determinan un segmento perpendicular al eje de reflexión 
y ambos están a igual distancia del eje.

Se debe insistir en que los escolares comprendan que 
en este movimiento las propiedades de forma y tamaño, 
al igual que en el resto de los movimientos, permanece. 
No obstante, el reflejo de la imagen queda invertido con 
respecto a la posición inicial de la figura.

Ejemplo 4

Calcula el perímetro de este polígono considerando que 
el lado de cada cuadrícula es de 5 cm. 

Al solucionar actividades similares a esta los escolares 
deben determinar la cantidad de veces que el contorno 
de este polígono contiene la longitud del lado de la cua-
drícula unidad. El contorno del polígono contiene 12 ve-
ces la longitud del lado de la cuadrícula unidad; en este 
caso el perímetro del polígono es 60 cm.

Ejemplo 5

Determina el área total de la figura considerando que el 
área de una cuadrícula es de 25 cm2. 

Para calcular el área total de esta figura se debe determi-
nar la cantidad de veces que la misma contiene el área 
de la cuadrícula unidad. La figura contiene 12 cuadrícu-
las unidad. Luego el área total de la figura es 300 cm2.

CONCLUSIONES

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría 
de la Educación Infantil tiene gran importancia la utili-
zación de medios de enseñanza como el Tangram y el 
Geoplano. Su uso desde los primeros grados garantiza 
que los escolares a través de la experimentación puedan 
apropiarse de los conceptos y procedimientos geométri-
cos, los que repercute positivamente en el desarrollo de 
las habilidades geométricas.
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RESUMEN

El trabajo que se presenta apuesta por una meto-
dología implementada en la carrera de Pedagogía 
de las Ciencias Experimentales de Química Biología 
que centra como eje articulador del proceso de en-
señanza aprendizaje los problemas que se avizo-
ran como futuros problemas profesionales del estu-
diante, para a partir de allí y apoyados tanto en la 
Ciencias como en la Tecnología dar soluciones via-
bles en un periodo de nueve semestres. El estudio 
se ha implementado en tres paralelos y han labora-
do un total de 12 docentes. Dentro de los resultados 
que se muestran está el diagnóstico inicial que se 
hace con cada estudiante, los talleres de participa-
ción, así como las tutorías personalizadas, estas han 
prevalecido en el proceso por su apertura, espacio 
contextual y flexibilidad. Si bien aún faltan seis se-
mestres por concluir el primer proceso ya se pueden 
presentar determinados resultados que hablan por 
sí solos de la propuesta metodológica.

Palabras clave:

Metodología, formación, estudiante universitario.

ABSTRACT

The work presented is committed to a methodolo-
gy implemented in the Pedagogy of Experimental 
Sciences of Chemistry - Biology course that focu-
ses as an articulating axis of the teaching-learning 
process, the problems that are envisaged as future 
professional problems of the student, and from there, 
and supported both in Science and Technology to 
provide viable solutions in a period of nine semes-
ters. The study has been implemented in three para-
llels and a total of 12 teachers have worked. Among 
the results that are shown is the initial diagnosis that 
is made with each student, the participation work-
shops, as well as the personalized tutorials, have 
prevailed in the process due to their openness, con-
textual space and flexibility. Although there are still 
six semesters to complete the first process, certain 
results can be presented in the teaching-learning 
process about the methodological proposal.

Keywords:

Methodology, training, university student.
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INTRODUCCIÓN 

La idea de que la Ciencia es cosa de pocos y que la tec-
nología solo tocaba a unos cuantos, es un mito que la so-
ciedad ha ido desmintiendo. A finales de la última década 
de la pasada centuria el enfoque Ciencia-Tecnología-
Sociedad comenzó a ser parte de la discusión de varios 
investigadores, sobre ello se advierte el análisis social de 
la ciencia y la tecnología, a partir de las condicionantes 
y consecuencias sociales de estas, que tiene en cuen-
ta, además, su uso social -democratización-, es decir: 
quién hace la ciencia y la tecnología, para qué se hace 
y a quién beneficia o incluye (Aikenhead, 2011;  Vilche, 
2012; Shamos, 2013).

A su vez, Aikenhead (2011); Martín (2013); López (2019); 
Valdés (2019), plantean que los enfoques CTS constitu-
yen una diversidad de programas de colaboración multi-
disciplinar que, al enfatizar la dimensión social de la cien-
cia y la tecnología, comparten: 

 » El rechazo de la imagen de la ciencia como una 
actividad pura. 

 » La crítica de la concepción de la tecnología como 
ciencia aplicada y neutral.

 » La condena de la tecnocracia.

En este sentido, el enfoque y los programas CTS se han 
elaborado desde sus inicios en tres grandes direcciones, 
según Martín (2013):

 » En el campo de la investigación, el enfoque CTS se 
ha adelantado como una alternativa a la reflexión 
tradicional en filosofía y sociología de la ciencia, 
promueve una nueva visión no esencialista y con-
textualizada de la actividad científica como proce-
so social. 

 » En el campo de las políticas públicas, el enfo-
que CTS ha defendido la regulación pública de 
la ciencia y la tecnología, propicia la creación 
de diversos mecanismos democráticos que faci-
litan la apertura de los procesos de toma de de-
cisiones en cuestiones concernientes a políticas 
científico-tecnológicas. 

 » En el campo de la educación, esta nueva imagen 
de la ciencia y la tecnología en sociedad ha cristali-
zado en numerosos países, la aparición de progra-
mas y materiales CTS en enseñanza secundaria y 
universitaria.

Los estudios de la autora en este sentido agrupan a auto-
res que desde sus puntos de vistas dejan fieles reflexio-
nes dignas de apuntar, en relación a -la Educación- con-
viene aclarar que incluye a los dos campos anteriores, en 
tanto es la vía a través de la cual se educa/alfabetiza a los 

ciudadanos en el análisis de las condicionantes y con-
secuencias sociales de la ciencia y la tecnología para la 
participación pública en la evaluación y toma de posición 
en asuntos relacionados con ella (Acevedo, 2013).

Por su parte Macías, et al. (2011), entienden por Educación CTS 
aquella dimensión de la educación científico–tecnológica que 
sobrepasa los límites del conocimiento científico en sí mismo 
para generar niveles importantes de reflexión en torno a la di-
mensión conceptual, axiológica y ética de sus relaciones con el 
contexto, la comprensión del cambio científico tecnológico y sus 
implicaciones sociales.

Mientras que para Waks (1990);  Cutcliffe & Mitcham (2005);  
Membiela (2015);  Gordillo (1999), entre otros,  admiten que este 
proceso debe verse como renovación de las estructuras y con-
tenidos educativos, de acuerdo con la nueva visión de la ciencia 
y la tecnología en el contexto social.

Los autores anteriores confirman que la Educación CTS no es 
más que la aparición de numerosas propuestas para llevar a 
cabo un planteamiento más crítico y contextualizado de la ense-
ñanza de la ciencia y de los tópicos relacionados con la ciencia 
y la tecnología tanto, en la enseñanza media como en la superior.

Este tipo de renovación en los currículos, a decir de López 
(2019), se ha conformado a partir de tres perspectivas: como 
añadido curricular; CTS como añadido de materia y ciencia y 
tecnología a través de CTS. Estas a su vez conforman una di-
dáctica que, si bien no es reconocida como tal, sí establece su 
peculiaridad desde las prácticas de aquellos profesores que 
asumen este tipo de educación.

En tanto se plantea por Acevedo (2013) que, desde 
sus objetivos, la Educación CTS tiende a mostrar que 
la ciencia y la tecnología son accesibles e importantes 
para los ciudadanos, al tiempo que propicia el aprendi-
zaje social de la participación pública en las decisiones 
tecno-científicas.

Según Acevedo (2013), en sus contenidos se incluyen 
aquellos conocimientos que tienen una significación o re-
levancia social para los sujetos. Entiéndase por tal que 
tienen una significación objetiva, en tanto atañen cuestio-
nes relacionadas a la salud, la nutrición, la energía, que 
afectan directamente su vida; al tiempo que tiene una sig-
nificación subjetiva, es decir, que son reconocidos como 
tal por el sujeto.

Las habilidades están en correspondencia con el desa-
rrollo de capacidades relacionadas con procedimientos 
tales como: recogida de información, interpretación de 
datos, argumentación de puntos de vista propios, discu-
sión de ideas contrarias y, sobre todo, la toma de decisio-
nes y la proyección de soluciones frente a los problemas 
científico-tecnológicos, analizándose comparativamente 
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entre distintos contextos y ópticas diferentes, entre ellos 
político, económico, ético, estético, etcétera. 

Este mismo autor refiere, desde el punto de vista axioló-
gico, el desarrollo de capacidades generales, muy apre-
ciadas hoy en el mundo laboral, como son el trabajo en 
equipo, la iniciativa, la creatividad, las habilidades comu-
nicativas y la resolución de conflictos. 

Los métodos utilizados son disímiles y variados y de ello 
da cuenta Martín (2019), y explican que en su esencia la 
metodología de la Educación CTS está dirigida a la cons-
trucción del conocimiento relacionado con los problemas 
sociales de la ciencia y la tecnología; a través del trabajo 
en equipos; que considera los puntos de vista e intereses 
de los distintos sujetos/actores sociales implicados en ta-
les problemáticas; y que desarrolla habilidades para la 
gestión del conocimiento –tanto teórico como su manifes-
tación en la vida práctica de los sujetos- para el análisis 
e interpretación de los datos obtenidos para la elabora-
ción y defensa de puntos de vista y argumentos propios; 
así como para la discusión y el debate con puntos de 
vista diferentes/contrarios, que les permitan la participa-
ción activa en la evaluación y toma de decisiones sobre 
la solución de las problemáticas científico-tecnológicas 
planteadas.

Tal metodología pretende simular la producción de la 
ciencia y la tecnología como una actividad social, que se 
realiza en instituciones sociales, en el seno de comunida-
des científicas, con una cultura y unos valores propios y 
que implica los intereses de los distintos actores/sujetos 
sociales, los que se organizan con el objetivo de pedir al 
estudiante primero, la concepción empírica que tiene del 
asunto que se aborda, para que luego dé cuenta del aná-
lisis teórico que realice y finalmente plantee sus opiniones 
y puntos de vistas. 

Los medios, en su mayoría, son materiales confecciona-
dos por los profesores que contienen, fundamentalmente, 
los contenidos informativos (reales o ficticios) con los que 
tiene que trabajar el estudiante para elaborar sus puntos 
de vista y argumentos; las indicaciones para la actividad 
del estudiante (individual y por equipos), para la presen-
tación de los resultados de la actividad (de forma oral y/o 
escrita) así como para la evaluación.

Las formas de organización van desde las formales hasta 
las no formales, en correspondencia con las metodolo-
gías propias de los métodos que se proponen. Esta meto-
dología constituye una forma específica de organización 
de la actividad educativa, en correspondencia con los 
métodos que se proponen: grupos de discusión, media-
ción entre los sujetos, la discusión plenaria, el método del 
caso simulado y el ciclo de responsabilidad.

La evaluación, por su parte, se centra en el proceso más 
que en el resultado. Acevedo (2009), considera impor-
tante tener en cuenta la búsqueda de la información rea-
lizada por el estudiante, el análisis y procesamiento de la 
información, la elaboración de los criterios que cada uno 
se haga y a los que lleguen a partir de la discusión en el 
grupo y la exposición y defensa de sus puntos de vistas.

Sin embargo, incluir la Educación CTS en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje supone lograr una adecuación 
de la variable que se ajuste al nivel de enseñanza, a partir 
de la terminología que se emplee y la connotación que se 
dé a los propios componentes del proceso. Esta postu-
ra presupone que, como parte del proceso, se presente 
a continuación la renovación que se propone a partir de 
los presupuestos de la Educación CTS, lo cual se asu-
me como una potencialidad para la metodología como 
propuesta.

DESARROLLO 

La referencia a una “metodología” como resultado cientí-
fico, en opinión de Valle (2007); y De Armas (2015), alu-
de al modo de organizar determinada actividad o proce-
so educacional, pues constituye una manera de reflejar 
y definir el camino a seguir para transformar el objeto y 
revelar la esencia de este, en tanto se convierte en una 
herramienta en la acción. Así, la metodología se concreta 
en una secuencia sistémica de pasos, cada uno de los 
cuales incluyen a su vez acciones o procedimientos de-
pendientes entre sí que permiten el logro de los objetivos 
y tiene un carácter flexible, aunque responde a un orde-
namiento lógico.

En su condición de proceso, la metodología incluye una 
secuencia de etapas, cada una de las cuales es, a su 
vez, una secuencia de pasos y acciones concretas de 
cómo incluir la Educación CTS en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Los rasgos distintivos de la metodología 
radican en su carácter contextual, flexible y abierto. El ca-
rácter contextual está dado en que es posible introducirla 
en todas las asignaturas de la carrera, al quedar demos-
trado que estas responden a la ciencia de la que provie-
nen y a su vez son aplicables al contexto histórico-social 
en que se desarrolla el proceso, a las características ur-
banas o rurales de la comunidad, al clima socio-político, 
al nivel económico y las tradiciones culturales y religio-
sas. Con la participación de cada área de formación 
(académica, investigativa, practicas pre-profesionales y 
vinculación)

El carácter flexible, aun cuando responde a un orde-
namiento lógico, posee la ductilidad como para incluir 
los cambios que pudieran operarse en los programas, 
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y realizar modificaciones a estos, en tanto se tenga en 
cuenta el análisis social que debe hacerse de la ciencia y 
la tecnología, de modo que el estudiante pueda participar 
adecuando sus modos de actuación.

Es abierto porque permite realizar ajustes, cambios y 
enriquecer los componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje con la Educación CTS. También en revelar y 
reconocer las interrelaciones de ayuda educativa que se 
producen en la labor entre los diferentes sujetos. El obje-
tivo general de la metodología es orientar teórica y meto-
dológicamente a los docentes de la carrera Pedagogía de 
las Ciencias Experimentales de la Química y la Biología. 

Etapas, pasos y acciones de la metodología para el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera Peda-
gogía de las Ciencias Experimentales de la Química y la 
Biología 

A partir de la concepción que se asume en este trabajo 
para incluir la Educación CTS a través de la contextualiza-
ción del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera 
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Química 
y la Biología, se conciben etapas, pasos y acciones, 
como parte de la metodología. Cada uno de ellos expli-
ca la naturaleza de las principales acciones a desarrollar. 
Las etapas de diagnóstico, talleres de participación y tu-
torías personalizadas. 

Etapa # 1

Diagnóstico: realizar el diagnóstico sobre la base del 
conocimiento que el estudiante tiene de su contexto de 
actuación al cual se asume debe regresar una vez que 
termine sus estudios

Paso # 1 identificar los principales problemas sociales 
identificados con su profesión y que una vez graduado 
pueda contribuir a resolver (problemas ambientales, dro-
ga, prostitución, conflictos de género, individuos con ne-
cesidades educativas)

Acciones: buscar fuentes que le ayuden a conocer de 
forma teórica y fundamentado por autores conocedores 
en el tema sobre el problema seleccionado.

Paso # 2 escribir un ensayo sobre el tema y a partir de los 
estudios realizados

Acciones: elaborar instrumentos que le permitan conocer 
la realidad de la problemática.

Paso # 3 publicar el ensayo en revista de la facultad

Acciones: ajustar el trabajo a las normas de la revista 
www.Mapa.com y someterlo a la revisión de pares.

Etapa # 2 

Talleres de participación: los estudiantes debaten sus 
puntos de vista con la comunidad universitaria, en los es-
pacios de las prácticas pre-profesionales, las clases que 
lo permitan y los espacios de vinculación. 

Paso # 1 debatir el tema en las clases que lo permiten

Acciones: por concepción de carrera, en las clases los 
docentes deben acercar el contenido de su asignatura a 
los problemas del contexto en el que se desenvuelve el 
estudiante

Paso # 2 debatir el tema en la práctica pre-profesional 

Acciones: la práctica se convierte en espacio de debate 
en tanto la presencia del estudiante en este espacio debe 
asumirse como parte de la experiencia que a partir de la 
realidad debe asumir

Paso # 3 debatir en espacios de la vinculación

Acciones: realizar proyectos de vinculación en los que 
propongan soluciones junto a la comunidad a diferentes 
problemas sociales que devengan de la ciencia o la tec-
nología o que estas puedan darle solución.

Etapa # 3 

Tutorías personalizadas 

Paso # 1 selección de un tutor especialista o conocedor 
del problema que se detecta

Acciones: a partir del conocimiento que se tiene de la 
comunidad universitaria, seleccionar el tutor y acordar 
primera cita.

Paso # 2 planteamiento de los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la propuesta a seguir para resolver el 
problema de investigación.

Acciones: búsqueda de información y realización del 
informe

Paso # 3 planteamiento de la propuesta a seguir para 
desde un enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad resolver 
la problemática planteada.

Acciones: modelar las propuestas y presentarlas ante la 
comunidad universitaria.

Los resultados que hasta el momento de este trabajo se 
obtienen demuestran que la metodología propuesta al ser 
incluida en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
carrera carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales de 
la Química y la Biología, expresan la importancia que tie-
ne el desarrollo de la ciencia y la tecnología para todos 
los ciudadanos y la sociedad, al tiempo que el estudiante 
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aprende a participar en su contexto social con modos de 
actuación participativos, aspectos que no están declara-
dos desde lo teórico y metodológico en propio modelo 
del profesional y que ella logra de manera flexible.

CONCLUSIONES

La metodología muestra un camino para integral los pro-
cesos que el estudiante debe cumplimentar según lo es-
tablecido por la educación superior en el país.

Responde a la Educación Ciencia-Tecnología-Sociedad 
en tanto favorece la discusión de los problemas sociales 
que como futuro profesional deberá resolver y a partir de 
ello propone soluciones.

Favorece competencias imprescindibles para el estu-
diante: la comunicación, investigación y modelación.
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RESUMEN

La investigación se sustenta en juegos pre-de-
portivos integradores para el desarrollo cogniti-
vo de los alumnos de 6to grado en las clases de 
Educación Física de la Escuela Primaria Antonio 
Maceo Grajales, con el objetivo de diseñar juegos 
para solucionar las dificultades que estos presentan 
en las asignaturas Español, Matemáticas e Historia, 
buscando instrumentos medibles y de análisis con 
la finalidad de reconocer el mérito y lograr lo pro-
puesto, debilidad a lo cual responde el problema de 
investigación. Se realiza un estudio no experimental 
transceccional descriptivo donde se pretendió des-
cribir cómo lograr la relación intermateria en estas 
clases. La muestra fue de 81 alumnos, 4 profesores 
y 7 especialistas de experiencia. Se parte de las ca-
racterísticas de las clases en el grado, algunas con-
cepciones de juegos y motivación, se tiene en cuen-
ta la necesidad de desarrollo multilateral integral de 
la personalidad, así como el análisis del programa y 
las orientaciones metodológicas. El análisis porcen-
tual permite el procesamiento de los resultados, los 
cuales quedaron validados según criterio de espe-
cialistas como una herramienta útil y necesaria para 
los docentes que imparten el grado. 

Palabras clave:

Juegos, desarrollo cognitivo, Educación Física.

ABSTRACT

The research is based on integrative pre-sports ga-
mes for the cognitive development of the 6th gra-
de students in the Physical Education classes of 
the Antonio Maceo Grajales Primary School, with 
the aim of designing games to solve the difficulties 
they present in the subjects Spanish, Mathematics 
and History, looking for measurable instruments and 
analysis in order to recognize the merit and achie-
ve the proposed, weakness to which the research 
problem responds. A non-experimental, descriptive, 
trans sectional study was carried out in which it was 
intended to describe how to achieve the inter mate-
rial relationship in these classes. The sample was 81 
students, 4 teachers and 7 experienced specialists. 
From the characteristics of the classes in the degree, 
some conceptions of games and motivation, it was 
took into account the need for integral multilateral de-
velopment of the personality, as well as the analysis 
of the program and the methodological orientations. 
The percentage analysis allowed the processing of 
the results, which were validated according to the 
criteria of specialists as useful and necessary tool for 
the teachers who teach the degree. 

Keywords:

Games, cognitive development, Physical Education
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INTRODUCCIÓN

En la Enseñanza Primaria la asignatura Educación Física 
tiene gran importancia para el desarrollo de los niños y 
las niñas por la contribución que brinda a su desarrollo 
físico, a su equilibrio emocional y psíquico y a la salud en 
general.

Este proceso de enseñanza aprendizaje se hace en oca-
siones un tanto difícil, por lo que induce a una amplia 
preparación y búsqueda de formas, métodos o procedi-
mientos que hagan más fácil y ameno el desarrollo de las 
actividades docentes.

Debe constituir una necesidad para el profesor desarrollar 
sus clases con mayor motivación, podrá responder a los 
requerimientos que se plantean en su labor profesional, 
pues no hay dudas que es una necesidad que adquiere 
una mayor connotación, no basta solo con que los profe-
sores desarrollen su propia motivación, sino también, en 
contribuir a lograrla en sus alumnos. Cuando el profesor 
se limita a seguir a los demás, a repetir lo ya existente y 
no crea e innova, está limitando una de sus capacidades 
fundamentales.

Resulta imprescindible en la Educación Física una co-
rrecta orientación motivacional, que influya notablemente 
en el cumplimiento de los objetivos propuestos, en este 
sentido Knapp (1999), afirma que “la motivación es el fac-
tor más importante para la adquisición de una habilidad 
motriz”.

La motivación puede ser desarrollada a través de un pro-
ceso educativo que favorezca potencialidades y consiga 
una mejor utilización de los recursos individuales y grupa-
les dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, influye 
también en la actitud que adoptan los alumnos, el modo 
en que realizan las actividades, así como en el nivel de 
esfuerzo que requieren para cumplir esas tareas. Para 
Sáenz López Buñuel, Ibañez Godoy & Giménez Fuentes 
Guerra (1999), la motivación es básica para lograr la 
atracción de los alumnos hacia la práctica de actividades 
físicas.

En el campo pedagógico existen otras necesidades 
como el juego y el aprendizaje que son el motor de arran-
que que tienen los docentes para conseguir los objetivos 
educativos que se plantean con los alumnos. A pesar de 
estas motivaciones, suele ser un problema para muchos 
profesores hacer las clases atractivas y más aún, que 
sitúen a la Educación Física como escenario ideal para 
darle solución a problemas cognoscitivos que se pueden 
presentar en otras materias.

Los profesores de Educación Física harían bien en de-
sarrollar la suficiente imaginación y perspicacia para 

estimular a sus alumnos en la búsqueda de la motivación 
y creación de juegos y situaciones lúdicas que mejor se 
adapten a sus intereses y necesidades.

Esta panorámica está marcada por el descubrimiento 
que se da a partir de que los profesores puedan aprender 
a crear situaciones pedagógicas a través del juego, que 
posibiliten la experimentación real de los estudiantes. No 
se trata tanto de dar consignas sobre el modo de hacer 
los diferentes ejercicios y juegos, sino más bien de suge-
rir a los alumnos que prueben a experimentarlos con el fin 
de conseguir distintos objetivos.

El diseño de las tareas de enseñanza va a ser una de las 
claves del éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Una actividad bien planteada desarrollará en los alumnos 
aprendizajes motrices, cognoscitivos, afectivos y socia-
les, adaptados a los objetivos que se hayan planteado.

A pesar de las investigaciones realizadas hacia la solu-
ción a esta problemática aún queda mucho por experi-
mentar, se hace indispensable continuar en la búsqueda 
de vías para el desenvolvimiento de los profesores en 
función de convertir las clases en un momento de disfru-
te, donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de 
expresarse original y creativamente.

Dentro del proceso de enseñanza, para lograr la motiva-
ción de las clases, independencia cognoscitiva y toma 
constante de decisiones; el juego representa un elemento 
fundamental por su carácter integrador de conocimien-
tos, cualidades morales y volitivas además de su alta inci-
dencia motivacional dentro de todo el proceso.

En las reuniones de ciclo de las instituciones escolares 
se numeran las dificultades generales que presentan los 
alumnos, pero no se establecen acciones desde la rela-
ción entre las asignaturas del grado que puedan contribuir 
integralmente al desarrollo cognitivo de estos alumnos.

A pesar de que en el Programa de Educación Física del III 
ciclo (2016) se plantea la planificación de juegos con una 
o varias habilidades motrices, no se relacionan estos con 
las demás asignaturas que recibe el alumno en el grado 
y que pueden ser consolidadas a través de la Educación 
Física desde un enfoque motivacional, creativo y partici-
pativo (Cuba. Ministerio de Educación, 2016).

La creciente necesidad de situar a la Educación Física 
como escenario propicio en la consolidación de cono-
cimientos no solo físicos sino también cognoscitivos en 
general, la concepción contemporánea de la Educación 
Física al situar al alumno como protagonista de su propio 
aprendizaje; así como el cumplimiento de las estrategias 
de relación intermaterias en la Educación Primaria, con-
ducen al diseño de juegos pre-deportivos integradores 
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para el desarrollo cognitivo de los alumnos de 6to grado 
en las clases de Educación Física de la Escuela Primaria 
Antonio Maceo Grajales.

DESARROLLO

El proceso de enseñanza - aprendizaje se lleva a cabo a 
través de la clase como factor esencial de dicho proce-
so, y por las numerosas y variadas actividades que en la 
escuela se desarrollan como respaldo, consolidación y 
ampliación de la instrucción y del trabajo educativo.

La clase de Educación Física constituye el acto pedagó-
gico en el cual se van a concretar los propósitos instructi-
vo - educativos y las estrategias metodológicas previstas 
en la programación docente, último nivel de concreción 
del diseño y desarrollo curricular.

En la escuela, la Educación Física se desarrolla mediante 
diversas actividades de carácter físico - deportivas y re-
creativas que se practican de forma obligatoria u opcio-
nal, dentro y fuera de la escuela y donde la clase constitu-
ye la forma fundamental de organización del proceso de 
enseñanza - aprendizaje.

Su objetivo fundamental es el desarrollo de capacidades 
y habilidades físicas, la transmisión de conocimientos ge-
nerales y el desarrollo de cualidades psíquicas de la per-
sonalidad; para ello cuenta con el ejercicio físico como 
medio fundamental; los que constituyen movimientos se-
leccionados pedagógicamente que influyen de manera 
positiva en el desarrollo de las capacidades físicas, do-
minio de las habilidades motrices, aplicación de los ele-
mentos técnicos deportivos y en el desarrollo de esferas 
importantes de la personalidad.

Las diversas formas y combinaciones de los ejercicios 
físicos han dado origen a las tres manifestaciones más 
generalizadas de la ejercitación: la gimnasia y el deporte 
y el juego.

La gimnasia: es una de las formas más antiguas de rea-
lización del ejercicio físico. Son ejercicios físicos genera-
les que se realizan individualmente, con instrumentos o 
sin ellos, en pareja o en grupo. Éstos se Ilevan a cabo a 
través de diferentes formas con el objetivo de desarrollar 
las capacidades físicas del individuo y mejorar su pos-
tura, perfeccionar en forma sistemática las habilidades 
motrices básicas y contribuir al desarrollo de habilidades 
motrices deportivas. Sirve como base y complemento del 
juego y del deporte.

El deporte: se caracteriza por su alta exigencia de ren-
dimiento competitivo, en la que el equipo o jugador in-
dividual está subordinado a reglas oficiales estableci-
das nacional e internacionalmente. La enseñanza de las 

disciplinas deportivas requiere de un periodo largo y una 
metodología que contemple diferentes niveles de desa-
rrollo de los elementos técnicos como la adquisición de 
fundamentos, la consolidación y la aplicación.

Los juegos: ocupan un lugar preponderante por su gran 
valor psicológico, biológico y pedagógico, lo que hace 
que se conviertan en un medio necesario para el desarro-
llo integral de los niños.

Mediante los juegos podemos contribuir al desarrollo de 
diferentes procesos psíquicos: cognitivos (sensaciones, 
percepciones, pensamiento, lenguaje, memoria, aten-
ción, etc.) afectivos (emociones y sentimientos) y volitivos 
(valor, decisión, perseverancia, iniciativa, independencia, 
dominio, etc.).

Desde el punto de vista biológico, los juegos de movi-
miento actúan sobre el cuerpo en su conjunto, es decir, 
ayudan al desarrollo del sistema óseo, trabajan gran can-
tidad de grupos musculares, incrementan el metabolismo 
en el organismo, etc. Combinándolos inteligentemente se 
evita el ejercicio unilateral y se logra una influencia sobre 
la constitución en general.

Una de las vías de que dispone la escuela para desarro-
llar en sus educandos valores y cualidades de la perso-
nalidad es el juego, el cual constituye la primera forma 
de aprendizaje de la vida en colectividad. El respeto a 
las normas y otros elementos del juego van creando en el 
niño las condiciones necesarias para su pleno desenvol-
vimiento social.

El juego como actividad humana presente en todas las 
épocas, ha sido abordado desde distintas perspectivas: 
filosófica, psicológica, antropológica, pedagógica, entre 
otras y sus significaciones son innumerables dependien-
do del paradigma en que se encuentren; en este sentido 
Lavega (1995), considera que el concepto de juego es 
tan versátil y elástico que presume de escaparse a una 
aproximación conceptual definitiva.

Para la psicología evolutiva el juego es visto como parte 
del desarrollo evolutivo del niño que se manifiesta en las 
diferentes formas de expresión lúdica; por su parte, para 
el psicoanálisis el juego es una instancia intermedia entre 
el inconsciente y el consciente, entre principio de reali-
dad y principio de placer. 

Desde el punto de vista psicológico, Vigostky (1989), 
considera que el juego completa las necesidades del 
niño y describe el mismo como una de las expresiones 
más genuinas de lo que se entiende por área de desa-
rrollo próximo y Piaget (1980), lo conceptualiza como uno 
de los procesos que ponen a punto las estructuras cog-
nitivas básicas.
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La situación del juego proporciona estimulación, varie-
dad, interés, concentración y motivación. Si se añade a 
esto la oportunidad de ser parte de una experiencia que, 
aunque posiblemente sea exigente, no es amedrentado-
ra, está libre de presiones irrelevantes y permite a quien 
participa una interacción significativa dentro del entorno; 
las ventajas del juego se hacen aún más evidentes. Sin 
embargo, a veces, el juego también puede proporcio-
nar un escape de las presiones de la realidad y aliviar el 
aburrimiento.

La pedagogía ve en el juego un instrumento para trans-
mitir conceptos, valores y conocimientos diversos. Para la 
fenomenología, el juego es un fenómeno original, ponien-
do el acento en el carácter libre del objetivo del juego, 
está presente en mayor o menor grado en muchos aspec-
tos de nuestro modo de vida y en la configuración misma 
de nuestra personalidad.

Según Chirino (2014), los juegos contribuyen a la salud 
y desarrollo de cualidades físicas, afectivas, sociales, in-
telectuales en el niño (en la persona), e inciden sobre el 
ambiente y la vida del propio grupo: es un estímulo glo-
bal. A todos les gusta probar sus fuerzas o habilidades, 
comunicarse, aventurarse; el juego además de ser reco-
nocido por su valor educativo, es amigo íntimo del placer 
gratuito.

La importancia del juego en la educación es grande, 
pone en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica 
y ejercita las funciones psíquicas, es un factor poderoso 
para la preparación de la vida social del niño; jugando se 
aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y 
se estimula el poder creador. En lo que respecta al poder 
individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despier-
tan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afir-
ma la voluntad y perfeccionan la paciencia.

También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; ali-
geran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, ele-
gancia y agilidad del cuerpo, ayuda al desarrollo del co-
lectivismo y la solidaridad. La aplicación provechosa de 
los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, 
social y espiritual del hombre. Su importancia educativa 
es trascendente y vital.

El aprendizaje a través de situaciones lúdicas es mucho 
más enriquecedor. Por otro lado, son múltiples las posibi-
lidades educativas y de aprendizaje que brinda el juego 
libre y espontáneo, elegido y organizado por los mismos 
niños sin necesidad de intervención de un adulto; en los 
cuales la motivación ocupa un lugar revelador.

Características de los juegos:

 • El juego es placentero, divertido. Aun cuando no vaya 
acompañado por signos de regocijo, es evaluado po-
sitivamente por el que lo realiza.

 • El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus 
motivaciones son intrínsecas y no se hallan al servi-
cio de otros objetivos. De hecho, es más un disfrute 
de medios que un esfuerzo destinado a algún fin en 
particular. En términos utilitarios es inherentemente 
productivo.

 • El juego es voluntario y espontáneo no es obligatorio, 
sino simplemente elegido por el que lo practica.

 • El juego implica cierta participación activa por parte 
del jugador.

 • Tranquilidad y alegría emocional de saber que sólo es 
un juego.

 • Con finalidad en sí mismo.

 • Espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje 
previo. Expresivo, comunicativo, productivo, explora-
dor, comparativo.

Según Watson (2008), el juego no solo contribuye a la 
formación de determinadas cualidades morales, el juego 
también favorece el entorno intelectual del niño.

Entre los tipos de juegos más significativos se encuentran 
los juegos menores, los juegos pre-deportivos y los jue-
gos deportivos.

 • Juegos menores: son determinadas acciones motri-
ces atractivas que se realizan sobre la base de una 
idea de Educación Física definida y que persiguen el 
desarrollo psicomotor y la recreación del niño.

 • Juegos pre-deportivos: constituyen una variante de 
los juegos menores que se caracteriza porque su con-
tenido propicia la adquisición de determinados movi-
mientos, acciones y habilidades primarias que sirven 
de base para la asimilación de habilidades deportivas.

 • Juegos deportivos: son el grado superior de los juegos 
y se caracterizan por su alta exigencia de rendimiento 
competitivo, en la que el equipo o jugador individual 
está subordinado a reglas oficiales.

Para (Capote 2014) si se analiza la motivación como un 
proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se 
denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las 
siguientes: 

a. Homeostasis: es decir, en cierto momento el organis-
mo humano permanece en estado de equilibrio.

b. Estímulo: es cuando aparece un estímulo y genera una 
necesidad.

c. Necesidad: esta necesidad (insatisfecha aún), provo-
ca un estado de tensión.
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d. Estado de tensión: la tensión produce un impulso que 
da lugar a un comportamiento o acción.

e. Comportamiento: el comportamiento, al activarse, se 
dirige a satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objeti-
vo satisfactoriamente.

f. Satisfacción: si se satisface la necesidad, el organis-
mo retorna a su estado de equilibrio, hasta que otro 
estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamen-
te una liberación de tensión que permite el retorno al 
equilibrio homeostático anterior.

g. El ser humano se encuentra inmerso en un medio cir-
cundante que impone ciertas restricciones o ciertos 
estímulos que influyen decididamente en la conducta 
humana. Es indudable también que el organismo tiene 
una serie de necesidades que van a condicionar una 
parte el comportamiento humano.

El organismo al accionar la conducta, no siempre obtie-
ne la satisfacción de la necesidad, ya que puede exis-
tir alguna barrera u obstáculo que impida lograrla, pro-
duciéndose de esta manera la denominada frustración, 
continuando el estado de tensión debido a la barrera que 
impide la satisfacción. La tensión existente o no liberada, 
al acumularse en el individuo lo mantiene en estado de 
desequilibrio. Sin embargo, para redondear el concepto 
básico, cabe señalar que cuando una necesidad no es 
satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a 
ciertas reacciones como las siguientes:

a. Desorganización del comportamiento (conducta ilógi-
ca y sin explicación aparente)

b. Agresividad (física, verbal, etc.)

c. Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nervio-
sismo y otras manifestaciones como insomnio, proble-
mas circulatorios y digestivos etc.)

d. Alineación, apatía y desinterés

Teniendo en cuenta todo el referente teórico anterior y 
para dar solución a la problemática expuesta se realiza 
la presente investigación con un experimental transcec-
cional descriptivo; en la misma se pretende descubrir 
cómo relacionar contenidos de diferentes materias en la 
clase de Educación Física teniendo al juego como medio 
fundamental para el logro de este objetivo. Se parte del 
diagnóstico cognoscitivo de 81 alumnos del 6to grado de 
la Escuela Primaria Antonio Maceo Grajales del municipio 
de Cienfuegos.

La muestra fue seleccionada intencionalmente, coincide 
con la población del 6to grado de la Escuela Primaria 
Antonio Maceo Grajales del municipio de Cienfuegos de 
los cuales 43 son hembras y 38 varones con edades com-
prendidas entre 11 y 12 años de edad.

Los alumnos de estas edades muestran, respecto a los del 
ciclo anterior un aumento en las posibilidades de autocon-
trol, autorregulación de la conducta; lo que se manifiesta 
sobre todo en situaciones fuera de la escuela tales como el 
juego, el cumplimiento de encomiendas familiares y otras.

Sin embargo, estas posibilidades no se hacen patentes 
cuando se trata de la realización de las tareas docentes. 
Este hecho no indica una incapacidad del alumno; sino 
que la escuela y en particular los maestros no explotan al 
máximo las posibilidades de autocontrol de las tareas en 
las diferentes asignaturas y situaciones escolares.

Es necesario dotar a los alumnos de procedimientos de 
control y autorregulación, haciéndoles ver la importancia 
de este componente de la actividad. Los niños del se-
gundo ciclo son pre - adolescentes por lo que poseen 
necesidad de independencia.

Para la realización de esta investigación fueron entrevis-
tados: 4 profesores del grado, todos del sexo femenino 
y los años de experiencias de las mismos oscilan entre 
los 23 años; además de 7 especialistas en el tema que 
permitió la validación de los juegos de los cuales 2 fueron 
del sexo femenino y 5 del sexo masculino donde los años 
de experiencia oscila entre los 27 años.

Entre los métodos teóricos que se utilizaron está el induc-
tivo - deductivo, que permitió valorar la literatura y los re-
sultados, para obtener las regularidades.

Además, se aplicó el analítico – sintético, a través del cual 
se analizaron documentos para enriquecer el caudal de 
conocimientos teóricos y la fundamentación del proble-
ma, se estudiaron tesis de grado y de maestrías, trabajos 
de cursos y de diplomas relacionados con el tema, artícu-
los de revistas científicas y populares.

El histórico-lógico permitió establecer la línea cronológi-
ca en cuanto a los antecedentes de la investigación para 
el conocimiento de los aportes desde la ciencia al tema 
abordado.

Del nivel empírico se trabajó la entrevista a los profeso-
res del 6to grado de Escuela Primaria Antonio Maceo 
Grajales para obtener información acerca de los princi-
pales problemas que presentan los alumnos del grado 
en las asignaturas Matemática, Español e Historia; para 
que los juegos elaborados fueran objetivos en cuanto a 
su solución.

El análisis documental fue empleado para profundizar en 
el estudio y análisis del tema objeto de investigación, los 
documentos analizados se concretan esencialmente en 
los programas de Educación Física de 6to grado en el III 
ciclo de la enseñanza primaria.
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El criterio de especialistas permitió la validación de los 
juegos diseñados, la selección de los mismos se realizó 
a partir de determinados criterios, como: grado científi-
co, años de experiencia en la docencia, currículo vitae y 
conocimientos acerca del tema objeto de estudio, entre-
gándole a estos personalmente la propuesta de juegos 
y valorando las opiniones vertidas una vez aprobado el 
mismo.

De los métodos matemáticos se utilizó el análisis por-
centual, para el procesamiento de los resultados del 
diagnóstico.

Los resultados arrojados por los diferentes instrumentos 
aplicados fueron los siguientes:

Resultados del análisis de documentos: los programas de 
Educación Física y las orientaciones metodológicas del 
6to grado en la enseñanza primaria fueron documentos 
que se analizaron para el desarrollo de la investigación.

En la enseñanza primaria los programas y las orienta-
ciones metodológicas de la Educación Física presentan 
primeramente una caracterización de los alumnos desde 
los puntos de vista anatomo-fisiológico, de los procesos 
cognitivos y del desarrollo social y afectivo, están estruc-
turados por grados y unidades donde inicialmente se 
declaran los objetivos de la asignatura para el nivel de 
enseñanza, luego los específicos para cada grado y pos-
teriormente las unidades para cada uno de ellos, que son 
de obligatorio cumplimiento y tienen un enfoque general 
que orienta a los profesores para que en correspondencia 
con sus condiciones y las características de los grupos 
elaboren sus propias actividades.

Los objetivos de la unidad juegos pre-deportivos especí-
ficamente están encaminados a que los alumnos puedan:

 • Lograr un nivel satisfactorio de las habilidades motri-
ces básicas y capacidades físicas en estrecha rela-
ción con los contenidos de la unidad.

 • Ejecutar con éxito las habilidades de conducción, re-
cepción, pase, tiro, saque, fildeo y bateo; de modo 
que le facilite el aprendizaje de las habilidades depor-
tivas del baloncesto, fútbol, voleibol y béisbol.

 • Conocer la utilidad que resulta la participación activa 
en los juegos para obtener mejores rendimientos en 
las actividades docentes, extradocentes y extraesco-
lares; y participar en las mismas con valentía, honesti-
dad y espíritu colectivista.

Los juegos en este grado tienen un tiempo considera-
blemente alto para su ejecución dada la incidencia que 
poseen en el desarrollo armónico de la personalidad, así 
como el interés y motivación que muestran los niños por 
esta actividad. En las orientaciones metodológicas se 

sugieren diferentes juegos en los que de forma variada 
se combinan las habilidades trabajadas de forma aislada.

De manera general y luego del análisis del programa, o 
sea, las exigencias, los objetivos, contenidos y orientacio-
nes metodológicos se pueden resumir como principales 
argumentos que justifican la necesidad de juegos pre-
deportivos integradores para las clases, los siguientes:

 • Los juegos pre-deportivos en este grado se basan en 
actividades con pelotas con el objetivo de continuar 
familiarizando a los alumnos con las habilidades esen-
ciales de los deportes baloncesto, fútbol, voleibol y 
béisbol. Por otra parte, contribuyen a desarrollar las 
habilidades motrices básicas y las capacidades físi-
cas que tienen relación con estos deportes.

 • Los juegos tienen carácter competitivo y permiten que 
los alumnos conozcan algunas reglas oficiales de los 
deportes que forman parte del programa. Además, los 
contenidos propician la adquisición de habilidades 
primarias que sirven de base al aprendizaje de las ha-
bilidades motrices deportivas.

 • Los juegos que se sugieren comprenden el trabajo con 
habilidades aisladas, combinadas y complejos de las 
habilidades, por tanto, el profesor debe tener dominio 
de estos conceptos a fin de aumentar gradualmente 
la dificultad (de lo más simple a lo más complejo). Así 
mismo, es necesario que cada juego se ejercite sufi-
cientemente antes de crear alguna variante.

 • En el programa, los contenidos tienen un enfoque ge-
neral con el objetivo de ofrecer libertad de acción al 
profesor para la creación de sus propios juegos.

En el programa de 6to grado se pone de manifiesto la 
necesidad de utilización de formas lúdicras en todas las 
unidades, por el interés que despiertan estas actividades 
en los educandos y por el alto valor instructivo y educati-
vo que los juegos llevan implícito para la formación de su 
personalidad.

Se sugiere que la enseñanza de las habilidades de los 
deportes motivos de clases se realice en condiciones de 
juego fundamentalmente, pues lo que se quiere es que 
el niño logre aplicar los elementos en estas condiciones.

Considerando que la formación básica de los alumnos 
transcurre de quinto a noveno grado, el 6to grado consti-
tuye el segundo eslabón en este ciclo. Por ello, el proceso 
docente - educativo debe garantizarles un desarrollo de 
las capacidades físicas y de las habilidades motrices, que 
les permita una preparación adecuada para enfrentarse 
a los contenidos de mayor complejidad en los primeros 
grados de la enseñanza media; al mismo tiempo debe 
facilitar que los alumnos asimilen las habilidades motrices 
deportivas relacionadas con el atletismo, baloncesto y el 
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fútbol, y que alcancen un nivel de desarrollo que propicie 
cumplir con éxito las exigencias del grado y del ciclo.

Teniendo presente que las edades de diez a trece años 
representan las de mayores posibilidades de aprendizaje 
motor, de los alumnos, ello obliga al profesor a la búsque-
da de las vías que, por una parte, no alteren la lógica de 
la metodología del aprendizaje y, por otra, no frenen las 
posibilidades del ritmo de desarrollo que manifiestan los 
alumnos.

En estas edades los alumnos poseen facilidad para cap-
tar los conocimientos. Esto posibilita poder reducir el 
tiempo de explicación y el de demostración, y transitar 
rápidamente por el proceso de asimilación hasta la etapa 
de ejercitación.

Como se puede ver se hace evidente desde el propio 
programa de Educación Física la necesidad de buscar 
alternativas que propicien el desarrollo de la creatividad 
y la independencia cognoscitiva en los niños desde este 
nivel de enseñanza, todo lo cual tributará a su formación 
y desenvolvimiento activo ante las situaciones de su vida 
cotidiana.

Análisis de la entrevista a docentes del 6to grado: al entre-
vistar a los docentes del 6to grado de la Escuela Primaria 
Antonio Maceo Grajales se pudieron determinar los prin-
cipales problemas en las asignaturas fundamentales del 
grado: Matemática, Español e Historia.

Matemática: Operaciones combinadas (64%), resolución 
de problemas (51%)

Español: Ortografía (83%), clasificación de las palabras 
(69%)

Historia: Ordena cronológicamente (73%), valorar figuras 
históricas (57%), ubicación en el mapa (47%)

Los juegos como medio de la clase de Educación Física 
van dirigidos a propiciar mediante la ejercitación física la 
adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades que 
indiscutiblemente sentarán bases en el desarrollo multila-
teral de los escolares.

Dentro del proceso de enseñanza, para lograr la indepen-
dencia cognoscitiva y la toma constante de decisiones, 
los juegos representan un elemento fundamental por su 
carácter integrador de los conocimientos, habilidades, 
capacidades, así como, cualidades morales y volitivas y 
por su alta incidencia motivacional dentro de todo el pro-
ceso. Además de provocar el interés de los participantes 
y en crear una atmósfera de alegría y de participación, 
ideal para encausar y orientar, hábilmente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje hacia el logro de los objetivos de 
la Educación Física.

Los juegos propuestos fueron elaborados teniendo en 
cuenta el diagnóstico realizado a los alumnos y los obje-
tivos que persigue el grado, en este sentido cabe resal-
tar que es solo una propuesta, pues los profesores pue-
den y deben gestionar otras actividades que como éstas 
también contribuyan a lograr los objetivos planificados. 
Se diseñaron 2 juegos para el trabajo con la asignatura 
Matemática, 2 para Español y 1 para Historia.

Propuesta de juegos

Juego 1

Nombre del juego: Estrella del pase.

Objetivo: Mejorar la precisión del golpeo con el interior 
del pie y la recepción con la planta del pie.

Materiales: Pelotas y conos.

Organización: Dos filas enfrentadas.

Desarrollo: Se colocan dos filas enfrentadas. Los alumnos 
de la fila que comienzan al realizar el pase pronuncian 
una palabra y al pasarle al compañero que está en frente 
este debe clasificar la misma en aguda, llana o esdrúju-
la; luego devuelve el balón cruzado al compañero que le 
sigue en la fila para que este comience nuevamente con 
una palabra. Al final cuando el último competidor clasifi-
que su palabra comenzará en sentido contrario, pero esta 
vez preguntando.

Reglas: Se le dicta la palabra antes de realizar el pase. 
Los pases deben ser cruzados. Por cada respuesta co-
rrecta se le suma un punto al equipo y de ser incorrecta 
se le resta. Gana el equipo que más puntos acumule.

Variantes: Formar más de dos filas. Realizar la actividad 
de forma consecutiva.

Juego 2

Nombre del juego: Recepciona y piensa.

Objetivo: Recepcionar el balón con el interior del pie man-
teniendo la pierna que recepciona relajada.

Materiales: Pelotas y conos.

Organización: Hileras enfrentadas.

Desarrollo: Colocando los equipos en hileras enfrentadas 
a una distancia de 5 metros se realiza un pase y al mis-
mo tiempo una pregunta de una operación matemática. El 
alumno que recepciona debe contestar con el resultado 
de la pregunta y luego el mismo después de contestar, 
realiza el pase con otra pregunta y se coloca al final de 
la fila. Por cada pregunta correcta se otorgará un punto.
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Reglas: La recepción debe ser con el interior del pie. 
Gana el equipo que más puntos acumule.

Variantes: Crear más de dos equipos.

Juego 3

Nombre del juego: Tiro histórico.

Objetivo: Realizar tiro a puerta con el empeine interior.

Materiales: Pelotas, conos y porterías.

Organización: Dos hileras detrás de la línea de partida. 
Pelota a 3 metros. Portería a 5 metros de la pelota.

Desarrollo. Los alumnos estarán colocados en hileras, los 
primeros de cada formación saldrán a la señal del profe-
sor realizando una pequeña carrera hasta la pelota donde 
tomarán una de las tres tarjetas con hechos históricos y 
realizarán el tiro a la portería donde esté la figura protago-
nista del hecho y hará una valoración de su desempeño 
histórico. Luego de realizar el tiro buscará el balón para 
regresarlo a la marca donde se encontraba y colocarse al 
final de la hilera.

Reglas. No realizar el tiro sin leer la tarjeta. Por cada res-
puesta correcta se le suma un punto. Gana el equipo que 
más puntos acumule.

Variantes. Puede utilizarse más tarjetas, puede realizar 
una conducción antes del tiro.

Juego 4

Nombre del juego: Pelota Inteligente.

Objetivo: Ejecutar el golpeo con el interior del pie con 
postura correcta.

Materiales: Pelotas y conos.

Organización: Dos hileras detrás de la línea de partida. 
Una pelota a 5 metros del primer participante y conos a 5 
metros de las pelotas.

Desarrollo: Se colocan los alumnos en hileras detrás de la 
línea de partida y delante del primer competidor se sitúan 
tres tarjetas con varios ejercicios matemáticos. A 5 metros 
del primer participante estará un balón y a 6 metros del 
balón los conos con los resultados de las operaciones 
plasmadas en las tarjetas. El alumno a la señal del profe-
sor tomará una tarjeta observando el cálculo, realiza una 
pequeña carrera hasta el balón y ejecuta el golpeo diri-
giendo el mismo hacia el cono con el resultado correcto.

Reglas: El golpeo debe realizarse con el interior del pie.

Juego 5 

Nombre del juego: Conductor Enciclopédico.

Objetivo: Ejecutar la conducción con el empeine interior 
manteniendo el control del balón.

Materiales: Pelotas, conos o banderitas.

Organización: Dos hileras enfrentadas, tres conos entre 
las hileras.

Desarrollo: A la señal del profesor el primer competidor 
realiza la conducción del balón en línea recta hasta los 
conos, donde ejecutará los zig-zag mencionando los si-
nónimos o los antónimos. Luego repite la conducción en 
línea recta y entregará el balón al compañero del frente, 
colocándose al final de la hilera.

Reglas: No podrá salir sin mencionar la palabra. Debe 
realizar los zig-zag en todos los conos mencionando los 
sinónimos o antónimos. Por cada palabra correcta se le 
suma un punto. Gana el equipo que más puntos obtenga.

Variante: Utilizar más conos. Reducir la distancia entre los 
conos.

A partir de un profundo criterio se seleccionaron 7 es-
pecialistas que cumplieron una serie de requisitos, entre 
ellos: grado científico, años de experiencia en la docen-
cia y conocimientos acerca del tema objeto de estudio, 
lo que permitió darle cumplimiento al tercer objetivo pro-
puesto en la investigación. Para la selección de los es-
pecialistas se procedió a través de la entrevista para la 
validación de los de juegos, obteniendo como resultado 
las siguientes opiniones:

 • El 81,2 % plantea como sugerencia incorporar el tema 
a las actividades metodológicas del ciclo.

 • El 100 % plantea llevar esta propuesta al resto de los 
profesores del ciclo.

 • El 98 % plantea la necesidad de generalizar la pro-
puesta, ya que reúne los requisitos necesarios y con-
tribuye al desarrollo cognitivo de los alumnos en las 
clases de Educación Física de 6to grado.

 • El 100 % considera que los juegos propuestos contri-
buyen a solucionar el problema diagnosticado.

CONCLUSIONES

Se ha justificado la importancia de diseñar juegos para 
integrar las asignaturas del grado a partir de las clases 
de Educación Física, pues es una de las exigencias para 
el exitoso cumplimiento de los objetivos del programa y el 
desempeño de los estudiantes tanto en el aula como en 
su quehacer cotidiano.

Se diseñaron juegos con el fin de contribuir al desarro-
llo cognitivo de los alumnos del 6to grado de la Escuela 
Primaria Antonio Maceo Grajales.
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Existe un amplio consenso entre los especialistas en 
cuanto a la adecuada estructuración de los juegos y su 
importancia para el desarrollo cognitivo de los alumnos.
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RESUMEN

La formación y desarrollo de habilidades investiga-
tivas en la formación de profesionales ha sido revi-
sada en diversas investigaciones educativas a nivel 
internacional. El objetivo de este trabajo consiste en 
ofrecer algunas consideraciones teóricas relaciona-
das con el desarrollo de habilidades investigativas 
y su rol protagónico en la formación del profesional 
de la carrera de Odontología. En las facultades de 
odontología es necesario que se desarrollen ade-
cuadamente las habilidades investigativas como ha-
bilidades profesionales, las cuales responden a su 
formación integral en el campo académico, científi-
co e investigativo.

Palabras clave:

Investigación, Habilidades, pregrado, formación, 
desarrollo.

ABSTRACT

The training and development of research skills in 
the training of professionals has been reviewed in 
various educational research at the international le-
vel. The aim of this work is to offer some theoreti-
cal considerations related to the development of re-
search skills and their leading role in the professional 
training of dentistry. In dental schools it is necessary 
that research skills be developed appropriately as 
professional skills, which respond to their integral 
formation in the academic, scientific and research 
field.

Keywords:

Investigation, skills, undergraduate, training, 
development.
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INTRODUCCIÓN

La constante globalización y trasformación pedagógica 
demanda de la Educación Superior una formación inte-
gral, que fragüe un profesional capaz de transformar la 
sociedad donde vive, con gran capacidad de resolutivi-
dad a los problemas que se presenten, esto objetivo solo 
se logra si desde los primeros años de su formación en 
las carrera se considera la integración de las disciplinas, 
pero esto no se presenta de esta forma, generalmente el 
proceso de formación de habilidades investigativas se re-
laciona con la asignatura Metodología de la Investigación 
u otras cercanas a ella, en lugar de abordarse como eje 
transversal durante sus estudios universitarios.

En 1999, según los estándares internacionales para la 
educación médica se expresó acerca de la investigación: 
“En el currículo se deberían incluir los elementos para 
formar a los alumnos en el pensamiento científico y los 
métodos de investigación”. (Karle, 2003), cuestión que re-
salta la importancia del dominio del método científico y la 
investigación durante el proceso de formación de profe-
sionales, lo que reviste vital importancia especialmente 
en la carrera de odontología.

La formación y desarrollo de habilidades investigativas 
en la formación de profesionales ha sido revisada en 
diversas investigaciones educativas a nivel internacio-
nal, según ha planteado Martínez Rodríguez & Márquez 
Delgado (2014), refieren que una de los criterios funda-
mentales de estos artículos ha radicado en la correlación 
entre los términos formación de habilidades para la inves-
tigación o desarrollo de habilidades investigativas y el de 
formación para la investigación o para la investigación. 

Veitia Cabarrocas (2014), refiere que la formación de ha-
bilidades investigativas constituye una necesidad debido 
a que la investigación no solo es uno de los procesos 
característicos de la educación superior, sino que repre-
senta una función específica de la ocupación profesion-
al, además que prepara al egresado para afrontar con 
éxito los requerimientos del desarrollo científico-técnico 
contemporáneo.

La universidad del siglo XXI según expresara Horruitiner 
Silva (2006), no solo tiene que resguardar la cultura sino 
desplegarla y promoverla, esto significa a criterio de los 
autores que solo la investigación científica permite hablar 
de auténtica formación de graduados universitarios.

Por tal motivo consideramos importante abordar la temáti-
ca de las habilidades investigativas y realizar consid-
eraciones teóricas relacionadas con el desarrollo de habi-
lidades investigativas y su rol protagónico en la formación 

del profesional de la carrera de Odontología en la pre-
sente investigación.

DESARROLLO

Con los constantes cambios científicos y tecnológicos en 
el mundo actual la academia se enfrenta a nuevos retos, 
esta realidad le exige capacidad de responder a las inno-
vaciones necesarias dentro del sistema educativo y a los 
cambios de los enfoques y modelos de la formación pro-
fesional, por lo que la educación superior establece de 
forma prioritaria su misión entre las demandas sociales 
correspondientes en cada momento histórico y cultural 
concreto.

Una de las tareas fundamentales de la universidad con-
temporánea constituye la investigación, su existencia 
garantiza el cumplimiento de su encargo social, de no 
contar con esta ese centro educación superior quedaría 
reducido puramente a la transferencia de conocimientos, 
sin el perfeccionamiento pertinente de los modos de ac-
tuación, es por esto que la universidad tiene el encargo 
de preparar a los estudiantes y atender sus insuficiencias 
en correspondencia con las necesidades de la sociedad, 
para así garantizar su desarrollo científico y profesional.

Como se ha afirmado anteriormente dentro de las funcio-
nes sustantivas de los centros universitarios está la inves-
tigación, y tiene ese deber de introducirse por el sendero 
de la producción de conocimientos, contribuyendo así 
al desarrollo de la ciencia universal (Sánchez Puentes, 
2014); y la ciencia no es la simple acumulación de cono-
cimientos, sino que implica su producción y aplicación. 

La evolución de la educación superior significa también 
transformaciones en la formación pedagógica, se hace 
necesario la formación de un profesional capaz de au-
toperfeccionarse, instaurar los cambios necesarios para 
lograr los deseados en su modo de actuación profesio-
nal, determinado a indagar y proyectar continuamente 
nuevas opciones basadas en la ciencia, que ayuden a 
convertir la realidad educativa en la que se desenvuelve 
profesionalmente. Este profesional, por la naturaleza de 
su actividad, debe ser un eterno investigador, por esta 
razón se plantea que la preparación para la investigación 
es un componente básico en la formación profesional de 
carácter pedagógica y constituye un punto de aceptación 
entre los especialistas, tanto en la prédica, como en las 
propuestas curriculares. 

La indagación implica el desarrollo de habilidades, refiere 
Sanchez Puentes (2014), que éste hacer del saber-hacer 
no es un pragmatismo ni un proceder espontáneo, signi-
fica un proceder instruido, es operar de forma reflexiva, 
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por lo que al estudiante requiere , más que conversar de 
la ciencia, hay que enseñarle a hacer ciencia.

El componente investigativo contribuye al mejor desem-
peño del estudiante en las labores relacionadas con la 
actividad científica estudiantil y una vez graduado al de-
sarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y hábi-
tos en el ámbito de la investigación, logrando desarrollar 
una cultura investigativa, así como transforma su pensa-
miento en crítico y reflexivo. 

En Cuba en la Facultad de odontología de la universidad 
de Villa Clara se analizó como en el Plan de estudio C 
señaló el comienzo de la formación investigativa de los 
estudiantes desde el currículo, liderada por la disciplina 
rectora en la verticalidad de la carrera, formulada explíci-
tamente en el modelo del especialista, donde se expresa 
que la actividad investigativa formaba una de las funcio-
nes a ejercitar por este profesional una vez graduado; in-
trodujo un salto cualitativo en la formación integral y espe-
cíficamente en la investigativa del estudiante.

En otros estudios realizados en Cuba diferentes faculta-
des de odontología se comprobaron insuficiencias que 
indican la necesidad de una mejora a corto y mediano 
plazos, utilizando estrategias creadas para ese fin, pen-
sando en el próximo plan de estudio. 

En el curso 2008-2009 en la Facultad de odontología de 
Villa Clara, con la aplicación del Plan D se realizó un diag-
nóstico para comprobar la formación de habilidades in-
vestigativas curriculares alcanzadas por los educandos, 
donde identificaron dificultades que limitaron dicho pro-
ceso, lo cual sirvió de base para el diseño de su propia 
estrategia. 

En la educación superior, las competencias deben surgir 
a partir de los problemas profesionales que deben afron-
tar los graduados durante su formación en el pregrado 
y en su desarrollo en el postgrado, como sujetos acti-
vos de la sociedad, capaces de producir conocimientos 
científicos.

Los problemas profesionales que debe solucionar el 
egresado de la carrera de odontología y que son especí-
ficas de este, no deben confundirse con la realización de 
actividades técnicas más o menos complejas que tradi-
cionalmente enfrenta este profesional.

La investigación constituye tarea obligada en el quehacer 
diario del profesional de las ciencias de la salud, forma 
parte de su herramienta principal para el diagnóstico y 
el tratamiento en cada entidad, por lo que es necesario 
agregar la actitud investigativa a formación del pregrado, 
partiendo de estos planteamientos Machado Ramírez & 
Montes de Oca (2009), consideran importante advertir y 

llamar a la reflexión acerca de la significación que con-
lleva la preparación de los educandos en la dimensión 
investigativa del currículo desde el pregrado y continuar 
hasta el posgrado , ya sea a través de la incorporación o 
el perfeccionamiento de estrategias en los currículos.

Sin el componente investigativo, la gestión de la univer-
sidad quedaría reducida a la mera transferencia de co-
nocimientos, sin el desarrollo adecuado de los modos 
de actuación de estos profesionales, es por esto que la 
facultad de odontología tiene el compromiso de prepa-
rarlos de forma adecuada, con el objetivo de atender sus 
insuficiencias en correspondencia con las necesidades 
sociales y formarlos de forma integral para su futuro des-
empeño profesional.

Canto Pérez (2014), expresa que esto se produce porque 
el desarrollo de habilidades investigativas durante sus es-
tudios en el pregrado contribuye a la formación integral 
de los estudiantes, que repercute en la preparación para 
su desempeño como un profesional competente; pero 
esto no se produce espontáneamente, esto debe ser in-
tencionado, por lo que debe ser planeada, orientada y 
controlada por los profesores; y por lo tanto, debe formar 
parte de los currículos de las carreras universitarias.

Canto Pérez (2014), considera significativo informar y re-
flexionar acerca de la importancia que tiene la prepara-
ción de los estudiantes en la cultura investigativa desde el 
pregrado como parte del currículo y continuar su forma-
ción permanente en el posgrado, que puede ser con la in-
corporación o el perfeccionamiento de estrategias en los 
currículos como lo planteó Machado Ramírez & Montes 
de Oca (2009), o de varias acciones como son las referi-
das por Canto Pérez (2014), entre las que se encuentran: 
investigaciones estudiantiles, las actividades prácticas , 
las actividades de educación en el trabajo, la inscripción 
de los educandos en los proyectos de investigación de 
los educadores, entre otras.

Se reitera que como uno de los principales objetivos de 
la Educación Superior es la producción del conocimiento 
mediante la investigación científica por parte de los do-
centes y educandos durante la formación de pregrado, 
pero no se puede hablar de este componente de la vida 
académica universitaria sin la formación de las habili-
dades investigativas en los componente personales del 
proceso de enseñanza aprendizaje, como son los profe-
sores y estudiantes, pero para alcanzar este objetivo en 
los estudiantes es requisito indispensable que el docente 
domine estas habilidades investigativas. 

La investigación también puede evolucionar la ense-
ñanza a través de los propios proyectos de aprendizaje 
que crea el estudiante y cuando el docente es capaz de 
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instruir utilizando métodos de investigación que sean fac-
tibles, que sean más objetivo y más práctico el aprendi-
zaje alcanzado

La investigación para la formación de competencias pro-
fesionales tiene particulares adicionales principales, entre 
las que se encuentran que está regida y orientada por un 
profesor, como parte de su ocupación docente y que los 
investigadores no son profesionales de la investigación 
en ese momento, sino sujetos que están en formación. 

De igual forma en las facultades de odontología se de-
ben ejecutar investigaciones con la participación de sus 
estudiantes, para que logren desarrollar habilidades in-
vestigativas, que logren producir conocimientos científi-
cos para convertirlos en profesionales competentes en su 
futura actividad laboral.

Guijarro Intriago, Candell Saldarreaga, Dávalos Vasconez 
& Monserrate Barco (2018), al hacer una exploración bi-
bliográfica referente a la formación de competencias pro-
fesionales, pudo identificar que en las carreras de turismo 
en las universidades de Ecuador que tienen asignaturas 
orientadas a la formación para la investigación; sin em-
bargo, estos conocimientos no se aplican en los compo-
nentes docentes.

Es indudable que la capacidad para desarrollar inves-
tigaciones se logra haciendo investigación; basado en 
este precepto algunos centros de estudios universitarios 
están implementando programas trasversales, con el 
objetivo de crear un ambiente que permita identificar y 
reafirmar la vocación investigativa en general o en área 
específica, esto lo dirige un investigador de carrera y un 
grupo de educandos o profesores que desean iniciarse 
en la investigación. 

La investigación constituye una herramienta del proceso 
enseñanza-aprendizaje; es decir, su propósito es divulgar 
información existente y contribuir a que el estudiante la in-
tegre como conocimiento (aprendizaje) desde la práctica.

Varios autores del contexto universitario de Ecuador con-
cuerdan en que el tratamiento al componente investigati-
vo es frágil, lo que trae como resultado que la formación 
de habilidades investigativas es insuficiente. Del estudio 
de la obra de estos autores se pudo comprobar que la 
formación las habilidades antes referidas permanece 
relacionada con la disciplina metodología de la inves-
tigación. De igual forma existen discrepancias sobre la 
determinación de cuales habilidades investigativas son 
fundamentales para los estudiantes universitarios.

Autores de otros países tales como Chirino Ramos, 2002; 
Machado & Montes de Oca, 2008; han referido el trata-
miento de estas habilidades, en algunos casos como 

competencias investigativas, planteando que existen que 
existen problemas en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje de estas en los estudiantes de los centros universi-
tarios; esta situación coincide con lo que sucede en las 
universidades en Ecuador.

Estas habilidades no reciben un correcto tratamiento, por 
lo que pudiera afirmarse que estos centros universitarios 
no cumplen las dimensiones del proceso de formación 
“instructivo, educativo y desarrollador”, planteado por 
Álvarez de Zayas, 1999, lo que restringe la aportación 
que estas habilidades investigativas ofrecen a la forma-
ción integral de los educandos en las universidades.

Personalidades académicas en el Ecuador, representan-
tes del CES, han asegurado que en la educación supe-
rior de su país la formación de habilidades investigativas 
constituye una problemática que no ha sido tratada a nivel 
de estas, expresada en la falta de eficiencia en lo relativo 
al porcentaje de estudiantes que se matriculan contra los 
estudiantes que se gradúan, por lo que la universidad no 
está generando los conocimientos necesarios para dale 
solución a los problemas que tiene esta sociedad

De lo anteriormente planteado se infiere que esta situa-
ción se presenta de forma similar en la carrera de odon-
tología, siendo necesario que se garantice el proceso 
formativo desde su dimensión investigativa y científica, 
para de esta forma lograr desarrollar una cultura de in-
vestigación como afirma Cintra Lugones (2013), citado 
por Espinoza Troconi (2016), donde expresa que viabiliza 
enseñar, instruir, educar, por lo que se eleva la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo de-
sarrollar a los estudiantes de forma constante, elevando 
paulatinamente sus conocimientos, todo basado en fun-
damentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, y so-
ciológicos, entre otras, capaces de descubrir el carácter 
histórico-concreto de los vínculos entre la formación de 
pregrado y la labor científico-investigativa desarrollada 
por las condiciones histórico-concretas de la universidad.

Como afirma Espinoza Freire, Rivera Ríos & Tinoco 
Cuenca (2016), es una necesidad educación superior 
que los estudiantes sean competentes, que se convierte 
al saber hacer, es necesario que adquieran los conoci-
mientos disciplinares, además los utilicen e integren en 
sus etapas de formación de pregrado, en su actividad 
técnico profesional y en su rol en la sociedad; esto signi-
fica que más que conocimientos y habilidades tiene que 
ver con la comprensión de lo que se hace; de esta forma 
se explicita la significación de competencias investiga-
tivas que deben alcanzar los estudiantes y que se toma 
como antecedente para la investigación que se desarro-
lla, es decir que un estudiante es competente cuando 
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sabe hacer, participa y coopera y se implica con lo que 
hace, llegando formarse como investigadores.

De esta manera, es una exigencia que el claustro de pro-
fesores de los centros universidades y los espacios áu-
licos donde se desarrollan los respectivos procesos de 
aprendizaje, constituyan verdaderos espacios que brin-
den oportunidades relacionadas con la formación profe-
sional integral, donde invada la producción del conoci-
miento científico utilizando diferentes vías como es : la 
búsqueda información, la síntesis y la utilización de las 
tecnologías de la información científica como auténticos 
desafíos y encargos que tienen hoy estas instituciones. 

De igual forma, Rizo (2004) citado por Espinoza Freire, 
et al. (2016), especifica que importante que los docen-
tes que enseñan investigación, utilicen competencias in-
vestigativas para transferirlas a sus estudiantes, expone 
que la investigación supone una aproximación a los co-
nocimientos teóricos que fundamenta la actividad inves-
tigativa, además señala de darle un sentido reflexivo y 
aceptarla como un proceso en continua construcción y re-
construcción, pues como la ciencia genera conocimiento 
constantemente, la obsolescencia de esta es constante, 
plantea que la mejor forma de aprender a investigar es 
investigando y si es desde la práctica es mucho mejor, 
pero brindando atención a los niveles pedagógico, cog-
noscitivo y comunicativo.

En el contexto Venezolano realizaron una investigación 
Espinosa Troconi (2016), donde se identificó que en la 
práctica formativa de la carrera de odontología coexisten 
condiciones en los alumnos referente a la investigación 
científica, basada en las dificultades presentes en la for-
mación pretérita de los docentes y del plan de estudios, 
dentro de las cuales se encontraban la presencia de un 
enfoque tradicional en el aprendizaje de la odontología, 
desarrollo de actividades prácticas con los pacientes que 
no son sistemáticas lo que limita el desarrollo de habilida-
des propias de la profesión, utilización de paradigmas de 
investigación que conducen a la reproducción de con-
ceptos y teorías invariables ya desactualizadas, así como 
la utilización de procedimientos de tipo memorístico, 
matemáticos y mecanicista en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Refiere Espinoza Troconi (2016), que son insuficientes 
los rudimentos teóricos que aporta la Metodología de la 
Investigación en la carrera de odontología, agrega que es 
importante que cada educando llegue a alcanzar cualida-
des específicas tales como creatividad, tener espíritu in-
novador, motivación permanente hacia la labor que reali-
za y participar activamente, tener sentido de pertenencia, 

sentirse implicados en alcanzar un nivel elevado en el 
desarrollo socio-económico y en el cultural.

Plantea García Valcárcel (2000), citado por Espinoza 
Troconi (2016), que en la investigación científica cada 
ciencia o rama del saber tiene sus especificidades; pero 
se puede afirmar que todas persiguen como objetivo gra-
duar un profesional con una formación integral, compe-
tente para revolver los problemas de la sociedad, para 
ello debe realizarlo de forma activa, autónomo, con res-
ponsabilidad y alto sentido de pertenencia.

Espinoza Troconi (2016), refiere que para lograr el proce-
so de formación científico-investigativa en la práctica de 
los alumnos en los centros universitarios propone varias 
soluciones a esta situación; se destacan como vías expe-
ditas, no únicas, para ello y cito:

 • “Añadir la Metodología de la investigación como una 
asignatura del currículo con niveles perennes de ac-
tualización, concreción y diferenciación.

 • Emplear métodos de investigación como vías de 
enseñanza.

 • Utilizar el enfoque indagativo en el aprendizaje con ta-
reas diferenciadas.

 • Desarrollar habilidades científico-investigativas a tra-
vés de trabajos prácticos e investigativos para discutir 
en clases, plenarias y/o talleres.

 • Incorporar talleres y cursos especiales de investiga-
ción científica como asignaturas optativas o electivas 
según consideración del colectivo docente, teniendo 
en cuenta las exigencias del plan de estudios de la 
carrera”.

Consideramos que estas propuestas pueden ser factibles 
en la carrera de odontología, para que el estudiante parti-
cipe activamente en su proceso formativo, comprometido 
en su desarrollo científico e investigativo, que le posibili-
tará dominar el método científico para que pueda trans-
formar y solucionar los problemas que se presenten en su 
entorno, de esta forma adquirir los modos de actuación 
de su futuro desempeño profesional.

Es revelador que el profesor en el proceso de enseñan-
za aprendizaje en sus diferentes formas ya sean teóricas 
o prácticas, donde se impartan contenidos, les presente 
diferentes situaciones problémicas vinculadas a su futu-
ro ejercicio profesional, para que el estudiante pueda in-
dagar, razonar, investigar, formular diagnósticos y pueda 
responder objetivamente los problemas planteados.

Espinoza Troconi (2016), plantea que ante condiciones 
determinadas, el profesor debe exponer estrategias y/o 
opciones para darle solución, teniendo en cuenta niveles 
graduales de complejidad en lo referente a las habilidades 
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indagativas individuales en cada momento que transcu-
rra el proceso formativo.

Se ha reflexionado desde el ambiente pedagógico, se 
ha expresado que para lograr un pensamiento cientí-
fico-investigativo en alumnos que cursan sus estudios 
universitarios 

Es importante que se apropien de significados, sentidos 
y experiencias como aspectos esenciales que inciden di-
recta e indirectamente sobre los que se encuentran en el 
proceso formativo al mover el pensamiento de lo empírico 
a lo teórico. 

Se fortifican las potencialidades referentes a la raza hu-
mana con la investigación, pero solamente se logra cuan-
do se han adquirido los aprendizajes esenciales por los 
alumnos durante sus estudios universitarios del pregrado, 
continúa en su formación laboral, se forman valores supe-
riores, se generan y reconstruyen conocimientos que se 
pueden comparar con los ya existentes. 

Las experiencias investigativas de alumnos que cursan 
el pregrado, sienten la ineludible responsabilidad y se 
establecen en los distintos aspectos que expresan la 
dialéctica del pensamiento en el proceso de formación 
científica e investigativa, y se descubren a través de un 
sistema dinámico de formas que pactan las transforma-
ciones objetivo-subjetivas, las cuales incluyen un proceso 
de aprobación de la dialéctica, las que deben ceñirse a 
las formas del pensamiento individual y social.

La cultura investigativa surge como una opción de progre-
so y avance científico no sólo referido a la esfera profesio-
nal, sino también en lo social, por lo que es significativo 
impulsarla desde los estudios en el pregrado para conse-
guir profesionales con mayor sentido de pertenencia con 
la labor que libran, capaces de innovar el medio donde 
se desempeñan, de aquí su repercusión en la sociedad , 
así se van desarrollando en ellos cualidades como son la 
responsabilidad, la profesionalidad, la autonomía, lo que 
posibilita el autoaprendizaje constante y la reajuste siste-
mático de los conocimientos. 

Machado & Montes de Oca (2009), refieren que las ha-
bilidades investigativas constituyen eje transversal de 
la formación investigativa. “El desarrollo de habilidades 
investigativas es una de las vías que permite integrar el 
conocimiento a la vez que sirve como sustento de autoa-
prendizaje constante; no solo porque ellas facilitan la so-
lución de las más diversas contradicciones que surgen 
en el ámbito laboral y científico, sino además porque per-
miten la autocapacitación permanente y la actualización 
sistemática de los conocimientos, lo cual es un indicador 

de competitividad en la época moderna”. (Machado & 
Montes de Oca, 2009)

Respondiendo a la necesidad de elevar la calidad en la 
docencia, se están realizando transformaciones en las 
universidades actualmente, que van dirigidas a la forma-
ción de habilidades investigativas como es la realizada 
por la Universidad Metropolitana del Ecuador, la cual con-
sistió en emplear un estudio de caso integral en la materia 
de Metodología de la Investigación Científica para alum-
nos de las carreras de

Gestión Empresarial y Ciencias Administrativas y 
Contable, que favoreció la adquisición de sus habilida-
des, lo cual se reflejó en la elevación de los resultados en 
el desempeño docente de los alumnos en esta carrera.

A criterio de los autores de la presente investigación en 
la formación de profesionales de la odontología se pue-
den utilizar el estudios de casos en la práctica clínica, 
pues cada paciente es un caso a estudiar y solucionar 
el problema de salud que posee, ya que como plantea-
ra Pérez Faure, 2014 esta forma organizativa docente es 
practicable

en materias de carácter eminentemente práctico, ese es 
el caso de esta carrera, donde es imprescindible la apli-
cación del método clínico como expresión del método 
científico de la profesión, mediante al cual el estudiante 
adquiere y profundiza sus conocimientos en la práctica, 
forma y desarrolla habilidades específicas que respon-
den a su currículo , las cuales va formando y desarro-
llando en la actividad y en la comunicación al interactuar 
con el medio social, las cuales responderán a la actividad 
profesional a la que se dedicará una vez graduado.

Teniendo en cuenta el análisis realizado en el presente 
artículo los autores de este nos sumamos a los criterios 
de Montes de Oca Recio & Machado Ramírez (2008), y a 
los enunciados en este mismo sentido por Bravo López, 
Illescas Prieto & Lara Díaz 2016, cuando plantearon que 
el futuro profesional ha llegado a desarrollar habilidades 
investigativas: “Cuando domina integralmente las accio-
nes y procesos asociados que le permiten transitar por el 
ciclo lógico del conocimiento científico para la solución de 
problemas que acontecen en las diversas esferas de su 
quehacer académico, laboral y propiamente investigativo”.

CONCLUSIONES

En las facultades de Odontología es necesario que se de-
sarrollen adecuadamente las habilidades investigativas 
como habilidades profesionales, las cuales responden a 
su formación integral en el campo académico, científico 
e investigativo.
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La cultura investigativa surge como una opción de pro-
greso y avance científico no sólo referido a la esfera pro-
fesional, sino también en lo social en lo social, por lo que 
es importante fomentarla desde el proceso formativo para 
lograr profesionales más comprometidos, capaces de 
transformar el medio donde se desempeñan, porque per-
miten la autocapacitación permanente y la actualización 
sistemática de los conocimientos, lo cual es un indicador 
de competitividad en la época moderna.

Es necesario que se tracen estrategias para el tratamien-
to de los contenidos desde las asignaturas básicas o pro-
fesionalizantes como eje transversal del currículo durante 
la carrera. 
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RESUMEN

En el presente artículo se hace la presentación de 
la cartilla de ejercicios para el desarrollo de compe-
tencias matemáticas en estudiantes de la Educación 
Básica Secundaria, donde se proponen los ejerci-
cios por nivel de desarrollo, para cada grupo de 
competencias matemáticas, se exponen los criterios 
para dar la calificación y se define el objetivo que se 
persigue con cada pregunta.

Palabras clave:

Competencias matemáticas, niveles de desarrollo.

ABSTRACT

In this article the presentation of the exercise booklet 
for the development of mathematical competences 
in students of Secondary Basic Education is presen-
ted, where the exercises are proposed by level of 
development, for each group of mathematical com-
petences, the criteria for giving the qualification and 
the objective that is pursued with each question is 
defined.

Keywords:

Mathematical competences, levels of development.
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INTRODUCCIÓN

El cuadernillo que se pone a disposición, ha sido ela-
borado con el fin de ser utilizado para el desarrollo de 
competencias matemáticas en el grado séptimo de 
la Educación Básica Secundaria, de acuerdo con los 
Lineamientos Curriculares (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 1998), y los Estándares Básicos 
de Competencias (Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, 2006). Contiene variados ejercicios los cuales 
han sido diseñados sobre las recomendaciones hechas 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (2005), que le servirán de ayuda para el de-
sarrollo de competencias matemáticas de comunicación, 
representación y modelación; planteamiento y resolución 
de problemas; y razonamiento y argumentación; en si-
tuaciones que no abordan las competencias de manera 
aislada, sino de forma integrada. Las mismas, son cohe-
rentes con los indicadores de desempeño definidos para 
los niveles de desarrollo de cada competencia (Gómez, 
2019).

Para la competencia comunicación, representación y 
modelación, se proponen actividades que demuestran 
como la matemática puede ser utilizada directamente o 
indirectamente en eventos de la vida real; las mismas, 
favorecen la búsqueda de alternativas de solución a un 
problema, contribuyendo al desarrollo de los otros grupos 
de competencias.

Con la ejecución de estas actividades, se espera que el 
estudiante describa y represente situaciones cuantitativas 
o de variación en diversas representaciones y contextos. 
En el planteamiento y resolución de problemas las acti-
vidades tienen como finalidad crear la capacidad en los 
estudiantes para formular problemas a partir de situacio-
nes dentro y fuera del contexto de las matemáticas; desa-
rrollar y aplicar diferentes estrategias para la solución de 
problemas; demostrar lo razonable o no de una respuesta 
obtenida; así como generalizar soluciones y estrategias 
para dar solución a nuevas situaciones problémicas. Se 
espera con el desarrollo de las actividades que el estu-
diante utilice diferentes modelos y estrategias en la so-
lución de problemas con contenido numérico y variacio-
nal; que aplique estrategias geométricas o métricas en la 
solución de problemas; y que utilice distintas estrategias 
para la solución de problemas que involucren conjuntos 
de datos estadísticos, presentados en tablas, diagramas 
de barras, diagramas circulares y pictogramas.

En cuanto al Razonamiento y argumentación, se busca 
que los estudiantes hagan predicciones y conjeturas, den 
explicaciones coherentes y respuestas posibles, validen 
o invaliden conclusiones; y ayuden a comprender que las 

matemáticas no son simplemente procesos aburridos de 
memorización sin sentido. Con el desarrollo de las activi-
dades propuestas para este grupo de competencias, se 
espera que el estudiante pueda justificar o refutar una opi-
nión, elegir entre diferentes opciones o explicaciones, ba-
jos criterios racionales que permitan valorar que la opción 
que se ha tomado es la adecuada. Abarca el seguimiento 
y la valoración de cadenas de argumentos matemáticos 
de diferentes tipos; son un conjunto de habilidades, cono-
cimientos y actitudes encaminadas a la explicación de un 
determinado proceso, proposición, planteamiento, teoría, 
suceso, fenómenos naturales y sociales.

Las actividades pretenden, además, servirle no solo de 
ejemplo para elaborar otras, de acuerdo al contenido que 
imparta, sino también para diagnosticar el desarrollo de 
competencias matemáticas en sus estudiantes.

DESARROLLO

Actividad 1. Determinando la talla de calzado

Nivel: Problematización

La siguiente tabla muestra las tallas de zapato recomen-
dadas para las diferentes medidas del pie (Tabla 1).

Tabla 1. Tallas de zapato.

Desde (cm) Hasta (cm) Talla

10,7 11,5 18
11,6 12,2 19
12,3 12,8 20
12,9 13,4 21
13,5 13,9 22
4,0 14,6 23
14,7 15,2 24
15,3 15,9 25
16.0 16,6 26
16.7 17,2 27
17,3 17,9 28
18,0 18,6 29
18,7 19,2 30

 
Pregunta 1

El pie de Adriana mide 16,3 cm de longitud. Utiliza la ta-
bla para determinar cuál es la talla de zapatos que debe-
ría probarse.

Respuesta: ________________________________________
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Calificación máxima: si la respuesta es 26

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta

La idea principal es que el estudiante establezca rela-
ciones. La operación es de tipo reproductivo, en una 
situación del contexto personal

Actividad 2. Chateando con mi amigo en el exterior

Nivel: Problematización

Marco vive en Bogotá y Harold, su gran amigo, se fue a 
vivir a Dubái, pero a pesar de ello se comunican a menu-
do a través del chat, y para eso, ambos tienen que co-
nectarse a Internet simultáneamente. Para encontrar una 
hora apropiada para chatear, Marco buscó un mapa con 
el horario mundial y halló lo siguiente (Figura 1):

1am 10am

Bogotá Dubái

Figura 1. Horario mundial.

Pregunta 1

Cuando son las 7:00 de la tarde en Bogotá, ¿qué hora es 
en Dubái?

Respuesta_________________________________________

Calificación máxima: si la respuesta es 10 o 10 de 
mañana.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante establezca re-
laciones. La operación es de tipo conectivo, en una 
situación del contexto personal.

Pregunta 2

Marco y Harold no pueden chatear entre las 9:00 de la 
mañana y las 4:30 de la tarde, de sus respectivas horas 
locales, porque tienen que ir al colegio. Tampoco pue-
den desde las 11:00 de la noche hasta las 7:00 de la ma-
ñana, de sus respectivas horas locales, porque estarán 
durmiendo.

¿A qué horas podrían chatear Marco y Harold? Escribe 
las respectivas horas locales en la tabla (Tabla 2).

Tabla 2. Horas locales.

Lugar Hora
Bogotá
Dubái

Calificación máxima: Cualquier hora o intervalo de tiem-
po que satisfaga las 9 horas de diferencia y que se en-
cuentre dentro de uno de estos intervalos:

 • Bogotá: 4:30- 6:00 de la tarde; Dubái: 7:30- 9:00 de la 
mañana, 

 • Bogotá: 7:00 - 8:00 de la mañana; Dubái: 10:00 - 11:00 
de la noche

 • Bogotá 17:00, Dubái 8:00.
Si no se especifica por la mañana (AM) o por la tarde 
(PM), pero las horas se considerarán de otro modo como 
correctas, debe darse el beneficio de la duda a la res-
puesta y considerarla como correcta.

Sin calificación: sin respuesta o para otras respuestas 
incluyendo una de las dos horas correctas, pero la otra 
incorrecta.

 • Bogotá 8 de la mañana, Dubái 10 de la noche.
La idea principal es que el estudiante establezca rela-
ciones. La operación es de tipo reflexivo, en una situa-
ción del contexto personal.

Actividad 3. Hallando la altura de los peldaños de la 
escalera

Nivel: Problematización

El esquema siguiente ilustra una escalera con 14 
peldaños y una altura total de 224 cm (Figura 2):

Figura 2. Escalera de peldaños.

Pregunta 1 

¿Cuál es altura de cada uno de los 14 peldaños?

Respuesta: ________________________________________

Calificación máxima: si la respuesta es 16 cm

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.
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La idea principal es que el estudiante establezca rela-
ciones. La operación es de tipo reproductivo, en una 
situación del contexto laboral.

Actividad 4. Comprando Pizza

Nivel: Problematización

Una pizzería sirve dos pizzas redondas del mismo grosor 
y de diferente tamaño. La más pequeña tiene un diámetro 
de 30 cm y cuesta $30.000. La mayor tiene un diámetro 
de 40 cm y cuesta $40.000.

Pregunta 1

¿Qué pizza tiene mejor precio? 

Muestra tu razonamiento.

Respuesta: ________________________________________

Calificación máxima: Para respuestas que se basan en 
el razonamiento general de que el área de la superficie 
de la pizza aumenta más rápidamente que el precio de 
la misma, concluyendo que la mayor es la mejor compra. 
Por ejemplo:

 • El diámetro de las pizzas coincide con su precio, pero 
la cantidad de pizza obtenida es proporcional al cua-
drado del diámetro, por tanto la mayor proporciona 
más cantidad de pizza por pesos.

Respuestas que calculan el área y la cantidad por peso 
para cada pizza, concluyendo que la pizza mayor es la 
mejor compra. Por ejemplo:

 • El área de la pizza pequeña es Pi x 15 x 15 = 225Pi; la 
cantidad de pesos por cm2 es de $533. El área de la 
pizza grande Pi x 20 x 20= 400Pi la cantidad de pesos 
por cm2 es de $400. Por tanto la pizza mayor tiene 
mejor precio

Sin calificación: sin respuesta o para otras respuestas:

 • Ambas son igualmente caras
Respuestas que son correctas pero con un razonamiento 
incorrecto o insuficiente. Por ejemplo:

 • La mayor.
Otras respuestas incorrectas.

La idea principal es que el estudiante explore la capaci-
dad para relacionar el tamaño de una figura con su forma. 
La operación es de tipo conectivo e integradora, en una 
situación del contexto personal.

Actividad 1. Elaborando repisas

Nivel: Experimentación

Para construir una repisa, un carpintero necesita lo 
siguiente:

 • 4 tablas largas de madera,

 • 6 tablas cortas de madera,

 • 12 ganchos pequeños,

 • 2 ganchos grandes,

 • 14 tornillos.

Pregunta 1

El carpintero tiene en el almacén 26 tablas largas de ma-
dera, 33 tablas cortas de madera, 200 ganchos peque-
ños, 20 ganchos grandes y 510 tornillos.

¿Cuántas repisas completas puede construir este 
carpintero?

Respuesta: ________________________________________

Calificación máxima: si la respuesta es 5 estanterías.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante maneje el concepto 
de cantidad. La operación es de tipo conectivo, en una 
situación del contexto laboral.

Actividad 2. Hogares con televisión por cable

Nivel: Experimentación

La siguiente tabla muestra los datos correspondientes 
a los hogares con televisión (TV) en cinco ciudades de 
Colombia (Tabla 3).

Tabla 3. Hogares con televisión (TV).

Ciudad Número de hogares 
que tienen TV

Porcentaje de ho-
gares con TV con 

respecto a
todos los hogares

Bogotá 18,0 millones 99,8%

Barranquilla 14,5 millones 15,4%

Santa Marta 4,4 millones 99,0%

Cali 2,8 millones 85,8%

Armenia 2,0 millones 97,2%

Pregunta 1 La tabla muestra que en Cali el 85,8% de to-
dos los hogares tienen televisión.
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Según la información de la tabla, ¿cuál es el cálculo más 
aproximado del número total de hogares en Cali?

A. 2,4 millones

B. 2,9 millones

C. 3,3 millones

D. 3,8 millones

Calificación máxima: si la respuesta es 3,3 millones.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante aplique el concepto 
de proporcionalidad, a partir de una serie de datos. La 
operación es de tipo interpretativo, en una situación del 
contexto social.

Actividad 3. Determinando el costo de cada piso del 
edificio.

Nivel: Experimentación

Los habitantes de un edificio de pisos deciden comprarlo, 
por lo cual pondrán el dinero entre todos de modo que 
cada uno pague una cantidad proporcional al tamaño de 
su piso.

Por ejemplo, una persona que viva en un piso que mida 
la cuarta parte de la superficie total de todos los pisos, 
deberá pagar la cuarta parte del precio total del edificio.

Pregunta 1

Para cada una de las siguientes afirmaciones, deter-
mine marcando una equis sobre la palabra Correcto o 
Incorrecto (Tabla 4). 

Tabla 4. Afirmaciones.

Afirmación

La persona que vive en el piso más grande 
pagará más dinero por cada metro cuadrado 
de su piso que la persona que vive en el piso 
más pequeño.

Correcto Incorrecto

Si se conocen las superficies de dos pisos y 
el precio de uno de ellos, entonces se puede 
calcular el precio del otro.

Correcto Incorrecto

Si se conoce el precio del edificio y cuánto 
pagará cada propietario, entonces se puede 
calcular la superficie total de todos los pisos

Correcto Incorrecto

Si el precio total del edificio se redujera en un 
10%, cada uno de los propietarios pagaría un 
10% menos.

Correcto Incorrecto

Calificación máxima: si la respuesta es Incorrecto, 
Correcto, Incorrecto, Correcto, en este orden.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante aplique el concep-
to de repartos proporcionales. La operación es de tipo 
conectivo e integrador para la resolución de problemas 
interpretativo, en una situación del contexto público.

Pregunta 2

Hay tres pisos en el edificio. El mayor de ellos, el piso 1, 
tiene una superficie total de 100 m2. Los pisos 2 y 3 tienen 
superficies de 90 m2 y 80 m2, respectivamente. El precio 
de venta del edificio es de $300.000.000.

¿Cuánto deberá pagar el propietario del piso 2? 

Muestra tus cálculos.

Calificación máxima: Para cualquiera de las siguientes 
respuestas.

 • $100.000.000 con o sin cálculos.

 • 90/270 x 300.000,000 = $100.000.000

 • 300.000.000/270 x 90= $100.000.000
Puede valorar si utiliza un método correcto, con errores 
menores de cálculo, como por ejemplo:

90/270 x 300.000.00 = $100.000.000

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante aplique el concep-
to de repartos proporcionales. La operación es de tipo 
conectivo e integrador para la resolución de problemas 
interpretativo, en una situación del contexto público

Actividad 4. Copiando música en mi memoria USB 

Nivel: Experimentación

Una memoria USB es un dispositivo pequeño y portátil 
de almacenamiento de datos informáticos. Carlos tiene 
una memoria USB en la que almacena música y fotos, 
que tiene una capacidad de 1 GB (1000 MB). El siguiente 
gráfico muestra la distribución actual del disco de su me-
moria USB (Figura 3).

Figura 3. Distribución de la memoria.
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Pregunta 1

Carlos quiere pasar un álbum de fotos de 350 MB a su 
memoria USB, pero no hay suficiente espacio disponible. 
Si bien no quiere eliminar ninguna de las fotos, no le im-
portaría eliminar hasta dos álbumes de música. El tamaño 
de los álbumes de fotos que Carlos tiene almacenados en 
su memoria USB es el siguiente:

Álbum Tamaño

Álbum 1  100 MB

Álbum 2  75 MB

Álbum 3  80 MB

Álbum 4  55 MB

Álbum 5  60 MB

Álbum 6  80 MB

Álbum 7  75 MB

Álbum 8  125 MB

Álbum 9  50 MB

Eliminando dos álbumes de música como máximo, ¿ten-
dría Carlos suficiente espacio en su memoria USB para 
añadir el álbum de fotos? Marca una equis sobre la 
palabra SI o NO. Escribe tus cálculos para justificar tu 
respuesta.

Respuesta:  Sí………………..     No……………………….

Calificación máxima: si la respuesta es SI, y da como 
ejemplo cualquier combinación de dos álbumes que ocu-
pen 250 MB o más de espacio.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante compare y calcule 
unos valores para satisfacer los criterios dados. La ope-
ración es de tipo interpretativo, en una situación del con-
texto personal.

Actividad 1. Vamos a diseñar monedas

Nivel: Generalización

Se te pide que diseñes un nuevo conjunto de monedas. 
Todas serán circulares y de color plateado, pero de di-
ferentes diámetros. Los investigadores han llegado a la 
conclusión de que un sistema ideal de monedas debe 
cumplir los requisitos siguientes:

 • Los diámetros de las monedas no deben ser menores 
que 10 mm ni ser mayores que 40 mm.

 • El diámetro de cada moneda debe ser al menos un 
25% mayor que el de la anterior.

 • La maquinaria de acuñar solo puede producir mone-
das cuyos diámetros estén expresados en un número 
entero de milímetros (por ejemplo 17 mm es válido, 
pero 17,3 no).

Pregunta 1

Diseña un conjunto de monedas que satisfaga los requi-
sitos anteriores. Debes empezar con una moneda de 10 
mm y el conjunto debe tener el mayor número de mone-
das posible.

Respuesta: ________________________________________

Calificación máxima: si la respuesta es 10 - 13 - 16 - 20 
- 25 -31 - 39. Valore significativamente si representa gráfi-
camente las monedas con los diámetros correctos.

Tenga en cuanta valorar resultados parciales como 
10- 13-16- 20.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante aplique un proceso 
repetido para obtener una solución. La operación es de 
tipo conectivo e integrador para resolver problemas en 
una situación del contexto laboral.

Actividad 2. Claudia y su nueva bicicleta 

Nivel: Generalización

Claudia acaba de comprar una nueva bicicleta con un 
velocímetro situado en el manillar.

El velocímetro le indica la distancia que recorre y la velo-
cidad media del trayecto.

Pregunta 1 

Durante un trayecto, Claudia hizo 8 km durante los 20 
primeros minutos; y luego 4 km durante los 10 minutos 
siguientes.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

 • La velocidad media de Claudia fue mayor durante 
los 20 primeros minutos que durante los 10 minutos 
siguientes.

 • La velocidad media de Claudia fue la misma durante 
los 20 primeros minutos que durante los 10 minutos 
siguientes.

 • La velocidad media de Claudia fue menor durante 
los 20 primeros minutos que durante los 10 minutos 
siguientes.
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 • No se puede decir nada sobre la velocidad media de 
Claudia a partir de la información facilitada.

Calificación máxima: si la respuesta es que la velocidad 
media de Claudia fue la misma durante los 20 primeros 
minutos que durante los 10 minutos siguientes

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante compare velocida-
des medias dadas las distancias recorridas y los tiempos 
empleados y establezca relaciones. La operación es de 
tipo interpretativo para resolver problemas en una situa-
ción del contexto personal.

Pregunta 2 

Claudia recorrió 10 km hasta la casa de su tía. El velocí-
metro marcó una velocidad media de 20 km/h para todo 
el trayecto.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

 • A Claudia le llevó 20 minutos llegar a casa de su tía.

 • A Claudia le llevó 30 minutos llegar a casa de su tía.

 • A Claudia le llevó 10 minutos llegar a casa de su tía.

 • No se puede decir cuánto tiempo le llevó a Claudia 
llegar a casa de su tía.

Muestra tus cálculos.

Calificación máxima: si la respuesta es que a Claudia le 
llevó 30 minutos llegar a la casa de su tía. Valore si plan-
tea un procedimiento.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante compare velocida-
des medias dadas las distancias recorridas y los tiempos 
empleados y establezca relaciones. La operación es de 
tipo interpretativo para resolver problemas en una situa-
ción del contexto personal.

Pregunta 3

Claudia fue en bicicleta desde su casa al río, que está a 
6 km. Le llevó 15 minutos. Volvió a casa por una ruta más 
corta de 4 km, que solo le llevó 9 minutos.

¿Cuál fue la velocidad promedio de Claudia, en km/h, en 
su trayecto de ida y vuelta al río?

Respuesta: _______________________________________

Muestra tus cálculos.

Calificación máxima: si la respuesta es que la velocidad 
promedio de Claudia fue de 25.5 halla o no indicado en 
Km/h.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante calcule la velocidad 
promedio de dos trayectos dadas las dos distancias re-
corridas y los tiempos invertidos. La operación es de tipo 
interpretativo para resolver problemas en una situación 
del contexto personal.

Actividad 1. Imagen favorable del presidente 

Nivel: Generalización

Hace poco, se llevaron a cabo las elecciones de presi-
dente en Colombia, siendo el ganador el Candidato Iván 
Duque. Los canales de televisión han hecho un sondeo 
para conocer el nivel de aceptación al presidente. Cuatro 
canales hicieron sondeos por separado en todo el país. 
Los resultados de los sondeos de los cuatro canales se 
muestran a continuación:

 • Canal Caracol: 36,5% (sondeo realizado el 6 de octu-
bre, con una muestra de 500 ciudadanos elegidos al 
azar y con derecho a voto).

 • Canal RCN: 41,0% (sondeo realizado el 20 de octubre, 
con una muestra de 500 ciudadanos elegidos al azar y 
con derecho a voto).

 • Canal Capital: 39,0% (sondeo realizado el 20 de octu-
bre, con una muestra de 1.000 ciudadanos elegidos al 
azar y con derecho a voto).

 • Canal UNO: 44,5% (sondeo realizado el 20 de octu-
bre, con 1.000 televidentes que llamaron por teléfono 
para votar).

Pregunta 1 

¿Cuál de los resultados de los canales de televisión sería 
la mejor predicción del nivel de aceptación al presidente? 
Da dos razones que justifiquen tu respuesta.

Calificación máxima: si la respuesta es el Canal Capital, 
ya que el sondeo es más reciente, con una muestra más 
grande, una selección al azar de la muestra, y sólo se 
preguntó a votantes. En las dos razones se debe ignorar 
cualquier información adicional incluyendo información 
irrelevante o incorrecta. Puede ser: 

 • Canal Capital porque han seleccionado más ciudada-
nos al azar entre los que tienen derecho a voto.

 • Canal Capital porque ha pedido la opinión a 1.000 per-
sonas seleccionadas al azar, y la fecha es más próxi-
ma a la fecha de publicación, por lo que los votantes 
tienen menos tiempo de cambiar de opinión.

 • Canal Capital porque fueron seleccionados al azar y 
tenían derecho a voto.
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 • Canal Capital porque encuestó a más personas y más 
cerca de la fecha.

 • Canal Capital porque las 1.000 personas fueron selec-
cionadas al azar.

Sin calificación: sin respuesta o para otras respuestas 
como:

Canal Uno porque más personas significa resultados más 
precisos, y las personas que telefonean habrán conside-
rado mejor sus votos.

La idea principal es que el estudiante maneje la incerti-
dumbre. La operación es de tipo interpretativo, mediante 
el establecimiento de conexiones, en una situación del 
contexto social.

Actividad 2. Paseando en bicicleta

Nivel: Generalización

Daniel, Sandra y Carlos montan en bicicletas de tamaños 
diferentes. La tabla siguiente muestra la distancia reco-
rrida por sus bicicletas por cada vuelta completa de las 
ruedas (Tabla 5).

Tabla 5. Distancia recorrida por sus bicicletas.

Distancia recorrida en m

1 vuelta 2 vueltas 3 vueltas 4 vueltas 5 vueltas

Daniel 0,96 0,92 2,88 3,84 4,80

Sandra 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00

Carlos 1,90 3,80 5,70 7,60 9,50

Pregunta 1

Carlos impulsó su bicicleta para que las ruedas girasen 
tres vueltas completas. Si Daniel hiciera lo mismo con la 
suya, ¿cuántos centímetros más recorrería la bicicleta de 
Daniel que la de Carlos?

Respuesta: ________________________________________

Calificación máxima: si la respuesta es 2,82 o 2,82 
metros.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante aplique el concepto 
de proporcionalidad, a partir de una serie de datos. La 
operación es de tipo interpretativo, mediante el estable-
cimiento de conexiones, en una situación del contexto 
personal.

Pregunta 2

Para que la bicicleta de Sandra recorra 12,80 m, ¿cuántas 
vueltas tienen que dar sus ruedas?

Respuesta: ________________________________________

Calificación máxima: si la respuesta es 8 vueltas.

Sin calificación: para otras respuestas o sin respuesta.

La idea principal es que el estudiante aplique el concepto 
de proporcionalidad, a partir de una serie de datos. La 
operación es de tipo interpretativo, mediante el estable-
cimiento de conexiones, en una situación del contexto 
personal.

Pregunta 3 

La circunferencia de la rueda de la bicicleta de Carlos 
mide 96 cm (ó 0,96 m). Es una bicicleta de tres marchas 
con un piñón pequeño, uno mediano y uno grande. Las 
relaciones de transmisión de la bicicleta de Carlos son:

 • Piñón pequeño 3:1 (lo que significa que por cada 3 
vueltas completas del pedal, cada rueda da 1 vuelta 
completa)

 • Piñón mediano 6:5 (lo que significa que por cada 6 
vueltas completas del pedal, cada rueda da 5 vueltas 
completas)

 • Piñón grande 1:2 (lo que significa que por cada 1 
vuelta completas del pedal, cada rueda da 2 vueltas 
completas)

¿Cuántas vueltas de pedal tendría que dar Carlos para re-
correr 960 m con el piñón mediano? Escribe tus cálculos.

Calificación máxima: si la respuesta es 1200 vueltas de pedal, 
sustentado en el siguiente procedimiento:

960 m requieren 1000 vueltas de la rueda, que corresponden a 
1000 x 6/5=1200 vueltas de pedal.

La calificación máxima puede variar si calcula por un mé-
todo correcto pero se equivoca al convertir las unidades 
o comete un ligero error de cálculo:

a. 960 m requieren 10 vueltas de rueda que corresponde 
a 10 x 6/5=12 vueltas de pedal

b. 3 vueltas de pedal producen 2,5 vueltas de rueda, y 
una vuelta de rueda = 0,96 m, por tanto 3 vueltas de 
pedal = 2,4 m. En consecuencia, 960 m requieren 400 
vueltas de pedal.

c. Hacen falta 1000 vueltas de rueda (960/0,96) para 
avanzar 960 m, de modo que se necesitan 833 vueltas 
de pedal con el piñón mediano (5/6 de 1000).

d. 5 x 0,96 =4,8, y 960/4,8 = 200, de modo que 200 vuel-
tas. Ahora 200/5 = 40 y 40 x 6 =240. De modo que se 
necesitan 240 vueltas de pedal.

Sin calificación: sin respuesta o para otras respuestas 
como:
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96.000/5 = 19.200, y 19.200 x 6 =115.200 vueltas de pe-
dal, donde se ve que no tuvo en cuenta la circunferencia 
de la rueda.

La idea principal es que el estudiante aplique el concepto 
de proporcionalidad, a partir de una serie de datos. La 
operación es de tipo interpretativo, mediante el estable-
cimiento de conexiones, en una situación del contexto 
personal.

CONCLUSIONES

Como resultado de la aplicación de la cartilla de ejerci-
cios, se plantean las siguientes conclusiones.

Las actividades que se proponen demuestran como la 
matemática puede ser utilizada directamente o indirecta-
mente en situaciones de la cotidianidad.

Las respuestas de los estudiantes deben ser considera-
das con base a los planteamientos y procedimientos que 
desarrollen.
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RESUMEN

En la planificación didáctica se observan limitacio-
nes e inexactitudes que inciden negativamente en el 
logro de un aprendizaje significativo; en tal sentido 
se realizó este estudio con el objetivo general de de-
terminar las falencias y limitaciones presentes en la 
planificación didáctica del proceso de enseñanza-
aprendizaje con miras a lograr un aprendizaje signi-
ficativo. La estrategia metodológica asumida se sus-
tentó en la observación científica para el diagnóstico 
del problema y la búsqueda de regularidades del 
fenómeno de estudio, la revisión bibliográfica que 
junto al analítico-sintético e inductivo-deductivo per-
mitieron el estudio y cotejo de una abundante lite-
ratura científica especializadas y arribar a conclu-
siones. Entre los principales hallazgos están: no se 
conciben los temas de estudio y clases como un sis-
tema; insuficiente empleo de métodos productivos y 
estrategias didácticas de enseñanza para potenciar 
las capacidades cognoscitivas de sus alumnos; pla-
nificación cerrada sin tener en cuenta las diferencias 
individuales de los educandos; limitaciones del rol 
del alumno; no se planifican actividades de coopera-
ción y colaboración en una ambiente afectivo-emo-
cional que permita la construcción del conocimiento 
por los propios estudiantes y escaso empleo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como medio de enseñanza para facilitar el apren-
dizaje significativo; lo que permite concluir que las 
limitaciones e insuficiencias más frecuentes de la 
planificación son de orden metodológico.

Palabras clave:

Aprendizaje significativo, planificación, limitaciones, 
falencias.

ABSTRACT

In the didactic planning, limitations and inaccuracies 
that negatively affect the achievement of significant 
learning are observed. In this sense, this study was 
carried out with the general objective of determining 
the shortcomings and limitations present in the di-
dactic planning of the teaching-learning process in 
order to achieve significant learning. The assumed 
methodological strategy was based on scientific ob-
servation for the diagnosis of the problem and the 
search for regularities of the phenomenon of stu-
dy, the bibliographic review that together with the 
analytic-synthetic and inductive-deductive allowed 
the study and comparison of an abundant speciali-
zed scientific literature and to arrive at conclusions. 
Among the main findings are: the subjects of study 
and classes are not conceived as a system; insuffi-
cient use of productive methods and didactic tea-
ching strategies to enhance the cognitive abilities 
of their students; closed planning without taking into 
account the individual differences of the learners; li-
mitations of the student’s role; cooperation and co-
llaboration activities are not planned in an affective-
emotional environment that allows the construction of 
knowledge by the students themselves and scarce 
use of Information and Communication Technologies 
as means of teaching to facilitate significant lear-
ning; which allows us to conclude that the most fre-
quent limitations and insufficiencies of planning are 
of a methodological nature.

Keywords:

Significant learning, planning, limitations, 
shortcomings.
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INTRODUCCIÓN

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología des-
de mediados del siglo pasado ha revolucionado el que-
hacer de la sociedad; los sistemas educacionales no son 
la excepción, han surgido nuevos paradigmas de ense-
ñanza e introducido novedosos métodos y procedimien-
tos, donde el conocimiento y dominio de las herramientas 
de la didáctica por parte de los docentes es un aspecto 
de vital importancia para la planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en aras del logro de un aprendi-
zaje significativo.

Sin embargo, en la dinámica de este proceso aún existen 
limitaciones y falencias que inciden en el cumplimiento de 
los principios didácticos que genera este tipo de apren-
dizaje. En tal sentido se realizó esta investigación en la 
búsqueda de respuestas a la siguiente pregunta asumida 
como problema científico: ¿Cuáles son las falencias y li-
mitaciones de la planificación didáctica del aprendizaje 
significativo de los estudiantes?, teniendo como objetivo 
general determinar las falencias y limitaciones de la plani-
ficación didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para lograr fomentar el aprendizaje significativo como 
base para el desarrollo cognitivo. 

DESARROLLO

La teoría del aprendizaje significativo, considera el apren-
dizaje como un proceso según el cual se relaciona un 
nuevo conocimiento o información con la estructura cog-
nitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustanti-
va. Esa interacción no se produce considerándola como 
un todo, sino con aspectos relevantes o ideas de anclaje 
(Ausubel, 1976, 2002). La presencia de estas ideas, con-
ceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles 
en la mente del aprendiz es lo que dota de significado 
a ese nuevo contenido en interacción con el mismo. En 
este proceso los nuevos contenidos adquieren significa-
do para el sujeto produciéndose una transformación de 
su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente 
más diferenciados, elaborados y estables.

Ausubel (2002), es uno de los autores más representati-
vos en desarrollar los aprendizajes significativos dentro 
del Modelo Educativo; plantea que para este proceso es 
necesario que en primer lugar el docente conozca las 
capacidades intelectuales de los estudiantes y de esta 
forma poder implementar estrategias de enseñanza-
aprendizaje en correspondencia a sus situaciones y cir-
cunstancias; como segundo punto se requiere socializar 
y revisar los contenidos ya previstos para vincularlos con 
los conocimientos que posee el alumno, hecho conoci-
do como estructura cognoscitiva; como tercer factor el 

docente debe lograr que el estudiante se motive, tenga 
entusiasmo y deseos de estudiar, y como cuarto punto 
hace énfasis en las estrategias y metodologías que el 
maestro emplee, que ayuden a la búsqueda y recolección 
de conocimientos en aras de una profunda socialización.

En tal sentido Vygotsky (1995), establece que los proce-
sos y metodologías educacionales se deben utilizar de 
acuerdo a los rasgos culturales de los alumnos y a las 
circunstancias que surjan en el ámbito estudiantil, de esta 
manera se puede propiciar el aprendizaje mediante al-
guna actividad que sea representativa y de interés para 
lograr una formación de calidad. En esta dirección de 
pensamiento Espinoza (2018), expone que el aprendizaje 
significativo debe partir de la elaboración de estructuras 
estables y sólidas de conocimiento con actitudes tenden-
tes a la flexibilidad. 

Entre los modelos para fomentar el aprendizaje significa-
tivo se encuentra el Comunicativo-Interactivo, para López 
(2012), este modelo es un proceso de análisis para for-
mar una participación que conlleve a la socialización de 
profesores y alumnos, con lo cual se tendrá una perspec-
tiva y opinión de cada estudiante, caracterización que fa-
cilitará encausar el proceso de construcción de saberes, 
hábitos y habilidades. en un ámbito educativo participati-
vo, colaborativo y cooperativo.

De conformidad con la misma idea Palacios, Villavicencio 
& Mora (2015), mencionan que la interacción entre do-
centes y estudiantes debe ser sistemática; en donde los 
alumnos sean partícipes de la comunicación en el contex-
to áulico; así mismo Medina & Domínguez (2015), enfati-
zan que el enfoque constructivista es una forma de edifi-
car saberes mediada por la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, a través de la cual el docente 
puede propiciar el trabajo cooperativo, como parte de 
una estrategia didáctica, donde los sujetos interactúan.

Si bien los aspectos analizados hasta aquí son vitales 
para el logro de un aprendizaje significativo no puede 
descuidarse la importancia del currículo; en tal sentido 
López (2012), aclaran que el currículo para generar la 
planificación debe estar vinculada con la didáctica y que 
en la actualidad cobra singular interés establecer la fle-
xibilidad curricular para una mejor aplicación, reducir la 
jornadas de clase y tomar en cuenta las actividades que 
realiza el estudiante a través de los trabajos de consultas, 
investigación y prácticas, entre otros.

Entre las aportaciones de Anijovich, Cappelletti, Mora & 
Sabelli (2000), está la estructuración en tres pasos de la 
planificación del docente vinculados a los objetivos, ca-
pacidades y competencias básicas; es por eso que en el 
primer punto se encuentra el enfoque conductista, que 
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tiene que ver con la manera en que se va desarrollan-
do el currículo de acuerdo con el objetivo que se plan-
tee en cada clase mediante trabajos y evaluaciones para 
obtener buenos resultados en el aprendizaje y generar 
conocimientos constructivistas; en segundo plano está 
el enfoque genético, que se basa en las necesidades y 
características del estudiante para potenciar sus capa-
cidades, lo que guarda estrecha relación con el enfoque 
anterior que ayuda a ver las virtudes y potencialidades 
para generar un aprendizaje activo y significativo; en ter-
cer lugar el enfoque integrado engloba las actitudes y 
desempeño que permite al estudiante incorporar compe-
tencias básicas para destacarse en los logros, habilida-
des y conocimientos. Este punto de vista tiene una rique-
za metodológica que hace recomendable su valoración e 
implementación.

Según las consideraciones de Espinoza, Calvas & 
Chuquirima (2018), el currículo influye en los enfoques 
estructurales de la clase, en donde el docente podrá em-
plear estrategias y procesos evaluativos para establecer 
un proceso de formación creando una visión clara de 
cómo indagar hacia un aprendizaje activo mediante una 
organización y planificación. Es por eso que la planifica-
ción requiere de determinar que metodología se emplea-
rá, teniendo siempre en cuenta los recursos que utilizará 
el docente para transmitir los conocimientos y lograr la 
adecuada aprehensión de estos por parte de los alumnos.

Para ello hay que primero entender cuál es el significa-
do de la didáctica, Espinoza (2018), asume la didáctica 
como estrategia y base para la enseñanza, donde los 
docentes utilizarán técnicas y métodos para alcanzar los 
objetivos; también para él es importante la planificación 
de estrategias donde se tomen en cuenta los recursos 
disponibles para dirigir un procedimiento más seguro en 
donde los estudiantes tengan la capacidad de asimilar 
de manera eficiente y así generar un aprendizaje signifi-
cativo. El docente mediante la planeación didáctica anti-
cipa que va a ser necesario para que se lleve a cabo la 
clase de manera activa y participativa; es fundamental 
contar con la ayuda de especialistas para que se encar-
guen en formar un diseño curricular para luego ejecutarlo 
y ponerlo en práctica en el aula; es por eso que se vin-
cula más con las necesidades y circunstancias del estu-
diante, también se tomarán en cuenta las competencias 
del docente y la promoción de investigaciones educati-
vas como un factor positivo en beneficio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Además, García & Álvarez (2005), indica que la planifi-
cación didáctica se fundamenta en formar una actividad 
interactiva, dinámica y de aprendizaje; en donde el do-
cente podrá evaluar cuáles son las capacidades de los 

estudiantes para luego reforzarlo y potencializarlo de 
manera constructiva, que será como base para lograr 
un aprendizaje significativo; al ejecutar la planificación 
didáctica se puede proyectar cuáles serán las expec-
tativas que se quieren alcanzar en los alumnos, para 
luego mejorar la capacidad cognitiva, razonamiento y 
desenvolvimiento.

Entre las taxonomías de planeación didáctica, la más uti-
lizada es la cerrada y flexible. La planificación cerrada no 
valida las necesidades y características de los estudian-
tes y el docente imparte su clase de acuerdo a lo que él 
cree conveniente para lograr el aprendizaje, no se permi-
te la libertad de expresión ni opinión de los alumnos, lo 
que no ayuda a que los estudiantes puedan desenvolver-
se de manera reflexiva y participativa en la clase; ya que 
es de manera específica, estricta y mecánica. Entre las 
ventajas de esta planeación didáctica se apunta que los 
profesores deben de enseñar con convicción y propiedad 
y no basarse en veleidades.

La planeación flexible se basa en considerar las circuns-
tancias y problemas que tiene el estudiante dentro del 
entorno educativo; ya que el educador imparte y socia-
liza dentro del aula facilitando a cada estudiante un es-
pacio para expresar su criterio y poder compartirlo con 
los demás, así lograr una construcción de conocimientos 
de manera progresiva, hecho que brinda la oportunidad 
que los mismos alumnos descubran los nuevos saberes y 
sean ellos los que vayan desarrollando las capacidades 
cognoscitivas del pensamiento a través de los valores y 
actitudes que desempeñan dentro del aula (Shavelson & 
Stern, 1985).

Estos recursos de la maestría pedagógica deben ser in-
culcados y desarrollados desde la formación del docen-
te; Medina & Domínguez (2015), aclaran que la formación 
del profesorado debe guiarse a través de diferentes en-
foques didácticos que orienten a una formación óptima 
de enseñanza-aprendizaje, que esté interactuada con los 
métodos pedagógicos, en donde exista una relación en-
tre docentes y alumnos; de la misma manera Espinoza 
(2018), hace énfasis en que el docente tiene que dominar 
la didáctica y saber aplicarla dentro del proceso educati-
vo, esto lo hará mediante una adecuada planificación que 
este dada dentro de la maya curricular y así crear una 
base integral con los estudiantes.

Por otro lado, Espinoza, et al. (2018), plantean que la pla-
nificación y aplicación del conocimiento didáctico por el 
profesorado es importante para la transmisión de cono-
cimientos teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas 
como factor de aprendizaje.
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Mediante el análisis de la literatura especializada con-
sultada y la observación científica directa al proceso de 
enseñanza-aprendizaje se determinó que las falencias y 
limitaciones en la planificación didáctica del proceso de 
aprendizaje significativo, como base para el desarrollo 
cognitivo del alumnado, están dadas en aspectos de ca-
rácter metodológico, tales como:

1. La no concepción de la planificación del currículo 
como un sistema.

2. La no preparación de los planes de clase como un 
sistema de actividades en el logro de los objetivos 
propuestos.

En tal sentido, García & Álvarez (2005), señalan que en 
la planeación es de singular importancia, estructurar la 
clase como un sistema de actividades, una guía para 
cumplir con la aspiración trazada, el objetivo; pero ade-
más todas las clases del currículo deben integrarse como 
un sistema en sí. La preparación de los planes de clase 
debe concebirse como un conjunto de actividades bien 
estructurado y sistémico en el logro de los objetivos pro-
puestos; pero también las clases tienen que guardar es-
trecha coherencia y relación en la continuidad de la en-
señanza y aprendizaje del nuevo contenido, no pueden 
verse como hechos aislados dentro del desarrollo de un 
tema o unidad del currículo.

La planeación según la Secretaría Educación Pública 
(2009), es un conjunto de actividades e ideas que es-
tán organizadas de manera sistémica para ponerlas en 
práctica dentro del proceso educativo, permitiéndole al 
docente establecer su clase de manera ordenada y con-
gruente en el logro de los fines y metas establecidos den-
tro del proceso enseñanza-aprendizaje.

3. Limitada planificación y empleo de métodos producti-
vos que activen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y propicien el aprendizaje significativo. 

Medina & Domínguez (2015), apunta que el domino de 
las herramientas didácticas por parte de los profesores 
es un aspecto de vital importancia a tener presente en 
la planificación de las clases, dentro de estas asumen 
una vital función los métodos productivos como formas 
o vías para la construcción de los saberes, hábitos y ha-
bilidades en logro de un aprendizaje significativo. Estos 
métodos deben ser pensados y seleccionados teniendo 
en cuenta los objetivos y contenidos a tratar en la clase.

Espinoza (2018), agrega que con tan importante pro-
pósito es vital concebir adecuadamente los métodos 
de enseñanza a aplicar, que, en el caso particular de 
la didáctica universitaria, debe favorecer los niveles de 
asimilación productivo y creativo, lo que conlleva a la 
planificación, selección y utilización de métodos que 

propicien un aprendizaje intencional, reflexivo, conscien-
te y autorregulado.

4. Insuficiente empleo de estrategias didácticas de en-
señanza para potenciar las capacidades cognosciti-
vas de sus alumnos.

Al respecto Eisner (1982), menciona ha de existir una 
mayor preocupación acerca de cómo llevar una mejor 
enseñanza, por lo cual se deben planificar estrategias 
que ayuden a propiciar el aprendizaje. Es por eso que 
se impone realizar el seguimiento para observar cuales 
son las necesidades educativas y así poder lograr mayor 
efectividad en los currículos. 

En esta misma línea de pensamiento Ausubel, Novak & 
Hanesian (1983), enfatizan que los docentes deben de 
trabajar en las estrategias didácticas de enseñanza para 
potenciar las capacidades cognoscitivas de sus alumnos 
y es fundamental asociarlas con la guía de planificación 
que facilite al maestro enseñar de manera más construc-
tivista a través de las diversas metodologías que imple-
mente para impartir los conocimientos y así conseguir 
un aprendizaje significativo. El docente debe aplicar es-
trategias metodológicas de acuerdo a los objetivos del 
currículo que se plantee para cada clase como técnicas 
de aprendizaje. La evaluación es también otro aspecto a 
tener presente en estas estrategias, posibilitan analizar 
cuáles fueron los resultados y conocimientos adquiri-
dos por el estudiante y ver qué fue lo que más le impac-
tó e interesó para poder desarrollar sus capacidades y 
potencialidades.

5. En ocasiones no se tienen presentes las diferencias 
individuales de los estudiantes en la planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje adoptando una 
planificación cerrada.

Para García & Álvarez (2005), es importante recalcar que 
la planeación didáctica es considerada como la parte en 
que el docente busca mejorar la calidad de la enseñanza 
a través de la investigación; es por eso que no se puede 
planificar si el docente no sabe las características y dife-
rencias individuales de los estudiantes; las estrategias di-
dácticas deben corresponderse con las características y 
necesidades de los alumnos, ya que es necesario desarro-
llar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente 
de comprensión e interacción que ayude a los estudiantes 
a ser más reflexivos y activos; y para conseguirlo, el primer 
paso a dar es indagar los interés de cada alumno.

Según Forgas (2003), el docente debe propiciar la inte-
racción con sus alumnos y ser capaz de poder determi-
nar las características de cada uno; para de esta forma 
atender las diferencias individuales y poder lograr el cum-
plimiento de los objetivos trazados.
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6.  Limitaciones del rol de alumno, en ocasiones se alu-
de a razones de tiempo y el docente olvida su función 
de facilitador.

Sobre la importancia del papel del estudiante en el pro-
ceso de aprendizaje García & Álvarez (2005), comentan 
algo muy importante, expresan que el docente no debe 
ser el centro de atención, el dicente es el protagonista y 
como tal debe asumir el papel principal en dicho proce-
so, ámbito donde se formará eficazmente en el transcurso 
de su carrera estudiantil y donde los alumnos podrán so-
cializar saberes, compartir ideas y sintetizar los aspectos 
más relevantes de cada clase; el docente solo será el me-
diador, el facilitador, el orientador que guíe y acompañe al 
estudiante en el aprendizaje significativo.

Tanto el docente y como el discente son los responsa-
bles del desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
lo que debe quedar reflejado en la planeación didácti-
ca para así poder potenciar el aprendizaje significativo. 
Analizar las fortalezas y falencias que tienen tanto el es-
tudiante como el educador facilitará prever y desarrollar 
las habilidades de cada uno de los estudiantes mediante 
las actividades y herramientas de trabajo que se emplee 
dentro de clase.

7. No propiciar un ambiente cooperativo y colaborativo 
que permita la construcción del conocimiento por los 
propios estudiantes.

En tal sentido Espinoza (2018), asevera que es funda-
mental la interacción en el ámbito del aula, lo que puede 
lograrse mediante la cooperación y colaboración entre 
los participantes del proceso de construcción del cono-
cimiento en el ámbito áulico, para así generar una ense-
ñanza-aprendizaje de manera activa en el intercambio de 
información de los sujetos y la comunicación necesaria 
para establecer intereses comunes.

8. No se propicia un clima afectivo-emocional en el en-
torno áulico.

Otro aspecto de singular importancia para el logro este 
aprendizaje significativo lo es sin dudas la educación 
afectivo-emocional, donde hay que tener presente as-
pectos: académicos, cognitivos, afectivo-emocionales y 
morales, de esta manera se logra un equilibrio en el indi-
viduo, y esto a la vez le permitirá conocer y expresar su 
máximo potencial (López, 2012). 

Martín & Boek (1997), citados por Salmerón (2002), aña-
den que para lograr en el estudiante el fomento de un 
campo constructor de la personalidad y el carácter se 
debe desarrollar: la creatividad, la capacidad de orga-
nizar, la motivación y las buenas actitudes para con los 

demás en un ambiente de respeto mutuo; con lo cual se 
logrará un mejor aprendizaje significativo.

9. Poco o limitado empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como medio de ense-
ñanza para facilitar el aprendizaje significativo. 

Hoy en día es imposible sustraerse de las influencias de 
las tecnologías en la cotidianidad, por lo que se torna 
necesario su empleo tanto como recurso didáctico en 
apoyo a la docencia como herramienta en la búsqueda 
constructivista del conocimiento de los alumnos. Lo ante-
rior expresado significa que para que se logre el proceso 
de adquisición cognitiva significativa por parte del estu-
diante es preciso partir de reconocer los referentes de la 
cultura informática que están presentes en su contexto 
y que movilizarán el proceso de aprendizaje. Estas he-
rramientas convenientemente utilizadas como medio de 
apoyo en el proceso de enseñar y aprender, permiten el 
logro de competencias en los estudiantes y un aprendi-
zaje significativo.

CONCLUSIONES

Las demandas de la actual sociedad a los sistemas edu-
cacionales ha propiciado el surgimiento de nuevos para-
digmas educativos donde el conocimiento y el dominio 
de las herramientas de la didáctica por parte de los do-
centes es un aspecto de vital importancia para la plani-
ficación del proceso de enseñanza-aprendizaje en aras 
del logro de un aprendizaje significativo, para lo cual es 
necesario en primer lugar que el docente conozca las ca-
pacidades intelectuales de los estudiantes que permitan 
implementar estrategias didácticas; como segundo punto 
se debe de socializar y revisar los contenidos ya previs-
tos para vincularlos con los conocimientos ya obtenidos 
(estructura cognoscitiva); como tercer factor el docente 
debe lograr motivar y entusiasmar a los dicentes por el 
deseo de estudiar y como cuarto punto las estrategias y 
metodologías que el maestro emplee ayuden en la bús-
queda, recolección y elaboración del conocimiento y que 
permitan una profunda socialización.

No obstante, aún existen limitaciones y falencias en el or-
den metodológico de la planificación didáctica del proce-
so de enseñanza-aprendizaje para lograr el aprendizaje 
significativo, entre estas se encuentran: la no concepción 
de la planificación del currículo como un sistema, la no 
preparación de los planes de clase como un conjunto de 
actividades bien estructurado y sistémico en el logro de 
los objetivos propuestos, limitado empleo de estrategias 
didácticas y métodos productivos que activen el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para potenciar las capacida-
des cognoscitivas de sus alumnos; planificación cerrada, 
no se tienen en cuenta las diferencias individuales de los 
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educandos; limitaciones del rol de alumno el docente ol-
vida su función de facilitador; no se planifican actividades 
de cooperación y colaboración en una ambiente afectivo-
emocional que permita la construcción del conocimiento 
por los propios estudiantes y limitado empleo de las tec-
nologías de la información y la comunicación como medio 
de enseñanza para facilitar el aprendizaje significativo.
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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo, ofrecer crite-
rios e indicadores, para la evaluación de los Centros 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI), en la Educación Superior. Se realizó un es-
tudio de varios sitios Web de diferentes CRAI, en el 
Reino Unido, Estados Unidos, España y Chile, de 
ellos se analizó y enfatizó en cada uno de los ser-
vicios que coincidían en estos Centros de Recursos 
para el Aprendizaje. Resultando concurrente los ser-
vicios que se mencionan en el trabajo. Por lo que a 
la hora de evaluar dichos centros, los mismos deben 
integrar estos servicios. Cada universidad puede im-
plementar un CRAI a la medida de sus necesidades 
y posibilidades. No es cuestión de grandes gastos, 
costos ni inversiones sino más bien de decisiones 
organizativas dirigidas a la mejora de la calidad de 
los servicios en el entorno de aprendizaje.

Palabras clave:

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación, educación superior, criterios, 
indicadores.

ABSTRACT

The objective of this article is to offer criteria and indi-
cators for the evaluation of the Resource Centers for 
Learning and Research (CRAI) in Higher Education. 
A study was made of several websites of different 
CRAI, in the United Kingdom, the United States, 
Spain and Chile. It was analyzed and emphasized in 
each of the services that coincided in these Resource 
Centers for Learning. The services mentioned in the 
work are concurrent. So, when evaluating these cen-
ters, they must integrate these services. Each uni-
versity can implement a CRAI tailored to their needs 
and possibilities. It is not a matter of big expenses, 
costs or investments, but rather of organizational de-
cisions aimed at improving the quality of services in 
the learning environment.

Keywords:

Resource Centers for Learning and Research, Higher 
educatiion, criteria, indicators.
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INTRODUCCIÓN

Hoy la educación se enfrenta a dos retos. Uno de ellos es 
cambiar la percepción de calidad de lo que es el aprendi-
zaje. El segundo es el desarrollo de la tecnología de la in-
formación que proporciona un nuevo contexto para la en-
señanza, aprendizaje, información y comunicación (TIC), 
la combinación de hardware de la computadora, sistema 
de software y la infraestructura de redes, ha sido un gran 
avance para la enseñanza y el aprendizaje (Jange, 2009).

Podemos decir que la era de la información ha generado 
una nueva tendencia en la educación, el aprendizaje se 
realiza en cualquier momento y en cualquier lugar. Los es-
tudiantes tradicionalmente han ido a un aula específica, 
en un campus específico con el fin de tomar los cursos. 
La mayoría todavía lo hace, pero un número creciente de 
estudiantes elige su propio espacio para el aprendizaje. 

En el siglo actual estamos asistiendo a la creación e im-
plantación de un nuevo modelo de biblioteca universi-
taria, que surge para dar respuesta a las necesidades 
actuales y futuras de un nuevo modelo de docencia de-
sarrollado tras la implantación del (Espacio Europeo para 
la Enseñanza Superior) EEES y como centro dinamizador 
del nuevo aprendizaje convirtiéndose en el centro social 
del Campus. Debemos señalar que desde el año 2003 
REBIUN ha organizado distintas Jornadas en las que se 
trataron como temas fundamentales la definición y organi-
zación de estos Centros de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación. En las diferentes ponencias presenta-
das en dichas Jornadas (Balagué, 2005; Bulpitt, 2003; 
Moscoso, 2003; Martínez, 2005) se abordaron cuestio-
nes relativas a la caracterización, funciones, servicios y 
organización.

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación se configura como el espacio central del 
Campus, eje de la vida universitaria, y que tiene entre 
otros objetivos fundamentales posibilitar el acceso a toda 
la información y documentación que el usuario necesite 
de la universidad de una forma fácil, rápida, organizada.

Uno de los actuales desafíos que afecta a la Enseñanza 
Superior hace referencia a la necesidad de transformar la 
gestión y el acceso a los recursos para el aprendizaje y la 
investigación. Esta situación demanda, por ejemplo, que 
las bibliotecas amplíen su concepción y funciones y pasen 
a ser efectivos Centros de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (CRAI). Igualmente, reclama que, profe-
sores, investigadores y estudiantes, contribuyan con sus 
iniciativas, demandas y, sobre todo, con una utilización 
efectiva y creativa de estos recursos, a que este cambio 
tenga lugar (Área, et al., 2007).

Los enfoques constructivistas en la universidad exigen 
que el docente sea un facilitador del aprendizaje, que 
su discurso sea abierto, no dogmático, que demande la 
solución de situaciones problemáticas, que propicie las 
actividades colaborativas, que ubique la enseñanza en 
contextos reales, que considere los aspectos emociona-
les del aprendizaje y que el alumno aprenda a pensar, 
a ser crítico, autónomo y que aprenda a aprender (Mac 
Kee, 2005).

DESARROLLO

La evaluación es una de las actividades fundamentales 
de los servicios profesionales más solventes. Los clientes 
de estos servicios merecen una asistencia que satisfaga 
sus necesidades, que sea de una alta calidad, moderna y 
eficiente. Para mantener sus servicios al día y asegurarse 
de que, efectivamente, satisfacen las necesidades de sus 
clientes, los profesionales deben recabar continuamen-
te información oportuna sobre el trabajo evaluativo. Este 
proceso incluye estudiar las necesidades de sus clientes, 
evaluar los métodos que proponen o utilizan otros, seguir 
muy de cerca el desarrollo del servicio, valorar los resul-
tados a corto y largo plazo y buscar modos de que los 
servicios sean cada vez más eficientes y efectivos.

Stufflebeam & Shinkfield (1995), refieren que la evalua-
ción “supone comparar objetivos y resultados, mientras 
que otras exigen una conceptualización más amplia, ape-
lando a un estudio combinado del trabajo en sí y de los 
valores”.

El proceso de evaluación, evidentemente, requiere que se 
midan un conjunto de indicadores que permitan conocer 
el estado en que se encuentra el objeto de evaluación, 
pues ellos constituyen las variables cuyos valores serán 
analizados y sobre ello se emitirán criterios valorativos 
que permitirán las proposiciones de cambio en dirección 
al perfeccionamiento de dicho sistema y por extensión a 
un aumento de la calidad en sus productos y servicios 
(Rojas, 2006).

“Desarrollar la autonomía y el aprendizaje con sentido 
requerirá retroalimentar a los estudiantes de su proceso, 
reforzar y reconocer los aciertos y el trabajo bien hecho, y 
al mismo tiempo señalar los errores y ofrecer pautas cla-
ras y adecuadas para su modificación… La incorporación 
tecnológica al nuevo estilo de aprendizaje es necesaria 
y, además, se convierte en una ayuda docente de primer 
orden. Facilitando su labor tutorial e incorporando las ba-
ses de datos que le permiten preparar experiencias y rea-
lidades a las que los estudiantes puedan enfrentarse de 
manera asequible”. (Torre & Gil, 2004) 
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Los usuarios de la Biblioteca Universitaria pertenecen a 
la generación digital y valoran las herramientas 2.0 para 
aprender, compartir ideas y socializarse. La biblioteca 
debe repensar sus servicios para adaptarse a las necesi-
dades, expectativas y deseos de los usuarios 2.0 hacién-
dolos participes de su transformación como parte de un 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(Serrat & Sunyer, 2010). 

Teniendo en cuenta que la tendencia es la integración de 
todos los servicios que apoyen la docencia, el aprendizaje 
y la investigación de la universidad; así como incorporar el 
uso de la información en todos los entornos de aprendiza-
je universitario, se ha realizado un estudio de treinta sitios 
Web de bibliotecas universitarias y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación en el Reino Unido, 
(Sheffield Hallan University, Leeds Metropolitan University, 
University of Bradford) Australia,(University of South 
Australia, The University of Western, University of Sidney, 
University of Newcastle, Library and Computing, University 
of Queensland) Estados Unidos, (University of Winsconsin 
Stout, University George Mason.) España (Universidad 
Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, 
Carlos III) y Chile (Universidad de Chile, Universidad 
de taracapá); así como trabajos realizados por autores 
como: Gavilán, 2008, Pinto, Sales & Osorio, 2008. En el 
análisis realizado, se pudo confrontar que, los Centros de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación a nivel 
internacional son similares y persiguen los mismos objeti-
vos: proporcionar acceso a los recursos y a los servicios 
electrónicos disponibles en la biblioteca. Informar sobre 
el uso de la biblioteca en las diferentes áreas y en loca-
lizaciones remotas. Asesorar y atender a investigadores. 
Apoyar la docencia. Confeccionar recursos informativos 
y didácticos, según las necesidades e intereses de la 
institución. Ofrecer un servicio óptimo de equipamiento y 
conservación de materiales, así como dar a conocer los 
recursos externos accesibles desde la biblioteca. La ten-
dencia es la integración de todos los servicios informati-
vos de la universidad e incorporar el uso de la informa-
ción en todos los entornos de aprendizaje universitario, 
por lo que a consideración de la autora, se debe valorar 
que cumplan con los siguientes criterios e indicadores:

Criterio 1. Organización.

Objetivo: Crear un espacio de convergencia de ser-
vicios centrados en las necesidades de la comunidad 
universitaria.

Indicadores: 

1. Asumir un tipo de modelo organizativo para la crea-
ción de los Centros de Recursos para el Aprendizaje 

y la Investigación (Centralizado, descentralizado o 
Mixto) 

2. Su modelo organizativo debe integrar servicios de 
biblioteca:

a. Producción de materiales y recursos.

b. Servicios informáticos.

c. Apoyo a la docencia y el aprendizaje, formación per-
manente, servicio Editorial y de impresiones.

3. Proporcionar espacios y recursos para el aprendizaje, 
la docencia y la investigación: 

a. Puestos individuales, zonas de estudio, aulas de au-
toformación, de informática, laboratorio de idiomas, 
proyección de audio y video, multimedia, fotocopias y 
zonas de descanso.

4. Espacios de trabajo en grupo, como seminarios, au-
las de tutorías, salas de conferencias y servicios com-
plementarios para el posgrado.

5. Buró de información, para aclarar dudas y dar res-
puesta a todo tipo de usuario que acuda al Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

6. Espacios para estudio informal y de esparcimiento

7. Servicios de comida rápida 

8. Espacio para comer y socializar

9. Acceso a salas de estudios en etapa de exámenes y 
períodos de extraordinarios

Criterio 2. Servicios de Biblioteca.

Objetivo: Satisfacer las necesidades de información de 
la comunidad universitaria.

Indicadores

1. Catálogo de biblioteca.

2. Formación de usuarios.

3. Punto de atención a estudiantes, profesores e 
investigadores.

4. Servicio de préstamo interbibliotecario y préstamo 
intercampus.

5. Salas de Lectura, y acceso a la literatura impresa. 

6. Servicio de Referencia.

7. Salas de trabajo en grupo.

8. Espacios de esparcimiento y estudio informal.

9. Servicio de Desarrollo de Colecciones.

10. Servicios bibliotecarios, destinados a la investigación 
para profesores y estudiantes, implicados en proyec-
tos de investigación.
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11. Acceso a salas de estudio en horario nocturno, en 
etapas de exámenes y extraordinario. 

12. Acceso a la consulta de todas las publicaciones ins-
titucionales realizadas y editadas por la universidad, 
tanto en papel como en soporte electrónico.

13. Servicio de salas de trabajo, reuniones, exposiciones, 
debates y presentaciones.

14. Espacios destinados a potenciar la socialización y la 
vida universitaria de los estudiantes,

15. Servicio a usuarios con necesidades educativas es-
peciales, apoyados por profesionales.

Criterio 3. Servicios de Tecnologías de Información.

Objetivo: Desarrollar habilidades informativas, en los es-
tudiantes, profesores e investigadores de la comunidad 
universitaria. 

Indicadores.

1. Servicio para preparar presentaciones multimedia 
y materiales didácticos en soporte digital, y editar 
videos.

2. Servicio de Alfabetización Informacional (ALFIN): 
formación en técnicas de búsqueda y acceso a la 
información.

3. Servicio de Vigilancia Tecnológica para grupos de 
investigación.

4. Búsquedas en bases de datos académicas

5. Servicio de Biblioteca electrónica 

6. Repositorio institucional: Incluye colecciones de in-
vestigaciones, artículos de revistas, documentos y 
conferencias.

7. Reserva de computadores portátiles.

8. Servicio de información en línea.

9. Servicio de equipos audiovisuales, grabadores, DVD, 
escáner, Data Show.

10. Servicio de reproducción de documentos (Fotocopias 
y digitalización).

11. Salas con computadores conectadas a internet, des-
tinadas a los usuarios.

12. Servicio de seguridad y mantenimiento a los servido-
res y sitios Web.

Criterio 4. Servicio de soporte a la docencia, Aprendizaje 
y la investigación.

Objetivo: Mejorar la calidad de los procesos del apren-
dizaje, facilitando a los alumnos la interacción con docu-
mentos, personas y tecnología.

Indicadores. 

1. Servicio de creación de materiales docentes en ver-
sión multimedia, accesibles en línea y desde las pla-
taformas educativas digitales. 

2. Préstamo de computadores portátiles.

3. Servicio de laboratorio de autoaprendizaje con esta-
ciones de trabajo, asesoramiento creativo y desarrollo 
de proyectos docentes.

4. Servicio de Laboratorio de Idiomas,  aprendizaje de 
inglés u otros idiomas, con soporte presencial de pro-
fesorado especializado y aprendizaje en línea.

5. Servicio de gestión Editorial (acceso a las publicacio-
nes que se realizan en la institución).

6. Salas para posgrado, con acceso a computadoras, 
e internet.

7. Computadores con acceso a bases de datos interna-
cionales y revistas científicas.

8. Referencias y guías para citar fuentes: APA.

9. Servicio de gestores bibliográficos (Endnote, Zotero, 
Procite, Mendeley).

10. Servicios de apoyo a las plataformas de aprendizaje y 
herramientas docentes.

11. Difusión de la producción científica a través de los re-
positorios institucionales.

12. Evaluación de la actividad investigadora: índices na-
cionales e internacionales que evalúan publicaciones 
e investigadores (factor de impacto).

CONCLUSIONES

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
establece un nuevo modelo de biblioteca universitaria pre-
parado para enfrentar los cambios y nuevas exigencias de 
los usuarios; así como dar soporte al nuevo modelo edu-
cativo basado en la investigación, creatividad y autonomía 
que debe poseer el estudiante para mejorar la calidad de 
su aprendizaje. Constituye una nueva organización de los 
servicios de la universidad que apoyan la docencia, el 
aprendizaje y la investigación. Logra la convergencia de 
los servicios, lo que propicia una mejor gestión de la infor-
mación y optimización de los recursos. 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación es el espacio de carácter pedagógico que 
contribuye de manera permanente a la innovación edu-
cativa. Reúne una variada gama de recursos de informa-
ción en diversos soportes (bibliográficos, electrónicos y 
audiovisuales, entre otros) organizándolos en función a 
los requerimientos del proyecto curricular del centro po-
niéndolos a disposición de los usuarios, alumnos y profe-
sores, a través de sus variados servicios.
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es proponer un en-
foque interdisciplinario en la carrera de Seguridad 
Industrial, entre las asignaturas pertenecientes a 
las Ciencias Sociales, ligadas a la integración de 
saberes. Constituye una investigación documental-
aplicada desde un enfoque hermenéutico de perfil 
filosófico, que recupera el estudio realizado y permi-
te interpretar los documentos para construir una sis-
tematización teórica de la interdisciplinariedad. Y a 
partir de ello comprender como se puede enfocar la 
relación interdisciplinaria en la carrera de Seguridad 
Industrial. La relación interdisciplinaria se alcanza 
con mayor coherencia en el campo de formación 
de Integración de Saberes de cual forman parte 
las asignaturas de: Realidad Nacional y Saberes 
Ancestrales, Economía Política, Derecho Laboral, 
Sociología del trabajo, Innovación y Emprendimiento, 
Psicología, Ergonomía y Salud Ocupacional. Para el 
trabajo interdisciplinar en el campo de Integración 
de saberes de la carrera en Ingeniería en Seguridad 
Industrial se utiliza un enfoque metodológico que 
incluye los siguientes elementos para el trabajo en 
común de los docentes: los contenidos (códigos y 
núcleos de articulación), los proyectos integrado-
res, las habilidades, los valores y las evaluaciones 
integradoras que integran contenidos de varias 
asignaturas.

Palabras clave:

Interdisciplinariedad, códigos, núcleos de articula-
ción, proyectos integradores, las habilidades y los 
valores.

ABSTRACT

The objective of this research is to propose an in-
terdisciplinary approach in the career of Industrial 
Safety, among the subjects belonging to the Social 
Sciences, linked to the integration of knowledge. It 
constitutes a documentary investigation applied from 
a hermeneutic approach of philosophical profile that 
recovers the study made and allows interpreting the 
documents to construct a theoretical systematization 
of the interdisciplinary and from that, to understand 
how to approach the interdisciplinary relationship 
in the career of Industrial Safety. The interdiscipli-
nary relationship is achieved with greater coheren-
ce in the field of Integration of Knowledge forma-
tion of which the subjects of: National Reality and 
Ancestral Knowledge, Political Economy, Labor Law, 
Sociology of Work, Innovation and Entrepreneurship, 
Psychology, Ergonomics and Occupational Health 
are part. For interdisciplinary work in the field of 
Integration of knowledge of the career in Industrial 
Safety Engineering, a methodological approach is 
used that includes the following elements for the 
common work of the teachers: the contents (codes 
and articulation nuclei), the integrator projects, skills, 
values and integrative assessments that integrate 
content from various subjects. 

Keywords:

Interdisciplinary, codes, nuclei of articulation, inte-
grating projects, skills and values.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de la Seguridad Industrial se hace cada 
día más evidente, una muestra de ello son las disposicio-
nes legales y normativas aprobadas durante los últimos 
años, estimulando al empresario a seguir preparándose 
en condiciones adecuadas de trabajo y cumplimiento 
de la normativa vigente, facilitando un ambiente laboral 
seguro y saludable, repercutiendo en un aumento signifi-
cativo de la competitividad y una sustancial disminución 
de los costos operativos en las organizaciones, por esta 
razón se ha visto la necesidad de contratar especialistas 
en este ámbito laboral.

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, tomando 
en cuenta las necesidades del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología se plantea mejoras al sistema de enseñanza. 
Sus directivos conscientes del desafío del progreso cien-
tífico técnico respecto al desarrollo social han considera-
do necesario crear la Carrera de Ingeniería de Seguridad 
Industrial mediante el desarrollo de una propuesta edu-
cativa de tercer nivel, cuyo modelo académico se basa 
en la formación por competencias. Con la misión de for-
mar profesionales de excelencia, con ética profesional, 
capaces de fomentar sus conocimientos para resolver los 
problemas de la producción industrial y ofrecer solución a 
los diferentes efectos ocasionados por agentes riesgosos 
en cada uno de los procesos, y así obtener productos de 
calidad sin riesgos humanos ni materiales.

Comprender que el desarrollo tecnológico va de la mano 
con el aumento de riesgos, accidentes y contaminación, 
condicionó la pertinencia de la carrera de Ingeniería en 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional como alter-
nativa que proporcionara los elementos claves para el 
desarrollo de sistemas de administración integral en un 
contexto de optimización de recursos, mejora continua 
y cumplimiento legal, que permite a la industria situarse 
dentro de los requerimientos del mercado global.

Analizar el modelo cognitivo de la carrera de Ingeniería 
en Seguridad Industrial implica identificar las asigna-
turas comprendidas en los Fundamentos teóricos, la 
Praxis Profesional, Epistemología y Metodología de la 
Investigación, Integración de Saberes, Comunicación y 
Lenguaje, contenidos en la malla curricular.

El análisis de las relaciones interdisciplinarias exige com-
prender la misma como un principio de organización o 
estructuración del conocimiento. A su vez implica para 
los profesores una transformación profunda en los méto-
dos de enseñanza, y requiere de un cambio de actitud de 
las relaciones entre los docentes y los estudiantes. El ob-
jetivo de esta investigación es proponer un enfoque inter-
disciplinario en la carrera de Seguridad Industrial, entre 

las asignaturas pertenecientes a las Ciencias Sociales, 
ligadas a la integración de saberes.

Constituye una investigación documental-aplicada desde 
un enfoque hermenéutico de perfil filosófico, que recu-
pera el estudio realizado y permite interpretar los docu-
mentos para construir una sistematización teórica de la 
interdisciplinariedad. Y a partir de ello comprender como 
se puede enfocar la relación interdisciplinaria en la carre-
ra de Seguridad Industrial.

DESARROLLO

Del término interdisciplinariedad podemos encontrar las 
más dispares definiciones. Se pueden encontrar incon-
tables definiciones. Además de ser una palabra que ha 
sido usada en demasía y en diferentes contextos. El análi-
sis del mismo manifiesta un apasionamiento por el trabajo 
interdisciplinario, en cuatro aspectos: a nivel discursivo, a 
nivel de un reordenamiento disciplinario, de nuevas prác-
ticas de investigación y a nivel del esfuerzo de teorización 
de esas nuevas prácticas.

Por su origen se reconoce el término con doble origen: 
por un lado, el origen interno, que se caracteriza por 
el replanteamiento general del sistema de las ciencias, 
acompañado de su progreso y su organización. Y ori-
gen externo caracterizado por la movilización cada vez 
más extensa del saber, y la multiplicidad creciente de 
especialidades.

Antonio Gómez Alfaro es reconocido como pionero en los 
estudios multidisciplinarios planteó el estudio sobre las 
relaciones entre el periodismo y la literatura utilizando una 
perspectiva multidisciplinar (Rodríguez, 2010).

La interdisciplinariedad es objeto de análisis por diferen-
tes autores, veamos la siguiente definición:

Es considerada la construcción o producción de cono-
cimiento para enfrentar problemas que requieren de una 
mirada múltiple –los llamados problemas complejos– y 
ofrecer soluciones, o para buscar una perspectiva holísti-
ca en medio de la creciente compartimentación del saber 
en especialidades cada vez más alejadas unas de otras 
(Mallarino, 2013).

La interdisciplinariedad también es entendida como pro-
puesta para superar las fronteras entre las disciplinas, ya 
sean epistemológicas, sociológicas, institucionales o, en 
su forma más extrema, legales. Además, se plantea como 
la interrelación de las disciplinas para lograr propósitos 
que estas no podrían alcanzar individualmente.

Son destacados los estudios interdisciplinarios de la ima-
gen, el habla y la acentuación, desde una fundamenta-
ción epistemológica básica: la lengua (las lenguas) como 
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sistema de intercambio simbólico de la especie humana, 
en la que cada cultura establece las condiciones para los 
intercambios según condiciones de construcción históri-
ca y contextualmente determinadas, que aportan la ne-
cesidad de la construcción de estrategias metodológicas 
adecuadas para el desarrollo de sistemas de intercam-
bios simbólicos. 

Otros estudios apuntan a la interdisciplinariedad a través 
de las expresiones de ciencia, relacionándola con el ac-
ceso abierto de los repositorios digitales y de sus interco-
nexiones en Internet, como alternativa para incrementar 
sensiblemente la interdisciplinariedad.

Varias universidades latinoamericanas incursionan en 
la investigación interdisciplinaria. Por ejemplo, en Chile, 
la Universidad del Desarrollo cuenta con el Instituto de 
Innovación Interdisciplinaria ICUBO, que nace a partir 
de las Facultades de Diseño, Ingeniería y Economía y 
Negocios y desarrolla investigaciones e innovaciones con 
enfoque interdisciplinario.

También en Cuba, desde el ámbito de la didáctica, se 
investiga el problema de la enseñanza de las ciencias na-
turales. Para hacer seguimiento a las condiciones de las 
disciplinas y su relación con el conocimiento profesional 
del profesor de ciencias. Por otro lado, se asume la in-
terdisciplinariedad como principio de la Responsabilidad 
Social Universitaria y concluye con la reflexión sobre la 
formación del docente universitario novel como investiga-
dor interdisciplinario. 

Los estudios interdisciplinarios se han vinculados al currí-
culum, muestra de ellos es el estudio que fundamenta la 
relación entre las relaciones interdisciplinarias, el desarro-
llo científico técnico y su repercusión en el currículo esco-
lar (Gutiérrez, 2015); estudios interdisciplinarios al interior 
de las carreras de las ciencias básicas; aportes que la 
aplicación del enfoque interdisciplinario ofrece a la enfer-
mería, y a la integración de referentes y saberes (Martínez 
& Torres, 2014); concepciones interdisciplinares dentro 
de las ciencias de la educación y su impacto posterior en 
ciencias particulares en Iberoamérica en general (Ortiz, 
2012) y el compromiso ético- oral y político de la calidad a 
través de la educación interdisciplinaria (Salcedo, 2008).

Asimismo, se reportan estudios interdisciplinares des-
de disciplinas que están relacionadas con los cuidados, 
como la Enfermería o el Trabajo Social, que trabajan con 
relatos de sujetos que enfrentan situaciones de dolor o 
enfermedad. El enfoque biográfico narrativo permite 
rescatar sus historias y contribuir a la memoria de aque-
llas personas dispuestas a narrar sus experiencias. El 
estudio muestra los usos contemporáneos del enfoque 

interdisciplinar tanto en el campo de la investigación 
como en la intervención social (Rubilar, 2017).

Además, otros investigadores analizan los presupuestos 
teóricos y metodológicos de la interdisciplinariedad, rati-
fican la necesidad de establecer relaciones interdiscipli-
narias en el proceso de enseñanza aprendizaje. Realizan 
un estudio de las relaciones interdisciplinarias en el que 
argumentan su importancia, destacando que las institu-
ciones educativas deben fomentar el incremento de ac-
tividades metodológicas, diseños curriculares y acciones 
didácticas en función de favorecer el proceso de ense-
ñanza aprendizaje (Llano, Gutiérrez, Stable, Núñez, Masó 
& Rojas, 2016).

Se insiste en la necesidad de reflexionar en que la inter-
disciplinariedad es una metodología de investigación. La 
comprensión del valor metodológico del enfoque interdis-
ciplinar se asume en la presente investigación para com-
prender la realidad contextual, el enfoque metodológico 
del objeto de estudio de la carrera y la integración de las 
disciplinas que permiten complementarlo. De lo cual se 
desprende que el verdadero trabajo interdisciplinar exige 
que el profesor domine su disciplina, como primer requi-
sito para que el docente pueda establecer las relaciones 
interdisciplinarias. Además de considerarla como nueva 
expectativa a logar en un objetivo holístico de la realidad, 
para conseguir que los estudiantes integren la relación 
que existe entre las asignaturas y su aplicación en el 
campo profesional y les permita tener una cosmovisión 
más profunda de nuestra carrera.

Breve historia de la carrera Seguridad Industrial en la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

La universidad juega un rol fundamental para generar los 
recursos humanos capacitados y a su vez puedan aplicar 
e implementar los conocimientos y destrezas en la solu-
ción de las problemáticas del contexto regional y local. 
También debe formar a los profesionales con perfil de in-
novadores, humanistas y respetuosos del medio.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo creó la ca-
rrera de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el 
2011, a través de memorándum 017-Dei-2011 mediante 
el desarrollo de una propuesta educativa de tercer nivel, 
con un modelo académico basado en la formación por 
competencias. La carrera de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional constituye una alternativa que proporciona-
ra los elementos claves para el desarrollo de sistemas de 
administración integral en un contexto de optimización de 
recursos, mejora continua y cumplimiento legal, que per-
mitan a la industria quevedeña situarse dentro de los re-
querimientos del mercado global en materia de Ingeniería 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
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Así la ingeniería en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional lidera la formación de profesionales reco-
nocidos a nivel nacional, por su alto nivel técnico en la 
prevención de riesgos laborales e implementación de 
sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 
en el Ecuador. La misión de la carrera es formar inge-
nieros con ética y profesionalismo, capaces de fomen-
tar sus conocimientos para resolver los problemas de la 
producción industrial, mediante la formación integral de 
talento humano, capaz de constituirse en el motor del de-
sarrollo regional con sólida formación en prevención, ges-
tión y remediación a los diferentes efectos ocasionados 
por agentes riesgosos en los procesos que involucran la 
transformación de materia prima, con el propósito de ob-
tener productos de calidad.

A solicitud de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
(UTEQ), el Consejo de Educación Superior del Ecuador, 
mediante la resolución del CES RPC-SO-03-No.022-2018 
con fecha de aprobación del 17-01-2018, a la carrera le 
fue aprobada su rediseño con el nombre de Ingeniería 
en Seguridad Industrial. Con la carrera completará diez 
módulos con una duración de un semestre cada uno y 
culmina con el trabajo de investigación o tesis de grado a 
través del desarrollo de un tema encaminado a solucionar 
problemas relacionados con la profesión en el contexto 
local.

La visión de la carrera de ingeniería en Seguridad 
Industrial de la UTEQ es contribuir al logro del lideraz-
go institucional como parte integrante de la Institución, 
mediante el desarrollo de programas científicos, tecno-
lógicos y humanísticos, en el orden nacional, regional y 
local. Liderará el buen desenvolvimiento y desarrollo in-
dustrial del país con la implementación de una estructura 
curricular por competencias, que contribuya a mejorar 
la calidad de vida del ser humano. El objetivo general 
de esta carrera es formar profesionales en el campo de 
Seguridad Industrial preparados para dirigir equipos de 
trabajo altamente competitivos, con sólidos conocimien-
tos de ingeniería, diseño, construcción e implementación 
de programas de prevención y elementos de control de 
riesgos laborales, acorde al Plan Nacional de Desarrollo 
del Ecuador (Ecuador. Consejo de Educación Superior, 
2018).

Sus objetivos específicos están determinados en: siste-
matizar saberes científicos, mediante proyectos integra-
dores para la prevención de riesgos laborales, sus con-
secuencias y alternativas de solución en los procesos de 
producción; aplicar soluciones a problemas del sector 
laboral en el campo de la seguridad laboral como res-
puesta social, dentro de la planificación nacional, y el ré-
gimen de desarrollo, mediante la investigación científica y 

tecnológica, transfiriendo conocimiento a la colectividad; 
fomentar la investigación científica en el campo de la se-
guridad industrial para la integración y sistematización de 
los procesos de aprendizajes en la formación profesional, 
a través de alianzas estratégicas con empresas públicas 
y privadas (Ecuador. Consejo de Educación Superior, 
2018).

El perfil ocupacional de esta carrera se orienta a la inte-
rrelación con las dimensiones físicas del trabajo, salud, 
higiene, resistencia y fatiga, postura, iluminación, ruido, 
humedad, temperatura y estructura de trabajo, además 
identificar los elementos de protección personal adecua-
dos para cada riesgo existente (Ecuador. Consejo de 
Educación Superior, 2018). A su vez el campo ocupacio-
nal tiene como soporte prevenir los riesgos de trabajo en 
los procesos productivos mediante una sólida fundamen-
tación científico-técnica respecto a las áreas relacionadas 
con la Seguridad Industrial Integral y con la metodología 
propia de trabajo, aplicando estilos de gestión orientados 
a promover la participación, concertación y liderazgo. Y 
respecto al perfil de egreso, es el encargado de proteger 
al trabajador en su centro de trabajo, a la comunidad la-
boral que él integra, de las condiciones inadecuadas del 
ambiente que los rodean. Así como de comprensión de la 
problemática ambiental global.

La carrera acompaña su formación profesional con valo-
res relacionados con la creación de un ambiente óptimo 
de trabajo; organizar trabajos en equipo; ser proactivo, 
responsable y dinámico en las actividades académicas; 
participar en discusiones grupales con soluciones que se 
vinculen a la problemática local, apliquen sentido común 
en la solución de los problemas en seguridad industrial 
y salud ocupacional y proyecten de manera objetiva la 
producción industrial para mejorar los índices de calidad.

La inserción laboral de los graduados de las instituciones 
de Educación Superior en la actualidad se ve afectada por 
las condiciones económicas que presenta Ecuador y los 
factores con incidencia en el desempleo. En la carrera de 
Ingeniería en Seguridad Industrial la demanda de profesio-
nales se ha incrementado por la promulgación de leyes y 
decretos que obligan a las empresas a tomar en cuenta en 
sus recursos humanos a profesionales de este perfil. 

La incidencia de la profesión dentro del ámbito laboral 
es catalogada de buena, el 65% de los profesionales ya 
graduados se encuentra inmerso en el área laboral mien-
tras que los valores restantes el 29% no tiene empleo y el 
otro 6% se ha dedicado a perfeccionar sus estudios en 
ramas afines en el extranjero, según estudio realizado en 
la UTEQ en el 2017 por el Departamento de Atención a 
los graduados (Cabrera & Aguilera, 2017). 
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Descripción de la relación interdisciplinaria, desde un 
enfoque metodológico en la carrera de Ingeniería Indus-
trial en la UTEQ.

El abordaje metodológico de la relación interdisciplinaria 
en la carrera tiene por base los campos de formación es-
tablecidos en el artículo 28 del Reglamento de Régimen 
Académico del Ecuador (Ecuador. Consejo de Educación 
Superior, 2016). A partir del cual las asignaturas de la ca-
rrera quedaron organizadas en los siguientes campos: 

1. Fundamentos Teóricos: Álgebra, Física Básica, 
Geometría Plana y Trigonometría, Química Inorgánica, 
Fundamentos de Computación, Cálculo Diferencial, 
Física Aplicada, Dibujo Asistido por Computador, 
Química Orgánica, Cálculo Integral, Electricidad 
Básica, Fundamentos de Termodinámica y Mecánica 
de Fluidos.

2. Praxis Profesional: Introducción a la Seguridad 
Industrial, Legislación en Seguridad y Salud 
Ocupacional, Materiales y Desechos Peligrosos, 
Riesgos Eléctricos, Sistemas de Trabajo, Máquinas 
Motrices y Térmicas, Riesgos Mecánicos, Riesgos 
Físicos, Investigación de Operaciones, Investigación 
de Accidente, Riesgos Psicosociales, Sistemas de 
Gestión de calidad, Diseño de Elementos Mecánicos, 
Higiene Industrial, Riesgos Ergonómicos, Riesgos 
Químicos, Riesgos Biológicos, Sistema de Gestión 
Ambiental, Gestión del Mantenimiento, Fundamentos 
de Máquinas Eléctricas, Prevención de Incendios, 
Evaluación de Impacto Ambiental, Sistemas 
de Gestión de Seguridad, Riesgos Naturales y 
Antrópicos, Primeros Auxilios, Planes de Emergencia, 
Administración de Programas de Seguridad e 
Higiene, Sistemas Integrados de Gestión y Plantas 
Industriales.

3. Epistemología y Metodología de la Investigación: 
Metodología de la Investigación, Probabilidad 
y Estadística, Trabajo de Titulación I, Diseño 
Experimental, y Trabajo de Titulación II.

4. Integración de Saberes: Realidad Nacional y Saberes 
Ancestrales, Economía Política, Derecho Laboral, 
Sociología del trabajo, Innovación y Emprendimiento, 
Psicología, Ergonomía, Salud Ocupacional.

5. Comunicación y Lenguaje: Redacción Técnica y 
Formador de Formadores.

De los cinco campos de formación de la carrera de 
Ingeniería en Seguridad Industrial se seleccionó para 
organizar el trabajo interdisciplinario el campo de 
Integración de saberes, por ser el que aglutina asignatu-
ras organizadas alrededor de las Ciencias Sociales.

Para el trabajo interdisciplinar en el campo de Integración 
de saberes de la carrera en Ingeniería en Seguridad 
Industrial se utiliza un enfoque metodológico que incluye 

los siguientes elementos para el trabajo en común de los 
docentes: los contenidos (códigos y núcleos de articu-
lación), los proyectos integradores, las habilidades, los 
valores y las evaluaciones integradoras que integran con-
tenidos de varias asignaturas.

Entendidos los códigos como conceptos básicos, propios 
de cada asignatura y los núcleos de articulación como 
conceptos que relacionan y tratan a través de varias 
asignaturas. Entendidos los códigos como conceptos, 
y estos al mismo tiempo como forma del pensamiento y 
una actividad intelectual generalizada de carácter teórico 
(Coloma, 2008).

La selección de los códigos y núcleos de articulación en 
la carrera en el campo de formación de integración de 
saberes exigió la necesidad de desarrollar varios talle-
res con los profesores de cada una de las asignaturas 
que conforman el campo de integración de saberes. El 
primero se dedicó a determinar los códigos propios de 
cada una de las asignaturas y enlistar los mismos. Y ofre-
cer varias vías lógicas, para la formación del concepto, 
dentro de las que se reconocen la deductiva, inductiva y 
analógica. Y para la fijación del concepto se recomienda 
utilizar la Identificación. Donde el profesor de la asigna-
tura deba facilitar al alumno el reconocimiento de obje-
tos, relaciones y operaciones pertenecientes o no a un 
concepto determinado hasta alcanzar la identificación. El 
segundo taller se desarrolló para a identificar los núcleos 
de articulación de este campo de formación, entendidos 
como conceptos y categorías que se trabajan en varias 
asignaturas. La propuesta metodológica incluye su trata-
miento metodológico de manera interdisciplinar a través 
de todas las asignaturas tanto en su enseñanza, sistema-
tización y evaluación.

El resultado final de ambos talleres permitió deter-
minar los núcleos de articulación de este campo de 
formación Integración de Saberes en la carrera de 
Ingeniería en Seguridad Industrial en la UTEQ, los cua-
les son los siguientes: Responsabilidad, Seguridad y 
Protección, Accidentes Laborales, Seguridad Industrial, 
Control y la Prevención de Accidentes y Enfermedades 
Ocupacionales, Trabajo, Calidad de Vida Laboral, Normas 
de Calidad Laboral, Calidad del Producto, Calidad 
Medioambiental, Dimensión Histórica Cultural del Trabajo, 
Ciencia, Tecnología, Sociedad, Innovación, Derecho la-
boral, Auditorías Laboral y Ambiental, Conocimiento Libre 
y Conocimiento Abierto, Saberes Ancestrales, Actividad 
Económica, Ingreso Nacional, Desarrollo y Subdesarrollo.

Se asume en el trabajo la definición de habilidades como 
aptitud, talento, destreza o capacidad para una actividad, 
trabajo y profesión en particular. Vista como “la capacidad 
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de realizar tareas y solucionar problemas”. (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2010)

En la propuesta metodológica interdisciplinar agrupan 
las habilidades del pensamiento lógico como caracteri-
zar, identificar, analizar, sintetizar, explicar, fundamentar y 
valorar. Además de diseñar sistemas para la prevención 
de riesgos, ejecutar programas y asesoría en materia de 
higiene y seguridad del trabajo, desarrollar programas de 
capacitación y prevención y aplicar programas de seguri-
dad para las áreas industriales, salud y medio ambiente.

La concepción de los valores se entiende como elemen-
tos constitutivos de la conciencia humana, y su recono-
cimiento implícito de una escala objetiva de valores, que 
guían y orientan la formación de los estudiantes. (Fabelo, 
2004). Se asume los valores declarados por la carrera en 
su rediseño presentado al Consejo de Educación Superior 
en Ecuador y aprobado en febrero del 2018.

La carrera reconoció como valores para la formación de 
los estudiantes los siguientes: el respeto al hombre y al 
ecosistema, la igualdad de género y etnias, la traspare-
cía, la tolerancia y la responsabilidad social. Valores que 
se asumen en la propuesta metodológica para trabajar de 
manera transversal a través del propio contenido de las 
asignaturas y a través del proyecto integrador.

Se propone la realización de evaluaciones integradoras 
de varias asignaturas (al menos tres asignaturas del mis-
mo campo de formación). Este tipo de evaluación debe 
servir para integrar conocimientos de varias asignaturas 
y de preparación para el examen complexivo, forma de 
titulación que según el artículo 21 del Reglamento de 
Régimen Académico, donde el estudiante deberá demos-
trar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de su formación profesional (Ecuador. Consejo 
de Educación Superior, 2016). Los grupos de asignatu-
ras para la realización de este tipo de evaluaciones están 
conformados a partir de los núcleos de articulación que 
se entrelazan, en el tratamiento teórico y metodológico de 
concepto que se relacionan en varias disciplinas. Se pro-
ponen dos grupos para este tipo de evaluación: un primer 
grupo integrado por las asignaturas de Realidad Nacional 
y Saberes Ancestrales, Economía Política, Ergonomía e 
Innovación y Emprendimiento. Y un segundo grupo inte-
grado por las asignaturas de Derecho Laboral, Sociología 
del trabajo, Psicología, Salud Ocupacional.

El proyecto integrador del módulo es el tipo de trabajo 
investigativo de los estudiantes que les permite, median-
te la solución de problemas profesionales, profundizar, 
ampliar, consolidar y generalizar los conocimientos ad-
quiridos; aplicar, con independencia y creatividad, las 
técnicas y los métodos en otras formas organizativas del 

proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar los mé-
todos del trabajo científico. En el Art. 77 del Reglamento 
para el Trabajo Académico y Metodológico del Modelo 
Pedagógico por Competencias (MPC).

La relación interdisciplinaria a lograr en la carrera de 
Ingeniería en Seguridad Industrial se organiza a través del 
enfoque metodológico que integra diversos elementos vin-
culados y articulados entre sí. Obsérvese la Figura 1.

Figura 1. Relación interdisciplinaria, carrera de Ing. Seguridad 
Industrial.

CONCLUSIONES

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo es la segun-
da Universidad del país que ofrece la carrera de Ing. en 
Seguridad Industrial y realiza constantes mejoras en la 
formación de este perfil profesional. Con el objetivo de 
formar profesionales capaces de organizar y administrar 
servicios de seguridad, higiene y medio ambiente, como 
alternativa que proporcionará los elementos claves para 
el desarrollo de sistemas de administración integral en un 
contexto de optimización de recursos, mejora continua 
y cumplimiento legal, que permite a la industria situarse 
dentro de los requerimientos del mercado global.

La relación interdisciplinaria se alcanza con mayor co-
herencia en el campo de formación de Integración 
de Saberes de cual forman parte las asignaturas de: 
Realidad Nacional y Saberes Ancestrales, Economía 
Política, Derecho Laboral, Sociología del trabajo, 
Innovación y Emprendimiento, Psicología, Ergonomía y 
Salud Ocupacional.
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Los núcleos de articulación de este campo de forma-
ción Integración de Saberes en la carrera de Ing. en 
Seguridad Industrial en la UTEQ, son los siguientes: 
Responsabilidad, Seguridad y Protección, Accidentes 
Laborales, Seguridad Industrial, Control y la Prevención 
de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales, Trabajo, 
Calidad de Vida Laboral, Normas de Calidad Laboral, 
Calidad del Producto, Calidad Medioambiental, Dimensión 
Histórica Cultural del Trabajo, Ciencia, Tecnología, 
Sociedad, Innovación, Derecho laboral, Auditorías 
Laboral y Ambiental, Conocimiento Libre y Conocimiento 
Abierto, Saberes Ancestrales, Actividad Económica, 
Ingreso Nacional, Desarrollo, y Subdesarrollo.

El trabajo interdisciplinar en la carrera en Ingeniería en 
Seguridad Industrial, campo de Integración de saberes, 
se desarrolla sobre la base de un enfoque metodológi-
co que incluye los contenidos a través de los (códigos y 
núcleos de articulación), los proyectos integradores, las 
habilidades, los valores y las evaluaciones integradoras 
que integran contenidos de varias asignaturas.
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RESUMEN

La necesidad de la promoción ambiental en la 
Universidad ha constituido tema de análisis por in-
vestigadores, por lo que, si los profesores participan 
como promotores ambientales, podrán gestionar, 
comunicar y evaluar el conocimiento y la conciencia 
medioambiental de manera efectiva y tener la po-
sibilidad de atraer y aglutinar estudiantes y profe-
sores en torno a tareas encaminadas a potenciar la 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
(EApDS) dentro y fuera de la Universidad.

Palabras clave:

Promotor ambiental y promoción ambiental.

ABSTRACT

The need for environmental promotion in the 
University has been the subject of analysis by re-
searchers, so if teachers participate as environmen-
tal promoters, they can manage, communicate and 
evaluate knowledge and environmental awareness 
effectively and have the possibility to attract and 
bring together students and teachers around tasks 
aimed at promoting Environmental Education for 
Sustainable Development (EApDS) inside and outsi-
de the University.

Keywords:

Environmental promoter and environmental 
promotion.
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INTRODUCCIÓN

Los conceptos de promoción y promotor están estrecha-
mente relacionados, se puede hacer promoción, sin ser 
promotor. Sin embargo, para que el promotor haga pro-
moción debe estar bien preparado y sobre todo actual-
izado de la temática que vaya a tratar.

La promoción es definida por el Diccionario de la Real 
Academia Española (2019), como un “conjunto de activi-
dades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar 
sus ventas y proviene del latín promoveré que significa 
iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro; tiene al-
gunos sinónimos como impulsar, fomentar, suscitar, empu-
jar, emprender, a su vez, ofrece una definición más corta, 
la cual reconoce como la “acción y efecto de promover”. 
Tiene algunos sinónimos como impulsar, fomentar, susci-
tar, empujar, emprender.

En este sentido, Thompson (2010), propone un concepto 
con puntos de contacto a los anteriores, pero más amplio, 
ya que la considera como un conjunto de actividades, 
técnicas y métodos que se utilizan para lograr objetivos 
específicos, como informar, persuadir o recordar al públi-
co objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 
comercializan.

Este autor presenta determinadas características de la 
promoción, en primer lugar, la selectividad, porque debe 
tener límites y objetivos muy claros, por ejemplo, incre-
mentar la demanda de un producto en particular, una 
marca, una presentación, apoyar la publicidad y la venta 
personal en una determinada región, obtener resultados 
en periodos de tiempo específicos; en segundo lugar, la 
intensidad y duración. Las mismas tienen la particulari-
dad de poder distinguir al producto o servicio y evidencia 
la efectividad de la promoción que se pone de manifiesto 
cuando se implementa de forma intensa y durante un cor-
to periodo de tiempo.

Estas conceptualizaciones de promoción y promotor re-
sultan muy generales y no queda explicitado el enfoque 
contextualizado, integral y transformador, ni las carac-
terísticas del perfil de promotor que debe distinguirlo. 
En este sentido, se analizarán diferentes tipos de promo-
ción-promotor según la actividad que se realiza en el sec-
tor Cultural, Educacional y de Salud Pública.

DESARROLLO

El promotor en el sector de la cultura es ampliamente uti-
lizado como el promotor cultural, el cual incluye variadas 
acciones que le permiten fomentar, estimular y desarrollar 
los procesos de participación en la cultura de todos los 
ciudadanos, llegando a convertir al espectador pasivo en 

actor de hechos culturales o en espectador culto y activo 
(Veloz, Iglesia  & Macías, 2012).

Para que funcione este promotor debe tener un conjun-
to de necesidades y motivos que los impulsen a la re-
alización de actividades que contribuyan posteriormente 
al desarrollo de su personalidad, al ramificarse hacia 
numerosos componentes de la cultura espiritual, moral, 
ideológica, el pensamiento científico y la visión estética 
del mundo que les rodea.

De manera que el promotor cultural debe convertirse 
en un líder positivo, capaz de hacer ver al resto de los 
integrantes de su centro o comunidad la necesidad de 
promover la cultura, de modo sistemático, dentro y fuera 
de la actividad que realiza, con una adecuada organi-
zación en su proyecto cultural y además ejercer en ellos 
una función dinamizadora, portadora de procesos que 
aseguren su competencia para tales desempeños. En el 
mundo, se utiliza esta misma terminología y sus funciones 
son semejantes.

Por una parte en Cuba, la concepción de la promoción 
cultural y los promotores culturales, surgen a partir de los 
años 90, con la aparición del llamado Período Especial, 
en el que se evidenciaron serias contracciones de la vida 
cultural en el país, lo cual provocó afectación en la crea-
ción y promoción del arte y la literatura, provocadas por 
las limitaciones de recursos financieros y materiales. Por 
lo que se consideró necesario, estimular las aficiones de 
la población hacia las diferentes manifestaciones artísti-
cas y encaminar las organizaciones sociales y de masas 
para la dirección del movimiento de aficionados al disfru-
te del arte y la apreciación artística.

A partir de la experiencia adquirida en este período, 
Tejeda (2001, citado por Martín  (2010), significa que el 
promotor cultural puede tener diferentes profesiones, 
pero que siempre lo debe caracterizar la vocación social, 
unida a determinadas capacidades y habilidades para 
comunicarse con otras personas, aunar voluntades y con-
tribuir a los procesos de transformación de los objetos y 
de la comunidad.

Por otra parte, en América Latina, el promotor cultural, 
está convocado a propiciar la participación democrática 
en los procesos de desarrollo cultural que se producen en 
las dimensiones comunitarias y locales; y es el encargado 
de coordinar la realización de actividades de apreciación, 
creación artística y literaria para que estimulen el prota-
gonismo, la creatividad y el compromiso individual y co-
lectivo del hombre, de modo que potencie su realización 
espiritual y humana.
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (1994), define al pro-
motor cultural en el sector educacional como “un asesor 
que se caracteriza por su capacidad para asistir al estu-
diante o grupo de estudiantes a especificar sus objetivos 
de aprendizaje y a seleccionar las estrategias adecuadas 
para alcanzar dichos objetivos”. Variadas son las formas 
en que este promotor se vincula con la escuela.

Un ejemplo lo constituye, en el sector educacional cuba-
no, el trabajo que realizan de conjunto los promotores cul-
turales con la bibliotecaria de los centros escolares, los 
cuales son los responsables de diseñar y poner en prácti-
ca el Programa Nacional de Educación Estética que tiene 
su salida a través del proyecto cultural de la escuela. Para 
ello deben tener en cuenta la caracterización del claustro, 
estudiantes, trabajadores, padres, condiciones del centro 
y del barrio, así como sus potencialidades para intervenir 
culturalmente e incidir en el centro escolar de acuerdo al 
diagnóstico y sus necesidades.

Otro ejemplo en Cuba, está dado por la labor que reali-
za la promotora en la orientación, seguimiento y control a 
las familias en la variante no institucional de la Educación 
Preescolar, expresada a través del Programa Educa a tu 
Hijo. Ésta fue concebida para transmitir a través de la ca-
pacitación a las familias aspectos de interés que les per-
mitan un mejor desenvolvimiento con sus hijos en el hogar, 
aprovechando las condiciones y los espacios temporales 
para la realización de acciones de manera efectiva.

Las promotoras del programa Educa a tu Hijo, dentro de 
sus funciones y tareas, realizan un censo de población 
infantil que le permiten al gobierno y sector educativo 
mantener actualizado los datos de los infantes que no es-
tán en edad escolar y lograr la participación de diferentes 
organismos en su cooperación para el proceso educati-
vo; además caracterizan a la familia y la comunidad para 
diseñar su capacitaciónTambién, se destacan los promo-
tores de la lectura, donde las bibliotecarias se desempe-
ñan en las instituciones escolares y bibliotecas públicas. 
Sus tareas están dirigidas a estimular y sensibilizar a los 
estudiantes y a la población de manera general hacia la 
utilización de materiales de lectura. Estas actividades es-
tán relacionadas con la edición y promoción de libros y 
otros materiales, empleando a su vez programas radiales 
o televisivos dedicados a los libros y sus autores, concur-
sos literarios y formación de narradores orales, talleres, 
seminarios, siempre en torno al libro.

El promotor en la Salud Pública

La formación de promotores ha sido también utilizada 
en muchas áreas de la Salud Pública en temáticas tan 

diversas como nutrición, planificación familiar, prevención 
del consumo de drogas y prevención de la violencia, en-
tre otras; sin embargo, su presencia en la prevención de 
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) se ha destacado por su 
amplia utilización, variedad y número de experiencias en 
todo el mundo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha defi-
nido la promoción de la salud como “el resultado de todas 
las acciones emprendidas por los diferentes sectores so-
ciales para el desarrollo de mejores condiciones de salud 
personal y colectiva para toda la población, en el contex-
to de la vida cotidiana y consiste en proveer a la gente los 
medios necesarios para mejorar su salud y adoptar un 
estilo de vida sano. La misma tiene como funciones brin-
dar atención de salud en un nivel inicial con oportunidad, 
eficiencia y calidad. De manera que se articulen la comu-
nidad con los servicios de salud, fomentando prácticas, 
actividades y conocimientos saludables.

En la Carta de Ottawa (Organización Mundial de la Salud, 
1986) se identifican estrategias básicas para la promo-
ción de la salud tales como: la abogacía por la salud con 
el fin de crear las condiciones sanitarias esenciales; faci-
litar que todas las personas puedan desarrollar su com-
pleto potencial de salud y mediar a favor de la salud entre 
los distintos intereses encontrados en la sociedad. Las 
mismas, se apoyan en áreas de acción prioritarias, para 
la promoción de la salud como establecer una política 
pública saludable, crear entornos que apoyen la salud, 
fortalecer la acción comunitaria, desarrollar habilidades 
personales y reorientar los servicios sanitarios.

En julio de 1997, se realiza La Declaración de Yakarta 
(Organización Mundial de la Salud, 1997) en la que se 
muestra el modo de guiar la promoción de la salud hacia 
el siglo XXI, la cual confirma que estas estrategias y áreas 
de acción son esenciales para todos los países. Además, 
se identifican prioridades para la promoción de la salud 
cómo promover la responsabilidad social, incrementar las 
inversiones para el desarrollo de la salud, expandir la co-
laboración para la promoción, incrementar la capacidad 
de la comunidad y el empoderamiento de los individuos, 
a fin de garantizar una infraestructura para la promoción 
de la salud.

En Cuba, los promotores para la prevención de las ITS y 
el VIH tienen sus antecedentes a finales de los años 80 
del siglo pasado; en ese momento no se les llamó promo-
tores, sino voluntarios y fundamentalmente eran personas 
con VIH, las acciones de prevención se realizaban en 
la comunidad. Más tarde, a inicios del año 1996 y hasta 
mediados de 1997, comienza a aplicarse en el país una 
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metodología para la formación de promotores entre las 
personas con VIH, estos promotores se han mantenido 
hasta nuestros días y son dirigidos por el Centro Nacional 
de Prevención de las ITS/VIH/SIDA (CNP) así como por el 
Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

Por tanto, la promoción de la salud constituye en los mo-
mentos actuales un proceso político y social que abarca 
no sólo las acciones dirigidas directamente a fortalecer 
las habilidades y capacidades de los individuos, sino 
también, a modificar las condiciones sociales, ambienta-
les y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la 
salud pública e individual, lo que permite a las personas 
incrementar su control sobre los determinantes de la sa-
lud y, en consecuencia, mejorarla.

Promotores de salud en el sector educativo cubano

Dado los resultados exitosos de la Estrategia del Proyecto 
de Educación Sexual (López Gómez, Torres Cueto  & 
Castro Alegret, 2007) se establece, a partir de 1998, su 
extensión a los centros docentes de todos los niveles de 
enseñanza del país. Donde los profesores serían capac-
itados para convertirlos en promotores orientadores sex-
uales dirigidos a coordinar y asesorar participativamente 
actividades en conjunto con el resto de los profesores, 
estudiantes y demás trabajadores.

También, la formación de promotores fue llevada a las 
Universidades de Ciencias Pedagógicas, pero dirigida 
a la formación de promotores estudiantiles para la pre-
vención de las ITS y el VIH, con el objetivo de contribuir 
al desempeño y responsabilidad en la sexualidad de los 
estudiantes en todas las esferas de la vida.

En este sentido, se desarrolla una metodología propuesta 
por López Gómez, et al. (2007), basada en la educación 
y comunicación que se establece entre el promotor y sus 
iguales, que pueden ser compañeros de estudio o de 
trabajo, que tienen los mismos intereses, actividades, así 
como formas de relación, para influir positivamente en el 
comportamiento de sus compañeros utilizando una forma 
de comunicación directa y positiva que se puede desarr-
ollar fácilmente dentro de la institución educativa.

Estos promotores estudiantiles para la prevención de las 
ITS y el VIH, deben cumplir determinados requisitos tales 
como que quiera, sepa, sea flexible sepa cómo dominar 
un tema y ser ejemplo. Lo cual permite lograr un vínculo 
afectivo con la otra persona con la cual se está comuni-
cando. Una característica fundamental de este promotor 
es su nivel de flexibilidad, lo cual le permite no tener con-
flictos con la otra persona y no emitir una opinión mor-
al hacia una actitud o una conducta de su compañero, 
mucho menos una condena. En la bibliografía consultada 

se destaca que el empleo de esta metodología para el 
trabajo de los promotores ha sido satisfactoria en difer-
entes países de Latinoamérica y en particular en Cuba.

Promotores ambientales en el mundo y Cuba: experien-
cias

Igual que en el sector de salud existen en el mundo pro-
motores ambientales. Visto como estrategia participativa 
que se desarrolla libremente y sin lucro, a través de tareas 
directas dirigidas a la mejora ambiental y conservación 
de los recursos naturales.

En países, como Colombia, el Ministerio del Medio 
Ambiente creó un programa de Promotores Ambientales 
Comunitarios, dirigido a proyectos de Educación 
Ambiental en las comunidades de los participantes. 
También en la Universidad Sergio Arboleda, colombia-
na se aplica el programa de Promotores Ambientales 
Universitarios el cual abre sus puertas a estudiantes de 
todas las carreras, para que a partir de sus conocimien-
tos y aptitudes, desarrollen ideas ambientales comprome-
tidas con el bienestar y el desarrollo social de la comu-
nidad y el país, siendo su objetivo fundamental generar 
conciencia ambiental en la Comunidad, incluyendo a los 
círculos sociales y familiares de estudiantes, personal ad-
ministrativo y docentes; esto a través de la formación am-
biental de los miembros del grupo de promotores quienes 
funcionan como difusores ambientales mediante la reali-
zación de actividades y programas de proyección social.

En España también, se desarrollan programas, pero en 
este caso para la Formación de Educadores y Promotores 
ambientales. Por otro lado, en Perú, se emplean varias 
variantes una a través de la modalidad on-line, donde se 
promueven Diplomados, en colaboración con el Fondo 
Verde y el Instituto Internacional de Formación Ambiental, 
pero hay que pagarlos y a través de la Dirección Regional 
de Educación, se forman promotores ambientales para la 
comunidad.

Por su parte, en Cuba se registran antecedentes de pro-
motores ambientales, Mondeja  & Zumalacárregui (2003), 
proponen la realización de un diplomado de Educación 
Ambiental y en la Universidad de Camagüey se ha esta-
blecido un programa de formación para cuarto nivel de 
enseñanza del profesional de Educación cuyo objetivo 
está centrado en preparar al Educador Ambiental para 
la investigación. En Holguín, se desarrolló el proyecto del 
trabajador Social como promotor ambiental de manera 
que contribuyera a la formación de los futuros egresados 
en la dimensión ambiental, aspecto no incluido en el dise-
ño curricular de los mismos.
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También, instituciones como el Grupo de Trabajo Estatal 
de la Bahía Habana, creó un programa educativo am-
biental bajo el nombre Amigos de la Bahía, que promueve 
la toma de conciencia sobre la problemática ambiental 
local de la Bahía de la Habana y su cuenca hidrográfica 
y a su vez propicia la participación de estudiantes, pro-
fesores, promotores y la comunidad en la solución de los 
problemas ambientales de su entorno, fomentando valo-
res para el rescate, mejoramiento y conservación de la 
misma. Dicho programa fue creado en el año 2003, hoy 
consolidado y se implementa en las escuelas de la cuen-
ca, en las enseñanzas, primaria, especial, secundaria, 
técnica profesional y preuniversitaria, de los 10 munici-
pios de la cuenca hidrográfica tributaria de la Bahía de la 
Habana.Tiene como finalidad motivar y provocar cambios 
de comportamiento en los estudiantes y la comunidad, 
que les permitan actuar de forma racional y sostenible 
con el medio.

Existen otras propuestas como el Proyecto Ambiental 
Educativo Promotores Ambientales de la Institución 
Educativa Ciudadela de Cuba en La Habana dirigido por 
los docentes del área de ciencias naturales y con la par-
ticipación de sus estudiantes. Además, el investigador 
(León, 2013) presenta una Estrategia de formación de 
promotores ambientales comunitarios para la actividad 
físico-deportiva desde la Educación Popular Ambiental e 
Investigación. Acción Participativa a partir de los resul-
tados obtenidos del diagnóstico ambiental para enfren-
tar los impactos negativos del cambio climático. Esta 
propuesta fue aplicada en barrios del Consejo Popular 
Armada, del municipio habanero del Cerro.

Promotores ambientales en la universidad: una necesi-
dad impostergable

La Universidad es la institución que tiene una gran res-
ponsabilidad desde el punto de vista social, donde no 
sólo se presenta el compromiso de formar buenos profe-
sionales, sino también, personas sensibles a los proble-
mas que enfrenta la sociedad, ligadas al desarrollo soste-
nible, a la promoción de valores y principios.

En este sentido, la universidad tiene dos funciones impor-
tantes, por un lado, trabajar con sus investigaciones en 
la mejora ambiental y productiva del sector de la produc-
ción y servicios, y por otro lado incidir en la Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los estudian-
tes, profesores, trabajadores y la comunidad.

Muchas son las acciones que en este sentido se de-
sarrollan, pero a través de un muestreo realizado en la 
Universidad de Cienfuegos se ha podido constatar que 
son desconocidas en el campus universitario, haciéndo-
se necesaria una promoción ambiental entendida como 

acciones dirigidas a sensibilizar, movilizar hacia la actua-
ción ambiental responsable, sobre todo, despertando en 
las destinatarios la percepción de los riesgos que tiene 
lugar tanto en la institución, en la comunidad como globa-
les y de esta manera no sólo solucionarlos, sino también, 
prevenirlos. De este modo, la promoción ambiental 
en el campus universitario se orienta en un sentido 
dual; por un lado, hacia dentro de la universidad y 
por otro hacia sus influencias a nivel social. Y es re-
conocida como el tipo de actividad cognoscitiva, prácti-
ca y comunicativa dirigida a dar a conocer los contenidos 
medioambientales que se concreta en acciones de ges-
tión, comunicación y evaluación que realiza el profesor 
universitario con la finalidad de sensibilizar, movilizar a 
la institución universitaria en la prevención y solución de 
problemas ambientales.

Los profesores en este proceso juegan un roll fundamen-
tal, ya que son los transmisores de conocimientos y están 
caracterizados por el saber, el saber hacer, el querer ha-
cer potenciado por motivos e intereses, el saber estar en 
atención a las normas de comportamiento ético y el poder 
hacer enmarcado en la creatividad, por lo que, si par-
ticipan como promotores ambientales en la universidad, 
puedan convertirse en agentes de cambios.

Al respecto los profesores universitarios, consideran nece-
sario generar conciencia ambientalista en la Universidad 
y ser difusores ambientales mediante la realización de ac-
tividades de impacto social. Los mismos, expresan tener 
actitudes, conocimientos y sentirse promotores ambien-
tales. Sin embargo, plantean no estar capacitados para 
asumir esta labor.

A tales efectos en la universidad se debe conformar un 
grupo de profesores que participen como promotores 
ambientales donde su visión radique en potenciar la con-
ciencia ambiental de los estudiantes, profesores univer-
sitarios, trabajadores y la comunidad que les permita ac-
tuar de forma responsable y comprometida con el medio 
ambiente para garantizar un futuro sostenible.

La aproximación al perfil del profesor como promotor am-
biental se ajustará en ser una persona que tenga con-
ciencia y claridad sobre la necesidad del mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad, cuyas funciones 
deben estar basadas en la gestión, comunicación y eva-
luación del conocimiento y la conciencia medioambiental. 
Pero por sobre todas las cosas debe tener interés y estar 
motivado por desarrollar procesos encaminados a la pro-
tección, conservación, restauración y aprovechamiento 
equilibrado de los recursos ambientales, a través de ac-
ciones, proyectos y programas establecidos bajo criterios 
de sostenibilidad.
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CONCLUSIONES

La sistematización de los términos promoción-promotor 
ambiental permitió la definición de la promoción ambien-
tal en el contexto universitario.

Para potenciar la EApDS en la Universidad se necesitan 
profesores que participen como promotores ambientales 
que les permita actuar de forma responsable y compro-
metida con el medio ambiente para garantizar un futuro 
sostenible.
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RESUMEN

El presente artículo aborda algunas cuestiones en 
torno de la Cátedra de Paz y la Educación para la 
Paz, centrando la primera circunscrita al aula de 
clases. Llama la atención la inmensa cantidad de 
normas que en Colombia se han promulgado para 
promover el respeto de los derechos humanos y la 
convivencia pacífica, que por su complejidad di-
ficultan muchas veces su inclusión en el currículo 
escolar. El Estado ha contribuido a esta inclusión 
expidiendo lineamientos curriculares, sobre todo en 
convivencia ciudadana, y orientaciones específicas 
para implementar la cátedra de paz. Corresponde 
a los educadores, en el marco del aprendizaje y la 
práctica cotidiana de sus estudiantes, sin descontar 
la participación de directivos y padres de familia, en 
una perspectiva democrática y participativa, darse 
el currículo que responda a su situación y su histo-
ria concreta. La pedagogía de la paz, la formación 
ciudadana y la educación para la paz lo que buscan 
es promover un aprendizaje y un comportamiento 
en un clima de paz para que hombres y mujeres 
sean más creativos, pacíficos, incluyentes y demo-
cráticos, que practiquen el respeto y la tolerancia y 
derroten la historia violenta que ha caracterizado al 
país durante décadas o siglos.

Palabras clave:

Cátedra de paz, educación para la paz, convivencia 
ciudadana, violencia, conflicto armado.

ABSTRACT

This article is related to some topics about peace 
and education for peace, the first one connected 
with the classroom as scenario itself. It calls the at-
tention the fact that in Colombia several regulations 
have been established to promote the respect for 
human rights and peace among people, and someti-
mes these rules cannot be included in the students’ 
curricula. The State has contributed to this inclusion 
promoting curricular lines especially in terms of pea-
ceful coexistence and some other guidelines to im-
plement this education for peace. Educators must 
conduct this process, within their student´s learning 
and every day’s practice at schools, without leaving 
aside the participation of administrators, parents and 
using a democrat and participative approach with a 
suitable situation and a concrete story. Education for 
peace and citizen formation are in search of a lear-
ning and peace environment for women and men to 
be more creative, pacific, inclusive, and democratic, 
to practice the respect and tolerance, to stop the vio-
lent history of the country, that have lasted for deca-
des and centuries. 

Keywords:

Department of peace, education for peace, citizen 
formation, violence, conflict.
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INTRODUCCIÓN

La cátedra de paz y la educación para la paz permiten 
conectar la vida institucional con el aula de clases, es de-
cir, que el desarrollo de la clase tenga presente la historia 
conflictiva del país, sus problemas y sus esfuerzos por 
solucionarlos.

En el campo educativo el tema de la paz se caracteriza 
por su transversalidad, presentándose en el desarrollo de 
contenidos como convivencia ciudadana, educación cívi-
ca, principios y valores, derechos humanos, entre otros. 
En lenguaje pedagógico y para el desarrollo de compe-
tencias, no se habla de asignaturas sino de áreas, por lo 
cual, apelando a la autonomía escolar se crearía el área 
de Cátedra de la Paz o incluir la asignatura en alguna 
de las áreas establecidas del currículo, que podrían ser 
Ciencias Sociales o Humanidades, por tener mayor afini-
dad con Cátedra de la Paz.

Educación para la Paz, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (2000), es el “proceso de promoción de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para 
lograr cambios de comportamiento que permitan a niños 
y niñas, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la vio-
lencia, tanto manifiestos como estructurales, resolver los 
conflictos pacíficamente y crear las condiciones propicias 
para la paz, ya sea en un nivel intrapersonal, interpersonal, 
intergrupal, nacional o internacional”. 

La historia del conflicto armado y de los múltiples intentos 
por terminar con él a través de la vía negociada son el 
horizonte en el cual se producen las expresiones de con-
fianza en los procesos de paz. Cada nuevo intento está 
respaldado por gran parte de los participantes, que rela-
cionan el proceso de paz con posibilidades de desarrollo 
en materia de educación e inversión social, y aspectos 
asociados con un país en mejores condiciones sociales 
para dejar atrás el subdesarrollo y brindar mejores opor-
tunidades de estudio a las nuevas generaciones (Marín & 
Quintero, 2018). La violencia política y social ha prevale-
cido en la historia de Colombia y un hecho que demuestra 
su crudeza es el desplazamiento forzado de millones de 
personas, el asesinato de cientos de miles de ciudada-
nos, el asesinato de varios candidatos a la presidencia 
de la República y actualmente la persecución y muerte de 
líderes sociales, defensores de derechos humanos y re-
clamantes de tierras. Esta violencia ha sido abordada por 
los historiadores y científicos sociales en Colombia y ha 
inspirado la creación de dos grandes figuras del arte con-
temporáneo como son el escritor Gabriel García Márquez 
y el pintor Fernando Botero.

La guerra del narcotráfico hizo visible esta violencia en 
el mundo, a tal punto que son más conocidos los capos 
como Gilberto y Miguel Rodríguez y Pablo Escobar que 
Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, entre otros. Lo cierto 
es que el desplazamiento y la violencia provocados por 
los actores armados de diferentes bandos ha desencade-
nado en el país una profunda crisis humanitaria, pero tam-
bién han llevado a los colombianos a decir basta ya” cla-
mor que recogió el presidente Juan Manuel Santos para 
negociar y firmar la paz con la guerrilla más poderosa, 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Al mismo tiempo, el país ha visto como el tema de 
los derechos humanos y los derechos del niño o código 
del menor han prevalecido a lo largo de los años. 

En este contexto es que se crea la Cátedra de Paz y los 
docentes se preparan en pedagogía de la paz, trabajan 
en la creación de ambientes de paz con estudiantes y pa-
dres de familia, desarrollan estrategias eficaces en edu-
cación para la paz y aportan a la cultura de paz en una 
perspectiva local o global.

DESARROLLO

Antes de establecer el nexo entre cátedra de paz y edu-
cación para la paz, teniendo en cuenta las condiciones 
sociales y políticas en Colombia, cabe preguntarse. ¿Qué 
tanto incidieron en la aprobación de la Ley 1732 de 2014 
sobre Cátedra de Paz, los esfuerzos que desde la edu-
cación se hicieron para contrarrestar la intensidad de la 
violencia armada en el país? ¿Cuál ha sido el desarrollo 
normativo y pedagógico que deriva en la cátedra de paz 
después de enseñarse ética y valores, convivencia ciu-
dadana, derechos humanos, e implementarse el manual 
de convivencia en las instituciones educativas? Las pre-
misas y conceptos expuestos en este ensayo se cruzan 
y complementan para ofrecer una respuesta tentativa al 
problema planteado (Colombia. Ministerio de Educación 
Nacional, 2014).

Para empezar, es preciso decir que, simultáneamente 
con las teorías, las prácticas educativas de los estudian-
tes serán determinantes para comprender los postulados 
de la paz, los derechos del otro, la convivencia, la toleran-
cia, el respeto, la solidaridad, en fin, los principios y valo-
res que suelen aprenderse en ética y valores o la historia 
de personalidades emblemáticas que lucharon por la paz 
en Colombia y el mundo, verdaderos íconos de la lucha 
contra la segregación, la discriminación, los abusos del 
poder y la violación de los derechos humanos.

Dentro del énfasis puesto en la malla curricular en el sen-
tido de promover y facilitar la transversalidad de la paz, 
la cátedra de paz destaca dos aspectos como son los 
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derechos del menor, en cuanto grupo poblacional vulne-
rable, y la formación de una nueva cultura pacífica entre 
los estudiantes. Los menores de edad hacen parte de la 
población vulnerable y lo son todavía más si son víctimas 
de desplazamiento por el conflicto armado. De otra parte, 
la formación de una nueva cultura pacífica mira hacia el 
futuro, para que no se repitan los hechos de violencia, de 
guerra, y sobre todo para prevenirlos.

El trabajo de campo es esencial si se quiere conocer dón-
de y cómo viven las poblaciones vulnerables y particular-
mente los desplazados. Asimismo, es importante la re-
cepción crítica de la prensa por parte de los estudiantes.

El Estado en su función social no siempre ha reconocido 
los problemas que deben ser abordados y discutidos por 
la sociedad, junto a los medios de comunicación se tra-
ta de dar una imagen de tranquilidad, una paz fabricada 
con ayuda de los medios de comunicación. La presión 
social tiene el efecto de hacer visible la realidad y obligar 
al cumplimiento de las responsabilidades, si las institu-
ciones no tienen la capacidad para garantizar los dere-
chos ciudadanos, lo que procede es tomar acciones para 
asegurar que esas instituciones cumplan su función y no 
apelar a la tradición de negar en la práctica derechos 
fundamentales.

Ello sin embargo no puede ser ajeno a la escuela. Es pre-
ciso conocer y reconocer las situaciones que se presen-
tan en el aula de clase. García (1998), considera primor-
dial una educación, escuela y aula pacífica que lleve a 
tomar conciencia de la necesidad del buen control y de 
una buena gestión de la clase para favorecer la paz y 
la convivencia en el aula; conocer los determinantes del 
comportamiento de los alumnos para mantener la convi-
vencia en el aula; adquirir información sobre los modelos 
y principios para mantener la paz y la convivencia en el 
aula; comprender las conductas disruptivas de las aulas; 
conocer técnicas y estrategias preventivas y modificado-
ras de conflictos disruptivos y violentos; conocer y poner 
en práctica estrategias y técnicas de resolución de con-
flictos en el aula; conocer la normativa legal que regula la 
convivencia de los alumnos; analizar los proyectos edu-
cativos y los reglamentos que rigen las relaciones entre 
los distintos estamentos, poniendo atención a los conflic-
tos que comprometen a los alumnos.

Colombia ha vivido un importante desarrollo normativo 
sobre educación para la paz, aunque no se haya divul-
gado ampliamente el resultado de este trabajo sino hasta 
hace poco. La Cátedra de Paz y la educación para la paz, 
que acogen los principios de la no violencia, tienen sus-
tento en convenciones, sentencias, leyes, decretos, en 
concordancia con el artículo 22 de la Constitución Política 

que reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento”. Todas estas normas fortalecen la Cátedra 
de Paz, pero también inhiben el trabajo de los docentes 
por su misma abundancia, saturación o complejidad. Es 
así que en las instituciones educativas la redacción del 
manual de convivencia corre a cargo de profesionales del 
derecho, de abogados, relegando al docente, al peda-
gogo, sin desconocer la posibilidad de que un abogado 
sea pedagogo. En cuanto a la aplicación del manual de 
convivencia, la forma como se sancionan las faltas suele 
ser sancionatoria, reformativa o represiva y poco formati-
va (González, 2016).

Junto con la aplicación del manual de convivencia en las 
relaciones entre los distintos actores educativos, la institu-
ción educativa debe promover el estudio de la tolerancia, 
la solución pacífica de los conflictos, y la importancia de 
la facilitación la mediación y la negociación en tal sentido. 
El estudiante aprenderá a exigir sus derechos y respetar 
los derechos de los demás, proscribiendo la agresión, la 
discriminación, el maltrato y el abuso de poder. La de-
mocracia no es un tema abstracto en boca del docente, 
sino una institución que se verifica en cada problema que 
reclama la participación de los demás, producto de un 
trabajo constructivo e incluyente.

Los mecanismos propios de la democracia representativa 
como el gobierno escolar o los comités de convivencia 
(que se complementan o contrastan con los de la demo-
cracia participativa), pueden aprovecharse también como 
oportunidades para promover la participación, por ejem-
plo, si los demás estudiantes pueden involucrarse en las 
iniciativas propuestas o si pueden hacerles seguimiento a 
sus representantes en el cumplimiento de sus propuestas 
iniciales e incluso pedirles rendición de cuentas. Así, los 
estudiantes pueden aprender, desde temprano, que quie-
nes son elegidos deben responder a sus electores, y que 
quienes eligen deben hacerle seguimiento a quienes son 
elegidos, como mecanismo de presión, por ejemplo, para 
que usen su poder de manera responsable o para que 
cumplan sus propuestas. Esto puede servir de aprendi-
zaje para comprender cómo la ciudadanía puede ejercer 
control permanente a sus representantes para prevenir 
situaciones de abuso de poder o corrupción.

El documento de orientaciones para la institucionaliza-
ción de las competencias ciudadanas resume que “la 
formación ciudadana requiere de estilos democráticos y 
no autoritarios, centrados en el diálogo y la deliberación 
y no en los monólogos por parte del docente; en el re-
conocimiento del saber del estudiante y no en la imposi-
ción del conocimiento sin sentido; en la pregunta autén-
tica y no en las respuestas únicas; y en la promoción de 
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oportunidades para la acción y la reflexión sobre esta”. 
Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2011, p. 30)

La ley 115 de 1994 en el Título I, Art. 1o. refiere que “la 
educación es un proceso de formación permanente, per-
sonal, cultural y social que se fundamenta en una con-
cepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes”. Según los fines de 
la educación definidos en el artículo 5º, de conformidad 
con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación 
se desarrollará atendiendo al pleno desarrollo de la per-
sonalidad sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, “dentro 
de un proceso de formación integral, física, psíquica, in-
telectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos”. Otro fin educativo señalado en 
este artículo es la formación en el respeto a la vida y a 
los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solida-
ridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad. La formación tiene como fin facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación. (Colombia. Asamblea Nacional, 1991)

Por su parte, el parágrafo 2 de la ley 1732, que establece 
la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del 
país, señala que el objetivo de la cátedra de paz es crear 
y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y 
el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo soste-
nible que contribuya al bienestar general y al mejoramien-
to de la calidad de vida de la población. En el parágrafo 
3 refiere que la Cátedra de Paz será un espacio de re-
flexión en torno a la convivencia con respeto, fundamen-
tado en el artículo 20 del Pacto Internacional Humanitario 
(Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2014).

El considerando del Decreto ley 1038 (2015), que regla-
menta el artículo 7 de la ley 1732 de 2014 con la cual se 
crea la Cátedra de Paz, define la paz como “un derecho y 
un deber de obligatorio cumplimiento de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política”. 
De acuerdo con el artículo 14, literal d), de la ley 115 de 
1994 dentro de la enseñanza obligatoria en los estable-
cimientos oficiales o privados de educación preescolar, 
básica y media estará “la educación para la Justicia, la 
paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general la formación para los valores 
humanos”. Además de establecer el carácter obligatorio 
de la cátedra de paz en todas las instituciones educativas 
del país, la citada ley señala que “el desarrollo de dicha 
asignatura se ceñirá a un pensum académico flexible, el 
cual será el punto de partida para que cada institución 
educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias 

académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinen-
tes”. (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2014)

La ley 1732 recomienda que “las instituciones educativas 
de preescolar, básica y media al momento de implemen-
tar y desarrollar la Cátedra de Paz, se articulen con otras 
instancias definidas por el legislador que tienen compe-
tencias en similares asuntos”, como el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, La Educación para la sexualidad y la preven-
ción y mitigación de la violencia escolar’, en concordancia 
con la Ley 1620 del 2013.Entre los objetivos del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar, según el artículo 4, nu-
meral 3 de la Ley 1620, está el que insta a “fomentar y 
fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación 
de la responsabilidad democrática, la valoración de las 
diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación 
de sujetos activos de derechos”. (Colombia. Ministerio de 
Educación Nacional, 2014)

El Ministerios de Educación Nacional toma de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el propósito 
de orientar a los establecimientos educativos en las alter-
nativas pedagógicas sobre cómo podría implementarse 
la Cátedra de Paz, cómo desarrollar sus temas, enfoques 
y estrategias y en qué espacios de los planes curricula-
res o por fuera de estos podría implementarse partiendo 
de los avances que Colombia ha tenido en competencias 
ciudadanas y formación para la ciudadanía.

Hay un consenso general sobre el rol fundamental que 
puede cumplir la escuela, tanto para que la vida escolar 
sea un ejemplo de experiencia de paz, como por la for-
mación de ciudadanos que participen en la construcción 
de culturas de paz en diversos escenarios e instancias 
sociales. La implementación de la Cátedra de Paz debe 
ser coherente con estos avances y aprovechar las valio-
sas experiencias, programas e iniciativas que se han de-
sarrollado. Por ello se debe partir de lo construido.

Es prioritario ayudar a las nuevas generaciones a apren-
der a relacionarse de maneras mucho más pacíficas, in-
cluyentes y democráticas que como sucedió con las an-
teriores generaciones, que tenían menos posibilidades de 
estudiar. Los niños y adolescentes requieren guías para 
comprender las tragedias del pasado y plantear hacia 
el futuro nuevas formas de relacionarse con los demás, 
basadas en el manejo constructivo de los conflictos, la 
prevención de la agresión, el respeto por las diferencias y 
las diversas identidades, la valoración de la democracia, 
la participación política, la cultura de la legalidad.

Es necesario promover actitudes, creencias y prácticas 
consistentes con culturas de paz, especialmente en los 



246  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

contextos en los que las prácticas de exclusión, agresión 
y violencia han sido comunes. Asimismo, es importante 
identificar, promover y visibilizar prácticas pacíficas, so-
lidarias y creativas que ya han desarrollado grupos de 
jóvenes.

Aprendizaje a través del Servicio (AS) es según Trujillo 
(2004), un conjunto de prácticas pedagógicas que in-
tentan conectar experiencias concretas de servicio con 
esferas específicas del conocimiento, con el objeto de 
desarrollar habilidades ciudadanas y participación en 
procesos democráticos. Dicho aprendizaje práctico se 
lleva a cabo en una comunidad y satisface necesidades 
de la misma y es coordinado entre la institución educativa 
y la comunidad. De este modo genera reflexión sobre la 
experiencia del servicio logrando desarrollar la responsa-
bilidad cívica.

La Cátedra de Paz puede dar un impulso a temas cru-
ciales de la educación para la paz, al desarrollar nuevas 
maneras creativas y hacer uso de la autonomía en los 
diseños curriculares y estrategias pedagógicas. Cada 
establecimiento educativo mantiene la autonomía para 
seleccionar cuáles de los materiales propuestos adapta-
rá e implementará con sus estudiantes o para desarrollar 
nuevos materiales y estrategias. 

Como un aspecto favorable a la construcción de una iden-
tidad propia desde la formulación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) existe una gran diversidad de posibili-
dades, considerando que cada establecimiento educati-
vo tiene sus propias características internas y un contexto 
cultural, social, económico o político particular. Si la insti-
tución educativa decide implementar materiales propues-
tos por el Ministerio de Educación, es probable que sea 
necesario adaptarlos.

La Cátedra de la Paz se concibe como una forma de res-
ponder a las necesidades formativas de los estudiantes 
en el contexto del postconflicto. Dado su carácter vincu-
lante y obligatorio dentro del proceso de educación de 
los estudiantes, se concibe como un espacio propio en el 
que deberán confluir las distintas intenciones formativas 
propiciando la reflexión, aprendizaje, el diálogo, el pensa-
miento crítico a partir de la implementación de mediacio-
nes pedagógicas permitiendo que, desde las aulas es-
colares, se incremente una cultura de paz, basada en los 
requerimientos científicos de la sociedad del conocimien-
to, en el respeto y la exigencia de los derechos humanos, 
en la práctica de los deberes familiares y ciudadanos, en 
la disposición para la resolución pacífica, buscando la 
generación de prácticas y actitudes como el respeto, la 
tolerancia, la reconciliación y el perdón.

En este sentido, apoyados en La ley 115 de 1994, que 
define currículo como el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías y procesos que con-
tribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto 
Educativo Institucional, puede considerarse la Cátedra 
de la Paz como un área del plan de estudios, o se pueden 
desarrollar sus temáticas y contenidos incluyéndolos en 
los programas y proyectos establecidos por la institución. 

Existe y existió desde hace varias décadas una normativi-
dad inmensa favorable al desarrollo de un “currículo pací-
fico” que hoy se ve fortalecido con la institucionalización 
de la cátedra de paz y la educación para la paz. Aunque 
este avance se presenta en una democracia restringida, 
más representativa que participativa, de todos modos, 
permite a los docentes que trabajen con autonomía y li-
bertad en su implementación, sin las presiones y amena-
zas que encontrarían en una dictadura.

En esta democracia restringida, con muchas trampas que 
obstaculizan el trabajo de los grupos opositores, el Estado 
ha desarrollado una serie de leyes y decretos, especial-
mente dedicados a la paz, como la Ley 1732 de 2014 
sobre Cátedra de Paz, que constituyen el marco norma-
tivo de los planes, programas y actividades que realizan 
las instituciones educativas para formar a los menores y 
contribuir a crear un ambiente de paz y a construir una 
cultura de paz, labor ésta que requiere muchos años de 
espera para ver los resultados (Colombia. Ministerio de 
Educación Nacional, 2014).

La Cátedra de Paz y la educación para la paz se justifi-
can mucho más toda vez que Colombia vive hace déca-
das, o acaso siglos, una crisis humanitaria causada por la 
guerra civil, guerra que sucesivos gobiernos no quisieron 
reconocer manteniendo al país en vilo en lo que respecta 
al abordaje de sus problemas. La guerra tiene unas cau-
sas y en la medida en que se oculten, se alejan no solo 
las posibilidades de paz sino la oportunidad de ayudar 
a construir desde la escuela una cultura de paz. Hoy los 
esfuerzos están concentrados en la prevención y el esce-
nario idóneo para formar y prevenir es la escuela.

Los principios del comportamiento se encuentran con-
tenidos en el manual de convivencia, instrumento deter-
minante en el fortalecimiento institucional por cuanto las 
reglas no son impuestas por un agente externo sino cons-
truidas por los mismos estamentos educativos. A cada 
quien se le entrega una copia del manual de convivencia 
y no hay excusa para aducir que se desconocen los de-
rechos y los deberes como actores o agentes educativos. 
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Además de indicar el mecanismo de creación del gobier-
no escolar y fomentar el rechazo de secuelas de la vio-
lencia generalizada como abuso, acoso, maltrato, discri-
minación, exclusión, intolerancia, irrespeto, entre otros, el 
manual de convivencia ofrece herramientas para resolver 
los conflictos como la facilitación, la mediación y la nego-
ciación con ayuda de terceros. Negociación es la capa-
cidad social de concertar, cumplir y reparar acuerdos, y 
para tolerar y confiar en la buena fe del otro.

Con el apoyo de los docentes, los estudiantes puedan 
proponer e implementar iniciativas que busquen generar 
cambios en sus contextos. Es importante tanto llevar la 
paz a la escuela como proyectar la paz desde la escuela. 
La educación para la paz debe verse como estrategia de 
desarrollo educativo hacia la formación de una democra-
cia robusta en la cual prevalezca la equidad, la igualdad, 
la justicia social, en fin, el respeto pleno de los derechos 
humanos.

Trujillo (2004), habla de la importancia del servicio social, 
poco común en el país, del voluntariado que se practica 
en los últimos grados de secundaria en otras naciones 
del mundo. De esta manera se practicaría la educación 
para la paz, mediante la solidaridad, la ayuda al más ne-
cesitado, a las poblaciones vulnerables, sin el requisito 
de la paga que predomina en la economía capitalista, 
donde la vida se ha mercantilizado, como puede verse en 
el sistema de seguridad social y salud, que deja morir a 
las personas en la puerta de la clínica privada.

Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes para 
vencer los estereotipos y descubrir las mentiras que sue-
len propagar los medios de comunicación, empresas de 
propiedad privada bajo el capitalismo, es un requisito 
para poder comprender la complejidad de las diversas 
perspectivas involucradas en procesos históricos. El 
pensamiento crítico ayuda, además, a cuestionar pensa-
mientos dogmáticos que pueden llevar a ver el pasado en 
términos de buenos y malos. Engañados por los medios 
de comunicación de masas, ciegos frente a la realidad 
dramática del país, realidad ocultada por un Estado que 
prefiere crear una imagen de tranquilidad pensando en 
los inversionistas, antes que atender en sus derechos a 
los millones de víctimas del conflicto armado, no puede 
desarrollarse el sentido de responsabilidad social y no se 
puede construir paz.

Diversos autores han llamado la atención sobre el carácter 
simbólico de los hechos de paz, de esta cruzada contra 
la guerra endémica del país, y recomiendan el estudio de 
los inmolados, personas que fueron víctimas del conflic-
to armado, perseguidos, desplazados y asesinados. Han 
sido desplazados por la guerra millones de colombianos, 

los mismos que habitan en las ciudades, en situaciones 
críticas y vulnerables. Lo que recomiendan es llevar a los 
estudiantes a realizar historias de vida con las víctimas, 
a bautizar el salón, la clase o alguna actividad educativa 
con sus nombres. Se trata de exaltar los hitos de paz y los 
héroes de la paz.

CONCLUSIONES

La Cátedra de Paz y la Educación para la Paz no son 
asignaturas o áreas nuevas del currículo escolar, sino que 
han estado implícitas en el desarrollo de competencias 
ciudadanas, principios y valores, ética y derechos huma-
nos, entre otras materias de estudio. Lo que se busca es 
establecer una estructura, teniendo en cuenta que cada 
institución educativa tiene autonomía para darse su plan 
educativo institucional y su currículo, al contrario de otras 
épocas en el pasado cuando los educadores se regían 
por los programas elaborados por expertos del Ministerio 
de Educación Nacional.

Vivir pacíficamente es fundamental para asegurar el de-
sarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos. La convi-
vencia pacífica es un concepto que se hará realidad en 
la práctica cotidiana siempre y cuando los estudiantes y 
profesores desarrollen capacidades para identificar, evi-
tar, reportar y frenar efectivamente todo tipo de acoso es-
colar que pueda ocurrir a su alrededor en la institución 
educativa. El profesor no tiene competencia fuera de la 
institución educativa, pero puede lograr que los estudian-
tes adopten medidas de prevención y protección contra 
las amenazas y el maltrato físico o verbal en la calle.

Es necesario desarrollar habilidades para resistir la pre-
sión del grupo que ejerce el matoneo escolar. En tal sen-
tido, el trabajo de docentes y directivo por crear condi-
ciones como respuesta pacífica a las amenazas que se 
ciernen sobre los estudiantes dentro y fuera de las aulas, 
incluye la participación de la comunidad educativa y el 
gobierno escolar en el desarrollo de estrategias de pre-
vención, protección y promoción del cuidado del menor.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es resaltar la importancia 
de la aplicación del método científico, como expre-
sión del método clínico en el proceso de enseñanza 
–aprendizaje en los escenarios de atención al indi-
viduo. En el campo de la odontología se resalta la 
importancia del manejo de las patologías utilizando 
el método científico en el proceso de enseñanza–
aprendizaje, el cual garantiza la ejecución de las 
etapas del método clínico y finalmente concluir con 
un diagnóstico certero y la terapéutica correcta, uni-
do a la rehabilitación de las funciones afectadas. Les 
corresponde a los profesores enfocarse adecuada-
mente en su labor formativa hacia la formación de 
habilidades consideradas esenciales para lograr el 
desarrollo adecuado del método clínico en cada es-
cenario docente.

Palabras clave:

Método científico, método clínico, paciente, patolo-
gías, odontología.

ABSTRACT

The aim of this work is to highlight the importance of 
the application of the scientific method, as an expres-
sion of the clinical method in the teaching – learning 
process in the settings of attention to the individual. 
In the field of dentistry, the importance of the mana-
gement of pathologies using the scientific method in 
the teaching-learning process is highlighted, which 
guarantees the execution of the stages of the clini-
cal method and finally to conclude with an accura-
te diagnosis and the correct therapeutics, together 
with the rehabilitation of the affected functions. It is 
up to the teachers to focus adequately on their trai-
ning towards the training of skills considered essen-
tial to achieve the proper development of the clinical 
method in each teaching scenario.

Keywords:

Scientific method, clinical method, patient, patholo-
gies, dentistry.
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INTRODUCCIÓN

Entre los objetivos de la universidad está formar profe-
sionales, funcionarios capaces de producir cambios, que 
favorezcan la evolución y avance de la colectividad, por 
eso es importante que estos centros de estudios univer-
sitarios certifiquen que la docencia que imparta sea ade-
cuada y fructífera para el progreso nacional, pero para 
ello es relevante alcanzar la vinculación con los agentes 
externos a la universidad; una de las tácticas que ha pro-
movido estos centros de altos estudios son las prácticas 
profesionales, concebidas como una práctica formativa 
en la cual el educando amplía, emplea y fortalece los 
conocimientos adquiridos en la esfera laboral, mediante 
un proceso docente educativo regido por un tutor, vincu-
lado con diferentes sectores y coordinado entre las sub-
ordinaciones externas con este centro universitario, de 
esta manera fortalece su formación académica y adquiri-
ere experiencia profesional

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se diferencia la 
expresión de un proceso universal que se revela en la 
didáctica, el cual tiene la característica que es bilateral, 
significa que existen dos actores principales, educandos 
y profesores, los que tienen desempeños disímiles, el 
primero aprende y el segundo enseña. Como afirmaran 
Rivera Michelena (2011, 2016), es el profesor quien tiene 
el encargo de lograr “buenas prácticas de enseñanza” 
como respuesta a los requerimientos sociales, cada vez 
con mayor potencia, así como perfeccionar el proceso 
para lograr “buenos aprendizajes”.

Rivera Michelena (2016), expresó la importancia del pa-
pel activo del estudiante en su dualidad de estado, objeto 
de la educación y sujeto de su propio aprendizaje, esto 
le posibilitará alcanzar el dominio de las habilidades pro-
nosticadas, la asimilación de los conocimientos, la pro-
tección de sus capacidades particulares y un progreso 
pleno como ser humano en el ejercicio de su profesión; 
esta posición en la gestión del proceso enseñanza-apren-
dizaje ubica al profesor en una postura constructivista.

La educación médica superior, en la actualidad, de-
manda lograr desde la enseñanza, que los estudiantes 
de Odontología se apropien del método científico que 
se traduce en aplicar el método clínico para realizar los 
diagnósticos en la atención individual del paciente, para 
de esta forma este participe activamente consolidando 
los contenidos conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales para el diagnóstico desde las asignaturas re-
lacionadas con la atención al individuo en la carrera de 
Odontología de la Facultad Piloto de la Universidad de 
Guayaquil. 

DESARROLLO

El método científico es un método general, constituido por 
una serie de etapas necesarias en el desarrollo de toda 
investigación científica. Es la forma de abordar la realidad 
y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y 
el pensamiento con el propósito de descubrir su esencia 
y sus interrelaciones, pero no sustituye a la experiencia, 
la inteligencia o al conocimiento. 

Páez Rodríguez ( 2013), refiere que tiene una serie de eta-
pas, la primera la constituye la observación, para obtener 
la mayor información posible la cual se obtiene utilizando 
los métodos empíricos, en la segunda etapa se realizan 
preguntas para llegar a conocer el objeto, en esta se plan-
tea el problema científico no resuelto por la ciencia, como 
planteara Arteaga Herrera (2010), el problema debe ser 
expresado con claridad desde el principio, este sólo sale 
después del ajuste de toda la información emanada de 
un extenso trabajo científico. 

En la tercera etapa se realiza la formulación de suposicio-
nes y conjeturas sobre la solución del problema, es decir 
enunciar la hipótesis que no es más que una supuesta 
verdad, que pudiera resolver la necesidad existente, es 
importante según Arteaga Herrera (2010), esta debe ser 
bien concretas y bien fundadas y puedan ser corregibles 
según los nuevos conocimientos.

En la cuarta etapa se somete a demostración o verifica-
ción de las hipótesis, para conocer si existe veracidad 
o no, para ellos es necesario realizarle pruebas fuertes, 
esto es importante para como expresara Arteaga (2010), 
verificar su relevancia y tener seguridad de su utilidad 
para demostrar la hipótesis.

Cuando no se logra demostrar la hipótesis se considera 
que es también un avance de la ciencia, si se verifica 
la hipótesis esto significa darle solución parcial o total al 
problema planteado; a partir del nuevo descubrimiento 
se generan teorías que permiten resolver otras problemá-
ticas, se pueden comprender otros acontecimientos apa-
rentemente aislados, pero que en realidad tiene relación 
o se pueden enunciar diferentes problemas que pueden 
generar otra investigación. 

Como afirmara Hernández (2002), el método científico es 
la forma de abordar la situación real y estudiar los fenó-
menos del entorno, la realidad y el pensamiento, con la 
intención de descubrir su esencia y sus interrelaciones, 
pero no reemplaza la experiencia, ni la comprensión, ni 
el conocimiento, pues un método es un medio para tratar 
un conjunto de problemas, pero a su vez, cada problema 
requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales.
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Como afirmara Torre Bouscoulet (2016), es mediante la 
información generada por la investigación que el clínico 
logra integrar un conjunto de síntomas y signos con un 
probable diagnóstico nosológico, de igual forma sucede 
con la selección del tratamiento e incluso, el pronóstico 
de los pacientes depende de la indagación consegui-
da de una población de sujetos que intervienen con sus 
particularidades; dependen, todo de un término, de la 
investigación.

Un aspecto central en el proceso de investigación científi-
ca es su naturaleza creativa e innovadora. El médico pue-
de atender al paciente con mucho esmero y dedicación, 
poniendo en ello toda su capacidad, habilidad, talento y 
experiencia; sin embargo, si no está presente el conoci-
miento proveniente del método científico, el médico no 
puede ejercer medicina, esto sucede en igual medida en 
la odontología con la atención al paciente que requiere de 
este tipo de tratamiento.

El método científico es importante en la actividad práctica 
desarrollada por los estudiantes, el profesor y los profe-
sionales de odontología, cuando se atiende a un paciente 
se debe realizar un diagnóstico del problema de salud y a 
su vez se está haciendo una mini investigación y aplican-
do el método científico común a todas las ciencias. 

La medicina en la actualidad no es más que una ciencia 
social ligada a las tareas de la colectividad y de las agru-
paciones humanas, de manera que la salud se convierte 
en el objeto de la medicina, con el propósito de realizar 
promoción, prevención y tratamiento de las enfermeda-
des hasta lograr su rehabilitación e inserción a la socie-
dad como un paciente sano. 

El método clínico es considerado el método científico 
aplicado a la atención de los pacientes, no se circunscri-
be solo al diagnóstico, sino que incluye además el trata-
miento, el pronóstico, la profilaxis y el elemento axiológico 
ligado a él indisolublemente, considerado una pauta de 
su labor confeccionada por el profesional médico, aplica-
ble a cualquiera de las ramas de la medicina, dentro de 
las cuales está la odontología, se puede utilizar a nivel de 
la consulta. 

Tiene entre sus principales fundamentos la relación médi-
co-paciente y una herramienta muy importante, la historia 
clínica, con el objetivo de llegar a un diagnóstico con-
textualizado de la enfermedad que afecta al paciente. Es 
muy importante la relación médico-paciente como base 
para obtener un buen diagnóstico, por la información que 
aporta cuando se establece de forma adecuada, se ex-
tiende a la aplicación de dispositivos asociados al méto-
do como tal y que pueden influir también en la toma de 
decisiones del profesional desde la clínica. 

Duret Castro, Monné Rodríguez, Caballero Recio & 
Echemendía Reyes (2016), plantearon en sus considera-
ciones acerca del método clínico su carácter histórico-
social, agregaron que su práctica se limita al desarrollo 
de condiciones universales, tanto objetivas como sub-
jetivas; y en tercer lugar refirieron que está determinado 
por la concepción del mundo, pero lo importante está en 
su función protagónica. Si bien lo esbozado es cierto, 
lo substancial está en el rol protagónico y jerárquico del 
médico u odontólogo para implantar de forma fidedigna 
este método y en la autovaloración del conocimiento, sin 
subordinar el razonamiento de los medios diagnósticos.

Como método clínico Duret Castro, et al. (2016), lo defi-
nieron como un proceso que contiene acciones y opera-
ciones concatenadas dialécticamente entre sí, que son 
utilizadas por el médico en la atención al paciente, que 
constituye su base esencial, con el objetivo de lograr el 
diagnóstico, consideran que tiene como instrumento prin-
cipal la historia clínica, está complementada con otros 
exámenes y se desarrolla en un tiempo y espacio deter-
minado durante la práctica médica.

Además, agrega Reyes Sanamé, Pérez Álvarez, Alfonso 
Figueredo, Ramírez Estupiñán & Céspedes Cuenca 
(2016), que además de reconocer, y describir de forma 
precisa una enfermedad, contribuye a perfeccionar la 
práctica médica y mejorar la enseñanza y la educación 
profesional, es el camino auténtico para alcanzar una de-
finición correcta de la enfermedad del paciente, constitu-
ye entonces un duplicado del método científico universal 
y se relaciona estrechamente con todas las demás ramas 
de la ciencia.

En la actualidad Corona Martínez (2009), afirmó que se 
atiende constantemente lo concerniente a perfeccio-
nar los planes de estudios de la carrera de la medicina, 
para abordar con un enfoque teórico práctico todos los 
aspectos relacionados con el proceso de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enferme-
dades con un enfoque biopsicosocial, pero siempre te-
niendo en cuenta el método clínico como piedra angular 
del desarrollo. 

Corona Martínez & Fonseca Hernández (2019), plantean 
que todo médico dedicado a la atención de pacientes 
puede percibir la relación determinante que se instau-
ra entre el grado de dominio del método clínico, con la 
calidad de su misión asistencial y por tanto con la satis-
facción de sus pacientes y la propia en el plano profe-
sional. Afirma además que el método clínico constituye 
la competencia profesional suprema (en el plano asisten-
cial) que todo médico debe dominar con el mayor nivel 
de excelencia, refiere que este método es el resultado de 



252  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

la unificación de todas las habilidades necesarias para 
llevar a cabo la atención a un paciente; tanto las de mayor 
grado de generalidad, y consideradas esenciales por su 
condición de invariantes como son el interrogatorio o en-
trevista médica, el examen físico, la indicación e interpre-
tación de exámenes complementarios, el razonamiento 
diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas, como 
las más específicas y de aplicación en determinadas dis-
ciplinas o circunstancias particulares.

El aprendizaje del método clínico requiere que el estu-
diante domine, al nivel de ejecución que le corresponde, 
cada una de las habilidades declaradas en el sistema de 
habilidades de las distintas asignaturas del llamado gru-
po del ejercicio de la profesión. Si un estudiante no apren-
de a interrogar, no podrá aplicar correctamente el método 
clínico, de la misma manera que no lo hará si no aprende 
a examinar, o a utilizar adecuadamente el razonamiento 
diagnóstico.

El médico o el odontólogo, para realizar el diagnóstico se 
ejercitan en la llamada inferencia tradicional inductiva de-
ductiva, solamente teniendo en cuenta los síntomas y sig-
nos conseguidos por el interrogatorio y el examen físico, 
a partir del cuadro clínico del paciente mediante el proce-
samiento mental del clínico, sin apoyo de los exámenes 
complementarios. Ilizástegui Dupuy (2000), refirió que la 
recaudación de una secuencia de datos no puede ser un 
enfoque fijo ni rígido, sino debe ser una función de la es-
trategia cognitiva. El método clínico no se circunscribe al 
diagnóstico, también incluye el pronóstico, la terapéutica 
y la profilaxis. Como todo científico, el médico mediante 
los datos obtenidos del estudio del paciente, podrá reali-
zar la aplicación del método cognitivo, valorativo y la pra-
xis transformadora de la situación de salud del mismo.

En el campo de la odontología como expresara Vaca 
Coronel, Erazo Vaca & Tutasi Benítez (2017), es impor-
tante la aplicación del método clínico para la adquisición 
de habilidades diagnósticas por parte de los alumnos de 
la carrera de Odontología, que constituirán habilidades 
profesionales para su futuro desempeño

Cuando en la atención estomatológica se realiza un inte-
rrogatorio y un examen físico extra o intrabucal superfi-
cialmente, y ni se escucha con atención el motivo por lo 
que acude a consulta el paciente, sin mostrar un verda-
dero interés por su dolencia y preocupación, es posible 
que el problema no sea entendido ni tratado con la pro-
fundidad requerida. 

Cuando un paciente acude a consulta lo primero es iden-
tificar el problema, como una etapa del método científico 
y por ende del método clínico, es imprescindible investi-
gar con exactitud el motivo de consulta, en este momento 

debe existir un buen ambiente afectivo por parte del pro-
fesor-estudiante con el paciente, se inicia con el saludo y 
presentación al paciente, investigar los datos generales 
del afectado mediante preguntas dirigidas a conocer el 
nombre completo del paciente, edad, lugar de residen-
cia, ocupación, u otros que el estudiante considere de 
utilidad, pues estos datos son importante en la historia 
biopsicosocial. Posteriormente se procede indagar sobre 
la principal molestia, síntoma o preocupación que aqueja 
al paciente, aquí se le debe demostrar al paciente em-
patía, ya que según Fortich Mesa (2018), esta implica la 
capacidad de entender cómo las experiencias y los sen-
timientos de un paciente influyen y se influencian por los 
síntomas, la enfermedad y la capacidad de comunicar 
esto al paciente, de esta forma garantizamos establecer 
una adecuada relación médico-paciente.

Es necesario establecer un proceso de comunicación 
(verbal y extraverbal) adecuado, que considere todas las 
exigencias técnicas establecidas para una correcta en-
trevista médica como es la privacidad, atención, uso del 
lenguaje y trato amable.

Específicamente en la odontología, se entiende la empa-
tía como una disciplina en la que la práctica diaria debe 
estar “orientada al paciente”. Incluso desde los inicios de 
la formación académica del futuro profesional, este se 
ve en la necesidad de tener contacto directo con el pa-
ciente, quien busca una atención, la cual implica un trato 
directo e inmediato para dar solución a las necesidades 
requeridas del paciente. 

En el caso de un paciente de 24 años que refiere dolor 
en hemiarcada inferior derecha, lo primero es recoger el 
motivo de consulta, este refiere un dolor agudo y que “se 
presenta cuando como muerde algo”.

Luego se pasa a la búsqueda de la información básica 
en el método clínico, donde específicamente se encuen-
tra el interrogatorio y al examen físico del paciente, para 
ello el estudiante guiado por el profesor le pregunta si el 
dolor que le surge provocado por la masticación está lo-
calizado en algún diente, y que tiempo de duración tiene, 
es decir si es breve o prolongado, además es necesario 
indagar si se presenta dolor con los cambios térmicos, si 
el paciente refiere que el dolor es breve y le duele tanto al 
frio como el calor, se pude pensar en una pulpitis. 

Aquí el estudiante debe obtener toda la información clíni-
ca necesaria y posible sobre el paciente, por lo que debe 
interrogar al paciente o acompañantes para obtener los 
síntomas del paciente, organizarlos cronológicamente y 
precisar sus características semiográficas, además co-
rresponderá averiguar sobre otros elementos clínicos 
como son antecedentes personales y familiares, hábitos 
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tóxicos, intervenciones quirúrgicas, entre otros, epidemio-
lógicos, psicológicos, económicos o sociofamiliares que 
puedan ser de utilidad, por lo otro lado deberá precisar 
información relacionada con asistencia médica previa-
mente recibida, tratamientos recibidos, de ser necesario 
realizará un nuevo interrogatorio, para la obtención de in-
formación adicional a partir de los hallazgos al examen 
del paciente .

Aquí el profesor tiene un gran protagonismo y deberá 
guiarlo para obtener la mayor cantidad de información 
útil, pues permite recoger datos que hubieran pasado in-
advertidos, que incluso a veces el propio paciente sosla-
ya, por no darles importancia.

Como la primera fuente de referentes que tiene el estu-
diante para el proceso de construcción de represen-
taciones mentales de las enfermedades proviene del 
conocimiento universal, obtenido a través del estudio 
independiente, ahí está la base del conocimiento elabo-
rado durante siglos, donde cada enfermedad conocida 
con menor o mayor profundidad tiene su espacio y su 
descripción teórica, agrega que este motivo nuestros es-
tudiantes deben dedicar muchas horas al estudio de la 
literatura médica. Ello permitirá en un principio, la confor-
mación de ricas y profundas representaciones mentales 
de un amplio número de enfermedades, la adquisición de 
un amplio bagaje teórico; lo cual significa en el futuro la 
construcción de sólidos bases del conocimiento y actua-
ción profesional.

Pero es necesario seguir recolectando información del 
examen físico, se procede al examen de la boca, se de-
ben cumplir con las normas establecidas de bioseguri-
dad, el profesor debe estar atento a que el estudiante las 
cumpla, se procede a revisar ambas arcadas, precisar en 
la hemiarcada inferior derecha el diente que provoca el 
dolor referido, se identifica que el primer molar tiene una 
obturación fracturada en su escalón mesial, se indaga 
desde cuándo comenzó el dolor, pues el tiempo de per-
manencia puede determinar el tipo de patología pulpar 
que presente el paciente, se obtuvo como dato positivo 
que presenta dolor a los cambios términos, tanto al frio 
como al calor, se exploró la cavidad y se constató la reci-
diva de caries en la obturación, se realizó el test eléctri-
co y dio normal, se le indicó radiografía intrabucal y esta 
no aportó ningún dato positivo. El profesor debe seguir 
el procedimiento que sigue el estudiante, con toda ética 
intervendrá si considera que faltan datos por definir o si 
existen algunos que son insuficientes. 

En este caso el profesor debe señalarle que no se ha 
palpado la región del primer moler en el fondo del surco 
vestibular ni a nivel lingual, ni se ha realizado la percusión 

del molar en cuestión, realizados estos de forma demos-
trativa por el docente se verificó que ambas maniobras 
fueron negativas.

Esto le permite al estudiante comprobar en su práctica 
como puede contrastar personalmente el conocimiento 
universal aprendido de la literatura científica, con la rea-
lidad de la presentación de las enfermedades en cada 
paciente; lo que en esencia se convierte en un proceso 
de validación y de enriquecimiento de las incipientes re-
presentaciones mentales conformadas, las cuales no son 
estáticas ni definitivas, por lo que se van transformando 
con el tiempo.

Aquí se comprueba lo planteado por Torre Bouscoulet 
(2016), cuando refirió, que si se atiende al enfermo con 
mucha dedicación y esmero, poniendo toda su experien-
cia, su habilidad pero si no tiene el conocimiento que pro-
viene del método científico, no podrá ejercer la medicina 
a cabalidad.

Ahora se pasa a la propuesta de la hipótesis o conjetura 
en el método clínico, que se refiere a los diagnósticos. Es 
imprescindible que este diagnóstico o diagnósticos sean 
bien definidos, se basen en la información recogida y de-
ben estar bien fundamento.

Es lógico, que si la búsqueda de información fue defec-
tuosa o superficial, la hipótesis no tendrá posibilidad al-
guna de comprobarse y todos los pasos siguientes no 
tendrán basamento alguno. 

Aquí le corresponde al estudiante guiado por el profe-
sor realizar planteamiento de los posibles diagnósticos a 
considerar en el paciente, por lo que le corresponde reali-
zar síntesis de todos los datos recogidos a través del inte-
rrogatorio y el examen físico, reconocerá algún síntoma o 
signo capital que oriente hacia los posibles diagnósticos, 
comparará el cuadro o expediente clínico del paciente 
con el modelo o representación mental que posee de las 
entidades, enfermedades o problemas de salud enuncia-
dos como posibles causas del o de los síndromes, o del 
síntoma o signo identificado, teniendo en cuenta los as-
pectos anteriores accederá a brindar su opinión acerca 
del estado de gravedad del paciente, con el consiguiente 
pronóstico a corto, mediano y largo plazo, todo debe re-
cogerse en la historia clínica individual del paciente.

En el caso que nos ocupa basado en lo anteriomente ex-
puesto se puede plantear como diagnóstico presuntivo 
una pulpitis reversible, se le explica al paciente con un 
lenguaje adecuado y al nivel del mismo para que com-
prenda la problemática que presenta.

Aquí el profesor basado en su experiencia y criterio 
que comparten los autores, realizará valoración de la 
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capacidad de juicio o razonamiento clínico del alumno 
para proponer el diagnóstico integral paciente, que per-
mita justificar la patología que presenta este paciente.

Pero si por el contrario si en el paciente que acude con 
dolor o molestia y al atenderle se prescinde de las ma-
niobras clínicas requeridas, como no sea aquella que da 
respuesta a la orden de abrir la boca para ubicar donde 
está el diente o los dientes que causan dicho dolor, o sim-
plemente se le indica una radiografía para complementar 
el diagnóstico del problema que presenta, y una vez ob-
servada esta, puede que no se concluya explicando el 
diagnóstico correcto, si no que se concluya con un diag-
nóstico inadecuado, claro que la evolución del paciente 
será insatisfactoria. 

Ya en la etapa de contrastación del diagnóstico presuntivo 
como en este caso plantea el estudiante ante el profesor, 
que el paciente tiene dolor a los cambios térmicos tanto al 
frio como al calor, su duración es breve, se presentó des-
de hace 24 horas, el dolor es provocado y agudo, pero 
la pulpa aún tiene vitalidad, no hay dolor a la percusión 
ni vertical ni horizontal, tiene una recidiva de caries en 
una obturación del primer molar, se puede afirmar que 
estamos en presencia de una pulpitis reversible, pues se 
diferencia de la pulpitis serosa en que el dolor es provo-
cado y no espontáneo, este es continuo y no breve con en 
la pulpitis reversible, además la percusión fue negativa, 
sin embargo en la serosa existe dolor en esta maniobra, 
principalmente a la percusión en dirección vertical. 

Después de ser analizado con el profesor lo antes plan-
teado el estudiante procederá entonces a informar al pa-
ciente del resultado del proceso diagnóstico efectuado, 
se le solicitará su consentimiento para su tratamiento.

Finalmente se llegará a un diagnóstico de certeza que 
permitirá indicar la terapéutica, o bien se descubrirán 
nuevos problemas al paciente, o se negarán las hipóte-
sis diagnósticas planteadas, lo que obligará a reanalizar 
toda la situación, plantear nuevas hipótesis diagnósticas 
y nuevos programas de investigación de acuerdo a las 
mismas. 

El diagnóstico integral se debe hacer con todos los ele-
mentos de juicio en su poder o con ausencia de algunos 
de ellos, para identificar la enfermedad con certeza que 
presenta el paciente, todo lo cual debe ser reflejado en la 
historia clínica del paciente y ser revisado por el profesor.

Según plantearan Vaca Coronel, et al. (2017), el estudian-
te después de llegar al diagnóstico del paciente proce-
derá a determinar la conducta con el paciente, para ello 
deberá:

 • Especificar las variantes de conducta que más fre-
cuentemente son utilizadas en su contexto de actua-
ción, y reconocer dentro de estas variantes, si exis-
te alguna preestablecida para el problema de salud 
diagnosticado.

 • Indagar, de ser necesario, sobre nuevos datos de uti-
lidad para la evaluación y selección de las variantes 
de conducta, lo cual incluye precisar las preferencias 
del paciente.

 • Si hubiese alguna opción o variante de conducta pre-
establecida, analizar si existe alguna particularidad 
del paciente que determine la no conveniencia de su 
aplicación.

 • Informar al paciente de las decisiones tomadas, o con-
sultarlas con él de ser necesario.

 • Brindar apoyo psicológico si fuera necesario al 
paciente

Es función del profesor evaluar si se trabaja con diver-
sas variantes de conducta y se considera la existencia 
de opción de conducta preestablecida, constatará si en 
la evaluación de opciones son consideradas las particu-
laridades del paciente y del contexto, aplicando para ello 
un enfoque biopsicosocial de la atención odontológica y 
verificará el respeto de principios bioéticos y la calidad 
del proceso comunicativo

En este caso de pulpitis reversible existen tratamientos 
indicados como es en primer lugar eliminar la causa, es 
decir la obturación con recidiva de caries, realizar seda-
ción pulpar por 48 horas, se le puede indicar acupuntura, 
digitupuntura y auriculopuntura, se pude indicar homeo-
patía (belladona, bryonia, pulsatila entre otras), se indican 
analgésicos y se cita para una próxima consulta, si se 
remiten los síntomas se realiza la obturación definitiva.

Cuando el odontólogo realiza un diagnóstico certero, si 
es capaz de realizar un buen interrogatorio y un minu-
cioso examen de la cavidad bucal, solamente así podrá 
aplicar el tratamiento adecuado, pudieran ser muchos 
ejemplos donde se maneja diferentes patologías, pero 
se quiso ejemplificar con este paciente con una pulpi-
tis reversible, demostrar cómo el método científico bien 
aplicado, posibilita realizar los pasos del método clínico 
y finalmente concluir con un diagnóstico certero y la tera-
péutica correcta, unido a la rehabilitación de las funcio-
nes afectadas, en el caso que se hizo referencia anterior-
mente en lo referente a la función masticatoria y también 
a la deglución.

Pero si no aplicamos adecuadamente el método clínico 
por diferentes factores que pudieran ser: un exceso de 
seguridad en sus capacidades, no indicar el examen en 
el momento que se requiere, falta de cuidado u olvido, 
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deficiente programación de consultas con la inclusión de 
muchos pacientes en la jornada laboral, sustitución de 
otros profesionales que le recarga la consulta de pacien-
tes, problemas personales, y conjuntamente puede existir 
una insuficiente exigencia en la evaluación de la calidad 
de los servicios, que influirá en la forma de exploración 
diagnóstica y terapéutica, todos factores ajenos a lo esta-
blecido en los protocolos de actuación clínica del Sistema 
de Salud. 

Esto se agrava cuando estamos en un escenario docen-
te donde el profesor debe velar porque se realice todas 
las fases del método clínico, pero para ello requiere que 
el estudiante posea las habilidades que son necesarias 
para que pueda formar la competencia del método clíni-
co, para ellos el profesor debe enseñarle a interrogar, a 
realizar el examen físico correctamente, en el caso de la 
odontología sería el examen bucal, que manejen los exá-
menes complementarios y su interpretación, que sepan 
realizar los medios diagnósticos así como llegar a través 
de esta indagación al razonamiento clínico , de lo que se 
infiere que puedan arribar a un diagnóstico correcto, así 
como a las terapéuticas acorde a la determinación de la 
enfermedad que padece el paciente, hasta llevarlo a la 
rehabilitación y sus reincorporación a la sociedad como 
un paciente sano.

A criterio de Sosa Morales (2014); y Corona Martínez & 
Fonseca Hernández (2012), el docente debe preparar en 
las operaciones principales al educando: identificación 
del problema, establecimiento de una hipótesis diag-
nóstica; verificación, modificación o rechazo de esta por 
medio de las investigaciones apropiadas, revisión del 
cuadro clínico original y establecimiento del pronóstico y 
de la terapéutica correcta. Por lo que la función del profe-
sor es vital en este proceso de formación de habilidades 
esenciales o invariantes del método clínico, que permite 
aplicar el método científico, además este debe resaltar el 
sistema de principios como son el carácter científico, la 
sistematicidad, la vinculación de la teoría con la práctica, 
la vinculación de lo concreto y lo abstracto, la asequibi-
lidad, la solidez de los conocimientos, el carácter cons-
ciente y de la actividad independiente de los educandos.

Corona Martínez & Fonseca Hernández (2019), han plan-
teado que el método clínico es el resultado de la integra-
ción de todas las habilidades necesarias para la atención 
de un paciente; tanto las de mayor grado de generalidad, 
las cuales como son consideradas invariantes: la entre-
vista médica, el examen físico, la indicación e interpre-
tación de exámenes complementarios, el razonamiento 
diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas, pero 
además existen otras más específicas , como es el caso 
de odontología, donde deben poner especial énfasis en 

la relación médico-paciente, por ser generalmente trata-
mientos dolorosos y necesita mucho el paciente de la em-
patía afectiva, es decir más capacidad de sentir lo que la 
otra persona siente. 

Moore, Gómez & Kurtz (2012), plantean que el establec-
imiento de una buena comunicación constituye una com-
petencia esencial que debe poseer el profesional en su 
labor diaria, se ha demostrado que los pacientes que ob-
servan que los escuchan puede recopilar debidamente 
los datos en la historia clínica y así pueden arribar a un 
correcto diagnóstico, actúa como un agente terapéutico y 
permite el fortalecimiento de la relación médico-paciente.

Corona Martinez (2019), refiere que desde el punto de 
vista de la didáctica para que se formen habilidades es 
necesario que el profesor oriente al estudiante adecua-
damente, que le realice demostraciones, que se logre la 
repetición de la habilidad, para lograr el dominio de la ha-
bilidad, pero que ellos requiere la supervisión y el control 
permanente del docente, por lo que si esto no se cumple 
serán negativas las consecuencias de la formación de 
estas habilidades, criterio que compartimos los autores 
del presente trabajo, de aquí la importancia que tiene el 
profesor de odontologías en cualquiera de sus escenar-
ios docentes de la clínica, tiene que observar y seguir 
detalladamente cada habilidad que desarrolla en su ac-
tividad ante el paciente, `pues con esto se garantiza la 
calidad del profesional que se está formando, es una alta 
responsabilidad del claustro de profesores y de los cen-
tros de estudios universitarios. 

Vivas Bombino (2014), ha expresado que la universidad 
tiene la capacidad fundamental de producir y utilizar con-
ocimientos, así como la actualización permanente de sus 
conocimientos y habilidades, por lo que debe potenciar la 
formación de las habilidades de manera que el educando 
se apropie de la estructura del objeto y convertirlo en su 
modo de actuar, en un método para el estudio del obje-
to, de esta forma transformarlo para dale solución a los 
problemas que se presentan en la sociedad en su futuro 
desempeño profesional.

González Rodríguez (2015), refiere que el método clínico 
está presente en el proceso atencional del paciente, sino 
también en las investigaciones que realiza con propósitos 
y metas definidas, la producción científica refleja los re-
sultados científicos palpables de estudios que se basan 
directa o indirectamente en el método clínico, agrega que 
corresponde continuar valorando su importancia, para 
poder emplearlo de forma efectivo.

Esta premisa conduce al docente a tener una correcta 
concepción de los modos de actuación que pretenden 
formarse en el futuro egresado y del dominio del método 
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clínico como vía para lograrlo, es decir las etapas que 
deben cumplirse durante su aplicación, así como los as-
pectos que particularizan la aplicación de este método en 
la asignatura o disciplina que se trate sin olvidar las vías 
que tiene el profesor para lograrlo. 

El profesional en el campo de la odontología deberá de-
dicar tiempo en su actualización, en elevar las potenciali-
dades de observación, lograr mayor innovación y creativi-
dad, alcanzar mayor razonamiento clínico, elevar el nivel 
de análisis antes las problemáticas que se presenten en 
la sociedad, para enfrentarlas con el rigor científico que 
se requiere y tener mayor resolutividad.

Es justo mostrarse de acuerdo con aquellos profesionales 
de la rama de la odontología que desarrollan de forma 
adecuada el método clínico, para quienes el problema 
que presenta el paciente no queda en la consulta sola-
mente, no es tributario del escenario docente, sino que 
los llevan a presentación de casos en las discusiones 
diagnósticas que las desarrollan con gran calidad, como 
muestra del adecuado desempeño de sus habilidades in-
vestigativas y en correspondencia con la actualización de 
sus conocimientos, porque es imprescindible el dominio 
del método científico traducido a la profesión como mé-
todo clínico, para dar solución a los problemas de salud 
de la población, siempre con ética , de forma tal que se 
despliegue el proceso investigativo de forma adecuada.

CONCLUSIONES

Las universidades juegan un rol importante en la forma-
ción de los futuros profesionales, pero si se cuenta con un 
método científico que irremediablemente obliga al profe-
sional a la apropiación de las mejores prácticas y actua-
ciones, se logran graduados con un adecuado nivel de 
resolutividad para cumplir con el encargo social.

En el campo de la odontología se resalta la importancia 
del manejo de las patologías utilizando el método cien-
tífico en el proceso de enseñanza–aprendizaje, el cual 
garantiza la ejecución de las etapas del método clínico 
y finalmente concluir con un diagnóstico certero y la te-
rapéutica correcta, unido a la rehabilitación de las funcio-
nes afectadas.

Les corresponde a los profesores enfocarse adecuada-
mente en su labor formativa hacia la formación de habili-
dades consideradas esenciales para lograr el desarrollo 
adecuado del método clínico en cada escenario docente.

El dominio del método clínico es indispensable para la 
solución de los problemas de salud de los pacientes, y 
está determinado por la dedicación de los profesionales 
a su labor, la aplicación del método clínico, caracterizada 
por el desarrollo de su capacidad científico técnica, el 

cumplimiento de los principios éticos y su deber de resta-
blecer la salud del ser humano.
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RESUMEN

El uso eficiente de la literatura docente constituye 
una necesidad para los estudiantes de nivel su-
perior, en una sociedad que impone nuevos retos 
para lograr una adecuada gestión de los diferentes 
documentos, en la que se manifiestan limitaciones 
para determinar qué es pertinente y qué no lo es, 
cómo aplicar de forma eficiente los conocimientos 
que se poseen, cómo discriminar y agregar valor a 
determinada información para convertirla en nuevo 
conocimiento. El presente trabajo tiene como objeti-
vo determinar las tendencias del proceso de forma-
ción del profesional de pregrado, en particular de 
la gestión del conocimiento a través del uso de la 
literatura docente. Para su desarrollo se establece la 
etapa de 1961 hasta el 2018, conformada por cuatro 
períodos fundamentales, de los que se determinan 
las principales regularidades que permiten arribar a 
las tendencias de la etapa. Se enfatiza en la nece-
sidad de contribuir al desarrollo de habilidades que 
respondan al cómo y qué aprender.

Palabras clave:

Enseñanza de la Literatura, proceso de formación del 
profesional, gestión del conocimiento, documentos.

ABSTRACT

The efficient use of teaching literature is a necessity 
for students of higher level, in a society that imposes 
new challenges to achieve a proper management of 
the different documents, in which manifested limi-
tations to determine what is relevant and what isn’t, 
how to apply the knowledge that they possess, how 
to discriminate and add value to certain information 
to become it into new knowledge. This work aims 
to determine trends in the process of formation of 
the undergraduate professional, in particular of the 
management of knowledge through the use of edu-
cational literature. For their development, it sets the 
stage from 1961 until 2018, comprised of four funda-
mental periods, that determine the main regularities 
that allow reaching stage trends, emphasizing the 
need to contribute to the development of skills that 
respond to how and what to learn.
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INTRODUCCIÓN

La universidad tiene encargos sociales que cumplir para 
alcanzar el mejoramiento de la sociedad donde se inserta. 
Es un motor de gestión del conocimiento por excelencia y 
un eslabón clave dentro de la sociedad de la información 
y el conocimiento. Bajo esta máxima, el estudiante uni-
versitario tiene que convertirse en un incansable gestor 
de información y conocimiento, capaz de profundizar en 
los conocimientos que de forma curricular tiene que ven-
cer para enfrentarse a la sociedad como un profesional 
competente. El estudiante tiene que lograr cada día una 
mayor independencia cognoscitiva y un mayor dominio 
de aquellas habilidades que le permiten llevar a un nivel 
superior el uso de la literatura docente y como resultado, 
la gestión de sus conocimientos.

La formación de los profesionales hacia el siglo XXI, y en 
particular de los profesionales universitarios, está condi-
cionada por la generación del conocimiento, el procesa-
miento de la información y la comunicación de símbolos, 
lo que determina ritmos formativos que no pueden ser 
enfrentados por los métodos tradicionales, heredados de 
concepciones estrechas o que reducen al sujeto a deter-
minados rasgos o características de este, sin considerar 
su complejidad, diversidad y a la vez la totalidad de su 
naturaleza humana (Fuentes, 2007).

A la consolidación de este escenario contribuye la incor-
poración de procesos esenciales en el tratamiento de da-
tos, información y conocimientos, mediados por los avan-
ces tecnológicos que en cada período han tenido lugar. 
El desarrollo alcanzado en la sociedad -desde los diferen-
tes contextos- permite la aplicación de nuevos enfoques 
para el estudio del conocimiento y las interrelaciones que 
se pueden establecer desde las diferentes ciencias.

La educación universitaria, por tanto, debe estar dirigida 
no sólo a conocimientos cerrados o técnicas, métodos y 
modos de actuación programados, sino también a promo-
ver capacidades y competencias transferibles que más 
allá de la adquisición de conocimientos puntuales con-
cretos, cambien su forma de enfrentarse a las tareas y a 
los retos que les esperan, proporcionándoles estrategias 
de aprendizaje que favorezcan una asimilación crítica de 
la información y que le permitan acceder y dar sentido a 
la información. Además de desarrollar los contenidos de 
las asignaturas es necesario complementar la formación 
de los futuros egresados enseñando también procesos 
de pensamiento y comunicación, así como valores.

Para el análisis histórico del proceso de formación del 
profesional desde la gestión del conocimiento a través del 
uso de la literatura docente, se toma el período de 1961 
al 2018, pues en los precedentes (colonia y neocolonia) 

este tema, como tantos otros no constituía una prioridad 
de los gobiernos imperantes. En la colonia, con mucho 
menos información registrada que en el período republi-
cano, la ausencia de recursos para la producción de lite-
ratura docente limitaba el acceso a aquellos documentos 
en formato impreso generados por profesores y estudian-
tes de la universidad.

Libros caros y de tiradas minúsculas, por inexistencia de 
público lector; mezquina comercialización de los textos 
escolares; prensa sobornada, mentira impresa, difusión 
de ideas contrarias al espíritu de la nacionalidad y el 
patriotismo, explotación de los obreros, penetración im-
perialista, superstición, trivialidades, desenfrenada am-
bición de poder y dinero, adulación, son elementos que 
caracterizan la producción científica (libros de textos) 
antes del triunfo revolucionario, en el que solo un grupo 
limitado de estudiantes universitarios podían adquirir los 
libros que sus estudios superiores demandaban.

DESARROLLO

Dentro del período investigado se determinaron cuatro 
etapas a partir de la selección de tres indicadores que 
permiten realizar un análisis tendencial del proceso de 
formación del profesional, en particular de la gestión del 
conocimiento a través del uso de la literatura docente:

 • Contribución de la literatura docente al desarrollo de 
conocimientos, habilidades y valores en el proceso de 
formación del profesional.

 • Interrelaciones que se establecen entre el proceso de 
formación del profesional y la gestión del conocimien-
to a través del uso de la literatura docente.

 • Incidencias de las transformaciones tecnológicas rela-
cionadas al proceso de formación del profesional y la 
literatura docente.

Primera etapa (1961-1975): 

Transformaciones en la producción y disponibilidad de la 
literatura docente

 • Significó el triunfo revolucionario del primero de ene-
ro de 1959, para la producción de documentos do-
centes- como para tantos otros campos- un avance 
extraordinario reflejado en la cantidad, calidad y di-
fusión de las obras académicas producidas a partir 
de esta fecha. El acontecimiento que marca un antes 
y un después en la transmisión del conocimiento en 
las diferentes enseñanzas lo constituye la Campaña 
de Alfabetización (1961).

 • Medina (2004), refiere que concluida esta campaña, el 
segundo paso seguido por La Revolución fue la con-
tinuidad de los estudios para los recién alfabetizados. 
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Como medidas, miles de aulas se crearon para la en-
señanza nocturna de adultos, se garantizaron libros 
de textos gratuitos, desde la primaria hasta la univer-
sidad, y se organizó la primera Campaña Nacional de 
Lectura.

 • Hasta 1960 existían en Cuba sólo tres universida-
des públicas. La situación de la Educación Superior 
Cubana estaba caracterizada por una enseñanza tra-
dicional, con planes de estudio muy poco actualizados 
y con una estructura de carrera que respondía muy 
poco a las necesidades que el desarrollo científico y 
social del país requería (De Armas & Espí, 2005). La 
Educación Superior, en su evolución a partir de 1962, 
fecha en que tiene lugar la Reforma Universitaria, ha 
venido perfeccionando de manera permanente su sis-
tema de trabajo, de modo que se garantice una res-
puesta adecuada a las cambiantes necesidades de la 
sociedad en relación con los profesionales que en ella 
deben desempeñarse (Horruitiner, 1997).

 • Como una alternativa tomada por el gobierno revolu-
cionario, se crea en 1965 la Edición Revolucionaria, 
proyecto dirigido a la publicación de libros para su en-
trega gratuita a estudiantes y profesores universitarios. 
Como resultado, se incrementa el número de tirada 
de los ejemplares en un menor tiempo, aumentando 
la difusión del libro y la lectura, así como la literatura 
docente disponible. Se diversifican de este modo las 
necesidades de lectura, dadas por la variedad de li-
bros que se iban produciendo.

 • Sin embargo, existía el impedimento de que autores 
o editores extranjeros, en conjunción con el bloqueo 
imperialista impuesto a Cuba, se negaban a conceder 
el derecho de edición. La respuesta del Gobierno re-
volucionario fue proclamar la universidad e imprescin-
dible necesidad de la educación y proceder a publi-
car las obras que en muchos casos fueron fusiladas. 
En 1966 aparecieron más de 150 títulos de Edición 
Revolucionaria, y en años posteriores aumentaron de 
manera muy considerable.

 • Como principales regularidades de la etapa se obser-
va que: se presta especial atención a la formación y 
desarrollo de las habilidades de lectura y escritura, 
asociado en gran medida, a la incidencia que tuvo la 
campaña de alfabetización en la sociedad cubana; li-
mitada producción de literatura docente, teniendo en 
cuenta las transformaciones desplegadas para lograr 
el incremento en el número de estudiantes a ingresar 
en la Educación Superior, y la aplicación de modelos 
tradicionales no garantiza la participación activa de 
los estudiantes en la gestión de sus conocimientos a 
través del uso de la literatura docente.

Segunda etapa (1976-1990):

Socialización del conocimiento en fuentes documentales 
impresas

 • El acontecimiento fundamental que identifica a esta 
etapa lo constituye la creación en 1976 del Ministerio 
de Educación Superior (MES), en el que se considera 
como una prioridad, desde sus inicios, la formación 
integral de profesionales universitarios. De Armas & 
Espí (2005), refieren que una de las principales tareas 
de este ministerio fue ampliar y reestructurar la red de 
Instituciones de Educación Superior (IES), que se in-
crementó de cinco a 30 centros hasta 1980.

 • El Ministerio de Educación Superior (1977), en el 
Reglamento General para los Centros de Educación 
Superior, artículo 5, inciso ch, indica que entre las ta-
reas principales de los Centros de Educación Superior 
(CES), se encuentra la creación de libros de textos, 
literatura docente, materiales didácticos y medios téc-
nicos de enseñanza de alta calidad. En el artículo 101, 
inciso i, se plantea como una de las funciones princi-
pales de la Comisión Metodológica de la Facultad, la 
elaboración de nuevos libros de textos.

 • Para realizar el análisis histórico del proceso de for-
mación del profesional en Cuba, necesariamente hay 
que hacer referencia a las diferentes generaciones de 
planes de estudio que se inicia con el Plan A en 1977 
hasta 1982. A este le sucede el Plan de Estudio B, que 
se mantuvo vigente de 1982 a 1990. Estos se carac-
terizan por ser planes rígidos, teniendo en cuenta que 
limitan el protagonismo de los estudiantes en el desa-
rrollo del proceso, con elevados número de horas de 
clases, que se convertían en sobrecargas excesivas 
de contenidos impartidos por el docente.

 • En esta etapa aún no se puede hacer referencia a los 
planes bibliográficos a nivel de carrera, sino que cada 
carrera del Centro Rector determinaba el o los libros 
a consultar en cada una de las asignaturas de los di-
ferentes currículos, generalmente, sin modificaciones 
durante el período comprendido por el plan de estudio, 
consignando los elementos bibliográficos esenciales 
de cada libro. El libro de texto básico se elaboraba en 
función del programa analítico de la asignatura o se 
procedía al fusilaje de textos extranjeros.

 • En el quinquenio de 1976 a 1980 se produjeron unos 
5300 títulos, con una tirada superior a los 200 000 000 
de ejemplares, más de la mitad de los cuales se des-
tinaron a la educación. Durante la década de los 80 la 
producción de libros toma un desarrollo mayor como 
resultado del funcionamiento de nuevas instalaciones 
industriales. Con la introducción de las computado-
ras y más tarde de servicios en línea, la Educación 
Superior experimenta un fuerte empuje en cuanto a 
la diversificación de los documentos y transmisión de 
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conocimientos. Esto coincide con lo planteado por 
Ponjuán (2018), quien enfatiza en que la década de 
los 80 del pasado siglo constituye el momento en que 
a nivel mundial tuvo mayor auge la identificación de la 
información como recurso.

 • El modelo de una universidad científica, tecnológica 
y humanística se fue consolidando en la década de 
los ochenta. No obstante, las dificultades económicas 
(Guadarrama, 2005). Había que seguir perfeccionan-
do los cuatro principios básicos de la formación de 
profesionales en Cuba:

1. la formación de perfil amplio, con dos ideas rectoras 
principales: la unidad entre la instrucción y la educa-
ción, y la vinculación del estudio con el trabajo. 2) El 
amplio desarrollo de la educación posgraduada. 

2. La investigación científica como elemento consustan-
cial del quehacer universitario. 

3. La extensión universitaria como proceso sustantivo 
integrador (Vecino, 2005). Se infiere, entonces, el pa-
pel determinante de las universidades en el desarrollo 
social, al ser una de las principales instituciones ge-
neradoras de conocimiento.

 • Como regularidades de la etapa se puede referir que: 
el diseño de los planes de estudio A y B no garantizó 
que el estudiante se convirtiera en el centro del proce-
so de formación y mantuviera una participación activa 
en la gestión de sus conocimientos, sino que era el 
profesor quien direccionaba este proceso, siguiendo 
un modelo tradicional de uno a muchos, donde según 
Castañeda (2009), hay un profesor que sabe y dice, y 
muchos estudiantes que no saben, escuchan, copian, 
repiten. Bibliografía centralizada – por asignatura- a 
nivel de carrera de cada Centro Rector y conformada 
por títulos con largos períodos de estabilidad entre un 
plan de estudio y otro. Uno o varios libros de textos 
concebidos para un uso de carácter obligatorio, en 
función del contenido de cada una de las asignaturas, 
limitando el uso de otras fuentes de información. 

Tercera etapa (1991-1999): 

Introducción de nuevos tipos de documentos en el pro-
ceso de formación del profesional

 • Independientemente de que a partir de la segunda mi-
tad del Siglo XX, el desarrollo de las tecnologías en el 
manejo de la información experimenta un crecimiento 
sostenido, en esta etapa tuvieron lugar un grupo de 
acontecimientos que conllevaron a obligadas transfor-
maciones en la Educación Superior. El surgimiento de 
Internet en 1991 se considera un hito que marca el 
desarrollo de la sociedad y las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones. Con la introducción 
en las universidades de los CDROM, Multimedias, 

bibliotecas digitales, se constata un incremento del 
uso de la información y generación del conocimiento.

 • Surge en esta misma década del 90 el término 
Knowledge Management, como un área de interés 
para el ambiente académico y organizacional, se-
gún investigaciones desarrolladas por McAdam & 
McCreedy (1999), revelándose su rápido crecimiento 
en diferentes áreas y disciplinas. Ponjuán (2004), re-
fiere que se manejan múltiples enfoques, y por ser un 
campo aún en exploración, muchas de sus bases teó-
ricas y metodológicas están por definirse. Es común 
en los especialistas y estudiosos, el reconocimiento y 
la afirmación de que la gestión del conocimiento es un 
concepto en construcción.

 • En el curso 1990-1991 se introduce el plan de estudio 
C. Según Horruitiner (1997), en esto juega un papel 
determinante la gradual descentralización que en la 
dirección del proceso docente-educativo venía produ-
ciéndose, lo que estimuló un fuerte trabajo pedagó-
gico en las universidades. Se introduce, además, el 
concepto de perfil amplio en la formación de profesio-
nales vinculado a las salidas profesionales. 

 • Los cambios principales en la década de los 90 se 
caracterizaron por el perfeccionamiento de los planes 
de estudio, la introducción de los métodos activos de 
enseñanza-aprendizaje, el incremento del trabajo in-
dependiente del estudiante y una mayor participación 
de estos a través del trabajo científico-investigativo, en 
la solución de los problemas que atañen al entorno 
universitario. Es a partir de estos momentos que se 
comienza a encauzar el uso de la computación como 
una estrategia imprescindible para el desarrollo pro-
fesional y se vincula orgánicamente con el resto de 
las disciplinas que conforman los diferentes planes de 
estudio de las carreras.

 • En esta década se produce, además, el nacimiento 
de las revistas electrónicas, lo que añade elementos 
críticos al sistema tradicional de publicación científi-
ca. Las principales características que diferencian 
las revistas electrónicas de las impresas: rapidez de 
producción y distribución; menores costos, dado que 
el único que se aborda es el de la llamada primera 
copia; capacidad multimedia; interacción autor-lector. 
Este nuevo soporte retoma elementos propios de las 
publicaciones impresas como presentación, estruc-
tura, organización de la información y aumento en la 
producción de artículos con una publicación casi ins-
tantánea y disminución del costo.

 • En 1998 se crea la Editorial digital del Ministerio de 
Educación Superior (EdUniv), a través de la cual se 
diversifican las posibilidades de acceso a la infor-
mación y el conocimiento, con un desarrollo tecnoló-
gico sostenido, que permite la divulgación de docu-
mentos (libros, artículos, reseñas, monografías, etc.) 
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docentes y científicos escritos por profesores y cientí-
ficos cubanos.

 • En el curso 1998-1999 comienzan a aplicarse en todos 
los Centro de Educación Superior (CES) las encuestas 
de satisfacción, aplicadas a estudiantes de tercero a 
quinto año de determinadas carreras, para evaluar la 
calidad del proceso de formación. Entre las preguntas 
recogidas en la encuesta, mediante la tres (dispongo, 
por diferentes vías, de bibliografía actualizada para el 
estudio de las asignaturas que recibo en la carrera) 
y la cinco (consulto bibliografía en lengua extranjera 
para ampliar mi conocimiento acerca de las materias 
que estudio), se evalúa el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en cuanto al uso de la literatura docente, 
indicador que hasta el curso 2013-2014 nunca alcan-
zó el 90 %, sino que se mantuvo entre los resultados 
más bajos con relación al resto de las preguntas.

 • Se manifiestan como regularidades de la etapa: el de-
sarrollo de las tecnologías para el manejo de la infor-
mación experimenta un crecimiento sostenido que se 
ve reflejado en la disponibilidad de la literatura docen-
te en el proceso de formación del profesional. Dentro 
de estas tecnologías se encuentra medios para la re-
producción de documentos, computadoras, desarrollo 
de bases de datos, transmisión de documentos a tra-
vés de las redes, intercambio de información de forma 
colaborativa mediante el uso de diferentes servicios 
(e-mail, File Transfer Protocol). Evolución de los pla-
nes de estudio sobre la base de un enfoque sistémico, 
integrando desde cada disciplina elementos acadé-
micos, investigativos y laborales, lo que contribuye al 
tránsito de un paradigma tradicional a un nuevo para-
digma donde según refiere Castañeda (2009), todos 
buscan, trabajan, aprenden y se aportan entre sí, in-
dependientemente de que sea el profesor el que actúe 
como facilitador de los conocimientos. Consolidación 
de la formación de profesionales en Cuba a partir de 
la concepción de la formación de perfil amplio, desde 
la unidad entre la instrucción y la educación, y la vin-
culación del estudio con el trabajo.

Cuarta etapa (2000-2018):

 • Consolidación del uso de la literatura docente para la 
socialización del conocimiento

 • Se inicia en el 2000 la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, acontecimiento que se toma como hito 
de esta última etapa y que se encuentra marcada por 
el uso intensivo de la información y el conocimiento, 
donde las habilidades de lectura y escritura resultan 
insuficientes teniendo en cuenta la variedad de docu-
mentos y soportes disponibles para la formación del 
profesional. Se promueven nuevas herramientas para 
gestionar el conocimiento, que se vinculan desde di-
ferentes ciencias y aportan resultados consecuentes 
con las exigencias planteadas.

 • A partir del 2000 y hasta el 2012, según Horruitiner 
(2012), se realiza la reproducción de 3200 textos bá-
sicos (títulos) para cubrir el gran desafío de servir de 
soporte a las diferentes asignaturas que apuestan por 
la formación de profesionales competentes, actuali-
zados en los contenidos de sus respectivas carreras. 
Materias básicas como Matemática o Física, tienen un 
nivel de reimpresión mucho menor. Las particularida-
des de un amplio espectro de especialidades hacen 
que los textos varíen de un curso a otro. En ciencias 
como Informática, por ejemplo, en seis meses un libro 
puede quedar sustancialmente desactualizado. Se re-
fiere al desarrollo de un espacio para poner en la red 
todos los objetos de aprendizaje que se diseñan en los 
centros de altos estudios.

Se introduce el Plan de Estudio D a partir del curso 2002-
2003. Al respecto de su aplicación, De Armas & Espí 
(2005), plantean que, entre los aspectos generales nece-
sarios a incorporar en el concepto de perfil amplio, como 
una de las principales transformaciones en el nuevo plan 
de estudio, se encuentra la gestión del conocimiento. En 
relación a la virtualización, exponen que, la transformación 
principal estaría en los nuevos roles que deben desem-
peñar los profesores y los estudiantes, como consecuen-
cia de la generalización del empleo de la computación y 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). Para la evaluación del aprendizaje, en el Plan de 
Estudio D, se enfatiza en que las evaluaciones frecuen-
tes y parciales deben jugar el papel principal, así como 
incrementar los trabajos y proyectos de curso, integrando 
contenidos de varias materias siempre que fuese posible. 
Sobre la racionalidad, se plantea que los textos comunes 
a varios programas deben formar parte de un análisis, así 
como cualquier otro recurso susceptible de valoraciones 
similares.

Comienza, además, a partir del curso 2002-2003, la apli-
cación del modelo semipresencial, donde se determina 
que sería el libro de texto y la guía de estudio, los medios 
de enseñanza fundamentales para cada asignatura. El 
libro como un subsistema de la literatura docente, con 
independencia del programa de la asignatura, determina 
en la práctica el nivel de profundidad del contenido y con 
ello se establece una lógica que los estudiantes deben 
seguir en su trabajo independiente (Horruitiner, 2008). 
Consideraba dicho autor-quien en ese momento se des-
empeñaba como Director de la Dirección de Formación 
del Profesional en el MES- que si este aspecto quedaba a 
criterio del profesor, entonces podía suceder que éste se 
guiara por sus preferencias y no por el modo de organi-
zación del año y la disciplina en cuestión. Por ello resulta 
necesario asegurar la adecuada correspondencia de am-
bos con la literatura docente disponible. 
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En el marco de la Universalización de la Educación 
Superior se crean en cada CES los Puestos de Dirección 
del Libro, desde donde se coordinaba la distribución de 
los textos básicos hacia todas las Filiales Universitarias 
Municipales. En el curso 2010-2011 este equipo de traba-
jo pasa a llamarse Grupo de Texto, liderado en cada CES 
por el Vicerrector Docente.

En función de garantizar los medios necesarios y ade-
cuados, accesibles a los miles de estudiantes que in-
gresaban a la Educación Superior, cada asignatura de 
la modalidad de estudio Semipresencial contará con un 
Sistema Integrado y Progresivo de Medios de Enseñanza 
que posibiliten el aprendizaje de los estudiantes, en el 
que el texto y la guía de estudio desempeñan el papel 
fundamental y esta última además una función articula-
dora entre todos.

Se considera determinante en esta etapa, en el proce-
so de formación del profesional, la aplicación de este 
Sistema Integrado y Progresivo de Medios de Enseñanza, 
en el que la literatura docente continúa siendo determi-
nante en la transmisión y sistematización de conocimien-
tos, desarrollo de habilidades y estímulo hacia la inde-
pendencia cognoscitiva.

En el Reglamento para el Trabajo Docente Metodológico 
(Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2007) se hace 
referencia al nivel de responsabilidad en los CES en re-
lación al uso de los medios de enseñanza. En el artículo 
131 se plantea que el principal responsable de un eficaz 
uso de los medios de enseñanza-aprendizaje (y dentro 
de estos se encuentra la literatura docente) puestos a dis-
posición de los estudiantes es el profesor que imparte la 
asignatura, de ahí que ellos tengan la responsabilidad de 
evaluar de qué materiales se dispone y cuáles otros son 
necesarios elaborar internamente en los CES. Se tiene 
en cuenta el tema, además, en los artículos: 64 (funcio-
nes principales que realizará la Comisión Nacional de la 
Carrera), 68 (programa de la disciplina) y 74 (programas 
analíticos de las asignaturas).

Torricella, Lee & Carbonel (2008), se refieren a los tres 
niveles de desarrollo progresivos de los medios que se 
integran en función de la Educación Superior Cubana, 
documentos impresos (libro de texto, guía de estudio y 
bibliografía), documentos digitales (libros digitales, mul-
timedias y videos) y plataformas educativas (integración 
de medios, trabajo colaborativo, comunidades virtuales). 
Enfatizan en que el medio fundamental continúa siendo 
el libro de texto impreso, digital o electrónico y que para 
lograr la articulación entre estos medios se requiere del 
empleo de las todas las posibilidades que brindan los ac-
tuales procesadores de texto.

Horruitiner (2008), refiere que la Educación Superior 
Cubana utiliza, para denominar el sistema de materiales 
bibliográficos a utilizar en una asignatura, el término de 
aseguramiento bibliográfico. Dicho sistema está integra-
do por el o los libros de texto considerados como básicos 
(edición y producción asegurada por el MES), otros libros 
identificados como complementarios, artículos de revis-
tas, guías de estudio y otros materiales elaborados por los 
profesores y materiales en soporte electrónico. Mendoza 
(2010), refiere como aseguramiento bibliográfico: el con-
junto de materiales impresos que se utilizan para la orien-
tación y conocimiento de estudiantes y profesores, des-
tacando, el libro de texto, manuales, enciclopedias, guías 
de estudios, apuntes y otras fuentes bibliográficas que 
cumplan con el objetivo de la clase.

En el 2008 comienzan a desarrollarse los Seminarios 
Nacionales de Textos, liderados por la Dirección de 
Formación del Profesional, con participación de todas las 
universidades pertenecientes al MES, en los que se dis-
cuten, analizan y toman decisiones en torno al tema de 
la planificación de la demanda de la literatura en soporte 
impreso. Se discuten, además, elementos relacionados a 
las disponibilidades actuales, medidas internas tomadas 
en cada universidad, uso de las plataformas interactivas 
en las redes de los CES, la valoración periódica con los 
estudiantes y los libros en exceso.

Desde hace más de una década la Dirección de Formación 
del Profesional del MES comienza a liderar la aplicación 
de un sistema informático para la planificación de la de-
manda de la literatura docente en soporte impreso, desde 
los planes bibliográficos por carrera. En sus inicios se le 
denomina TEXTSOL y actualmente con varias modifica-
ciones incluidas, SOFTTEXT, en el que tienen participa-
ción directa, la Dirección de Formación del Profesional, 
Entidades Rectoras responsables de conformar el plan 
bibliográfico de sus carreras, las universidades adscritas 
al MES y la Editorial Félix Varela.

Este sistema automatizado permite simplificar y optimizar 
los procedimientos para el procesamiento de las diferen-
tes informaciones que se requieren en la planificación de 
la demanda. Es responsabilidad de la Empresa Editorial 
Poligráfica Félix Varela (EEPFV) la edición, publicación y 
distribución de la literatura docente de las carreras de las 
IES del MES, en estrecha relación con las 12 industrias 
Poligráficas del Ministerio de la Industria Ligera (MINIL).

En el Área de Resultados Claves 1 (Formación integral 
del profesional de pregrado), objetivo 1 (Lograr niveles 
superiores de calidad en la gestión de la formación de 
pregrado en todos los escenarios educativos que favo-
rezcan el desarrollo integral de los educandos y modos 
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de actuación acordes con la ideología de la Revolución 
en la implementación del modelo de desarrollo económi-
co y social cubano), a través del criterio de medida 9 (El 
100% de las asignaturas cuentan con aseguramiento bi-
bliográfico actualizado y de calidad, por diferentes vías, 
con énfasis en los libros de textos básicos de las carre-
ras, en particular los correspondientes al currículo base) 
se evalúa el cumplimiento de las orientaciones dadas por 
el MES para garantizar la disponibilidad de literatura do-
cente en cada carrera. A este criterio responde el modelo 
223.100, donde se recoge cuantitativamente, del total de 
asignaturas de la carrera, cuántas cuentan con texto(s) 
básico(s) impreso(s) según el plan bibliográfico estable-
cido, cuántas tienen materiales impresos (por otras vías) 
y los materiales digitales ubicados en la red.

Como una alternativa para articular desde diferentes es-
cenarios el conocimiento generado en la universidad, se 
introducen cambios en la biblioteca universitaria, que ne-
cesariamente inciden en el proceso de formación del pro-
fesional y que implican el trabajo con la literatura docente 
en toda su extensión. Una biblioteca universitaria se ca-
racteriza actualmente por: la integración de colecciones 
impresas, digitalizadas y virtuales; existencia de catálo-
gos y bases de datos en línea; inserción de la biblioteca 
en proyectos de cooperación; uso intensivo de las redes; 
creación de plataformas virtuales para la inserción de los 
principales recursos de información; generación de ser-
vicios con valor agregado y de análisis de información y 
desarrollo de una cultura de información en el contexto 
universitario.

Como resultado de las constantes transformaciones que 
implican a la biblioteca universitaria, durante este último 
quinquenio está teniendo un fuerte impacto en Cuba, el 
desarrollo de los Centros de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación (CRAI), desde donde se fortalece el di-
seño de servicios de información que contribuyan al de-
sarrollo de los procesos docente-educativo, investigativo 
y extensionista, en cada una de las carreras.

Hasta el curso 2013-2014 en el Documento Organizativo 
de la Universidad de Granma, se hace referencia meto-
dológica a la literatura docente remitiendo al artículo 74 
del Reglamento Docente Metodológico del 2007. A partir 
del curso 2014-2015, aparecen las orientaciones como, 
gestión metodológica del sistema bibliográfico, donde se 
menciona quiénes integran el sistema bibliográfico, ele-
mentos a tener en cuenta para la presencia de las asig-
naturas en la intranet y un procedimiento para la gestión 
de la literatura docente. En los cursos siguientes hasta el 
presente se ha mantenido este tratamiento bajo la deno-
minación de trabajo con el sistema bibliográfico.

A partir del curso 2016-2017 algunas carreras inician la 
implementación del Plan de Estudio E, el nuevo modelo 
curricular propone otra perspectiva de enseñanza en la 
cual el estudiante gestiona su propio aprendizaje. El plan 
E es más flexible, pues entre otras facilidades, el currículo 
base se define solo hasta el nivel de disciplina y no de 
asignatura como sucede con el anterior modelo.

Como principales regularidades de la etapa se tienen 
que: las graduales transformaciones en los planes de 
estudio contribuyen a que en los diferentes currículos - 
desde cada disciplina - se atienda la actualización del 
sistema bibliográfico, dando la posibilidad al profesor de 
cada asignatura, de actuar consecuentemente con el sis-
tema de conocimientos de esta, a partir de los diferentes 
documentos-básicos y complementarios-que permitan al 
estudiante consolidar los conocimientos adquiridos en 
el proceso docente-educativo. Implica, además, niveles 
cualitativamente superiores de virtualización y un sistema 
de evaluación más cualitativo e integrador, lo que supone 
desarrollar en el estudiante habilidades que permitan la 
eficiente gestión de sus conocimientos.

Se consolida el uso de diferentes soportes de información, 
con énfasis en los digitales y electrónicos, que permiten 
optimizar la información, recabarla, seleccionarla, orde-
narla, manejarla y utilizarla en la construcción de nuevos 
conocimientos. Se analiza el tema de la literatura docente 
formando parte de un Sistema Integrado y Progresivo de 
Medios de Enseñanza.

La síntesis integradora del análisis histórico-lógico reali-
zado, permite revelar como tendencias fundamentales:

Se inicia el primer período con el incremento en la pro-
ducción y disponibilidad de libros de textos, que sustenta 
su orientación – de manera centralizada- a nivel de asig-
natura. Con la introducción de las TIC se diversifican los 
soportes para acceder a la literatura docente, pero aún 
bajo la concepción de modelos tradicionales, hasta lle-
gar al último período en el que se considera como una 
necesidad que el estudiante participe de forma activa 
en la gestión de sus conocimientos. El lento desarrollo 
que ha tenido el tema, ha contribuido a que los niveles 
de satisfacción de estudiantes y profesores, al respecto, 
se hayan mantenido relativamente bajo, según los resul-
tados de las encuestas de satisfacción aplicadas por la 
Dirección de Formación del Profesional.

En los planes de estudio A y B no se evidencian modi-
ficaciones en la forma de concebir la orientación de los 
libros de texto hasta el nivel de asignatura. Con el Plan de 
Estudio C se concibe su tratamiento a nivel de disciplina y 
se comienza el trabajo con los planes bibliográficos a ni-
vel de carrera. En el Plan de Estudio D se potencia el uso 
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de documentos digitales y electrónicos, que inciden di-
rectamente en la forma de concebir la literatura docente. 
En el Plan de Estudio E la determinación del sistema bi-
bliográfico para las asignaturas de los currículos, básico, 
propio y optativo/electivo, es competencia de los colecti-
vos de asignaturas y de las disciplinas, lo que constituye 
un avance respecto a los primeros planes de estudio.

La gestión del conocimiento a través del uso de la literatu-
ra docente en el proceso de formación profesional ha es-
tado estrechamente relacionada a las transformaciones 
experimentadas en cada uno de los planes de estudios, 
cuya concepción marca su incremento progresivo desde 
1977, así como a las transformaciones tecnológicas que 
se desarrollan en la Educación Superior. La introducción 
de cada nuevo plan de estudio –a partir del Plan B- ha 
traído consigo transformaciones en la literatura docente 
a utilizar en cada carrera, que en gran medida han sido 
el reflejo de la proyección de cada carrera del Centro 
Rector.

En los documentos rectores del MES se aborda el tema 
de la literatura docente con diferentes nominaciones: li-
bros de texto (1961-1975 y 1976-1990), bibliografía bási-
ca y complementaria, textos básicos y complementarios 
(1991-1999), aseguramiento bibliográfico (2000-2018) se 
mantienen, además, las denominaciones de las etapas 
anteriores; sin embargo, su tratamiento en cuanto al uso 
no ha logrado que la satisfacción de los estudiantes al-
cance niveles superiores al 90 %, en la mayoría de los 
CES, evidenciado en las encuestas de satisfacción apli-
cadas cada curso académico desde 1998. Se considera, 
además, que los instrumentos aplicados para evaluar el 
tema, resultan insuficientes.

CONCLUSIONES

El estudio de la gestión del conocimiento y su tratamiento 
a través del uso de la literatura docente tiene una impli-
cación directa no solo en el desarrollo de la clase y en la 
realización del trabajo y estudio independientes, sino que 
a partir del uso de documentos en diferentes soportes, 
el estudiante incorpora a su práctica diaria habilidades 
para el tratamiento de información pertinente, de forma 
oportuna y eficiente, adquiere conocimientos esenciales 
y desarrolla habilidades necesarias para su futuro desem-
peño profesional.

No se puede considerar la formación de un estudiante 
universitario a través del uso de unos pocos documentos, 
de los cuales se controla su capacidad de reproducir tex-
tualmente su contenido o lo que el profesor explica en el 
aula. De receptor pasivo, el estudiante tiene que conver-
tirse en un gestor activo de sus conocimientos, siempre 

inconforme, ávido de nuevos saberes, crítico, abierto al 
diálogo, capaz de establecer relaciones lógicas con los 
conocimientos previos y participar en la construcción de 
otros nuevos.

La existencia y desarrollo de la literatura docente en la 
Educación Superior Cubana muestra en cada período 
cambios discretos, adoptando nuevas formas, actuali-
zando contenidos, afrontando e imponiendo nuevos re-
tos, trascendiendo hasta la universidad del siglo XXI; sin 
embargo su tratamiento ha sido insuficiente, centrado 
fundamentalmente, en garantizar la disponibilidad de li-
bros de textos en soporte impreso, independientemente 
de los diferentes planes de estudio por los que han tran-
sitado las diferentes carreras.
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RESUMEN

El hombre es un ser social, dependiente de otras 
personas y del que dependen o dependerán otros 
sujetos, por lo tanto, si el objetivo final de la educa-
ción es construir una sociedad abierta, democrática 
y participativa, tendremos que formar a los futuros 
ciudadanos en la aceptación de sí mismos y de los 
demás, en el respeto por la diferencia, en la respon-
sabilidad individual, en la participación en las tareas 
desde la colectividad, en la comunicación eficaz 
que fortalece las relaciones y en la producción. En 
consonancia con lo anterior, se presenta un estudio 
sobre el desarrollo histórico del Proceso de Software 
Personal desde la asignatura Proyectos Informáticos 
en los estudiantes que se forman como técnicos me-
dio en la especialidad de Informática.

Palabras clave:

Competencias, proceso de software personal.

ABSTRACT

Man is a social being, dependent on other people 
and on which other subjects depend, therefore, if the 
ultimate goal of education is to build an open, demo-
cratic and participatory society, we will have to train 
future citizens in the acceptance of themselves and 
others, respect for difference, individual responsibili-
ty, participation in tasks from the community, effecti-
ve communication that strengthen relationships and 
production. In relation with the above, a study is pre-
sented on the historical development of the Personal 
Software Process from the Computer Projects sub-
ject, in the students who are trained as technicians 
in the specialty of Computer Science.

Keywords:

Competence, personal software process.
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INTRODUCCIÓN

La informática como ciencia que estudia métodos, técni-
cas y procesos, con el fin de almacenar, procesar y trans-
mitir información está asociada cada vez más a cuanto 
proceso humano se realice. En el mundo, el uso inteligen-
te, creativo y ético de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) pueden contribuir notablemen-
te al desarrollo de la sociedad, elevando los niveles de 
vida y la calidad de la educación.

En la sociedad cubana actual, se plantea enriquecer la 
formación cultural del hombre, que lo sitúe a la altura del 
desarrollo del mundo; un hombre de amplia cultura que 
comprenda los problemas de su contexto y de la humani-
dad para asumir una actitud transformadora y consciente 
de que un mundo mejor es posible.

En los lineamientos estratégicos para la informatización 
de la sociedad cubana, se plantea que: “Cuba debe en-
frentar el desarrollo informático a partir de una estrate-
gia definida, que le permita aprovechar tal potencial en 
la evolución armoniosa de su sociedad. Es ampliamente 
conocido que las TIC constituyen uno de los elementos 
principales para el aumento de la competitividad indus-
trial y es un componente básico junto con la capacidad 
gerencial, del logro de la eficiencia económica, sin la cual 
nuestra sociedad no podrá alcanzar su objetivo máximo 
de equidad con desarrollo”. (Cuba. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, 2000, p.3)

Las TIC han impactado en todas las esferas de la socie-
dad cubana, generando cambios insospechables hasta 
hace unos pocos años, donde cada día se demanda con 
más fuerza, la formación de profesionales capaces no 
solo de resolver con eficiencia los problemas de la prác-
tica profesional, sino también y fundamentalmente de lo-
grar un desempeño profesional competente.

Con la creación de la especialidad Técnico Medio en 
Informática, en la Educación Técnica y Profesional (ETP), 
se ha contribuido a la formación de la fuerza laboral 
para enfrentar estos cambios que demanda la sociedad. 
Dentro de las exigencias planteadas para el modelo de 
formación de este profesional se establece como encar-
go social, “garantizar el funcionamiento óptimo del soft-
ware de computadoras, servidores y redes informáticas; 
así como, la ejecución de actividades de programación, 
implementación y soporte de aplicaciones informáticas, 
en centros de la producción y los servicios, para incre-
mentar la eficacia, eficiencia y la calidad en su funciona-
miento”. (Cuba. Ministerio de Educación, 2009). 

En correspondencia con las exigencias del modelo, se 
requiere de un profesional que se adapte con rapidez, 

flexibilidad y capacidad a los nuevos adelantos de la 
ciencia y la técnica, que sea capaz de asimilar el impacto 
del creciente desarrollo de las tecnologías informáticas, 
que asimile los cambios y exigencias tecnológicas, pro-
ductivas, económicas y sociales en su entorno y que de-
muestre, con su desempeño, su contribución al proceso 
de informatización de la sociedad cubana.

Para lograr tales propósitos, se requiere de un proceso 
formativo que se perfeccione de forma sistemática y pre-
pare al estudiante para su futura profesión, a fin de que se 
revierta en su formación integral y posterior desempeño 
profesional competente.

Al respecto, Pérez Basulto (2014), plantea que “el modelo 
de la especialidad de Informática deberá potenciar las 
capacidades de cada ser humano de manera que direc-
cione todos los esfuerzos hacia el desarrollo de las com-
petencias de cada persona, lo que implica estimular la 
creatividad, la imaginación y el pensamiento divergente”. 
(p. 28)

Diferentes autores del ámbito nacional e internacional 
han investigado acerca del desarrollo de competencias 
en la formación profesional, entre ellos se encuentran: 
González (2002); Fuentes (2002); Zabala (2003); Santos 
(2005); Parra (2006); Tejeda (2006); Tobón (2008); Pavié 
(2012); Pérez (2014); entre otros citados por Martell 
(2016).

En el desarrollo de competencias profesionales, Tobón 
(2013), se refiere a que debe existir una meta en común, 
un diseño de acción, crear la sinergia en su labor, de ac-
tuar con metacognición, en interacción con una comuni-
cación asertiva y sobre todo con responsabilidad perso-
nal, donde la colaboraciónentre los sujetos involucrados 
en dicha meta, es la parte primordial de su preocupación 
y de que estos se formen mediante la ejecución de pro-
yectos y participen en la solución de relevantes problemas 
del entorno para conseguir la reconstrucción personal.

Según De la Cruz Fernández, et al. (2007), en el modelo 
del técnico medio en Informática, se destaca el carácter 
formativo de las actividades que se realicen en el proceso 
pedagógico profesional, tiene como centro la coopera-
ción en contextos grupales, o sea, los procesos de apren-
dizaje y formación se producen en espacios de intersub-
jetividad, en situaciones de colaboración en el trabajo en 
grupo.

De manera general, el técnico competente según Abreu 
Regueiro (2004), es “aquel obrero polivalente, flexible, 
multifuncional, culturalmente integral, con una amplia for-
mación científico-técnica y humanista, responsable, crea-
tivo, protector de su entorno, crítico y autocrítico, sensible 
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ante los problemas de los demás y comprometido con 
su Patria y su Revolución; lo que le permitirá desplazarse 
horizontal y verticalmente dentro de una amplia gama de 
ocupaciones e integrarse plenamente a la sociedad, por-
tador de cultura general, político-ideológica, económico-
productiva y tecnológica”. (p. 100)

Entre las competencias a lograr en el técnico medio 
en Informática, está la relacionada con el Proceso de 
Software Personal (PSP), donde la asignatura Proyectos 
Informáticos (PI), es un escenario ideal para su desarrollo 
desde una perspectiva más contextualizada, integrado-
ra y articulada del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estas posibilidades que brinda la asignatura, se manifies-
tan como carencias de su proceso de enseñanza-apren-
dizaje, y que influyen desfavorablemente en su posterior 
desempeño laboral competente.

Todo lo antes expuesto conlleva a cambios en los roles 
del profesor y de los estudiantes, donde el profesor desde 
su función como facilitador dirige los procesos formativos 
de los estudiantes y estos se convierten en sujetos de su 
aprendizaje y desarrollo, en un proceso de construcción 
personal y colectiva.

Indagaciones empíricas realizadas (análisis de documen-
tos, entrevistas a estudiantes y profesores y la observa-
ción de actividades docentes y laborales), los resultados 
de las investigaciones internacionales y nacionales rela-
cionadas con el tema, además de las experiencias del 
investigador durante ocho años como profesor de la es-
pecialidad de Técnico Medio en Informática, permitieron 
establecer las siguientes fortalezas y debilidades:

Fortalezas:

 • El reconocimiento de los profesores y tutores, de la ne-
cesidad de perfeccionar la formación del estudiante.

 • La disposición de colaborar a partir de los convenios 
de integración escuela politécnica – entidad laboral.

 • Disponibilidad de laboratorios con las posibilidades 
de conectividad y aprovechamiento de la información.

 • Demostrando una dicotomía, ya que se constató que 
existen debilidadesque contrastan con las fortalezas 
antes mencionadas:

Se identifica al PSP como un conjunto de conocimientos y 
habilidades, limitando el deber ser en la formación com-
petente del estudiante.

No están establecidas las competencias para el PSP en 
la especialidad, así como una vía para ser desarrolladas 
en los estudiantes.

El proceder metodológico empleado por los profeso-
res durante la clase de proyectos informáticos, limita el 
aprendizaje colaborativo en los estudiantes.

El desempeño profesional de los egresados en su inser-
ción laboral no alcanza los niveles de eficiencia que re-
quiere el desarrollo social de las fuentes empleadoras.

 • Este estudio permitió identificar las siguientes causas:
1. El compromiso e implicación personal como valor 

asociado en la realización de las tareas profesionales 
es insuficiente.

2. Los programas de las asignaturas no contemplan 
orientaciones metodológicas que permitan sistemati-
zar proyectos informáticos, como alternativa para la 
formación de competencias profesionales en el estu-
diante, expresados mediante el carácter integrador 
de su desempeño profesional.

3. La preparación teórico – práctica en los estudiantes, 
para solucionar con éxito todas las tareas del PSP, ca-
rece de una concepción más integradora del proceso.

4. No son suficientemente aprovechadas las potencia-
lidades del grupo como escenario para vivenciar, in-
teracción e intercambio de información, para desa-
rrollar competencias desde un enfoque colaborativo.

Se considera que de una manera u otra, todas las causas 
influyen en la existencia del problema social. No obstan-
te, es criterio del autor, que para contribuir al desarrollo 
de competencias, el aprendizaje colaborativo constituye 
una vía fundamental.Lo expresado anteriormente con-
dujoa la necesidad de hacer la investigación que tuvo 
como objetode estudio: el desarrollo de la competencia 
Proceso de Software Personal, en la asignatura Proyectos 
Informáticos de la especialidad de técnico medio en 
Informática.

DESARROLLO

El proceso de formación del técnico medio en la espe-
cialidad de Informática ha estado sujeto a un continuo 
perfeccionamiento, en correspondencia con el avance 
científico-técnico y las exigencias planteadas por el de-
sarrollo del país, según las condiciones y posibilidades 
económicas existentes. Actualmente, esta formación está 
concebida, con un perfil amplio para facilitar la movilidad 
y polivalencia del graduado.

Para un mejor análisis histórico, su evolución es dividida 
en etapas, tomando como criterio de selección los dife-
rentes planes de estudio por los cuales ha transitado la 
asignatura Proyectos Informáticos.
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Primera etapa: Iniciación (septiembre 2001 – julio 2005)

Se considera como la etapa inicial, marcada por las cons-
tantes transformaciones en aras del perfeccionamiento 
de la especialidad, destaca por la no existencia de la 
asignatura Proyectos Informáticos en el plan de estudios.

En el cuarto año de la carrera, denominado prácticas 
pre-profesionales, los estudiantes eran incorporados al 
mundo laboral donde ponían en práctica sus conocimien-
tos en centros educacionales, empresas, Joven Club de 
Computación y Electrónica, entre otros, culminaban sus 
estudios con la presentación de una solución informática 
a un problema de la profesión y durante toda la práctica 
era obligatorio mantener un diario, donde se registraban 
las principales actividades que realizaba, así como el 
tiempo que tardaba en su realización.

Mostrándose así los primeros pasos de una tendencia 
hacia el desarrollo de habilidades profesionales relacio-
nadas con el Proceso de Software Personal, lo cual resul-
tó muy provechoso en materia de la formación del estu-
diante, mientras que a nivel de país, la creciente industria 
nacional del software y la recién creada Universidad de 
las Ciencias Informáticas (UCI), comenzaba el estudio de 
las metodologías propuestas por los autores Pressman 
(2000); y Humphrey (2001), los cuales eran modelos a 
seguir por las industrias internacionales desarrolladoras 
de productos informáticos.

En esta etapa se revelan las siguientes características:

 • El proceso de formación tenía una alta carga de forma-
ción general, razón que limitaba un tanto la formación 
profesional de este especialista en un perfil amplio.

 • Se empleaban métodos de enseñanza muy reproduc-
tivos y era muy limitado el empleo de métodos de tra-
bajo educativo para contribuir a la formación.

 • Se tenía en cuenta el desarrollo de las prácticas pre-
profesionales en las empresas como una forma de 
organización de la formación, aspecto que si bien 
favorecía un desempeño profesional competente, se 
carecía del uso de proyectos como forma de organi-
zación para su desarrollo.

Segunda etapa: Contextualización (septiembre 2005 – 
julio 2009)

El curso 2005 – 2006 establece el comienzo de los nuevos 
politécnicos de informática, después de un arduo trabajo 
en función de crear las premisas básicas necesarias para 
el comienzo del programa. En su nuevo plan de estudios 
Resolución Ministerial (RM) 129/2004, aparece por prime-
ra vez la asignatura Proyectos Informáticos (PI) en los años 
de estudio primero, segundo y tercero. En el primer año la 
asignatura se denominaba PI 1 y en su Unidad 1 se daba 

tratamiento al contenido: Introducción al Proceso de Software 
Personal (Cuba. Ministerio de Educación, 2004). 

La concepción de formación de este profesional se sus-
tenta en el desarrollo de proyectos informáticos vincula-
dos a los planes de informatización de la sociedad cu-
bana en cada territorio, la producción de aplicaciones 
informáticas para la docencia y el desarrollo de produc-
ciones vinculadas a empresas y entidades del Ministerio 
de la Informática y las Comunicaciones.

Dentro de los principales resultados obtenidos en esta etapa 
de preparación, se pueden citar:

 • Condiciones materiales de vida y trabajo adecuados 
para el desempeño de los estudiantes y profesores en 
su actividad docente, productiva e investigativa, en 
cuanto a aulas, medios informáticos y audiovisuales, 
conectividad, albergues, alimentación y trasporte.

 • La elaboración de un nuevo plan de estudios con 
calificación del graduado de Bachiller Técnico en la 
Especialidad Informática, de tres años de duración y 
con una nueva concepción y estrategia para la forma-
ción técnica laboral del estudiante.

 • El diseño de un modelo de Politécnico de Informática 
basado en la concepción y experiencia acumulada 
en la UCI, tomando en cuenta las transformaciones y 
particularidades de este nivel de enseñanza, los re-
sultados teóricos y metodológicos alcanzados en el 
modelo de Escuela Politécnica Cubana y las tenden-
cias contemporáneas de asimilación de las TIC en el 
proceso de educación técnica y profesional.

 • La definición de una metodología de ingreso a los ins-
titutos politécnicos de informática.

 • La disponibilidad de la base material de estudio ga-
rantizada por los libros de textos para los estudian-
tes y la realización, reproducción y utilización de las 
videoconferencias para las asignaturas técnicas y de 
formación general.

 • La realización de cursos de dirección para los cuadros 
y preparación técnica para los profesores.

 • En el año 2008, con la repercusión de la crisis económica 
mundial en todas las ramas y los sectores del país, los IPI 
como programa de la Batalla de Ideas se acondicionan a 
la situación actual que vive el país. En ese año se aprue-
ba la instrucción No. 3/2008 por parte del Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones (MIC), donde se expo-
ne la necesidad de planificar un conjunto de acciones que 
posibiliten en la práctica la mejora y sistematicidad del tra-
bajo de atención a los centros de la Educación Técnica y 
Profesional, encaminadas a la elevación de la formación 
profesional, laboral, político y de valores en corresponden-
cia con lo que demanda de un graduado las empresas y 
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la sociedad. (Cuba. Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones, 2008)

La instrucción No. 3/2008 establece un hito en la integración 
instituto politécnico de informática con los organismos del 
MIC, fortaleciendo las relaciones y el trabajo en conjunto en 
función de elevar la calidad del egresado. Una de las líneas 
de trabajo conjunto fue la elaboración o perfeccionamiento 
del plan de estudios, tomando como punto de partida el ela-
borado por la comisión convocada en el 2004 y los cambios 
tecnológicos del momento.

Ante la falta de bibliografía de autores nacionales para tra-
tar el contenido, se toma el modelo propuesto por el autor 
norteamericano (Humphrey, 2001). Aunque se dieron los 
primeros pasos en establecer procedimientos para el 
desarrollo de productos informáticos, estos eran muy ru-
dimentarios y poco acorde con el desarrollo tecnológico 
alcanzado en el momento.

Los proyectos informáticos y el plan de estudio, en sen-
tido general, quedan limitados a reconocer la formación 
profesional mediante habilidades, sin tomar en conside-
ración su integración con las cualidades y valores que 
configuran las competencias profesionales que deben 
ser objeto de formación para un mejor desempeño en las 
entidades laborales.

La dinámica con que evoluciona la informática en el mun-
do; así como, el carácter estratégico de la misma para el 
desarrollo económico-social del país, aportan los elemen-
tos que sirven de base para delimitar, con mayor precisión, 
el campo de trabajo y las funciones de los futuros egre-
sados de esta especialidad, lo cual se contempla dentro 
del problema definido por la Academia de Ciencias de 
Cuba como Perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Educación aplicado, en lo particular, a la formación del 
Técnico Medio en Informática, que ame su trabajo, con 
una sólida preparación que le permita enfrentar los pro-
blemas de su profesión y resolverlos con independencia 
y creatividad.

Lo anterior hizo pertinente reconocer la necesidad de mo-
dificar la concepción curricular del proceso de formación 
en Informática.

Tercera etapa: Perfeccionamiento (septiembre 2009 – 
actualidad)

En el curso escolar 2009 – 2010, la ETP, y el Instituto 
Superior Pedagógico para la Educación Técnica y 
Profesional (ISPETP), de conjunto con el Ministerio del 
Trabajo y los organismos de la Administración Central del 
Estado proponen realizar cambios en la formación profe-
sional de los egresados a partir de las condiciones actua-
les de la economía nacional en los diferentes sectores de 

la producción y los servicios, modificando las estructuras 
de las especialidades y los planes de estudio a aplicar 
en los politécnicos, para lograr una mayor respuesta a las 
entidades laborales de la fuerza de trabajo calificada de 
nivel medio superior y un cambio en la denominación del 
graduado. Para la Especialidad Informática se propone 
un nuevo plan de estudios con calificación del graduado 
de Técnico Medio en Informática, de tres años y medios 
de duración, siguiendo la misma concepción de forma-
ción técnico profesional.

Al continuar las transformaciones de la Informática y las 
Comunicaciones, con vistas de que el país esté acorde 
con el desarrollo tecnológico alcanzado, el Ministerio de 
Educación establece la RM 129/2009 en su anexo 22 
para los institutos politécnicos de informática.

El desarrollo vertiginoso de la informática, utilizada en 
cualquier esfera de la vida social y económica, hace ne-
cesario el perfeccionamiento de la formación de la fuerza 
de trabajo calificada de nivel medio que dará respuesta 
a una consecuente utilización de las técnicas de com-
putación, lo que trajo consigo una actualización del plan 
de estudios y la toma de algunas medidas como (Cuba. 
Ministerio de Educación, 2009):

 • El contenido Proceso de Software Personal, regresa a 
la Unidad 1 Introducción a la Ingeniería del Software 
con 12 horas/clase.

 • Los profesores comienzan a impartir la metodología 
RUP (Proceso Unificado de Rational) para el desarrollo 
de software, ya que dicha metodología es líder a nivel 
mundial para manejar los procesos de elaboración de 
software.

 • En el desarrollo de habilidades profesionales para la 
elaboración de productos informáticos, se retoman al-
gunos de los criterios de Humphrey (2001), como el 
uso del cuaderno de ingeniería y las tablas de gestión.

Durante todo el desarrollo de la especialidad de 
Informática, ha quedado demostrada la necesidad de 
formar en un perfil amplio, donde el graduado cuente con 
los conocimientos, habilidades y valores suficientes para 
enfrentar el proceso de automatización de la sociedad.

Destacándose como tendencias fundamentales de la es-
pecialidad en esta etapa:

 • El proceso de formación de este especialista cambia 
en cuanto a la concepción de formar un bachiller para 
lograr una mayor especialización del profesional.

 • Las propuestas de problemas profesionales durante la 
clase de Proyectos Informáticos, no son reflejo de los 
problemas y necesidades que deben enfrentar y resol-
ver los estudiantes en su inserción al mundo laboral.
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 • Aunque se aprecian ciertos avances en el desarro-
llo de investigaciones sobre la sistematización de 
proyectos informáticos para la formación profesional 
competente en los estudiantes, es un tanto limitado su 
tratamiento desde el enfoque de formación de compe-
tencias profesionales como una alternativa de mejora-
miento del proceso de formación de este profesional 
una vez egresado.

 • Los profesores carecen de un sistema de métodos 
que revelen procedimientos para el diseño, ejecu-
ción y evaluación del proyecto informático, desde la 
sistematización del enfoque de formación de compe-
tencias profesionales como base para lograr un mejor 
desempeño en este especialista.

A manera de síntesis, el autor de la investigación pudo 
precisar, a partir del estudio realizado, un grupo de ca-
racterísticas generales que han identificado la evolución 
histórica del Proceso de Software Personal en la forma-
ción del técnico medio en Informática, que en esencia, se 
pueden resumir en las siguientes:

1. La evolución sistemática y progresiva de la con-
cepción de formación ha transitado por tres etapas, 
devenidas en el tránsito de una formación general 
integral centrada en un Bachiller Técnico, hasta la for-
mación más especializada de un Técnico Medio en 
Informática, que gracias a la polivalencia en su for-
mación y competencias desarrolladas, sea capaz de 
desempeñarse en una amplia gama de tareas y ocu-
paciones en el campo de la Informática.

2. El diseño curricular de los diferentes planes de es-
tudios por los que ha transitado la especialidad 
Informática, a través de su evolución histórica, re-
conoce al proyecto informático como la asignatura 
integradora del proceso de formación de este espe-
cialista; así como, la necesidad de establecer una di-
námica que permita su formación competente desde 
la concepción actual para enfrentarse a un Proceso 
de Software Personal.

3. Es limitado el empleo de métodos que logren una ma-
yor integración del carácter instructivo, educativo y 
desarrollador de la formación profesional de este es-
pecialista, que regulen y sistematicen todos los com-
ponentes de los planes y programas de estudio, con 
el contenido profesional de su encargo social.

4. La sistematización de proyectos informáticos para la 
formación profesional en el PSP, se centra solo en el 
desarrollo de las habilidades informáticas, quedando 
limitado su tratamiento desde un enfoque de forma-
ción más integral.

5. Se carece de un sistema de procedimientos que 
revelen una lógica de tratamiento de la asignatura 
Proyectos Informáticos como forma de organización 

para favorecer la formación de competencias profe-
sionales en los estudiantes.

6. De las citadas características, resulta pertinente sig-
nificar que la nueva concepción de la formación del 
Técnico Medio en Informática exige de cambios y 
transformaciones de las vías convencionales (méto-
dos) que se venían aplicando, como condición esen-
cial para favorecer un mejor desempeño profesional 
de este especialista. Esta razón conduce a dirigir el 
estudio teórico hacia dicho proceso.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la Especialidad de Informática en la 
Educación Técnica y Profesional, ha estado marcado 
por las constantes transformaciones en busca de su 
perfeccionamiento.

El proceso de desarrollo de Proyectos Informáticos y el 
Proceso de Software Personal constituyen la principal vía 
en la formación técnica-laboral de los estudiantes.

En el análisis de los fundamentos teórico-metodológicos 
para el desarrollo del PSP como competencia profesio-
nal básica, se puede constatar la factibilidad que estos 
brindan para el uso de herramientas informáticas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN

En el artículo se analiza el currículo de la Licenciatura 
en Enfermería de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo (UTEQ). La muestra seleccionada para la 
investigación es parte de los estudiantes del primer 
curso de la carrera, lo que constituyó el criterio funda-
mental de inclusión. Corresponde a 40 estudiantes, 
hombres y mujeres, entre 19 y 27 años de edad, de 
la carrera de Enfermería, de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo (UTEQ), Ecuador. Los horizon-
tes epistemológicos se orientan hacia la estrecha 
relación entre la teoría, la práctica y la investigación, 
tríada que caracteriza la relación interdisciplinaria 
desde estos tres ejes sustantivos del proceso uni-
versitario, integrando conocimientos, habilidades y 
valores. En la profesión estos horizontes integran los 
aportes de la ciencia, conocimientos, habilidades y 
valores y la formación investigativa de los estudian-
tes de una manera sistemática hasta la culminación 
de su proceso de titulación. 

Palabras clave: Horizontes epistemológicos, Currícu-
lo, Perfeccionamiento de la Educación Superior.

ABSTRACT

In the article, it is analyzed the curriculum of the 
Nursing Degree of the State Technical University of 
Quevedo (UTEQ). The sample selected for the re-
search is part of the students of the first course of 
the career, which constituted the fundamental crite-
rion of inclusion. Corresponds to 40 students, men 
and women, between 19 and 27 years of age, of 
the Nursing career, of the State Technical University 
of Quevedo (UTEQ), Ecuador. The epistemological 
horizons are oriented towards the close relationship 
among theory, practice and research, a triad that 
characterizes the interdisciplinary relationship from 
these three substantive axes of the university pro-
cess, integrating knowledge, skills and values. In 
the profession, these horizons integrate the contri-
butions of science, knowledge, skills and values and 
the research training of students in a systematic way 
until the culmination of their graduate process.

Keywords:

Epistemological horizons, Curriculum, Improvement 
of Higher Education.
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INTRODUCCIÓN

La Educación Superior actual requiere de un continuo 
perfeccionamiento de los procesos sustantivos que en 
ella intervienen. En ese marco el logro de una educación 
superior pertinente depende de forma prioritaria de una 
relación obligada entre su misión y las demandas que se 
corresponden con esta en cada momento histórico, social 
y cultural concreto. 

Sobre la base de esa consideración según lo plantea-
do por el Consejo de Educación Superior de Ecuador el 
Programa de Internado Rotativo de la carrera Licenciatura 
en Enfermería (2016); la carrera se vincula al conocimien-
to y la investigación al integrar conocimientos epistemo-
lógicos y científicos en ciencias biológicas, humanísticas 
y de enfermería para la comprensión de los problemas 
y/o necesidades de salud de la población en todos los 
niveles de atención, su intervención, transformación, ci-
mentadas en los objetos y metodologías propias de la 
profesión. Haciendose peritente para dar solución a los 
problemas vinculados con el cuidado de la salud humana 
aplicando las competencias científicas, técnicas, investi-
gativas, inherentes al proceso de atención en enfermería 
que responda a las necesidades de salud a nivel local, 
regional y nacional en contextos individuales o colectivos 
a través de proyectos interdisciplinarios para la contribuir 
al desarrollo del Buen Vivir. 

Asi se plantea como objetivos concretos de la carrera 
en el Plan de estudio (Ecuador. Conseho de Educacion 
Superior, 2016):

 - Formar profesionales en enfermería con visión cientí-
fica y humana capaces brindar cuidados en el marco 
de las ciencias biológicas y las herramientas metodo-
lógicas para la solución de los problemas y/o necesi-
dades en los niveles de atención de salud primario, 
secundario y terciario, a través de acciones de promo-
ción, prevención y rehabilitación de salud. Para elevar 
la calidad de vida y contribuir con ello al Buen Vivir.

 - Aplicar eficientemente la innovación tecnológica en 
los procesos de aprendizajes significativos, mediante 
el trabajo transdisciplinarias, en los proceso de forma-
ción, investigación y vinculación para lograr profesio-
nales competentes en el área de la salud.

 - Preparar profesionales comprometidos con respon-
sabilidad social, cultural, ambiental y política, con 
principios éticos y humanísticos que reconozcan los 
derechos de la salud y los principios del Buen Vivir, 
mediante la formación integral de los estudiantes, pro-
yectos de prácticas pre profesionales (internado rota-
tivo) y vinculación con la sociedad

Cabe agregar que los proyectos formativos en la edu-
cación superior deben ser concebidos en respuesta al 

criterio de pertinencia. Ello requiere de una retroalimenta-
ción que garantice el impacto que la labor de los futuros 
egresados genera sobre el contexto de acción, unido a 
los aportes de su quehacer profesional, se constituye en 
un importante indicador de calidad (Castro, 2012).

La compresión de la pertinencia en la carrera se realiza 
desde las perspectiva de los horizontes que articulan el 
conocimiento inter y transdisciplinario con investigacio-
nes diseñadas desde los propios contextos y en corres-
pondencia a las necesidades concretas es por ello que 
el proceso de formación profesional está centrado en la 
producción de saber flexible integrador y permeable de 
los entornos locales. 

La pertinencia tiene importancia para analizar el ejercicio 
de contextualización del diseño del plan curricular. En el 
cual se tendrán en cuenta las tendencias de la ciencia, la 
tecnología, la profesión y los actores y sectores del desa-
rrollo. Lo que permite definir las tensiones o problemas de 
la carrera desde una posición epistémica social y política 
del aprendizaje profesional.

En el tránsito hacia el aseguramiento de la calidad, las 
instituciones de educación superior (IES) se enfrentan al 
desafío de insertarse a un mundo social y laboral amplio, 
global, complejo y cambiante. En ella se erigen nuevas y 
mayores exigencias y competencias profesionales aso-
ciadas a la sociedad del conocimiento, a lo que se su-
man los requerimientos dirigidos al alcance de la eficien-
cia de su gestión. Según lo señalado el Reglamento de 
Regimen Académico parobado en el 2019, este es un he-
cho que demanda fortalecer y articular la investigación, 
la formación académica y profesional y la vinculación con 
la sociedad, en un marco de calidad y el mejoramiento 
continuo e innovación (Ecuador. Conseho de Educacion 
Superior, 2019). 

En consecuencia el proceso de formación debe ser orien-
tado e implementado de manera inter y transdisciplinario, 
articulando líneas o estrategias curriculares que poten-
cien la acción desarrolladora de la carrera para potenciar 
las habilidades de los estudiantes de acuerdo al perfil de 
salida de la profesión (Del Toro Chang, Góngora Vega, 
Labrada Almaguer, Jorge Figueredo, & Benítez Méndez, 
2015). Según los autores Leal García, Inerárity Beriel & 
Pérez Obregón (2013) esta visión desarrolladora de es-
tructura holística, debe dar respuesta a una concepción 
sistémica curricular que contribuya a garantizar la forma-
ción integral de los futuros profesionales como una vía 
para alcanzar la necesaria pertinencia académica.

 En Ecuador la política nacional de educación superior 
según la Ley Orgánica de Educación Superior se cen-
tra en el aseguramiento de la calidad de los procesos 
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académicos; para lo cual implementa proyectos de dise-
ño y rediseño curricular que garanticen la pertinencia uni-
versitaria y la estandarización de la formación profesional.

En consecuencia con lo planteado la carrera de enfer-
mería de la UTEQ tiene un proyecto de rediseño de su 
currículo a partir de los horizontes epistemológicos y la 
contribución de la profesionalización de los docentes e 
investigadores universitarios vinculados a los procesos 
sustantivos de la institución, para lo cual desarrolló la in-
vestigación que se presenta.

DESARROLLO 

La siguiente investigación es resultado de una serie de 
trabajos metodológicos anteriores a raíz de realizar el re-
diseño de la carrera de Enfermería.El análisis se organizó 
a partir de la estrategia metodológica de profundización 
progresiva del conocimiento del objeto estudiado en cua-
tro fases.

En tal sentido esta investigación es resultado de la pri-
mera fase del estudio que responde a una investigación 
exploratoria, con el propósito de fundamentar los hori-
zontes epistemológicos en los que se sustenta la Carrera 
de Licenciatura en Enfermería en la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo en Ecuador, a partir de la contribución 
que hacen las herramientas de la didáctica y el currículo 
de la misma de manera que fomente el debate en torno 
a la contribución de la profesionalización de los docentes 
e investigadores universitarios vinculados a los procesos 
sustantivos de las Instituciones de Educación Superior.

La muestra seleccionada se completa con 40 estudian-
tes, hombres y mujeres, entre 19 y 27 años de edad, 
de la carrera de Enfermería, de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo (UTEQ), Ecuador. La participación 
de los estudiantes, docentes y expertos en el estudio se 
certificó en un consentimiento informado, conservando su 
anonimato y la confidencialidad de la información obteni-
da, que solo podrá ser utilizada para la difusión científica 
(Solís & Pinto, 2018).

Desde el punto de vista teórico, se realiza una fundamen-
tación histórico lógica con procedimientos de análisis, 
síntesis, inducción, deducción y abstracción. Su nivel em-
pírico se basada en la recopilación de información, asu-
miendo los criterios de Hernández, Fernández & Baptista 
(2006), mediante técnicas como: el análisis de documen-
tos y observación. 

La recolección de información se llevó a cabo de la si-
guiente forma: con el análisis de documentos se constitu-
yeron las reflexiones del autor a partir la de la experiencia 
a desarrollar de forma teórica y práctica los horizontes 
epistemológicos en los que se sustenta la carrera. La 

técnica de observación participante (Corbetta, 2007), el 
investigador realizó la inmersión de campo con un rol de 
facilitador y mediador docente (Tebar, 2007) en los gru-
pos de trabajo de los estudiantes, en su ambiente edu-
cativo, se estableció una relación de interacción personal 
que posibilitó el trabajo académico, y el intercambio de 
experiencias sobre las problemáticas analizadas y el pro-
ceso formativo. 

Además se tuvo en cuenta el criterio de 8 expertos, in-
tegrados por profesores del Departamento –carrera de 
Enfermería, con el objetivo de conocer criterios sobre la 
necesidad de la formación de habilidades, la concorda-
cia entre la didáctica y el currículo, para la aprobación y 
posterior validación de las técnicas de recogida de in-
formación utilizadas en el estudio y de la estrategia de 
aprendizaje que se proponen en las posteriores fases de 
la investigación. La selección de estos expertos se reali-
zó de manera intencional con los criterios de: categoría 
científica de Doctor en Ciencias Médicas, Especialistas 
y Máster en Ciencias, Licenciados en Enfermería, que se 
encuentran activos impartiendo la docencia por más de 
10 años, con vasta experiencia de los conocimientos de 
las disciplinas y asignaturas del primer año de la carrera 
y un nivel metodológico y científico adecuado. 

A manera de colofón la investigación se caracteriza por 
ser sistemática desde el inicio de la carrera en la UTEQ. 
La cual se basa en comprender y mejorar la formación de 
habilidades de tipo profesional, que le permitan al futuro 
egresado realizar un trabajo más eficiente, a partir de la 
validación de la misma ara el criterio de expertos. 

Los horizontes epistemológicos en los que se fundamen-
ta la carrera, se orientan hacia la estrecha relación entre 
la teoría, la práctica y la investigación, triada que carac-
teriza la relación interdisciplinaria desde estos tres ejes 
sustantivos del proceso universitario, integrando conoci-
mientos, habilidades y valores hasta la culminacion del 
proceso de titulación de los estudintes. La determinación 
de estos horizontes epistemológicos de la profesión par-
tió del estudio de los diferentes modelos y teorías que han 
influido en la evolución de la enfermería (Barroso & Torres, 
2001; Rubio & Arias, 2013).

En tal sentido la carrera integra la teoría del aprendiza-
je que destaca la importancia de la acción, es decir del 
proceder activo en el proceso correspondiente; teniendo 
como objetivo aprender mediante la construcción de co-
nocimientos en base a las experiencias. Desde la pro-
fesión es necesario y se hace sustantivo, aportar a los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir mediante la 
colaboración en las estrategias efectivas de promoción, 
prevención e investigación en salud. 
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Los problemas referidos a la profesión se identificaron 
en el ámbito académico y orientado a las prácticas pre-
profesionales de enfermería sobre la problemátias reales 
identificadas en los contextos actuales de Ecuador. La 
Carrera sustenta su concepción

metodológica en las teorías como el constructivismo, 
conectivismo, aprendizaje significativo, papel activo del 
sujeto del conocimiento y papel de la práctica en el cono-
cimiento. Desde la perspectiva del paradigma de la com-
plejidad se direcciona la forma de pensar y actuar hacia 
la promoción de la salud y la calidad de vida. 

Las aplicaciones metodológicas se proyectan para sol-
ventar los problemas referidos a la profesión, esto implica 
considerar a la salud como parte de la vida diaria y como 
dimensión esencial de la calidad de vida. En el ámbito 
académico y orientado a las prácticas pre-profesionales 
de enfermería, la Carrera sustenta su concepción meto-
dológica en las teorías como el constructivismo, conec-
tivismo, aprendizaje significativo, papel activo del sujeto 
del conocimiento y papel de la práctica en el conocimien-
to. Desde la perspectiva del paradigma de la complejidad 
se direcciona la forma de pensar y actuar hacia la promo-
ción de la salud y la calidad de vida. Las aplicaciones 
metodológicas se proyectan para solventar los problemas 
referidos a la profesión, esto implica considerar a la salud 
como parte de la vida diaria y como dimensión esencial 
de la calidad de vida.

En consecuencia con las premisas anteiores en la carrera 
de enfermería, la ciencia específica de la profesión, está 
formada por cuatro características: la naturaleza de la en-
fermería como una ciencia humanística, los aspectos de 
la práctica de la enfermería, las relaciones de cuidado 
que se desarrollan entre los usuarios y las enfermeras/
os y la perspectiva de salud y bienestar. A partir de ahí 
los campos de actuación en los que se identifican estas 
características son:

 - Naturaleza humanista de la enfermería a través de la 
práctica profesional

El personal de enfermería será responsable y rendirá 
cuentas de la práctica mediante su formación conti-
nua, mantendrá además un nivel de salud personal 
adecuado que no comprometa su capacidad para 
brindar sus cuidados, con normas de conducta per-
sonal que fomenten su imagen y confianza del públi-
co. Observará asimismo que el empleo de recursos 
tecnológicos no comprometa la seguridad, dignidad y 
derechos de las personas (España. Consejo General 
de Colegios Oficiales de Enfermería, 2012).

 - Relaciones de cuidado que se desarrollan entre los 
usuarios y las enfermeras/os.

 - Perspectiva de salud y bienestar.

 - Modelo pedagógico.

El modelo Pedagógico de la carrera se sustenta en la 
pedagogía social, en fundamentos metodológicos, en 
el constructivismo, el conectivismo, la formación por 
competencias y la teoría de la complejidad. Se consi-
dera a Dewey (con la escuela nueva), David de Kolb 
(aprendizaje experiencial), Vygotsky (aprendizaje sig-
nificativo y zonas próximas), Piaget (educación por 
acción) como fundamentos educativos que permiten 
que el aprendizaje sea activo y los conocimientos sig-
nificativos, que aprecen citados Plan de estudio de la 
carrera de Enfermería (Ecuador. Consejo de Educacion 
Superior, 2016).

 - Formación por competencias

 - Teoría de la Complejidad

Es decir, las investigaciones teóricas y prácticas desrro-
lladas por los estudiantes de la carrera, estas aciones 
desarrollan teorías que describen, explican, pronosti-
can y prescriben el comportamiento de los fenómenos 
de la salud. Los resultados de las investigaciones se 
deben poder incorporar a la base del conocimiento de 
la enfermería y al desarrollo y formación de teorías pro-
pias o adaptadas.

 - Cosmovisión salud enfermería desde las políticas 
públicas

Las políticas públicas de salud en el Ecuador contie-
nen una perspectiva y una concepción integral de la 
salud. Dentro de las políticas públicas de salud en el 
Ecuador se destaca por su importancia la Ley Orgánica 
de Salud, aprobada en el 2012 que contiene elementos 
de la propia concepción filosófica del estado respec-
to a la salud, a la atención integral, atención primaria, 
enfoque integral e intercultural del modelo integral de 
salud y las prioridades y estrategias de salud como po-
líticas del estado ecuatoriano entendida la salud como 
un derecho.

 - Influencia de las tecnologías en la Enfermería

En síntesis el estado actual de la enfermería, incluye ho-
rizontes epistemológicos que van desde la propia lógica 
de la enfermería, el enfoque didáctico de la formación 
profesional, las políticas públicas y la influencia de la 
tecnología en la formación de este profesional. Los cono-
cimientos que se deriva de estos cuatro elementos que 
forman parte de los horizontes epistemológicos de la ca-
rrera, sustentan las funciones sustantivas que cumple la 
carrera en la universidad. Es decir, estos conocimientos 
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fundamentan la docencia, la vinculación y la investiga-
ción. Los fundamentos teóricos y empíricos que aportan 
cada uno de los elementos que conforman los horizontes 
epistemológicos de la carrera sustentan el proceso de 
formación profesional de la enfermera a través de toda 
la malla curricular, al abordar los diferentes problemas 
sociales con los que interactúa la carrera y constituyen 
un soporte para las cátedras integradoras. Concebidas 
como elementos de relación interdisciplinarios de los co-
nocimientos que de forma transversal se encuentran en 
cada módulo.

Para fundamentar la didáctica y el currículo en la forma-
ción de los estudiantes de la carrera de Enfermería de la 
UTEQ se revisó el currículo vigente, con el propósito de 
identificar el abordaje de los sistemas gnoseológicos que 
lo conformaban. Proceso que se sustentó en la necesidad 
de desarrollar una visión integral del cuidado enferme-
ro. Se consideró la correspondencia entre los horizontes 
epistemológicos anteriormente planteados, el objeto, ob-
jetivos y campos de estudio de la disciplina, con los pro-
blemas y necesidades que aborda la profesión.

El modelo curricular de la carrera incluye cinco cáte-
dras integradoras. La primera, Enfermería Básica; utiliza 
las concepciones de la propia lógica de la ciencia de la 
Enfermería dentro de las que se destacan la naturaleza 
humanista de la profesión, el papel de la práctica, la re-
lación de cuidados entre los usuarios y los enfermeros, 
perspectiva de salud y bienestar. La segunda cátedra 
integradora Enfermería Básica II, se apoya en los conoci-
mientos científicos de la propia lógica de la ciencia de la 
enfermería, en las políticas públicas que marcan cuales 
son los ejes prioritarios de intervención de la salud y el 
enfoque de la atención integral de la salud. 

La tercera cátedra Enfermería Comunitaria, incluye la utili-
zación de los sistemas de conocimiento de la propia lógi-
ca de la ciencia de la Enfermería y con los conocimientos 
que se derivan de la política pública el estado ecuato-
riano. La cuarta cátedra integradora Nutrición, le asisten 
los conocimientos desde la propia lógica de la ciencia 
desde la perspectiva sociocultural que la vincula con la 
salud y la enfermedad. La quinta cátedra Administración 
de los Servicios de Salud, esta cátedra en particular se di-
recciona sobre el conocimiento y aplicación de la política 
pública de la salud en el país que en su esencia legitima 
la salud como derecho y garantiza la igualdad del acceso 
a los programas de acciones y servicios de promoción y 
atención integral de salud. 

En los maros de la observación anterior el análisis de las 
demandas de las áreas socioeconómicas estratégicas 
identificadas durante el proceso investigativo permitió 

establecer la categoría curricular rectora: perfil de salida 
del egresado, logrando vincular el plan de estudios con 
la demanda del campo laboral en una nueva propuesta 
curricular, que reorienta los procesos académicos hacia 
la formación de profesionales con un enfoque biopsico-
social del cuidado desde bases científicas y axiológicas.

Al analizar los diferentes documentos de la carrera y a 
través de la observación realizda por el investigador se 
pudo corroborar que la organización curricular es esen-
cialmente disciplinar, con insuficiente relación entre esta 
y los contenidos de la interculturalidad, lo que dificulta el 
abordaje de las investigaciones y las actividades de vin-
culación con la sociedad, desde un enfoque salubrista. El 
Currículo está caracterizado por contenidos repetitivos, 
con una lógica secuencial que limitaba la articulación en-
tre las asignaturas que lo conforman. Por otra parte la in-
vestigación no estaba concebida como un eje transversal 
en el proceso de formación profesional.

En cuanto a la movilidad y homologación del currículo 
a nivel nacional, hay una limitada armonización de los 
componentes curriculares aculturales o universales, que 
dificultaban ese proceso. El proceso de enseñanza y 
aprendizaje está centrado en la biología humana lo que 
provocaba una insuficiente visión de la atención integral 
de enfermería para dar respuesta a las necesidades del 
individuo, familia y comunidad, desde una concepción 
biopsicosocial del individuo.

En tal sentido, se corrobora la necesidad de establecer 
un proceso formativo implementado de manera inter y 
transdisciplinario, articulando las líneas y estrategias 
del currículo para potenciar la acción desarrolladora de 
las disciplinas integradoras en función de las deficien-
cias detectadas. Así, se precisa ofrecer al egresado las 
herramientas necesarias para el desempeño profesio-
nal en disímiles espacios socioculturales. De acuerdo 
con las consideraciones de algunos autores (Luengo & 
Sanhueza, 2016; López & Barrera, 2016) se coinciden 
con la necesidad de estandarizar los currículos, como 
una vía para concretar un perfil de salida del egresado de 
carácter amplio, proceso mediante el cual el graduado 
podrá tomar la mejor de las decisiones, sustentadas en 
la investigación y la experiencia clínico-salubrista en el 
contexto de los recursos disponibles.

CONCLUSIONES

Este estudio preliminar permitió establecer la pertinen-
cia de la carrera de enfermería de la UTEQ a partir de la 
identificacion y fundamentación de los horizontes episte-
mológicos en el que se observó la necesidad de graduar 
profesionales con un amplio perfil de salida del egresado, 



279  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

para contribuir a la sostenibilidad de los servicios de sa-
lud en el contexto investigado.

La formación profesional de enfermería, se sustenta en 
concepciones pedagógicas, metodológicas y didácticas 
que incluyen el constructivismo, la formación por com-
petencia, el conectivismo y la teoría de la complejidad 
con la aspiración de formar profesionales con una visión 
científica y humana capaces de aplicar las ciencias bio-
lógicas y las herramientas metodológicas para el cuidado 
del individuo sano o enfermo en los diferentes niveles de 
atención de salud, a través de acciones de promoción, 
prevención y rehabilitación de salud.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende abordar la Educación 
Física como un área de conocimiento, con la cual 
se pueden trabajar procesos de socialización y con-
vivencia escolar, teniendo en cuenta los escenarios 
que, de manera más derterminante, influyen en ellas. 
Se parte de un breve análisis de la familia, la escuela 
y las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC) y su inlfuencia en la educación de los 
estudiantes de diferentes niveles de la Educación 
General en Colombia. Se ofrecen aspectos que, to-
mando en consideración los retos a los que se en-
frenta la educación en la sociedad actual, pueden 
ser considerados para lograr una mejor convivencia 
escolar desde desde el área de la educación Física.

Palabras clave:

Educación Física, Convivencia, Ciencia - Tecnología 
- Sociedad.

ABSTRACT

The present work tries to approach the Physical 
Education as an area of knowledge, with which can 
work processes of socialization and school coe-
xistence, taking into account the scenes that, in a 
more dertermining way, influence in them. It splits 
of a brief analysis of the family, the school and the 
technologies of the information and the communica-
tions (TIC) and its inlfuence in the education of the 
students of different levels of the General Education 
in Colombia. This work offers aspects that, taking in 
consideration the challenges which the education 
faces in the current company, can be considered to 
achieve a better school coexistence from the area of 
the Physical education.

Keywords:

Physical Education, Coexistence, Science - 
Technology - Society.
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INTRODUCCIÓN

En tiempos en que el avance significativo de las tecno-
logías de la información digital y las comunicaciones do-
minan la interacción social y humana, pensar en educar 
a un individuo desde las principales instituciones de for-
mación del ser humano, como son la familia y la escuela, 
es un reto para los pedagogos que ven la necesidad de 
actualizar sus conocimientos y metodologías para estar a 
la par con estas nuevas generaciones que cada día son 
más dependientes de lo que ofrece el mundo de las te-
lecomunicaciones, el entretenimiento y la cultura digital.

A pesar de todos los beneficios que el desarrollo de las 
TIC ha propiciado en las últimas décadas, también se 
identifican efectos negativos. Uno de ellos se refiere al 
deterioro de la comunicación cara a cara y de la posibi-
lidad de compartir espacios comunes de socialización e 
intercambio.

La Educación Física es un área privilegiada en medio de 
tanto avance tecnológico, ya que logra llamar la atención 
de muchos, debido a su naturaleza de recrear, compe-
tir y compartir persona a persona sin necesidad de acu-
dir a instrumentos de tecnología avanzada en deporte y 
recreación. Solo hay que tener disposición, un espacio 
abierto y un grupo de amigos para jugar o hacer depor-
te. Es el ambiente perfecto para conocer otras personas, 
fortalecer valores, adquirir buenos hábitos de vida y de-
portivos y tener un buen estado de salud. Es así como 
el presente trabajo aborda la Educación Física; como un 
medio para trabajar procesos de socialización y convi-
vencia escolar favorables.

De modo, que ésta, es un área que los estudiantes ge-
neralmente desean recibir con mayor intensidad horaria 
porque se tiene la percepción de diversión, relajación, 
cooperación y competición. Ésta propicia la expresión de 
sentimientos y emociones, desarrolla habilidades y des-
trezas físicas, enseña a compartir y a convivir con respeto 
y tolerancia.

Por tanto, con el presente trabajo se pretende abordar la 
Educación Física como un área de conocimiento, con la 
cual se pueden trabajar procesos de socialización y con-
vivencia escolar, teniendo en cuenta los escenarios que, 
de manera más derterminante, influyen en ellas.

DESARROLLO

La educación es un derecho fundamental de todo ser hu-
mano, avalado por la constitución política de toda nación 
y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
En el Artículo 26 se declara que toda persona tiene dere-
cho a formar su personalidad, valores, creencias, saberes 
y conocimientos propios de todas las ciencias del saber”. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 1948)

En el informe La educación encierra un tesoro, se decla-
ran cuatro pilares del conocimiento que constituyen un 
fundamento para el desarrollo cognitivo y emocional de 
los estudiantes. Al respecto se puntualiza:

“Para cumplir el conjunto de las misiones que le son pro-
pias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro 
aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pi-
lares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, ad-
quirir los instrumentos de la comprensión; aprender a ha-
cer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender 
a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás 
en todas las actividades humanas; por último, aprender a 
ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los 
tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber 
convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples 
puntos de contacto, coincidencia e intercambio”. (Delors, 
1996, p.91)

Estos cuatro pilares se encuentran en los procesos de 
formación y de aprendizaje que se inician desde la fami-
lia, primera institución encargada de ofrecer los saberes 
iniciales que irá desarrollando el individuo. Primero, com-
prende y asimila lo que acontece a su alrededor (apren-
der a conocer). Luego, imita y hace lo que le gusta, al 
punto de transformarse cada día a sí mismo y su entor-
no (aprender a hacer). Esto lo lleva a socializar y partici-
par de las actividades cotidianas (aprender a convivir). 
Puede ser cooperativo y solidario, o lo contrario, depende 
de su entorno, donde maneja los valores que éste le pre-
senta tales como: el respeto por sí mismo y por las demás 
personas, la tolerancia, la responsabilidad y otros propios 
del ser humano. Esto le puede ayudar además, a resol-
ver las dudas y preguntas que aparecen en cada etapa 
de la vida. Finalmente, se define como un ser humano y 
social interdependiente (aprende a ser). De modo, que 
estos pilares son los que se deben tener en cuenta a la 
hora de pensar la educación como un derecho inaliena-
ble, donde su aprendizaje depende de los saberes que 
se reciben a través de la convivencia y el grupo social en 
el cual el estudiante se encuentra inmerso. Allí, aprende 
a través de la experiencia, y mediante el ensayo y error 
que de forma natural y casi que intuitiva, permite que el 
niño vaya resolviendo las interrogantes, producto de su 
curiosidad y, por ende, su deseo de aprender (Gordillo, 
Osorio & López, 2000).

Parada Navas (2010), muestra la importancia de la fami-
lia en el desarrollo del individuo, cómo ésta influye en su 
percepción y aprendizaje de la vida y de los saberes que 



282  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

la sociedad impone. El autor expone que la familia repre-
senta una institución que surge con fuerza solidez y vigor 
en nuestra sociedad. La familia va mas alla del simple 
hecho biológico. La familia educa, envolviendo al niño en 
un entorno en el cual va desarrollando su personalidad. 
La familia transmite vida y los conocimientos básicos para 
la vida.

“La familia no es sólo el semillero donde se reproducen 
físicamente los miembros de la sociedad, sino también el 
caldo de cultivo donde proliferan los valores y se regene-
ra el tejido social generación tras generación… Es en el 
seno de la institución familiar donde se asimilan tanto los 
valores privados como públicos, los religiosos, los relacio-
nados con el género, los valores de clase y los cívicos y 
políticos…Matriz generativa de las estructuras profundas 
de la personalidad y de los patrones de interacción social, 
la familia transmite tanto unos determinados valores como 
su ausencia, que se cifra en normas”. (Iglesias de Usel, 
1994, p. 543)

Desde esta perspectiva, la institución familiar es la “célula 
básica en el aprendizaje del amor, de la educación y de 
la socialización, la familia es comunidad de vida y amor, 
centro forjador de existencias personales” (Díaz, 1999, p. 
20); siendo la familia el epicentro educativo donde se for-
ma la sociedad. Por lo tanto, ésta no debe ser violentada, 
maltratada ni esclavizada, ignorada por su color de piel, 
desterrada por sus orígenes o por principios religiosos.

También, se puede agregar que en países del tercer mun-
do, como los latinoamericanos, las circunstancias socia-
les, económicas, políticas, ideológicas y tecnológicas, 
entre otras, influyen en la construcción y funcionabilidad 
de la familia. La cual dejó de ser tradicional, ya no es ex-
clusiva del padre, la madre y los hijos. La familia puede 
estar incompleta por la falta de alguno de sus miembros, 
que por determinadas circunstancias no está presente to-
tal o parcialmente. Las condiciones sociales o de trabajo 
son la naturaleza de algunas de estas situaciones. Por 
otro lado, la presencia en un mismo hogar de diversos 
dispositivos electrónicos propicia la falta de socialización 
en el seno familiar al tener, cada integrante, la posibilidad 
de elegir el modo en que emplea el tiempo libre.

Si los acudientes no son conscientes del rol determinante 
del seno familiar para la educación de los niños, adoles-
centes y jóvenes, pueden aparecer brechas profundas en 
la comunicación que se reflejan en la educación de los 
hijos, que faltos de afectos y de valores, quedan a mer-
ced de otras influencias ajenas que suelen ser nocivas. 
Muchas veces son el resultado de la disfuncionalidad 
económica y de la sobrevivencia obligada del medio vio-
lento en el que les tocó vivir.

La crisis de la familia en el siglo XXI ha llevado a que 
los niños se muevan en la contradicción de los afectos 
(amor y odio a la vez), en la angustia de la sobrevivencia, 
en el vacío de la espiritualidad y de los valores. Esto, en 
el entorno escolar, se manifiesta como estudiantes con 
muchos problemas de aprendizaje y de convivencia. En 
consecuencia, los cuatro pilares fundamentales están 
tergiversados por el mismo medio o el entorno del cual 
proceden.

Es decir, en este siglo, XXI, las preguntas y las necesida-
des de los niños, producto de una postmodernidad que 
ha valorado la inequidad, la desigualdad y la exclusión, 
donde se exploran otros tipos de saberes que en épocas 
pasadas eran cuestión de personas adultas, los ha lle-
vado a crecer de manera incontrolada, debatiéndose en 
cómo sobrevivir para continuar existiendo sin alicientes 
que los cimenten en una sociedad con sentido.

A esto, se suma, que hoy, las TIC, presentes en todos 
los campos de acción, como instrumentos tecnológicos, y 
en forma de computadora, tablet, smartphone, televisión 
satelital, el internet y otros, han hecho que la educación 
adquiera otro sentido en donde la experiencia de vivir en 
carne propia los misterios de la vida son reemplazados 
por la simplicidad de buscar respuestas en estos instru-
mentos. Ya todo se encuentra en la palma de la mano, no 
hay necesidad de recurrir a largos recorridos ni a biblio-
tecas para entender el porqué de las cosas. Es aquí en 
donde la familia debe retomar el control de la situación y 
fortalecer la formación en valores y generación de hábitos 
saludables que incluyan procesos de socialización y de 
aprendizaje por medio de la interacción con otras per-
sonas, y claro está sin dejar a un lado las bondades que 
pueden ofrecer las TIC.

Ante tantas desigualdades y factores excluyentes, la ma-
yoría de los niños que las sufren, se ven imposibilitados 
de manejarlas, y su panorama se vuelve más nefasto, de-
bido a que, no solo la familia ya no es la misma, sino que 
la escuela también cambió, debido a que la tecnología 
ha desplazado el sentido del quehacer del maestro. Esto 
deja muchos vacíos cognitivos y emocionales en los es-
tudiantes que no tienen acceso a ella desde la escuela y 
el entorno familiar.

No obstante, el entorno y las crisis de la familia y la es-
cuela, todos los seres humanos pasan por las mismas ex-
periencias de aprendizaje. En el inicio de la vida, cuando 
se necesita entender el porqué de las cosas, se inicia con 
la observación, con la cual se logra responder a muchas 
dudas y preguntas que generan situaciones y eventos 
naturales y sociales. La curiosidad por descubrir nuevas 
sensaciones invita al ser humano a indagar, a preguntar 
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y por ende a investigar y aprender. Este proceso se inicia 
en la familia, que como se dijo anteriormente, es aque-
lla institución encargada de brindar los primeros saberes 
para después pasar por la escuela, la cual se encarga 
de fortalecer esos conocimientos previos adquiridos en el 
hogar y en muchas ocasiones en la experiencia del diario 
vivir.

La importancia de formarse, de aprender y de adquirir 
conocimientos a lo largo de la vida de todo ser humano 
es algo que nace con toda persona, lo cual hace parte 
del proceso natural de todo ser humano porque la vida 
presenta diversidad de situaciones, obstáculos y retos 
para superar y enfrentarse al diario vivir; a esto se suma 
la influencia que tienen los medios de comunicación en 
el proceso de formación, ya que éstos ofrecen una gran 
cantidad de información que al ser asumida como real, es 
interpretada o usada de forma inadecuada lo que puede 
generar confusión en los procesos cognitivos y emocio-
nales de los individuos lo que puede llevar, entre otras 
cosas, a comportamientos agresivos y violentos (Jover, 
1999).

Ahora, cómo lograr que esa información que llega des-
de los medios de comunicación sea bien aprovechada y 
bien encaminada hacia la convivencia escolar en el mar-
co de una cultura de aprendizaje que contribuya con el 
desarrollo integral de quienes participan de estos proce-
sos de socialización.

En este sentido, Bauman (2005), citado por Vásquez 
(2008), autor de la Modernidad Líquida y Fragilidad 
Humana, considera que la familia es un tiempo sin certe-
zas porque los sujetos que lucharon durante la Ilustración 
para poder obtener libertades civiles y deshacerse de la 
tradición, se encuentran ahora con la obligación de ser 
libres. Se ha pasado a tener que diseñar la vida como 
proyecto y performance, es decir, actos improvisados 
que buscan llamar la atención de quién lo ve. De modo, 
que, para entender, el papel de la familia en la postmo-
dernidad, tiempo para el cual se desarrolla esta reflexión, 
se encuentra que la sociedad es fría y pragmática. La 
individualización se ha tomado la vida. Hoy la familia se 
constituye en un ente que se ha transformado en una cé-
lula donde se puede abandonar al otro a la primera difi-
cultad, a tal punto, que no se podría hablar de la familia 
tradicional, sino de una nueva estructura, conformada por 
personas que no se ocupan del otro sino de sí mismo.

“El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el 
otro, siendo su mejor expresión el vínculo sin cara que 
ofrece la Web. Las Instituciones no son ya anclas de las 
existencias personales. En decadencia el estado de bien-
estar y sin relatos colectivos que otorguen sentido a la 

historia y a las vidas individuales, surfeamos en las olas 
de una sociedad líquida siempre cambiante –incierta– y 
cada vez más imprevisible”. (Vásquez, 2008, p. 3)

Es decir, frente a lo que plantea Bauman (2005); y Vásquez 
(2008), se considera que la familia en su transformación 
postmoderna está implicada en los desaciertos que la so-
ciedad líquida ha impuesto en la transformación de los 
individuos en sujetos, capaces de cambiarse a sí mismos 
y cambiar su entorno. Es en este contexto, que los estu-
diantes, se enfrentan día a día a una familia inexistente 
o líquida, que solo promueve el desamor, la apatía y la 
ansiedad por el día a día. Lo que lleva al estudiante a 
generar en sus contextos inmediatos, escuela y círculo 
de amigos, situaciones conflictivas que se suman por lo 
que cada individuo conlleva en sí. Las TIC, están logra-
do llenar ese vacío que se trae desde temprana edad, y 
en muchos casos, lo que se encuentra es una juventud 
con antivalores, problemas familiares, de convivencia y 
de aprendizaje.

La desintegración y violencia familiar, el consumo de sus-
tancias sicoactivas, el avance de las tecnologías del en-
tretenimiento y la comunicación, los videos juegos y la 
mala alimentación en los hogares hacen que el estudiante 
se aleje, no participe de la clase, presente conducta agre-
siva con sus compañeros de clases y un bajo rendimiento 
en sus responsabilidades académicas y personales.

La Ley 115 plantea que la Educación Física es un área 
obligatoria, fundamental y de formación del conoci-
miento que se debe ofrecer en el currículo y Proyecto 
Educativo Institucional -PEI- (Colombia. Congreso de 
la República, 1994). Asi mismo se elabora la Ley 934 
(Colombia. Congreso de la República, 2004) Ley General 
de Educación Física, en donde se oficializa la Política de 
Desarrollo Nacional de la Educación Física. Todos los co-
legios del país deberán tener un programa para el desa-
rrollo de la Educación Física, porque ésta provee la inte-
ligencia corporal, necesaria para la formación integral de 
los estudiantes. Esta afirmación demuestra la importan-
cia del área para la formación integral de toda persona, 
ya que por medio de la Educación Física, el ser humano 
aprende a desarrollar un estilo de vida saludable en to-
dos los sentidos: cuerpo sano, mente sana, además de 
aprender a socializar, convivir y compartir con otras per-
sonas de una manera positiva para construir ambientes 
saludables que contribuyen con el mejoramiento de una 
sociedad (familia, trabajo, escuela, barrio, comuna, gru-
pos culturales y sociales). También se puede decir que 
una actividad física adecuada llena de vitalidad y energía 
todos los sistemas fisiológicos del cuerpo humano (respi-
ratorio, endocrino, muscular, óseo, nervioso, circulatorio 
y digestivo).
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Teniendo en cuenta, que la Educación Física contribuye 
con los procesos de socialización y de convivencia en 
general, es pertinente ver la relación estrecha entre ésta 
y los procesos de intervención para coadyuvar en la dis-
minución de la violencia, que en muchos casos se genera 
al realizar una práctica física deportiva o al presenciar un 
evento deportivo de conjunto o de contacto (fútbol, balon-
cesto, voleibol, entre otros) a nivel general.

Este problema se debe trabajar en el ámbito escolar y 
académico para generar en los estudiantes y futuros ciu-
dadanos comportamientos adecuados, con base en la 
formación de una cultura física. Es así, que dependiendo 
del uso de escenarios deportivos adecuados y material 
didáctico pertinente para las prácticas en la enseñanza 
y formación de la Educación Física, se contribuye con el 
mejoramiento de los procesos de convivencia de toda 
institución educativa, lo que se proyectará en otros ámbi-
tos sociales y deportivos.

Entonces, se hace necesario que la metodología y estilos 
de enseñanza empleados en la Educación Física tenga 
en cuenta el hecho de que cada estudiante presenta una 
forma diferente de asimilar los conocimientos que pue-
dan ser asimilados en esta área, y el éxito de una buena 
construcción del conocimiento depende en gran medida 
de la forma en que se logre llegar al estudiante, la capaci-
dad de atrapar su atención y motivación para involucrarlo 
en todas las etapas relacionadas con la ejecución de las 
practicas físicas, deportivas y lúdicas.

Rodríguez Mendoza (2008), menciona la siguiente refe-
rencia: “Goldberger & Howarth (1993) lo plantean de la 
siguiente manera: Los Estilos de Enseñanza son necesa-
rios en tanto permiten conseguir una amplia variedad de 
destrezas motoras o de otra índole, además de que su 
puesta en práctica permite que se haga de forma natural 
y suponen un acercamiento a la enseñanza efectiva. En 
su opinión, el continuo proporciona lógicas alternativas al 
profesorado para seleccionar el Estilo de Enseñanza en 
función de la propuesta requerida, posibilita nuevos pun-
tos de vista prácticos y teóricos y facilita el desarrollo ade-
cuado del currículum”. (p. 7)

El éxito de implementar una buena metodología se ve en-
torpecido por muchos factores externos que influyen en la 
poca formación de los niños en el desarrollo de las destre-
zas básicas corporales y en los procesos de convivencia 
escolar que se asimilan en la práctica de actividades físi-
cas y deportivas. De los cuales se puede mencionar la falta 
de un profesional en cultura y educación física sobre todo 
en preescolar y la básica primaria, situación que ocurre 
especialmente en países como Colombia que le dan poca 
importancia a esta área en las instituciones educativas.

La Educación Física, como área fundamental del conoci-
miento, tiene la posibilidad de mejorar todos los procesos 
de formación del ser humano y contribuye con el desarro-
llo de actividades lúdicas, recreativas y deportivas para 
fortalecer valores esenciales en la construcción de una 
sana convivencia escolar.

El hacer deporte, realizar actividades lúdicas y recreati-
vas son motivo suficiente para llamar la atención de las 
personas, ya que es el espacio propicio para desahogar 
emociones represadas del diario vivir. Emociones que 
pueden ser positivas o negativas, es aquí donde entra en 
acción la orientación adecuada de estas actividades, la 
cual es realizada por un profesional en Educación Física 
para fortalecer la sana convivencia, la socialización, el 
buen manejo de las energías corporales; el buen manejo 
de instrumentos, herramientas y espacios deportivos, y 
los valores humanos que se expresan al interactuar con 
otras personas.

López (20019, citado por Prat & Soler (2003), plantean 
cuál es el compromiso del educador físico en la forma-
ción de valores:

“Nuestro compromiso debe ser tratar de superar el carác-
ter mecanicista que puede estar adoptando la educación 
física y el deporte en los centros escolares, enfatizando 
en los objetivos de carácter social y afectivo. Se trata de 
acercarse a las características que identifican si un niño 
esta educado físicamente:

1. Rinde eficientemente en tares motrices básicas y en 
tareas motrices específicas. 

2. Tiene hábito y gusto por la actividad física. Comprende 
que esto da oportunidades de diversión e interacción.

3. Sabe comportarse en lugares deportivos, mostrando 
respeto por las diferencias personales. Es autónomo 
y tiene capacidad de organización.

4. Utiliza su pensamiento para resolver problemas y to-
mar decisiones motoras de forma óptima.

5. Logra y mantiene un nivel saludable de forma física”. 
(p.12)

En conclusión, además de una metodología adecuada 
y estilos de enseñanza pertinentes al tipo de población 
con el cual se va trabajar, se deben tener en cuenta en 
la clase de educación física: las características de los 
participantes, sus creencias, cultura, capacidades y ha-
bilidades físicas para facilitar su proceso de formación 
y de socialización. Igualmente, considerar los aspectos 
relacionados con la educación física, los cuales se cons-
tituyen en las potencialidadees para lograr la convivencia 
escolar, como son: el deporte, las actividades lúdicas y 
recreativas que son pertinentes para llamar la atención 



285  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

de las personas, porque permiten el desahogo de emo-
ciones represadas del diario vivir, que al ser positivas o 
negativas, influyen en el comportamiento del escolar. De 
allí, la importancia de hacer una orientación adecuada de 
las actividades de educación física por parte de un pro-
fesional en el área, que fortalezca la sana convivencia, la 
socialización, el buen manejo de las energías corporales; 
el buen manejo de instrumentos, herramientas y espacios 
deportivos, y los valores humanos que se expresan al in-
teractuar con otras personas.

Es así, que la educación física se presenta como un área 
fundamental del conocimiento porque trabaja como un 
todo al ser humano, y permite construir escenarios de so-
cialización y convivencia con herramientas e instrumen-
tos que ayudan a conseguir los objetivos planteados en 
el aula de clase, (material deportivo, uso de las tics, video 
y textos de la web y en físico). La socialización y la convi-
vencia que se enmarcan en la educación física se logran 
trabajar desde una estrategia de diálogo y de concertar 
normas por parte de todos los participantes de una cla-
se de educación física, a través de lúdicas y representa-
ciones de situaciones reales de violencia deportiva y así 
generar una conciencia de diálogo, respeto y tolerancia.

Los retos de la educación que en la perspectiva Ciencia 
Tecnología Sociedad (CTS) se presentan para orientar 
el conocimiento, la ciencia y la tecnología hacia el de-
sarrollo social se presentan en la innovación en el aula 
de clase, al retroalimentar constantemente las nuevas 
metodologías y los conceptos que ofrecen las ciencias 
desde todos sus campos de acción que van guiando a la 
educación, hacia el mejoramiento de todas las prácticas 
educativas para contribuir, así al desarrollo social a través 
de la CTS.

El ser creativo y ocuparse de las problemáticas que se 
presentan diariamente en el diario vivir de un estable-
cimiento educativo conlleva a mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje y a satisfacer la necesidad de 
educarse, compartir y convivir, para minimizar en gran 
medida los casos que generan tensión y violencia tanto 
escolar, familiar, social y deportiva. ¿Por qué una activi-
dad física que está diseñada para el bienestar físico y 
social de todo ser humano genera en ellos emociones 
negativas (frustración, ansiedad, pasión, rabia, dolor, re-
sentimiento, felicidad, entre otros) que terminan en actos 
violentos? Se puede decir que el deporte despierta en 
sus seguidores y en algunos casos, en sus practicantes 
un estado de excitación que se desencadena en actos 
violentos, más aún sí son influenciados por los medios 
de comunicación y por la publicidad, aspecto necesario 
para comprender cómo la tecnología ha incidido en la 
violencia deportiva. Esta situación también se presenta 

en el ambiente escolar. Los problemas de convivencia se 
reflejan en la clase de educación física, en el momento 
en que se realiza una práctica deportiva, ya que es el 
instante propicio para tener contacto físico con la o las 
personas involucradas en previas discusiones o cuentas 
pendientes. A esta problemática se suma el hecho de 
pertenecer a una barra brava de los equipos preferidos 
de los estudiantes en aquellos deportes que influyen en 
la sociedad, como el fútbol. Siempre el hecho de estar a 
favor de un equipo, es motivo suficiente para desencade-
nar odios o rivalidades entre los estudiantes.

Claro está, que en esta polémica influye la formación de 
valores que brinda la familia y más cuando hay un dete-
rioro de ésta debido a problemas sociales, como familias 
desarticuladas producto de la violencia intrafamiliar; pa-
dres y madres alcohólicos y consumidores de sustancias 
sicoactivas, el desempleo, el subempleo, intensidades 
horarias de trabajo de los responsables de los estudian-
tes para atender la familia, entre otros, hacen que la si-
tuación llegue a un punto de descontrol por la ausencia 
de una imagen positiva de autoridad que den un buen 
ejemplo y una enseñanza adecuada para la convivencia 
pacífica.

Es aquí donde la escuela se convierte en el espacio pro-
picio para expresar sentimientos reprimidos e imitar el 
mal ejemplo encontrado en la familia. Estos sentimien-
tos en muchas ocasiones se reflejan en actos violentos 
(agresiones verbales y físicas) con los otros miembros de 
la comunidad educativa. Para empeorar la situación, los 
medios de comunicación y la propia música de ‘moda’ 
envían mensajes subliminales que maximizan el mal ac-
cionar de los y las estudiantes en los establecimientos 
educativos.

De modo, que desde la escuela se implementan estrate-
gias que contribuyen a erradicar problemas de violencia 
porque se busca mejorar la convivencia en el interior de 
las instituciones y así mismo, proyectar una sana convi-
vencia hacia la sociedad. Estas estrategias se abordan 
en los programas escolares con el desarrollo de la edu-
cación física como ciencia y la tecnología necesaria para 
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
y las estudiantes hacia un desarrollo con sentido.

¿Cuál es el reto del educador físico para mejorar en 
un verdadero proceso de transformación social? Ya se 
han analizado los beneficios y la importancia que tiene 
la educación física como área fundamental del conoci-
miento humano para desarrollar y mejorar la formación 
integral de toda persona o individuo. Los retos de trans-
formación social son grandes y exigen un alto grado de 
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responsabilidad y creatividad para llegar a esa formación 
ya mencionada.

La experiencia, el diario vivir y la constante interacción 
con los estudiantes en el aula de clase, en este caso, la 
zona de deporte, recreación y lúdicas, llevan a realizar 
una serie de acciones que facilitan en gran medida con 
el propósito de generar un ambiente de convivencia más 
amigable entre todos los miembros de la comunidad edu-
cativa. El reto al cual se desea llegar como educador físi-
co para contribuir con un cambio social significativo está 
sustentado en:

1. El diálogo: antes de cualquier actividad físico-deporti-
va se debe establecer un clima de diálogo para cono-
cer inquietudes, sugerencias y dudas que se puedan 
presentar entre los participantes del trabajo a reali-
zar. Por medio de éste se llega a la siguiente acción 
que es concertar entre todos las reglas y normas que 
beneficien a cada una de las partes. Estos acuerdos 
permiten brindar confianza y seguridad, saber cuáles 
son los límites, correctivos y estímulos, hacen que la 
participación sea más responsable y motivante. Entre 
lo concertado se debe resaltar los valores del respeto, 
la tolerancia, el compromiso y responsabilidad.

2. Delegar el rol del líder. Se debe delegar liderazgo a 
aquellos estudiantes que demuestren una conducta 
violenta o son catalogados como estudiantes pro-
blemas, personas que a lo largo de su proceso de 
enseñanza aprendizaje han presentado un liderazgo 
negativo, ya que tienen la particularidad de motivar a 
sus compañeros a realizar actos de indisciplina que 
obstaculizan el desarrollo de las clases. Esa fuerza 
de convencimiento negativo que tienen, debe ser ca-
nalizada hacia acciones positivas que van en favor 
del grupo y de la escuela, de esta forma ellos sienten 
su importancia en la construcción de una actividad, 
evento o torneo. Tal es así que por medio de la educa-
ción física se puede contribuir en la formación de una 
cultura de convivencia en las instituciones educativas.

3. Aprovechar Recursos humanos y materiales: Es im-
portante la participación activa de los estudiantes y 
profesores en todo tipo de actividad fisca, deportiva, 
recreativa, lúdica y cultural para que exista un am-
biente más sano, lleno de cordialidad, respeto y so-
lidaridad. Cada persona es escencial en la construc-
ción de espacios enmarcados en la sana convivencia 
escolar, siempre y cuando exista cooperación, parti-
cipación y una buena comunicación entre todos los 
actores del proceso de enseñanza aprendizaje. De 
igual manera los espacios físicos y el material didácti-
co y deportivo juegan un papel fundamental en el de-
sarrollo de la clase de Educación Física, porque ha-
cen que la clase sea mas atractiva, motive y llame la 
atención de los estudiantes. Sin olvidar la importancia 
de actualizar constantemente las metodologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación 
Física.

4. Realizar actividades que generen responsabilidad 
social y reten al estudiante a generar espacios sanos 
y buenos hábitos de vida y deportivos. La Educación 
Física propicia las actividades necesarias para traba-
jar con los estudiantes hacia la construcción de am-
bientes sanos en la comunidad educativa. Por medio 
de propuestas realizadas por los mismos estudiantes 
en temas de salud y actividad física, con el acompa-
ñamiento y asesoría del profesor se trabajan en dife-
rentes grupos sociales con el fin de crear conciencia 
en ellos sobre la importancia de la Educación Fisca 
en bienestar general de la persona, (salud, recrea-
ción, socialización y convivencia).

5. Cultura de Diálogo y Respeto: la practica del dialo-
go en cada jornada académica ayuda a que se es-
tablezca una mejor comunicación entre profesores y 
estudiantes. Un proceso que requiere respeto para 
generar un mejor ambiente o clima escolar; escuchar 
con atención; compartir vivencias y espectatativas; 
intercambiar opiniones e ideas, promueven una ade-
cuada cultura del diálogo y se construye un ambiente 
positivo logrando la motivación y participación de los 
estudiantes en sus actividades académicas

CONCLUSIONES

La Educación Física y el deporte son actividades que 
deben generar situaciones positivas, constructivas y de 
bienestar general. Por lo tanto, se debe delegar liderazgo 
entre sus participantes, aprovechar los recursos huma-
nos y materiales para la práctica físico- deportiva y los 
espacios que se ofrecen en las instituciones educativas; 
realizar actividades que generen una responsabilidad 
social y reten al estudiante a generar espacios sanos y 
buenos hábitos de vida y deportivos y, por último, generar 
una cultura de diálogo y de respeto entre todos los miem-
bros de la comunidad educativa para alcanzar un clima 
social agradable y participativo.
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RESUMEN

El presente artículo ofrece ejemplos de exégesis 
textuales sustentadas en tareas de aprendizaje que 
permiten desbrozar el camino hacia la lectura y 
análisis del texto poético martiano. Se defiende la 
posición de que mediante un sistema de tareas de 
aprendizaje adecuadamente diseñadas que orien-
ten convenientemente al estudiante, el análisis del 
texto gana en cientificidad y se convierte en una 
actividad intelectual placentera y fructífera, dicho 
criterio se ilustra a partir de poemas pertenecientes 
a Versos Libres, poemario de ciertas complejidades 
estilísticas en la creación literaria martiana.

Palabras clave:

Exégesis, texto, análisis, Versos Libres.

ABSTRACT

The present article offers examples of textual inter-
pretations. They are supported by learning tasks, 
which permit to clear the way to the reading and 
analysis of Marti’s poetic texts. Through a learning 
tasks system properly designed that guide students, 
the text analysis gets scientist sense and it becomes 
in an intellectual, pleasant and productive activity, 
the poems belong to Versos Libres illustrating this 
criterion. This collection has stylistic complexities in 
the Marti’s literary creation.

Keywords:

Interpretation, text, analysis, Versos libres.
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INTRODUCCIÓN

Si se parte de las más actuales consideraciones acerca 
de la lectura, compartida por comunicadores, psicólogos 
y demás profesionales, acerca de que leer es compren-
der, no sería superfluo insistir en que solo la cabal asimi-
lación de lo expresado en el texto, la captación de sus 
significados: literal, implícito y complementario, el tránsito 
por los diferentes niveles de comprensión garantizan un 
aprovechamiento lector en el sentido amplio del término, 
es decir, en la formación de un sujeto lector inteligente, 
activo y creador.

La tarea de enseñar a leer desde esta nueva concepción 
es inherente a la enseñanza áulica desde cualquier cien-
cia: dotar al alumno de estrategias de aprendizaje para 
enfrentarse a un texto, lograr la autodependencia cog-
noscitiva y más aún, hacer del ejercicio de lectura una ac-
tividad necesaria y placentera en la formación de un ver-
dadero profesional: reto de la pedagogía contemporánea. 
¿Cómo formar un profesional que no sienta atracción por 
la lectura, que no sea un hábil lector, capaz de encontrar 
en este oficio su ocupación más constante y placentera?

En la clase de Lengua y Literatura el análisis de texto se 
convierte por esencia en el elemento determinante para 
su consumación; un texto objeto de análisis que no haya 
sido leído por los estudiantes se convierte en un ejerci-
cio soso, huero y formal en que el docente diserta sobre 
el tema mecánicamente y los estudiantes asumen como 
meros receptores pasivos.

El asunto se torna más peliagudo cuando se trata del 
análisis de la obra martiana. No es una verdad ignorada, 
aunque duela aceptarlo, la aversión que en muchos ca-
sos experimentan los estudiantes ante la lectura de los 
textos martianos, surgida mayormente por no ofrecerse 
actividades docentes sustentadas en tareas de aprendi-
zaje concretas para apreciarlos. Estos reclaman de una 
motivación del docente, y de una paráfrasis o exégesis 
para su cabal decodificación; tarea esta que no debe 
quedar solamente como un ejercicio individual extraclase 
a merced del albedrío del alumno.

Ante esta problemática se emprendió una investigación en 
la Disciplina Estudios Literarios de la Carrera Licenciatura 
en Educación Primaria que coadyuvó al acercamiento de 
los estudiantes hacia la obra martiana como vía de desa-
rrollo intelectual, en pos de la realización del análisis del 
texto como forma de actividad docente más cabal.

Toda clase de Lengua debe transitar por la recepción, 
la reflexión y la construcción, componentes funcionales, 
que obviamente deberán tenerse en cuenta para penetrar 
en la hermenéutica de los textos martianos, así como la 

atención orgánica a la gramática, la ortografía y el léxico, 
elementos del conocimiento que no pueden relegarse en 
un análisis exegético del texto.

DESARROLLO

La exégesis es la parte del análisis, a diferencia de la 
eiségesis, que permite desentrañar el significado de un 
texto o discurso, presupone un intento de develar el texto 
objetivamente a partir de las palabras clave, el examen 
del contexto general histórico y cultural, la confirmación 
de los límites de un pasaje, y el abordaje del contexto 
en que está imbricado el texto. Guiados por los cánones 
del Enfoque Cognitivo Comunicativo y de Orientación 
Sociocultural que postula la actual didáctica de la Lengua 
esta actividad se convierte en una premisa necesaria 
para enseñar a leer a nuestro Martí.

Las tareas de aprendizaje para contribuir a la exégesis 
textual deberán estar adecuadamente diseñadas y diri-
gidas por el docente para garantizar en el estudiante un 
aprendizaje significativo que le permita penetrar en el tex-
to y lo estimule a ver en la obra de este escritor un texto 
que puede ser entendido y disfrutado, pues su lectura es 
un ejercicio que reta el pensamiento. De la mano de ellas, 
acceder al texto constituye una actividad que consagra 
al estudiante, lo dispone y lo capacita para poder seguir 
leyendo a Martí sin el prejuicio de que es difícil la lectura 
de la obra martiana.

En el análisis del texto poético se refieren aspectos que di-
manan de este y que facilitan el algoritmo de la compren-
sión textual de poemas de su colección Versos Libres; 
pero se presentan a colación, elementos de la poética 
martiana advertidos en este poemario de la juventud del 
poeta, que ya validan su madurez artística y revoluciona-
ria: la poética del dolor, expresada en la agonía de su vida 
en el destierro que le produce su desolación espiritual y 
que al decir de Augier (1982), que “la obra de todo poeta 
ha de ser resonancia pura de su propia vida” (p.43); la 
poética de lo humano, omnipresente en una poesía so-
cial, comprometida, aleccionadora que Suárez (1988), 
planeta que  “es el eje reflexivo de su propio yo” para 
convertirla en “un texto que dialoga con el tiempo”. (p.27)

Mediante el comentario del texto se podrán aunar ele-
mentos que reafirmen cómo la esencia de la poética mar-
tiana es el hombre. Se destacan algunos de los símbolos 
recurrentes en su obra, claves semánticas de su creación 
artística, así como el tratamiento inusual del léxico y la 
sintaxis con fusión de lo lírico y lo épico en atrevidas imá-
genes literarias con evocaciones tremendistas que con-
fieren a su discurso un carácter innovador formalmente.
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Martí sintió especial predilección del resto de su poesía, 
por el poemario Versos Libres, por lo que no es casual 
que investigadores de su obra poética encuentren en él 
una poesía curiosa, singular, sui géneris, desde todo pun-
to de vista

Versos Libres es concebido entre los veinticinco y los 
treinta años de edad del poeta, de hecho, no fue pre-
parado para editarse; independientemente de que Martí 
no contaba con el presupuesto económico para ello, se 
infiere que no quiere publicarlos, quizás por sentir cierto 
pudor al confesar sus dolores, aprensiones, las tribulacio-
nes propias de un joven sensible, de vida consagrada y 
no siempre redimida. Retomamos las consideraciones de 
Cintio Vitier cuando se hace eco del criterio de que Martí 
sentía temor de que se conociera primero como poeta, 
que como hombre de acción (Vitier, 1982, p. 17).

Lo cierto es que gracias a su albacea Gonzalo de 
Quesada y Aróstegui, se publica su poemario Versos 
Libres (1913), y la literatura se viste de gala para echar 
al parnaso latinoamericano uno de los libros más impor-
tantes desde el punto de vista de la innovación poética, 
que sustenta la poesía moderna. Rubén Darío, máximo 
exponente del Modernismo, reconoce a Martí como su 
Maestro; pero hasta en la obra de Vallejo, ya vanguardis-
ta, está el halo poético martiano sosteniendo las nuevas 
formas de expresión que precisó el lenguaje vanguardista 
(Martí, 1997).

Ejemplo de exégesis del poema “No, música tenaz, me 
hables del cielo”

Poema de gran emotividad. La primera estrofa está com-
puesta por un solo verso que coincide con el propio títu-
lo del poema, comienza con una exclamación en actitud 
apostrófica en la cual el sujeto lírico se dirige a la música 
como la forma sublime del arte, si se tiene en cuenta la 
magnificencia y el lugar meritorio que ocupa para el Martí 
hombre, todas las formas artísticas. Sin embargo, lo ce-
lestial, lo etéreo no es para él:

No,  música tenaz, me hables del cielo!

Acto seguido existen alusiones a su vida de angustia en 
el destierro mediante el empleo de la oración atributiva 
con núcleos en serie de gran carga semántica, en franca 
oposición y añoranza por su Patria iniciada por una sub-
ordinación condicional:

¡Es morir, es temblar, es desgarrarme

Sin compasión el pecho! Si no vivo

Donde como una flor al aire puro

Abre su cáliz verde la palmera. 

Posteriormente se autocensura cuando sentencia:

¿Casa dije? No hay casa en tierra ajena! 

y su vida apesadumbrada lo desgarran interiormente.

Como un estatuador un Cristo roto:

Trabajo siempre en pie, por fuera un hombre,

Compara su existencia con la propia vida de Cristo me-
diante un símil:

Como un estatuador un Cristo roto:

apelando a un neologismo: estatuador, para aludir a su 
martirologio y valerse del adjetivo roto que al calificar ese 
sustantivo propio conforman una sugerente imagen en la 
que destaca cómo el hombre que hay por fuera se sobre-
pone a la agonía de su existencia.

¡Venid a ver, venid a ver por dentro!

Pero tomad a que Virgilio os guíe…

Si no estáos afuera: el fuego rueda

Por la cueva humeante: como flores

De un jardín infernal se abren las llagas:

Se acentúa el tono coloquial del poema con la presen-
cia del verbo venir en modo imperativo, adoptando la 
modalidad castiza del español, en el que el sujeto lírico 
convida a que lo escudriñen por dentro, a que lo revi-
sen interiormente; pero intencionalmente con la guía de 
Virgilio, el poeta latino que en su tiempo ofreció la mejor 
descripción del infierno en su Eneida. Existen suficientes 
motivos poéticos que apuntan hacia el infierno: fuego, la 
cueva humeante, el neologismo: boqueantes, las llagas, 
leños, tumbas, los escaldados leños… para ofrecer una 
imagen metafórica de su vida, vinculándola con atributos 
infernales.

En el cierre semántico del último verso se retoma nueva-
mente la idea inicial, pero con argumentos, para insistir 
en que no es momento de hablar de lo celestial, de lo pa-
radisíaco cuando se precisa sobreponer la voluntad hu-
mana ante las calamidades de la vida; de ahí que exista 
un balance entre núcleos semánticos que aludan al des-
tierro y a la voluntad humana personal.

Ejemplo de análisis exegético del poema “Crin Hirsuta”

“Crin Hirsuta”, dentro de la colección, funciona como 
un poema metaescritural, pues constituye una autorre-
flexión sobre su propia poesía, sobre su poética en sí. 
Esta valoración personal da fe del Martí poeta, pero tam-
bién del Martí hombre; por lo que se corrobora el sentido 
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autobiográfico desde el punto de vista intrínseco que po-
seen los Versos Libres.

Comienza el poema con un símil, recurso literario con 
gran frecuencia de uso en el poemario, en orden envol-
vente con encabalgamiento de los versos en la que com-
para su verso sugerentemente con un caballo frenético, 
salvaje, que ha visto ante sí una fiera.

“Que como crin hirsuta de espantado

Caballo que en los troncos secos mira

Garras y dientes de tremendo lobo,

Mi destrozado verso se levanta...?” 

La crítica ha señalado la presencia de imágenes vehe-
mentes, violentas, tremendistas, de las cuales se entien-
de sea esta un caso, con motivos dotados de gran carga 
simbólica: el caballo, dentro de la simbología martiana, 
unido a las garras, los dientes que ilustran con suficiente 
fuerza expresiva la agresividad que representan los ava-
tares de la existencia referidos por Schullman (1960), en 
sus investigaciones acerca del estilo en Martí.

El adjetivo antepuesto “destrozado” califica el estado 
de su verso. Con el verbo de movimiento “se levanta” el 
sujeto lírico declara que su poesía se abre paso, se en-
grandece, supera los retos que le impone la vida y se en-
cumbra. Este verbo constituye un recurso cohesivo léxico 
por mera recurrencia, en la medida en que se reitera en 
el verso siguiente para reafirmarse como una insistencia 
funcional muy efectiva en el tema de esta.

Sí, pero se levanta!- a la manera

Como cuando el puñal se hunde en el cuello

De la res, sube al cielo hilo de sangre:

Sólo el amor, engendra melodías.

Los cuatro últimos versos del poema expresan la forma 
ingeniosa en que el poeta comunica la forma en que “se 
levanta” su poesía y entonces aparece otro símil de gran 
dinamismo que evoca el acto de sacrificio exangüe de 
una res: el verso brota de sus entrañas, de lo más profun-
do de sí, expresa su desgarramiento interior.

Este poema valida en qué medida el poemario da ca-
bida a la entraña atormentada y rebelde del poeta, sus 
inquietudes propias: (“Tajos son estos de mis propias en-
trañas”), pues son poemas escritos en “la almohada de 
piedras”.

El último verso constituye el cierre semántico “Sólo el 
amor, engendra melodías” en el que el sujeto lírico en 
identificación sostiene que solamente la entrega, la pu-
janza, la abnegación, el empeño, el compromiso, es 

quien hace emanar la inspiración, la musa, la belleza, la 
perfección. Y así reconoce está lograda su obra, su arte, 
sobre la base de su propia lucubración. Su producción 
literaria es fruto de su propia vida, del amor al sacrificio. 
Otros poetas, como Silvio Rodríguez, representante de la 
Nueva Trova cubana, han parafraseado este verso por el 
innegable poder de sugerencia que presenta.

La crítica literaria encomia la incesante afluencia verbal 
de que hace gala el poemario. Téngase en cuenta la ex-
traordinaria cultura de Martí, no solo lingüística; la influen-
cia de los clásicos: Góngora, Quevedo, Calderón de la 
Barca dentro de las tendencias culteranas y conceptistas 
del Barroco español que corroboran la idea de que obvia-
mente no es esta una poesía popular, “sencilla”.

El uso preciso del adjetivo y del verbo fundamentalmente, 
así como las construcciones con hipérbaton demuestra 
el carácter peculiar de la poesía de los Versos Libres. 
Haciendo abstracción del encabalgamiento se evidencia 
que son versos endecasílabos que se organizan sucinta-
mente en una sola estrofa, por lo que la economía lingüís-
tica es una característica propia de este poema que lo 
diferencian un tanto del resto de la colección, compuesta 
fundamentalmente por poemas extensos o de columna 
vertebral.

Independientemente de las divergencias conceptuales 
existentes entre Martí (erudición versus falsa naturaleza) y 
Domingo Faustino Sarmiento (civilización versus barbarie) 
este elogió el valor de la colección Versos Libres cuando 
expresó: “En español no hay más parecido a la salida de 
bramidos de los Versos Libres, de Martí”. (Domínguez, 
1990, p.48). Ciertamente, son bramidos que condicionan 
también un nuevo decir poético. 

Ejemplo de análisis exegético del poema “Bien: yo res-
peto”

Este poema está compuesto por una sola estrofa y adop-
ta un tono coloquial desde el primer verso: “Bien: yo res-
peto”. El primer vocablo es una especie de comodín de 
apoyo que da pie a toda una exposición de ideas de-
sarrolladas que introduce la confesión de una manera 
conversacional. El sujeto lírico confiesa respetar de un 
modo brutal, de la manera más natural y espontánea: un 
modo manso, es decir, compasivo e indulgente, hacia el 
hombre infeliz; sin embargo implacable, es decir, inexora-
ble, inclemente, feroz, con las actitudes repudiables del 
hombre.

Los vocablos manso e implacable funcionan como re-
cursos cohesivos por antonimia que expresan la contra-
posición abierta de sentimientos que bullen dentro del 
mundo interior del poeta: su modo de respetar (manso) 
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es constante, digno, enaltecedor cuando se trata del des-
dichado; pero se torna irracional, salvaje, “implacable” 
hacia el hombre que no tiene en cuenta las calamidades 
y penurias del que padece y se enaltece con su trabajo.

A lo largo del poema emplea la mera recurrencia con el 
empleo del vocablo “respeto” que funciona como eco 
léxico para ejemplificar esas actitudes humanas dignifi-
cantes las cuales se complace en respetar. En el sexto y 
el séptimo verso en encabalgamiento emplea vocablos 
para aludir a ellas: la arruga, el callo, la joroba y la pali-
dez de los sufridos. Evidentemente que la vejez, el trabajo 
honrado, la humildad, son cualidades loables que meta-
fóricamente están presentes como parte de esos atribu-
tos y que de alguna manera son valores indelebles en el 
código ético martiano. Estas palabras evocan uno de las 
más conocidas estrofas de los Versos Sencillos: “Con los 
pobres de la Tierra, Quiero yo mi suerte echar”.

En el octavo verso se refiere a la emigración, cuando alu-
de a la humilde mujer italiana del exilio que se gana el 
sustento con la venta de frutas; con un símil encomia su 
pureza en el noveno verso. Su casa newyorquina aparece 
connotada negativamente “… en la esquina de la casa sin 
sol donde devoro mis ansias de belleza” por lo que existe 
alusión a su vida en el destierro.

El emigrante francés también recibe un tratamiento hala-
güeño mediante la adjetivación:

Respeto al buen francés, bravo, robusto,

Rojo como su vino, que con luces

De bandera en los ojos, pasa en busca

De pan y gloria al Istmo donde muere. 

Este hombre ha abandonado su patria, pero no ha perdi-
do su identidad y va en busca de vida a un lugar que no 
lo reconforta, sino lo asfixia, lo anula.

El tema del poema es precisamente el respeto por la dig-
nidad humana, representada mediante la humildad y la 
sencillez.

El lenguaje del poema es consecuente con la solidez, el 
desgarro y la elocuencia de este poemario.

Ejemplo de análisis exegético del poema “Hierro”

Las actividades propuestas estarán precedidas por la 
presentación y contextualización del poemario dentro de 
la obra poética martiana, la lectura de aspectos relevan-
tes de su prólogo, así como la lectura independiente del 
alumno, la lectura estética del poema por el docente y el 
comentario acerca de las primeras impresiones que reci-
be el alumno acerca de la obra en consonancia con los 

requerimientos inherentes a una elemental exégesis del 
texto por parte del estudiante.

Martí en su poema “Hierro”, expone poéticamente una vi-
sión plausible de la misión del verdadero artista y de la 
creación literaria en particular. Mediante su lectura, dis-
frute y análisis el lector se apropiará de las concepcio-
nes expresadas en la obra del Apóstol, como una vía de 
formación ética, ideológica y estética tan necesarias en 
todo momento.

La obra martiana, ciertamente compleja, se caracteriza, 
como dijera el intelectual Juan Marinello, por su natura-
lidad, que consiste en la unidad entre su accionar en la 
vida y en la literatura, es decir, su pluma al servicio de su 
condición de revolucionario (Marinello, 1980). Presenta 
un carácter renovador, por lo que no se puede enmarcar 
en un código específico. Cultivó diferentes géneros litera-
rios, en prosa y en verso, incluyendo su labor periodística 
y epistolar. Fue un precursor del Modernismo, pero en su 
obra supera los propósitos iniciales de este movimiento 
para inaugurar la Modernidad en la literatura universal 
y ofrecer un hálito renovador tan necesario a las letras 
hispanas.

El poemario “Versos Libres”, al cual pertenece el poema 
“Hierro” fue concebido entre los veinticinco y los treinta 
años de edad. Es una publicación póstuma (1913), debi-
da a su albacea Gonzalo de Quesada y Aróstegui. Martí 
no pudo costear su publicación. Es un libro que revela 
dudas, las rebeldías internas del Apóstol.

Dentro de los rasgos más importantes del poemario 
sobresalen:

 • Poemas escritos en la “almohada de piedras”

 • Influencia de lo clásico y de la poesía finisecular

 • Empleo del verso endecasílabo sin estructura estrófica 
fija

 • Versos de gran crudeza, que apela a imágenes tre-
mendistas y sobrenaturales

 • Poesía de grandes oposiciones semánticas con moti-
vos antitéticos que van de lo sosegado y apacible, a lo 
enérgico y brutal. Ejemplos: fuego vs. agua.

Este poemario es uno de los más controvertidos por la 
diversidad de criterios emitidos por los especialistas, mo-
tivados por lo singular y novedoso que lo acercan a un sui 
géneris discurso poético.

Desde la primera estrofa del poema “Hierro”; el lector ad-
vertirá que el uso de los dos puntos en el primer verso, or-
tográficamente, responde al empleo de dos ideas contra-
puestas entre sí, cuando la segunda idea apoya la inicial. 
Existe predilección en el estilo martiano por el empleo de 
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este signo, que no en todos los casos responde a una 
regularidad ortográfica. Aunque la ortografía en este 
ejemplo influye en la decodificación del texto. El sujeto 
lírico comunica que el hombre que tiene garantizadas sus 
condiciones materiales de vida, expresado mediante el 
vocablo (pan) puede dedicarse a la poesía, a lo espiritual 
(verso). Es esta idea una clave sobre la creación poética 
martiana que descansa en un presupuesto filosófico: lo 
material, condiciona lo espiritual.

Mediante el apóstrofe el discurso poético se dirige al bar-
do, a quien se le brinda un sabio consejo: “… descuelga 
de la pálida espalda ensangrentada el arpa dívea…”

La creación del vocablo dívea proviene de una palabra 
existente en la lengua: divina, de la cual el poeta ha toma-
do convenientemente su raíz lexical para crear una nueva 
palabra, por ende ha formado un neologismo, caracterís-
tica inherente a su estilo, una de las razones que lo acre-
ditan como un renovador de las letras hispanas.

 Con el siguiente símil:

“… acalla los sollozos”

Que a tu garganta como mar en furia se agolparán…” 

El poeta insiste en que el hombre no debe lamentarse 
trivialmente, no debe utilizar la poesía como un instrumen-
to plañidero, sino que “eche las cuerdas rotas al movible 
viento”, es decir, que haga del arte un instrumento social 
en bien de la humanidad.

Según Martí, el alma del pseudopoeta tiene diferentes 
oficios, que enuncia mediante el uso del verbo en modo 
imperativo: póstrate, calla, cede lame, ensalza… cons-
trucción en orden envolvente apoyada en el hipérbaton y 
en el encabalgamiento de los versos que complejizan la 
imagen literaria creada.

La contraposición de las expresiones: plato de oro rico 
versus desnudo plato de pobre (núcleos semánticos) 
funcionan como epítomes parciales de lo abordado por 
el poeta en el poema hasta el presente. El artista que 
ensalce a los poderosos recibirá una recompensa: de-
jará de ser pobre para ser rico y por lo tanto se viciará 
y corromperá. Martí esto no lo aprueba, lo considera un 
mal oficio (presencia de la poética de lo humano, poesía 
social, concepciones muy válidas y vigentes acerca de 
la creación artística donde sobresalen los valores éticos, 
estéticos y de su dialéctica creadora).

En la tercera estrofa del poema se brinda otro consejo al 
alma del poeta:

Pero guarda ¡oh alma!

Que usan hoy los hombres oro empañado! (Martí 1997).

Estos versos dan fe de los principios de la ética martiana. 
El oro empañado, es decir, que no proviene de una acción 
justa, decorosa, honrada, sino servillista, corrupta conver-
tirá al hombre en un ser vil, despreciable. Contrapone el 
oro viciado al hierro: las armas son férreas, pero no están 
corruptas.

Se hará notar la connotación negativa del símbolo oro: 
corrupción, avaricia, servilismo; y el sentido positivo del 
hierro: fortaleza, integridad, firmeza. Constituyen estas, 
claves semánticas sustentadas en la oposición que dan 
título al poema y que se retoma como cierre semántico 
de él.

En la cuarta estrofa se sustenta la idea de que el mal del 
sujeto lírico es rudo y que la ciudad en la que se encuen-
tra lo agrava.

(Mi mal es rudo: la ciudad lo encona:

Lo alivia el campo inmenso: ¡otro más vasto

lo aliviará mejor!) 

Estos versos indefectiblemente hacen reparar en el mun-
do de la realidad, es decir, en las circunstancias propias 
de la vida de este hombre que influyen en su creación: el 
destierro. La vida urbana exótica acrecienta la pena del 
poeta y aspira a un campo inmenso: su patria. Esta idea 
de humildad y sencillez evoca una estrofa de los Versos 
Sencillos (El arroyo de la Sierra me complace más que el 
mar).

Sentimientos tales como: la nostalgia, el dolor de expa-
triado, la añoranza por la patria, la sencillez, sobresalen 
con singular ternura en estos versos. Busca consuelo el 
poeta, se confiesa a su verso, a quien le llama amigo.

En la cuarta y quinta estrofa plasma su concepción acer-
ca del verdadero amor al contrastar “el amor vulgar que 
envenena y ofusca” con el “amor inefable por el cual 
muere”.

La integridad plena de la vida, sustentado en la simbolo-
gía martiana: luz, lumbre, que reflejan altura, perfección, 
en estrecho vínculo con lo que él considera su verdadero 
amor se validan en los versos siguientes:

La tierra ha de ser luz, y todo vivo

Debe en torno de sí dar lumbre de astro. 

El estado anímico de infelicidad, angustia, que embarga 
al sujeto lírico se revelan en la séptima y octava estrofa 
mediante el empleo de las parejas sintácticas de sustanti-
vo-adjetivos: turbios ojos, desierta alcoba, hirsutas fieras, 
cuerpo vacilante, bajel despedazado
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La evocación de la ceiba como motivo poético propio de 
la naturaleza lo emplea el poeta en la octava estrofa.

Singular impresión ejercen los siguientes versos

¡Tiranos: desterrad a los que alcanzan

El honor de vuestro odio: _ ya son muertos! (Martí, 1997, 
p.10)

Pues según el sujeto lírico, el destierro es para él como la 
misma muerte y el hecho de estar desterrado pertenece 
al mundo de la realidad.

Estudiosos de la obra martiana han considerado que los 
Versos Libres poseen un basamento romántico; sin em-
bargo, Martí no es un simple romántico, sino como bien 
puntualiza la crítica “sobre coordenadas más bien auda-
ces”. (Vitier, 2004, p.53)

En la novena estrofa expresa en uno de sus versos: “Grato 
es morir, horrible, vivir muerto”. La muerte resulta grata 
cuando se lucha por un ideal; es peor vivir explotado, hu-
millado. La connotación artística del lenguaje se sustenta 
en una paradoja.

En el verso que da cierre al poema, el sujeto lírico advierte 
que de la misma manera en que el hierro fecunda el llano, 
que el golpe transforma el hierro, así se debe transformar 
la voluntad del hombre, es decir, el alma del ser humano 
debe ser férrea, inquebrantable. Nuevamente se emplea 
el símbolo: hierro. En su paso por la vida existen sobradas 
muestras de que su alma era de hierro.

Ejemplo de tareas de aprendizaje propuestas para el 
análisis exegético a partir del poema “Hierro”

Se introducirá la actividad con la contextualización del 
poemario, las circunstancias de su creación, entre otros 
aspectos extrartísticos antes de adentrarse pormenoriza-
damente en el poema objeto de análisis.

Se realizará la lectura íntegra de viva voz del poema por 
el docente o un estudiante previamente seleccionado y 
se escucharán las primeras impresiones acerca de él me-
diante interrogantes tales como:

 • ¿Qué impresión les causa? ¿Qué les parece el poe-
ma? Posteriormente se comenzará el análisis estrófico 
a nivel de apartados.

 • Lee la primera estrofa del poema. Se les invitará a co-
piar el primer verso

 • Justifica el uso de los dos puntos en él.

 • ¿Qué opinión te merece la idea expresada por el 
poeta?

Se hará notar por el profesor en el resto de la estrofa, las 
incógnitas léxicas que pudieran constituir escollos en la 
comprensión del texto. Se agotarán las posibilidades para 
dar tratamiento a estas, mediante la inferencia contextual:

 • ¿A quién aconseja el sujeto lírico?

 • ¿Qué entiendes por bardo?

 • ¿Qué le aconseja Martí al bardo? Localiza literalmente 
este consejo.

Los estudiantes deberán seleccionar el siguiente trozo 
poético: … descuelga de la pálida espalda ensangrenta-
da el arpa dívea…

 • ¿Qué es un arpa?

 • ¿Qué adjetivo acompaña a este sustantivo? Señala 
el lexema de la palabra para que puedas inferir su 
significado.

Lee silenciosamente la segunda estrofa y responde:

 • ¿Qué oficios según Martí tiene el alma del poeta?
El profesor destacará en el uso del verbo: póstrate, calla, 
cede, lame, ensalza… y se aprovechará para destruir el 
hipérbaton presente y hacer notar el encabalgamiento de 
los versos en aras de hacer asequible el texto poético en 
sí. Se invitará a construir la idea oralmente en orden lineal.

 • ¿En qué se convierte entonces el poeta que tiene esos 
oficios?

 • ¿Con qué expresión se expresa literalmente?
Se contrapondrán las expresiones: plato de oro rico ver-
sus desnudo plato de pobre (núcleos semánticos)

Resume el contenido de estas dos primeras estrofas.

Esta actividad funcionará como conclusiones parciales 
de lo abordado en el poema hasta el presente.

Se procederá a analizar la tercera estrofa del poema:

 • ¿Qué otro consejo brinda el sujeto lírico al alma del 
poeta?

 • ¿A quién contrapone el valor del oro? ¿A qué atribuyes 
esta contraposición?

Estas actividades permitirán medir el nivel de compren-
sión textual y los principios de la ética martiana.

Se buscarán equivalentes lingüísticos a estos símbolos 
empleados, en aras de apreciar su sentido simbólico su-
gerente, como claves semánticas apoyadas en la oposi-
ción (Tabla 1).
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Tabla 1. Equivalentes lingüísticos.

Oro: corrupción, avaricia, 
servilismo Hierro: fortaleza, integridad, firmeza

Se hará notar la connotación negativa del símbolo oro y el 
sentido positivo del hierro, que da título al poema y que se 
retoma como cierre semántico de él.

Se procederá al análisis de la cuarta estrofa, por lo que se 
pedirá a los alumnos, que la lean silenciosamente:

 • ¿Qué razones sustentan la idea de que el mal del su-
jeto lírico es rudo?

 • ¿Qué resuelve su gran pena? ¿Recuerdas algún otro 
fragmento de su poesía más popular que sosten-
ga esta misma idea? Recítala. Compártela con tus 
compañeros.

Estas actividades repararán en el mundo de la realidad 
del poeta, es decir, en las circunstancias propias de su 
vida que influyen en su creación: el destierro.

Se evocará a colación una estrofa de los Versos Sencillos 
que pudiera recordar esta idea de humildad y sencillez 
que reforzará la intertextualidad como rasgo propio de la 
textualidad.

 • ¿Qué sentimientos del poeta se evidencian en esta 
estrofa?

 • ¿En quién busca consuelo el poeta? Lee esos versos 
con la entonación requerida.

Lee la cuarta y quinta estrofa:

 • ¿Qué idea expresa Martí en ellas?

 • Traduce el concepto que posee Martí sobre el amor
Esta actividad medirá el nivel de comprensión del poe-
ma y dará la oportunidad de desarrollar la expresión oral, 
pues llevará a contrastar “el amor vulgar que envenena y 
ofusca” y el “amor inefable por el cual muere”.

 • Comenta la siguiente idea:
La tierra ha de ser luz, y todo vivo

Debe en torno de sí dar lumbre de astro.

Lee la séptima y octava estrofa:

 • Cuál es el estado anímico que embarga al sujeto líri-
co?. Localiza las parejas de sustantivo-adjetivos que 
así lo manifiestan.

 • ¿Qué motivo poético propio de la naturaleza emplea el 
poeta en la octava estrofa?

Los alumnos deberán referir la evocación de la Ceiba.

 • ¿Qué impresión ejercen en ustedes los siguientes 
versos?

¡Tiranos: desterrad a los que alcanzan

El honor de vuestro odio: _ ya son muertos!

 • Estudiosos de la obra martiana han considerado que 
los Versos Libres tienen un basamento romántico. 
Argumenta este criterio basándote en el poema.

Esta actividad a partir de un criterio de la crítica autoriza-
da se retomará y se argumentará para que sirva de cierre 
a la subjetividad propia del poeta, al estado depresivo 
que lo embarga; pero servirá para demostrar que Martí 
no es un simple romántico, sino como bien puntualiza la 
crítica “sobre coordenadas más bien audaces”

Esta idea se complementará con las restantes activida-
des sobre el poema y las conclusiones finales.

 • Lee la novena estrofa y comenta su primer verso te-
niendo en cuenta el recurso expresivo dominante.

Se invitará al alumno a reparar en el verso: “Grato es mo-
rir, horrible, vivir muerto”.

 • ¿Qué te sugiere el verso final del poema? Relaciónalo 
con el título.

Como conclusiones del poema se pedirá a los alumnos 
que construyan un texto expositivo donde demuestren 
que en el bregar de Martí se evidencia que la fortaleza 
del hierro es inherente a la voluntad del hombre, así como 
la perdurabilidad de esta máxima en el cubano de todos 
los tiempos.

La actividad de conclusiones culmina con una construc-
ción textual en la que el alumno podrá emplear su univer-
so del saber acerca de la vida, personalidad y obra del 
Apóstol en función de la extrapolación. Podrá argumentar 
esta máxima del pensamiento martiano con suficientes 
elementos de la historia de Cuba, por lo que el texto li-
terario será respaldado con argumentos científicos para 
poder valorar en definitiva cómo el arte y la literatura es-
tán condicionadas por la sociedad y la ideología del ser 
humano, máxime la del “más universal de los cubanos”.

CONCLUSIONES

Las tareas de aprendizaje dedicadas a la exégesis tex-
tual favorecen en el estudiante un aprendizaje significa-
tivo que le permite penetrar en el texto martiano y lo esti-
mulan a ver en la obra de este escritor un texto que puede 
ser entendido y disfrutado, pues su lectura es un ejercicio 
que reta el pensamiento.

Las tareas de aprendizaje propuestas se estructuran se-
gún un algoritmo predeterminado en función de la pre-
sentación y contextualización del poemario dentro de 
la obra poética martiana, la lectura complementaria de 
aspectos relevantes de su prólogo, así como la lectura 
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independiente del poema por el estudiante, y la lectura 
estética del poema por el docente con el correspondiente 
comentario acerca de las primeras impresiones que re-
cibe el estudiante sobre la obra, en consonancia con los 
requerimientos inherentes a una elemental exégesis del 
texto por parte de este; por tanto, se demuestra la signifi-
cación de la lectura en el análisis.

Al desentrañar el significado de los textos se incursiona 
en el tratamiento de los componentes funcionales del en-
foque cognitivo comunicativo y sociocultural: compren-
sión o recepción, análisis o reflexión y construcción o pro-
ducción textuales; de tal caso, las tareas de aprendizaje 
los fusionan y configuran para organizar el trabajo con las 
palabras clave, el reconocimiento del contexto histórico y 
cultural, la confirmación de los límites de un pasaje, y el 
abordaje del contexto en que está imbricado el texto.
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RESUMEN

El educador de profesión juega un rol social signifi-
cativo, integral y abarcador; de ahí que su formación 
universitaria debe fomentar una mayor preparación 
para asumir su reto social desde las herramientas y 
potencialidades que la cultura le aporta. El logro de 
tal pretensión depende de la aplicación adecuada 
de los procesos sustantivos de la universidad: do-
cencia, investigación y extensión como garantes de 
la formación cultural que el futuro docente deman-
da. El tema por su importancia posee actualidad y 
pertinencia y forma parte del empeño de las univer-
sidades por consolidar índices de calidad en la for-
mación integral de los futuros profesionales. Hacia 
tan importante arista de la investigación educativa 
se dirige el presente artículo, con el que se preten-
de además promover la preservación, desarrollo 
y promoción de la cultura del país desde su labor 
profesional.

Palabras clave:

Formación cultural, formación inicial, carreras peda-
gógicas, cultura, docencia e Investigación.

ABSTRACT

The educator profession plays a significant, integral 
social and comprehensive role; with the result that 
the university formation should foment a better pre-
paration to assume its social challenge from the tools 
and potentialities with which the culture contributes. 
The achievement of such a pretense depends on 
the appropriate application of the processes nouns 
of the university: teaching, research and extension 
like guarantors of the cultural formation that the futu-
re educational demand. The topic for its importance 
possesses actuality and relevancy and it is part of 
the zeal of the universities to consolidate indexes of 
quality in the integral formation of the professional 
future. Towards so important edge of the educational 
research goes the present article, with which we pre-
tend also to promote the preservation, development 
and promotion of the domestic culture from their pro-
fessional work.

Keywords:

Cultural formation, initial formation, pedagogical ca-
reers, culture, teaching and research.
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INTRODUCCIÓN

La educación más que como elemento trasmisor de co-
nocimientos, es la encargada de formar un sistema de 
acciones que complementen al hombre que la sociedad 
necesita; para ello y como trasmisora de la herencia cul-
tural promueve el desarrollo identitario, la defensa de la 
historia, de las tradiciones, costumbres, principios y va-
lores que deben asumir los estudiantes como hombres 
y mujeres que piensen, sienten, valoren, crean, transfor-
men, hagan y sobre todo, amen (Rivera, 2014; Alfonso, 
2018; Pompa, 2018; Torres, 2018).

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (2012), insiste en que 
la educación del siglo XXI tiene que ir más allá de la dis-
tinción tradicional en la formación de los profesionales y 
para ello plantea como reto que los modelos educativos 
deben responder como filosofía de trabajo en una insti-
tución universitaria a los cuatro pilares planteados en el 
informe de Delors (1996), que son: “aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir 
juntos”. 

En línea con lo anterior y siguiendo a los citados autores: 
El análisis de la categoría formación humana, en su sen-
tido más amplio y vista como orientación del desarrollo 
hacia el logro de un fin determinado, implica rescatar la 
tradición más humanista por la que ha transitado la histo-
ria del pensamiento, “pero a su vez conducen a no olvidar 
las determinantes ideológicas y culturales de la educa-
ción”. (Chávez, 2005, p. 10)

A tenor con las ideas anteriores es necesario fomentar la 
formación cultural como componente de la formación ini-
cial, desde la universidad sobre todo si se tiene en cuenta 
que ella es el centro promotor cultural más importante de 
la sociedad y en la que los profesionales de la educación 
influyen para educar personas que caractericen la res-
ponsabilidad ciudadana, lo que posibilitará la protección, 
conservación, salvaguarda de los medios materiales y 
espirituales que ha creado, del medio ambiente, del lugar 
donde habita y la conservación de la especie humana.

En este sentido la educación superior en el perfil de la 
formación pedagógica presupone un profesional pre-
parado culturalmente para que pueda influir de manera 
positiva en los estudiantes que tendrá la responsabilidad 
de formar. Se trata de poseer una preparación cultural 
amplia: económica, ideológica, política, ambiental, histó-
rica, jurídica, estética, artística, entre otras. Para ello, se 
aspira en la universidad actual a potenciar y enriquecer 
la formación cultural por las diferentes vías de los proce-
sos sustantivos que intervienen en la universidad, a través 
de las cuales el estudiante se sienta y comparta como 

universitario en el plano de un disfrute cultural e ideológi-
co con alto nivel de sensibilidad y de identidad.

Atendiendo a esta idea Horruitiner plantea que “las uni-
versidades, por su propia esencia, son promotoras de cul-
tura en el más amplio sentido de la palabra. No solo de 
la cultura artística como muchas veces se le suele limitar, 
sino toda la cultura atesorada en la institución, incluyendo 
de un modo esencial la cultura de cada una de las profe-
siones”. (Horruitiner, 2006, p. 7) 

Tales procesos constituyen esencia de la formación inicial 
pedagógica, desde donde la universidad cubana poten-
cia el dinamismo y la integración de sus actividades de 
manera que el estudiante, futuro docente, se apropie de 
valores, cultura, hábitos, habilidades y destrezas que le 
permitan la obtención de la cultura que necesita para lo-
grar un desempeño profesional que le facilite el cumpli-
miento de su rol social (Horruitiner, 2006; Addine, 2013; 
Sánchez, 2015; Torres, 2018). De ahí la importancia de 
este artículo.

DESARROLLO

Para acercarnos a la relación necesaria de la formación 
cultural como componente en la formación inicial se hace 
pertinente penetrar en el análisis de la génesis, desarrollo 
conceptual y valoración de la cultura, para, mediante la 
síntesis de sus regularidades, determinar cuál es la con-
cepción de cultura que demanda la universidad del siglo 
XXI. Con evidente vocación social, proclamada desde sus 
procesos sustantivos como la docencia, la investigación 
y la extensión, asume su comunicación con la sociedad 
de la que forma parte y se enriquece, a la vez que le sirve 
de núcleo cultural que contribuye a la formación cultural y 
profesional de los estudiantes.

La cultura, como término, proviene del latín cultus y sus 
inicios y etimología la relacionan con la palabra cultivar, 
como término agrotécnico vinculado al cultivo de la tierra. 
Su asunción como término teórico se supone que asocia 
sus inicios a la obra Disputas tusculanas (45 años a.n.e) 
del orador y filósofo Marco Tulio Cicerón. Al concebir la 
Filosofía como ciencia y continuar la tradición de Sócrates, 
Cicerón examinó los modos en que la Filosofía influyó so-
bre la vida del hombre, formulando su tesis acerca de que 
la Filosofía es cultura de la razón (Rivera, 2000).

Por su parte para Engels (1975), el escaso desarrollo al-
canzado por el concepto cultura en su época propició 
que raras veces se le utilizaran en el aparato conceptual: 
Sin embargo, la mejor interpretación de la problemática 
llega a partir de su obra La ideología alemana, donde lo 
asumen como un concepto necesario para entender la 
relación del hombre y su historia (principio historicista) lo 
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que genera el dialéctico entramado entre lo espiritual y lo 
material de lo cultural, su multidimensionalidad y la inte-
gralidad de los saberes en un ser personal como determi-
nante de su existencia.

Si se resume los diferentes puntos de vistas trabajados se 
puede decir que desde la óptica antropológica, la cultura 
se concibe como conjunto de costumbres, tradiciones, 
creencias, mitos, representaciones y normas de los pue-
blos a los que identifica. Dicha concepción contribuye a 
ensanchar la definición de cultura desde el tópico iden-
tidad; mientras que en el enfoque sociológico, resumido 
como la posibilidad de crear, acumular y transmitir cono-
cimientos a través del lenguaje, obliga a una revisión de 
los términos que se emplean por oscurecer, con la su-
blimación del diálogo lineal, difusivo y vertical, el prisma 
de activismo con que la enfoca la dialéctica materialista 
clásica y contemporánea, lo que contribuye al desarrollo 
del tópico (González, 2011).

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012) asume la cul-
tura como manera de vivir, interpretación peculiar y única 
del mundo, así como las formas de relacionarse con él 
y declara: “La cultura puede considerarse actualmente 
como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afectivos que caracterizan una so-
ciedad o grupo social. Ella engloba además de las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 
del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencia”. Asumir la versatilidad de las definiciones 
de cultura como factor de desarrollo de su concepción 
amplia, no impide, sino que refuerza, la necesidad de de-
tenerse en el análisis de dicha concepción, inherente a la 
universidad nueva en el cumplimiento de su misión.

La batalla por la cultura constituye un espacio de particu-
lar significado para el desarrollo de la educación univer-
sitaria y de su rol social, toda vez que viabiliza la comu-
nicación de necesidades sociales hacia las instituciones 
de educación superior, así como el acompañamiento de 
estas últimas de forma contextuada y creativa hacia la co-
munidad, que finalmente valida el resultado mediatizado 
por los procesos de formación e investigación.

Sin embargo, las acciones emprendidas no son suficien-
tes para satisfacer la demanda del modelo integral, el 
que continúa perturbado por el flagelo del reduccionismo 
conceptual de cultura, evidente en la gestión y resulta-
dos cuantitativos y cualitativos, ejemplo: los proyectos 
socioculturales.

Tal situación conduce al análisis de la nueva universidad 
direccionada hacia un modelo más integral. Esta nueva 
universidad es un hecho pero no un término legislado 

para llamar a la organización surgida de la necesidad de 
universalizar la docencia en la educación superior. Según 
Núñez Jover (2007), ella aún no concreta su definición, 
pero sí cuenta con una realidad definida que demanda 
de ella una determinada proyección, la alusión señala a 
la sustitución del monopolio cognitivo del modelo inte-
ractivo de investigación (relación universidad - empresa) 
por el modelo contexto - céntrico, entendido el contexto 
como clave en la construcción y orientación social del 
conocimiento.

Tal reflexión asevera la pertinencia del modelo integral a 
la nueva universidad y que puede resumirse como sigue:

 • La cultura es un sistema abierto de ciclos, cuyo ascen-
so lo garantiza la bidireccionalidad de los roles y del 
constante flujo de información entre gestores - actores.

 • Es, además, un proceso (refrenda su carácter per-
manente en tanto sistematizado) contextualizado 
(cualidad determinante de su condición de proceso, 
y garantía del carácter libertador, autorrevitalizador y 
patrimonial local, nacional y universal de dicho proce-
so para la humanidad).

 • Como vocación de una universidad fiel a la ciencia y 
comprometida socialmente, asimila a la investigación 
en su contenido, como mismo asimila el concilio de la 
identidad nacional y universal como factor de fortale-
cimiento de ambos, en el campo de sus propósitos.

 • La invariante de la cultura, desde múltiples enfoques 
del devenir humano, es la complejidad de una con-
ceptuación general que se pueda utilizar como argu-
mento de todos los fenómenos que la solicitan en tal 
calidad.

En el análisis no puede soslayarse el hecho de que la 
cultura hay que entenderla como conjunto de un universo 
simbólico, decodificable por una red de significaciones 
que una comunidad porta en un contexto histórico-social 
determinado y cambiante.

La conjugación de la concepción de una única universi-
dad con agentes locales, cuya extensión del conocimien-
to y la innovación se dirigen a fomentar el bienestar hu-
mano en los territorios, con creatividad que les impregna 
carácter auténtico una concepción de cultura basada en 
los puntos del resumen anterior, permite definir como cul-
tura de la nueva universidad al proceso equitativo y per-
sonológico, dialógico e interactivo, creativo y contextua-
lizado de apropiación del capital cultural, en condiciones 
de colaboración, que contribuya, en el plano individual, a 
mejorar la calidad de vida de los sujetos y en el más uni-
versal al progreso social para la sustentabilidad y soste-
nibilidad patrimonial y ecológica local, nacional, regional 
y del planeta.
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Aspectos en los que se asume González (2008), y que 
pueden integrarse al hecho de que la universidad, desde 
esta perspectiva, es fuente inagotable y privilegiada de 
cultura para la sociedad, en la medida que tome en cuen-
ta las características culturales identitarias de esta para 
nutrir sus procesos e integrarlos en pos de resignificar las 
necesidades planteadas por la comunidad, en un proce-
so infinito de comunicación e interactividad que convierte 
a la cultura en contenido privilegiado de la misión de la 
universidad.

Para su análisis hay que tener en cuenta su pasado y ac-
tualidad, su individualidad, personalidad, colectividad y 
los grupos sociales, las clases, y la sociedad por lo tanto, 
no basta con definir el término cultura se necesita su apli-
cación desde la tríada teoría- metodología y práctica en 
la relación universidad- sociedad, por lo que se ve la cul-
tura unida a los espacios concretos de la relación de los 
individuos en relación con el campo de acción y esferas 
de actuación del docente en formación, sujeto que habrá 
de desarrollarla

¿Qué significa preservar la cultura? Desde la perspectiva 
de la formación inicial, preservar la cultura es, ante todo, 
garantizar la transferencia del acervo cultural de la huma-
nidad de una generación a otra. Por lo tanto el proceso 
de formación inicial requiere que en una clase un profesor 
y sus estudiantes desarrollen de conjunto el proceso de 
formación, a través del proceso docente educativo, en el 
que se debe tener en cuenta las relaciones estudiante- 
estudiante, estudiante – profesor, el carácter generacio-
nal de los sujetos que interactúan, los códigos, símbolos, 
contextos establecidos, para desarrollar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y lograr el mensaje cultural.

El proceso formativo debe promover la cultura en su en-
torno, su promoción y el cómo llevarla a toda la sociedad. 
Para lograrlo la universidad con sus procesos se convier-
te en la vía para materializar tales propósitos y alcanzar 
el rol pedagógico y social que debe tener la formación 
inicial docente. En esa relación coherente se hace nece-
saria la formación inicial que favorezca la obtención de la 
cultura que necesita el docente.

En el ámbito universitario la formación cultural tiene como 
cometido fundamental mejorar el nivel de conciencia y 
capacidad de acción, tanto individual como colectiva 
a través de las estrategias educativas de cada año, así 
como los proyectos intra y extrauniversitarios. Si se anali-
zan las exigencias y retos actuales de las Universidades 
Cubanas en el siglo XXI, se hace imprescindible la nece-
sidad de egresar profesionales con una formación cultu-
ral, que les permita accionar con efectividad en su prácti-
ca educativa, en la comunidad y en cada escuela.

Estos criterios presuponen concebir a la formación cultu-
ral inicialmente como un énfasis específico que asume el 
concepto y proceso más amplio de la formación integral; 
como énfasis específico, la formación cultural establece 
relaciones con otros énfasis formativos, es el caso de la 
formación política, ciudadana, cívica, ecológica, entre 
otras, cada una orientando el desarrollo de la persona 
hacia una meta determinada. Dentro de la formación in-
tegral, la formación cultural posee una orientación clara, 
tanto a nivel de estructura temática —entiéndase los con-
tenidos de enseñanza por medio de los cuales se podría 
favorecer esta formación, como a nivel de una función 
específica, es decir, la meta que se aspira alcanzar con 
ella y que se materializaría en el comportamiento de las 
personas; entre otras metas, la formación cultural preten-
de desarrollar las potencialidades de las personas para 
construir significados, símbolos y sentidos de lo vivido, 
principalmente a nivel individual y social, construir nuevas 
resignificaciones en atención a las situaciones, perma-
nentemente cambiantes, de los contextos y sus dinámi-
cas para comportarse dentro de ellos con mayor eficacia 
(González, 2015).

Abel Prieto, citando las conclusiones de Fidel en el en-
cuentro con los intelectuales; resume que se trata de: “ar-
ticular de modo natural los enfoques y los puntos de vista 
de nuestros intelectuales de vanguardia y la dimensión 
popular y comunitaria de nuestra cultura, son visiones que 
se complementan y nutren mutuamente en una política 
cultural, que debe ofrecer al pueblo, a las masas, lo mejor 
y más auténtico de la cultura cubana y universal, y que 
trabaja por convertir a ese pueblo en un receptor activo, 
en un participante, en un creador. Masificar no significa 
populismo, mediocridad, difusión de esos productos que 
caracterizan a la industria yanqui del entretenimiento. Es 
todo lo contrario, significa preparar a la población para 
que se apropie de los más complejos y elaborados men-
sajes culturales para que nuestro pueblo sea culto y libre, 
y no pueda ser manipulado jamás’’. (Prieto,, 2000, p 8)

A partir de los criterios abordados anteriormente y to-
mando como referentes los postulados de Díaz (2012), 
cuando plantea que la formación cultural contribuye en 
el desarrollo de la personalidad de cada individuo, desde 
cuatro dimensiones:

 • En la formación de nuestra singularidad, en el conoci-
miento de nuestras características individuales como 
persona, mejorando con ello las representaciones que 
tenemos de nosotros mismos.

 • En la formación de nuestra pluralidad, en el conoci-
miento de lo que nos caracteriza como colectividad, 
como múltiples singularidades viviendo, interactuan-
do, compartiendo el mismo espacio en un momento 
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histórico determinado, mejorando con ello las repre-
sentaciones que tenemos sobre lo que caracteriza la 
comunidad de la cual formamos parte, del cómo nos 
vemos cada uno en medio de los demás y cómo ve-
mos a los otros respecto a los criterios personales.

 • En la formación de nuestra institucionalidad, en el co-
nocimiento de lo que somos cada uno como personas 
que participamos, directa o indirectamente, en orga-
nizaciones o instituciones sociales para el beneficio 
personal y colectivo.

 • En la formación de nuestra legalidad, en el conoci-
miento que hemos construido sobre la norma —bien 
sea la norma positiva, es decir, la que está en una ley, 
o la norma consuetudinaria, aquella que se forma por 
la costumbre, conocida también como la norma extra-
legal, las facultades que otorga, así como sus límites, 
el reconocimiento de nuestro comportamiento frente a 
las leyes que regulan los comportamientos individua-
les y colectivos en las representaciones que hemos 
construido.

En este orden de ideas, favorecida desde el contexto 
específico, el énfasis especial, de ayudarle a los estu-
diantes, ciudadanos activos del contexto social e históri-
co, y en una dimensión más amplia, a las colectividades 
humanas, pueblos, países, culturas, en reconocer y, por 
tanto, construir niveles de consciencia sobre lo que pien-
san, sienten emociones, sentimientos—, sobre cómo se 
comportan en lo privado y en lo público, este último tanto 
en medio de la colectividad como en el contexto institu-
cional y normativo y las relaciones intra e interpersonales 
que establece con los demás y con todo lo del entorno. 
Además, una formación cultural en estos términos contri-
buiría a identificar su propia imagen, especialmente des-
de las dimensiones aludidas, y a ser cada día un poco 
más consciente de su propia identidad, de las virtudes y 
defectos, o como lo denominó Zea (1991), de sus posi-
bilidades y limitaciones que manifiesta su personalidad, 
concretamente en el comportamiento.

La formación cultural permite emprender procesos per-
sonales y colectivos que conducen al reconocimiento de 
lo que cada uno es, de lo que no es, de lo que tiene y de 
lo que no tiene en todas las dimensiones de su ser al mo-
mento presente; este reconocimiento contribuiría no solo 
a objetivizar su autoestima, sino también a proyectarse 
con más eficacia en torno a lo que debe hacer para su 
propia evolución y progreso, desde sus propias condi-
ciones, posibilidades y circunstancias como referentes 
fundamentales. En general, gracias a la orientación de un 
proceso de formación cultural (Díaz, 2012).

“Los estudiantes [las personas y los pueblos] reconocen 
los aspectos que caracterizan su mentalidad, actitud y 
comportamientos —políticos, espirituales, económicos, 

artísticos—, así como las prácticas y las representaciones 
que poseemos de nuestra vida cotidiana”. (Díaz & Quiroz, 
2005, p. 63)

Pedagógicamente hablando, es imperioso que empren-
damos como maestros y profesores procesos de re-
flexión, investigación y prácticas, que partan de los pro-
cesos sustantivos de la universidad, favorecedoras de la 
formación cultural de nuestros estudiantes, que interac-
túen desde las instituciones educativas, y corrijan com-
portamientos excluyentes.

Atendiendo a estas ideas se requiere consultar, por un 
lado, la teoría pedagógica, las tendencias o corrientes de 
la pedagogía contemporánea que ofrecen alternativas de 
solución, profundizar en los aportes de la pedagogía con 
un enfoque histórico cultural y la pedagogía crítica con 
sus orientaciones e inferencias curriculares y didácticas 
y, por otro lado, consultar el material teórico y práctico 
aportado por la educación intercultural y multicultural, 
ambas con enorme capital intelectual y metodológico 
para dar luces sobre el tema de la formación cultural.

Es dentro del marco pedagógico que se valora como muy 
pertinente el que los docentes reflexionen sobre el tema 
de la formación cultural, articulada por conocimientos y 
actitudes que aporten a una construcción de concepcio-
nes más justas, incluyentes y equitativas, que le permitan 
al estudiante valorarse y valorar al otro, reconocerse y re-
conocer al otro, con apertura y respeto y, como lo diría 
Zea (1991), “es tomando conciencia de su humanidad, 
con sus posibilidades y limitaciones, que podrá también 
tomar conciencia de la humanidad de otros”. (p. 49)

Justo en este punto, la Pedagogía afianza el énfasis de 
la formación cultural en medio de lo que ella representa 
dentro de la formación integral, viéndola articulada, en lo 
general, por acciones instructivas, educativas y desarro-
lladoras (Díaz & Quiroz, 2005), y en lo particular, en lo que 
la diferencia de otros procesos de formación o énfasis for-
mativos, como el ciudadano, cívico, político, democrático, 
ecológico, entre otros, con los cuales la formación cultural 
establece relaciones sistémicas, dialécticas, pero desde 
su interés específico: conocernos en nuestra singulari-
dad, pluralidad, institucionalidad y legalidad, reconocer 
al otro desde estas mismas dimensiones, claves funda-
mentales del proceso de formación cultural que conduce 
a niveles de consciencia personal en lo relacionado con 
las virtudes y limitantes que poseemos como personas y 
como comunidad en este espacio y tiempo.

Por otra parte, la teoría educativa y pedagógica contri-
buye grandemente en el proceso de dilucidar este obje-
to de estudio y aportar elementos para que se pondere 
con sentido histórico, en un contexto social determinado, 
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desde diferentes escuelas de pensamiento, corrientes 
educativas y pedagógicas o desde diferentes autores.

Por eso la educación y la cultura, en la sociedad cuba-
na, no pueden ser solo procesos complementarios sobre 
principios esenciales, sino, tienden a identificarse y enri-
quecerse recíprocamente, en la misma medida que las 
ciencias psicológicas y pedagógicas asumen la forma-
ción de la personalidad, en su ámbito histórico cultural 
y socioeconómico, para desarrollar la subjetividad per-
sonal y, a la vez, incentivar la conciencia de arraigo al 
patrimonio cultural, lo que favorece, desde las primeras 
edades, la armonía de sus valores personales y sociales 
y fortalece, por tanto, la imagen de sí mismo, unida a su 
sensibilidad social.

Tomando como referente esta premisa y lo anteriormente 
abordado para esta autora y en forma de síntesis la for-
mación cultural es desarrollar y potenciar en los estudian-
tes, sentido de pertenencia, de convivencia, de amar y de 
cuidar el patrimonio cultural. A través de esa formación 
cultural se prepara al estudiante ya que es la cultura el 
espacio donde el ser humano se siente realmente pleno y, 
de hecho es, realmente libre porque puede pensar, crear, 
actuar, comunicarse bajo formas que lo identifica del res-
to de los animales, porque se despoja de las condiciones 
de reproducción de sus necesidades naturales.

En el cumplimiento de este encargo social no correspon-
de a una función específica del centro universitario, sino 
a la institución en su conjunto, ya que su satisfacción se 
concreta en la promoción, preservación y desarrollo de la 
cultura, que se le debe dar cumplimiento a las tres dimen-
siones del proceso docente educativo: docencia, investi-
gación y extensión.

En las universidades, específicamente donde se estudian 
carreras pedagógicas, el trabajo desde los procesos sus-
tantivos potencia y enriquece la formación cultural por di-
ferentes vías, al favorecer un entorno donde el estudiante 
se sienta y comparta como universitario en el plano de su 
disfrute cultural e ideológico con un alto nivel de sensibi-
lidad y de identidad en su centro, como sujeto de la pro-
moción cultural en el territorio al introducirlo como factor 
de cambio en la sociedad y recibir de esta los mejores 
valores que se han conservado y enriquecido mediante 
su propia historia.

En sinergia con lo analizado la educación basada en el 
concepto de cultura pudiera tener como modelo la propia 
vida si aspira a su transformación para beneficio de la 
humanidad. En el logro requiere de la aplicación de la uni-
dad de la ciencia, la técnica y el arte; combinación de la 
cultura folklórica, popular y contemporánea; interacción 
de la cultura local, nacional y universal, vinculación de la 

estética en la naturaleza, la sociedad y sí mismo; equili-
brio entre apropiación, expresión y relación entre valores 
éticos y estéticos.

Por eso la educación y la cultura, en la sociedad cuba-
na, no pueden ser solo procesos complementarios sobre 
principios esenciales, sino, tienden a identificarse y enri-
quecerse recíprocamente, en la misma medida que las 
ciencias psicológicas y pedagógicas asumen la forma-
ción de la personalidad, en su ámbito histórico cultural 
y socioeconómico, para desarrollar la subjetividad per-
sonal y, a la vez, incentivar la conciencia de arraigo al 
patrimonio cultural, lo que favorece, desde las primeras 
edades, la armonía de sus valores personales y sociales 
y fortalece, por tanto, la imagen de sí mismo, unida a su 
sensibilidad social.

La cultura es el espacio donde el ser humano se siente 
realmente pleno y de hecho realmente libre (Martí 1975), 
porque puede pensar, crear, actuar, comunicarse bajo 
formas que lo identifica del resto de los animales, porque 
se despoja de las condiciones de reproducción de sus 
necesidades naturales.

Se asume el posicionamiento de la autora; pues el docen-
te debe estar capacitado para enseñar, proceso donde 
la cultura juega un roll significativo y rediseñar desde los 
conocimientos y habilidades profesionales aplicados en 
la formación inicial para formar un estudiante que luego 
será el formador y que requiere para lograrlo de asumir 
también esa cultura y esas habilidades profesionales, 
para lo que debe aprender y socializar pedagógicamente 
lo aprendido.

CONCLUSIONES

Comprender y asumir la formación cultural desde la 
universidad significa poner al hombre como centro del 
proceso de crecimiento y desarrollo social y como eje 
principal, actor responsable y proactivo que trabaja para 
transformar el entorno donde vive.

La universidad surge para dar respuesta a necesidades 
sociales. A partir del proceso de instrucción- formación, 
sus estudiantes se convierten en agentes de cambios 
que, a partir de la obtención de una cultura general con-
tribuyen al desarrollo y progreso de la sociedad.
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RESUMEN

La presente es una investigación de campo que 
pretende acercarse a la población docente de la 
Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), para ca-
racterizar la incidencia del síndrome de Burnout en 
esta institución ecuatoriana de educación superior. 
La comunidad de profesores suma 482 personas, 
siendo un grupo humano diverso en cuanto a moda-
lidad de contratación, tiempo de vinculación a la uni-
versidad, lugar de procedencia, profesión de base, 
entre otros. Sin embargo, comparten algo común: su 
preocupación por el ambiente laboral, que se perci-
be cada vez más marcado por el estrés continuo, así 
como por la desesperanza social que aparece en 
algunos de los docentes.

Palabras clave:

Estrés, Síndrome Burnout, docentes, sistema 
de creencias, cognitivo conductual, emociones, 
afrontamiento.

ABSTRACT

This is a field research that aims to approach the 
teaching population of the Technical University of 
Babahoyo (UTB), to characterize the incidence of 
Burnout syndrome in this Ecuadorian institution of 
higher education. The community of professors 
adds 482 people, being a diverse human group as 
far as modality of contracting, time of connection 
to the university, place of origin, basic profession, 
among others. However, they share something com-
mon: their concern for the work environment, which 
is perceived increasingly marked by the continuous 
stress, as well as by the social despair that appears 
in some of the teachers.

Keywords:

Stress, Burnout Syndrome, teachers, belief system, 
cognitive behavior, emotions, coping.



305  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

INTRODUCCION 

En investigaciones que se han hecho en países de Europa 
como Alemania, España, Francia, Reino Unido, Países 
Bajos, entre otros, así como en países de Latinoamerica 
como Colombia o Chile, se ha encontrado que la pobla-
ción docente es uno de los grupos profesionales en don-
de más se da la incidencia del Síndrome de Burnout. 

Sin embargo, como anota en una entrevista realizada por 
Cristina Coello (2016) a Guillermo Barragán, presidente 
del Colegio de Médicos de Pichincha “Ecuador no tiene 
políticas de prevención contra el burnout. El síndrome de 
burnout no es reconocido como riesgo psicosocial en la 
ley vigente para el sector sanitario en Ecuador, mientras 
que en otros países latinoamericanos como Colombia y 
Brasil sí lo es”.

Sobre la base de algunos intercambios entre la investi-
gadora, docente de la UTB, con algunos de sus colegas, 
así como de una revisión inicial de la literatura sobre sín-
drome de Burnout, para asesorar casos de desgaste pro-
fesional, ha identificado cuatro campos de exploración:

1. El primer aspecto que sobresale en todas las inves-
tigaciones relacionadas con el síndrome de Burnout 
es el relacionado con el estrés. De hecho, está tan 
relacionado, que para algunos autores el burnout 
es un tipo de estrés laboral (Jáuregui, 2000). Para 
Etzion (1987) el estrés y el burnout se distinguen en 
el mantenimiento en el tiempo. El estrés se refiere a la 
respuesta del cuerpo que provoca una determinada 
situación inesperada, poniendo en sensación de aler-
ta a las personas para que mediante esta activación 
puedan superar el hecho estresante. Mientras, en el 
Burnout el estrés se mantiene durante un tiempo pro-
longado, con los consecuentes efectos negativos que 
conlleva en las personas que lo padecen. 

2. Directamente asociado a lo anterior, el burnout no 
se queda sólo en los aspectos fisiológicos, sino que 
también afecta el sistema de creencias de las perso-
na que lo padecen, afectando su estructura cogniti-
va (Ruiz Bernés, Toledo Ramírez, Fernández de Lara 
López, & Conchas Medina, 2015). Incluso, desde el 
modelo cognitivo planteado por la Terapia Racional 
Emotiva (TRE) de Albert Ellis hay correlación entre es-
trés y cognición. El esquema A-B-C de Ellis establece 
que, en general, las personas desarrollan sentimien-
tos y emociones negativas (C) sobre la base de las 
creencias (B) que tienen en relación con la situación 
de la situación (A) (Molina Jiménez, Gutiérrez García, 
Hernández Domínguez, & Contreras, 2008). 

3. De otra parte, como ya se ha anotado, desde la pers-
pectiva cognitiva conductual, en el burnout las creen-
cias llevan asociadas unas emociones negativas. Y 
justamente la polaridad de estas emociones tienen 

implicaciones en el desempeño laboral, así como el 
entorno laboral incide en el nivel de satisfacción emo-
cional y el clima laboral percibido (Wharton, 1993)

4. La constancia del estrés experimentada por los do-
centes en el burnout, implica que cada persona 
configure estrategias de afrontamiento para gestio-
nar y manejar dicho síndrome, tal como expresan 
(Domínguez Sánchez, 2015, pp. 14-15) “Los profesio-
nales que sufren de ‘Síndrome del quemado’ ven mer-
madas sus capacidades; tanto para relacionarse con 
las personas que necesitan de sus servicios como 
para desempeñar de manera eficaz su trabajo. Todo 
ello les provoca una sobrecarga y desgaste emocio-
nal que les hace sentir malestar en su puesto de tra-
bajo y no sentirse realizados, tanto profesional como 
personalmente. Debido a esto, las personas que los 
sufren buscan acciones o mecanismos para mitigar o 
acabar con esos sentimientos o estados negativos. A 
esto se llama estrategias de afrontamiento”. 

DESARROLLO

Los desplazamientos en Colombia ocurren como resulta-
do de dos dinámicas que se entrecruzan: la Globalización 
y el conflicto armado interno. Como anotan Juárez García, 
Idrovo, Camacho Ávil, & Placencia Reyes (2014), “el cre-
ciente número de publicaciones que abordan el tema del 
síndrome de burnout sugieren que se trata de la afección 
psicológica-laboral más investigada en las últimas déca-
das” (p. 159). Esto quiere decir que la literatura existente 
sobre el tema es abundante, al punto que cuando se in-
troduce el término en el buscador académico de Google 
(el llamado “Google Scholar”) arroja la cifra de 689.000 
resultados de menciones científicas alrededor del tema.

En medio de todo ingente caudal de información, la li-
teratura especializada dedicada al tema concuerda en 
los aspectos esenciales recogidos por Carrillo Esper, 
Gómez Hernández, & Espinoza de los Monteros Estrada 
(2012) en el que indican que el término fue acuñado en 
1974, en Estados Unidos, por el psicoanalista Herbert 
J. Freudenberger, para agrupar en una sola entidad los 
rasgos que identificó en los trabajadores de un hospital, 
sujetos de su investigación, que al año de su vinculación 
laboral una proporción importante experimentaba una 
progresiva pérdida de energía, sensación de agotamien-
to, síntomas de ansiedad y depresión, desmotivación la-
boral y agresividad con los pacientes.

Sin embargo, la difusión del término se debió a la presen-
tación de Christina Maslach quien, en 1976, dio a cono-
cer este síndrome en el Congreso Anual de la Asociación 
Estadounidense de Psicología (APA) indicando que era un 
problema cada vez más frecuente entre los trabajadores 
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de servicios de salud que, después de meses o años de 
trabajo, éstos terminaban desgastándose. 

A partir de ese momento, la investigación ha ido crecien-
do, hasta el punto que ya es burnout es un término acep-
tado en el ámbito de la comunidad de las ciencias socia-
les, hasta el punto de contar con instrumentos validados 
para identificar con bastante precisión el síntoma.

Aunque existen varias definiciones para el burnout, 
Quiceno & Vinaccia Alpi (2007), recogen la siguiente de-
finición a partir de varios autores: “se considera como 
síndrome por la comunidad científica la agrupación de 
síntomas y signos recurrentes que pueden indicar una 
patología… El síndrome de quemarse en el trabajo (SQT) 
debe entenderse como una forma de acoso psicosocial 
en el trabajo pero es diferente al acoso psicológico o 
mobbing. El acoso psicológico o mobbing es un estresor 
laboral ocasionado por un conflicto interpersonal asimé-
trico, donde existe un acosado y un acosador, mientras 
que el burnout (acoso psicosocial) es una respuesta a los 
estresores crónicos laborales… El burnout no se identifi-
ca con la sobrecarga de trabajo; el exceso de trabajo no 
provoca sin más el burnout; de la misma manera un tra-
bajo escasamente estresante pero desmotivador puede 
llevar al burnout. Desde esta perspectiva el burnout no es 
un proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotivación 
emocional y cognitiva que sigue al abandono de intereses 
que en un determinado momento fueron importantes para 
el sujeto”. (p. 118)

Ahora bien, según Moriana Elvira & Herruzo Cabrera 
(2004), el término burnout ha sido delimitado y acepta-
do por la comunidad científica casi en su totalidad desde 
la conceptualización establecida por Maslach en 1982, 
donde se define como una respuesta de estrés crónico a 
partir de tres factores: cansancio emocional, despersona-
lización y baja realización personal en el trabajo.

Con esa consolidación en la definición y caracterización 
del síndrome, la investigación ha discurrido, principal-
mente, en los siguientes aspectos:

 • El primer grupo de investigación se centra en las po-
blaciones de profesiones y oficios, siendo los más 
investigados los profesionales de la salud, los profe-
sores, personal de vigilancia, funcionarios públicos, 
estudiantes, etc. (Juárez García, et al., 2014)

 • Un segundo grupo de investigaciones se centran en 
los factores psicosociales que generan o contribuyen 
a la presencia o disminución del síndrome de burnout 
en las organizaciones, para diseñar posibles interven-
ciones alrededor de dicha problemática (Carlotto & 
Gonçalves Câmara, 2008).

 • Otros investigadores han concentrado la investigación 
en el síndrome de burnout alrededor de su identifica-
ción, lo cual ha implicado el diseño, construcción y 
validación de instrumentos de evaluación y medición 
del mismo (Kalbers & Fogarty, 2005).

 • Un cuarto grupo de investigación se centran en mode-
los interaccionales, es decir basados en las actitudes 
y habilidades únicas que el sitio de trabajo le exige a la 
persona. El burnout aparece cuando hay un desequili-
brio entre las habilidades del trabajador y los retos que 
ofrece el ambiente laboral haciendo que la persona 
sienta que no es competente para dicho cargo o, des-
de una perspectiva opuesta, cuando las necesidades 
del puesto de trabajo no se ven cumplidas por la per-
sona (Rodríguez Carvajal & Rivas Hermosilla, 2011).

Si bien existen otras investigaciones desde otras cien-
cias sociales como la economía, en la que se miden los 
impactos económicos que trae el burnout las empresas 
(Villanueva & Djurkovic, 2009) y otros sobre el diseño de 
estrategias para intervenirlo (Shirom, 2005), el número 
mayor de trabajos y producción académica está relacio-
nado con las 4 líneas temáticas resumidas anteriormente

Como ha sido expresado en la introducción, esta inves-
tigación se inscribe en la ciencia psicológica, desde la 
tradición cognitivo conductual, que permite poner aten-
ción a los comportamientos de las personas que pade-
cen el síndrome de burnout, vinculados a los sistemas de 
creencias y a las emociones, pero sin olvidar el contexto 
social en el cual los comportamientos son reforzados o 
desaprobados.

En este sentido, el trabajo investigativo se inscribe en una 
metodología mixta (con técnicas cuantitativas y cualita-
tivas) la cual permite explicar los datos (lo cuantitativo) 
así como comprender, interpretar y valorar los fenómenos 
sociales y de sus desarrollos (lo cualitativo), articulando 
así la verificación fáctica y empírica, con los horizontes de 
sentido que las personas atribuyen a sus prácticas socia-
les. Esta opción epistemológica no se queda en la mera 
comprobación de los hechos, enfatizada por las corrien-
tes científico-sociales que bebieron de la ciencia positiva 
naturalista, sino que le da la importancia cognitiva y sig-
nificativa del descubrimiento de los hechos y, de aquí, de 
las necesarias aplicaciones para transformar la realidad 
social, la cual no es simplemente dada sino construida 
con intencionalidad, es decir, bajo opciones éticas y polí-
ticas determinadas. Además, el complemento cualitativo 
proporciona el criterio de seguir fortaleciendo la construc-
ción teórica en la marcha misma de la actividad investi-
gativa, en el entendido de que el objeto —en este caso, 
los sujetos que producen hechos y fenómenos psicoso-
ciales— plantean permanentemente nuevas preguntas 
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y demandan nuevas categorías de análisis para explicar 
sus actuaciones.

En consecuencia, como lo anota Mendieta Bartolomé 
(1988), aunque detrás de las posturas cuantitativas y 
cualitativas hay supuestos conceptuales y formas de co-
nocer, procedimientos y reglas de investigación, técnicas 
de recolección de datos y procesos de análisis y valora-
ción diferentes, en una articulación de ambas se hará uso 
de aquellos propuestos por el paradigma cualitativo que 
persigue dar cuenta de la complejidad subjetiva del en-
torno social desde el entrecruzamiento de los comporta-
mientos discursos, esto es, desde situaciones que no son 
medibles, cuantificables ni controlables, pero que pue-
den enriquecer la escogencia de muestras aleatorias, de-
terminación de variables, correlaciones estadísticas, etc. 

Esta opción de carácter mixta pretende caracterizar al 
menos tres perspectivas: el de las personas diagnosti-
cadas con el síndrome de burnout; el de los docentes 
que rodean a estas personas; y el de la investigadora, en-
tablando un diálogo entre todos para plantear una inter-
pretación psicológica de los fenómenos humanos identifi-
cados. En correspondencia con los objetivos específicos 
propuestos, tiene los siguientes lineamientos:

Resultados directos:

 • El producto final será el texto de la tesis doctoral que 
contenga la interpretación psicológica de los datos de 
campo y de los documentos consultados durante la in-
vestigación. Este texto tendrá como rasgo su carácter 
de propuestas generales de intervención. 

 • 1 artículo de ensayo, por lo menos, publicables en re-
vista especializada.

Resultados indirectos:

 • Propuesta de seminario interno, aportando la confor-
mación de un equipo de investigación permanente. 
Este servirá como referencia para abrir mesas o comi-
siones de trabajo con otras facultades sobre temas de 
interés común y para ofrecer una reflexión permanente 
en este campo para estudiantes de psicología y pro-
fesiones afines.

 • Integración de procesos de red con entidades nacio-
nales e internacionales dedicadas al tema.

 • Implementación de un programa para mitigar el im-
pacto generado por las principales causas que afec-
tan el desempeño docente.

 • Equipo multidiciplinario activo en la medición perma-
nente de los cambios que se van dando en la pobla-
ción docente, referente a la salud física y psicológica.

CONCLUSIONES

El recorrido teórico muestra una clara connotación acerca 
de los principales factores del síndrome de burnout, y su 
énfasis en cuatro campos de exploración, que le permiti-
rán al lector avizorar los diferentes procesos por los que 
atraviesa el “quemado” y el abordaje del síndrome a partir 
de su vivencia.

El presente documento cuanta con un amplio carácter 
científico y aportativo a la comunidad educativa y regio-
nal, siendo un referente pleno de desarrollo para nuevas 
investigaciones y un tema apasionante para cualquier in-
vestigador que se interese en proseguir la puesta practi-
ca de los resultados.

A partir del análisis de la problemática y la contextualiza-
ción de la teoría relacionada al presente trabajo de inves-
tigación se puede concluir que el síndrome de burnout se 
encuentra afectando a la población docente, debido a las 
diferentes asignaciones de tareas laborales a corto plazo, 
además del ambiente laboral, problemas económicos, fa-
miliares, entre otros.
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RESUMEN

Este artículo contiene la solución a un problema 
acerca de la transferencia entre representaciones de 
la esfera, correspondiente al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Geometría Analítica en la forma-
ción inicial de profesores de Matemática. La causa 
fundamental del problema es el insuficiente desarro-
llo de la teoría de las representaciones en la didácti-
ca de la Geometría Analítica, el cual se constata en 
el análisis de la bibliografía cuando se comprueba 
que en esta no se exponen todas las posibles trans-
ferencias y procedimientos para determinarlas y en 
consecuencia carece de tareas de aprendizaje para 
que los estudiantes puedan elaborar y fijar todos los 
procedimientos de transferencia. El artículo está di-
vidido en cuatro partes; la parte inicial contiene los 
fundamentos teóricos para resolver el problema; en 
la segunda parte se expone un procedimiento para 
determinar las posibles transferencias entre repre-
sentaciones de la esfera y los resultados de su apli-
cación; en la tercera parte se propone un conjunto 
de tareas para desarrollar la habilidad relativa a la 
transferencia entre representaciones de la esfera y 
finalmente en la cuarta parte se describen los resul-
tados obtenidos con la utilización de las tareas.

Palabras clave:

Transferencia entre representaciones, esfera, geo-
metría analítica.

ABSTRACT

This article contains the solution to a problem about 
the transference among representations of the sphe-
re corresponding to the teaching-learning process of 
Analytic Geometry in the initial formation of teachers 
of mathematics. The main cause of this problem is 
the insufficient development of the theory of repre-
sentations in didactic of Analytic Geometry which is 
confirmed in the analysis of the bibliography when 
it is checked that it does not have all the possible 
transferences and procedures to finish them and in 
consequence, it lacks of learning tasks in order the 
students can construct and fit procedures of transfe-
rence. The article is divided into four parts, the initial 
part contains the theoretical fundaments to solve the 
problem, the second part states a procedure to de-
termine the possible transferences among represen-
tations of the sphere and the results of its application, 
the third part proposes a set of tasks to develop the 
skill relating to the transfer among representations of 
the sphere and finally in the fourth part, it describes 
the results obtained in the use of the learning tasks.

Keywords:

Transfer among representations, sphere, Analytic 
Geometry.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo con representaciones en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje (PEA) de la Geometría Analítica corres-
pondiente a la formación de profesores de Matemática 
generalmente transcurre espontáneamente, según la ló-
gica de la exposición del contenido matemático tal cual 
aparece en los libros, sin prestársele la debida atención 
al papel de la asignatura en la formación didáctica de los 
estudiantes.

En lo que respecta a la transferencia entre representacio-
nes de la esfera se presta poca atención al tratamiento 
de todos los casos que se pueden presentar, quedando 
varios de ellos sin incluir en el contenido de la asignatura, 
entre los cuales están los relativos a las transferencias en-
tre representaciones verbales.

Una de las manifestaciones de esta situación problemá-
tica consiste en que en la bibliografía que se utiliza en 
la asignatura no se determinan todas las transferencias 
posibles, ni se presentan tareas de aprendizaje que per-
mitan elaborar y fijar los procedimientos a utilizar en el 
proceso de transferencia entre representaciones.

En el presente artículo se exponen los fundamentos teóri-
cos para la determinación de las posibles transferencias 
entre las representaciones de la esfera, un procedimiento 
para determinar las posibles transferencias, ejemplos de 
tareas de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de la 
habilidad para la transferencia entre representaciones de 
la esfera y los resultados obtenidos en la utilización de 
estas tareas por los autores durante tres cursos escolares 
en el PEA de la Geometría Analítica correspondiente a la 
carrera de Licenciatura en Educación, perfil Matemática 
y Física de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí 
Pérez”.

DESARROLLO

En esta sección se presenta una síntesis de los funda-
mentos teóricos fundamentales de la transferencia en-
tre representaciones, expuestos en Quero & Ruiz (2015, 
2016a & 2016b), contextualizados al caso de la esfera 
como objeto geométrico.

En tales fundamentos se exponen concepciones teóricas 
desarrolladas por los autores acerca de dos de los con-
ceptos centrales de la teoría de las representaciones de 
los objetos geométricos: los conceptos de representación 
y de transferencia entre representaciones.

La palabra representación tiene doble significado en la 
matemática y en su PEA: designa un proceso y el resulta-
do de un proceso.

En los párrafos siguientes se analizará primeramente el 
significado de la frase representación de una esfera como 
resultado y en un segundo momento se examinará su sig-
nificado como proceso mediante el análisis de la transfe-
rencia entre representaciones de una esfera.

En la Geometría Analítica una representación de una es-
fera es un objeto, material o mental, que la sustituye y 
la hace presente determinándola de manera única en el 
pensamiento, el lenguaje y la comunicación con el uso de 
un sistema de coordenadas elegido convenientemente 
como sistema de referencia.

En este concepto de representación intervienen dos ob-
jetos importantes; en primer lugar una esfera: el objeto 
representado y en segundo lugar quien la representa: el 
objeto representante.

En la geometría analítica se utilizan varias representacio-
nes para las esferas, lo cual exige compararlas y agru-
parlas en clases, según la naturaleza de las componen-
tes predominantes en el objeto representante, para formar 
conceptos subordinados al concepto de representación.

Los tipos de representación de la esfera (subclases de la 
extensión de este concepto) a considerar, según la na-
turaleza de las componentes predominantes en el objeto 
representante, son el verbal, el gráfico y el analítico. Estos 
tipos son las extensiones de los conceptos de represen-
tación verbal, representación gráfica y representación 
analítica de una esfera que se describen a continuación.

Representación verbal de una esfera, en la geometría 
analítica, es una representación mediante una frase que 
está compuesta por palabras del lenguaje común, pala-
bras de la terminología matemática y eventualmente por 
signos matemáticos. Por ejemplo, las frases: esfera de 
centro C (2;3;-1) y radio 5 unidades y esfera que pasa 
por los puntos A (2,1;3), B (3,-2,1), C (-4,1;1) y D (1,1;-3) 
corresponden a representaciones verbales de una esfera.

Toda representación verbal de una esfera está basada en 
entes que la determinan de manera única según la teoría 
geométrica.

Representación gráfica de una esfera, es una representa-
ción en la cual predomina una figura geométrica, es decir, 
es una representación que siempre contiene una figura 
geométrica y eventualmente frases o signos matemáti-
cos, particularmente de la geometría analítica.

Representación analítica de una esfera, es una represen-
tación en la que predomina una ecuación o sistema de 
ecuaciones.
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Las ecuaciones E1: 08642222 =+−+−++ zyxzyx  

y E2: 16)3()1()2( 222 =−+++− zyx corresponden a 

representaciones analíticas de esferas.

Para comparar dos representaciones de un mismo tipo 
se utiliza su forma. La forma de una representación es 
entendida como la configuración general del objeto re-
presentante, de modo que dos representaciones de di-
ferentes tipos tienen distintas formas, mientras que dos 
representaciones del mismo tipo pueden tener la misma 
forma o formas distintas.

Existen diferentes formas de representación analítica y di-
ferentes formas de representación verbal de una misma 
esfera para cada sistema de coordenadas; el tipo gráfico 
tiene una única forma para cada sistema de coordenadas.

El conocimiento matemático tiene un carácter institucio-
nal porque se construye en el marco de una comuni-
dad científica y como cualquier otro conocimiento es un 
producto histórico-cultural. Una de las implicaciones de 
este carácter institucional en la teoría de las representa-
ciones de los objetos matemáticos es que los elementos 
de los conjuntos bases de las estructuras tienen formas 
de representación establecidas por la institución mate-
mática, a las cuales se les llama formas reconocidas de 
representación.

El significado operacional de la frase representación de 
una esfera se refiere al proceso de representación, es de-
cir, al proceso dirigido a obtener una representación de 
la esfera y expresarla externamente, ya sea, la primera 
de sus representaciones o una representación a partir de 
otra existente. Este último caso corresponde a la transfe-
rencia cuya definición fue elaborada por los autores de 
este artículo y se expone a continuación.

Si se tiene una esfera E determinada por su representa-
ción R1 en la forma F1 del tipo T1 correspondiente al sis-
tema de coordenadas C1 del tipo τ1 y se desconoce su 
representación R2 en la forma F2 del tipo T2 correspon-
diente al sistema de coordenadas C2 de tipo τ2, el proce-
so mediante el cual se obtiene R2 a partir de R1 se llama 
transferencia de R1 a R2. Si inversamente se conociera R2 
y desconociera R1, el proceso que permite obtener R1 a 
partir de R2 se llama transferencia de R2 a R1.

Cuando C1=C2 la transferencia se llama transferencia in-
trasistema, si en cambio C1≠C2, esta se denomina trans-
ferencia intersistemas.

Cuando T1=T2 la transferencia se llama transferencia 
intratipo, si en cambio T1≠T2, esta recibe el nombre de 
transferencia intertipos.

Si quien realiza la transferencia de R1 a R2 o de R2 a R1 
no utiliza una tercera representación reconocida de la es-
fera E como representación intermedia, la transferencia 
se llama directa. En otro caso la transferencia se llama 
compuesta.

La transferencia entre dos representaciones de una es-
fera es un proceso que requiere de la aplicación de un 
procedimiento que garantice la obtención de una repre-
sentación desconocida a partir de una conocida. A la pri-
mera se le llama representación dada (RD) y a la segun-
da, representación buscada (RB).

Los conceptos de transferencia directa y de transferen-
cia compuesta son relativos al procedimiento utilizado. 
Existen casos en que a partir de una representación dada 
se puede obtener la buscada por transferencia directa o 
transferencia compuesta. En otros casos solo es posible 
obtener la representación buscada mediante transferen-
cia compuesta.

En la definición de transferencia entre representaciones 
de la esfera no se especifica si quien debe realizar la 
transferencia conoce o no el procedimiento para hacerlo. 
En el caso del PEA el alumno puede conocer o no el pro-
cedimiento. Cuando lo conoce la realización de la transfe-
rencia constituye una tarea rutinaria; cuando no lo conoce 
y está interesado en realizar la transferencia está ante un 
problema de transferencia entre representaciones de una 
esfera.

Procedimiento para la determinación de las posibles 
transferencias entre representaciones de una esfera.

La determinación de los casos posibles de transferencia 
entre representaciones de una esfera en el PEA no puede 
ser espontánea porque se corre el riesgo de no conside-
rar algunos de ellos. Es por eso que para lograrlo se debe 
seguir el procedimiento siguiente:

1. Identificar los tipos de sistemas de coordenadas en 
que se debe representar la esfera en el PEA.

2. Determinar los casos posibles de tipos de transferen-
cia entre representaciones de la esfera, según el sis-
tema de coordenadas.

3. Determinar los tipos de representación de la esfera 
para cada tipo de sistema de coordenadas.

4. Determinar las formas reconocidas de representación 
de cada tipo.



312  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

5. Determinar los casos posibles de las transferencias 
intratipo y transferencias intertipos en el mismo siste-
ma de coordenadas.

6. Determinar los casos posibles de las transferencias 
intersistemas.

A continuación se explican cada una de las fases del pro-
cedimiento descrito anteriormente.

1. Identificar los tipos de sistemas de coordenadas en 
que se debe representar el objeto en el PEA.

En el PEA de la Geometría Analítica la esfera se debe 
representar en coordenadas cartesianas rectangulares, 
en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas.

2. Determinar los casos posibles de tipos de transferen-
cia entre representaciones de la esfera, según el sis-
tema de coordenadas.

Al considerar los tipos de sistemas de coordenadas en 
que se debe representar la esfera en el PEA y aplicando 
la regla del producto de la combinatoria resultan nueve 
casos posibles. En tres de estos es posible la transferen-
cia intrasistema, los seis restantes corresponden a trans-
ferencias intersistemas (Tabla 1).

Tabla 1. Casos posibles de tipos de transferencia entre 
representaciones de la esfera según el tipo de sistema 
de coordenadas.

Tabla 1

No. Transferencia Tipo de transferencia posible

1 Cartesiano→Cartesiano Intrasistema e intersistemas

2 Cartesiano→Cilíndrico Intersistemas

3 Cilíndrico→Cartesiano Intersistemas

4 Cartesiano→Esférico Intersistemas

5 Esférico→Cartesiano Intersistemas

6 Cilíndrico→Cilíndrico Intrasistema e intersistemas

7 Cilíndrico→Esférico Intersistemas

8 Esférico→Cilíndrico Intersistemas

9 Esférico→Esférico Intrasistema e intersistemas

La flecha representa la transferencia, la palabra que la antecede el tipo 
de sistema de coordenadas de la representación dada y la palabra a 
su derecha el tipo de sistema de coordenadas de la representación 
buscada.

El programa de la asignatura no incluye los casos 6, 7, 8 y 
9 cuyo estudio no es necesario, incluye las transferencias 
intrasistema solo en sistemas de coordenadas rectangu-
lares y el estudio de las transferencias intersistemas, con 
excepción de las etiquetadas con el 1, se concibe solo 
cuando el sistema de coordenadas de la RD es de un tipo 
diferente al de la RB.

Los casos etiquetados con 2, 3, 4 y 5 se desdoblan en 
dos, según los sistemas de coordenadas estén asociados 
o no. El programa de la asignatura establece que solo se 
estudien los casos en que los sistemas de coordenadas 
estén asociados.

Por ejemplo, para resolver la tarea siguiente es necesario 
realizar una transferencia intersistemas que corresponde 
al caso 5 de la Tabla 1.

Las esferas siguientes están dadas en un sistema de 
coordenadas esféricas: a)  ; b) . Determina sus ecuacio-
nes en el sistema de coordenadas cartesianas rectangu-
lares asociado.

3. Determinar los tipos de representación de la esfera 
para cada sistema de coordenadas:

En el estudio analítico de la esfera que se realiza en la for-
mación de profesores de Matemática en Cuba, se iden-
tifican como tipos fundamentales de representación en 
sistemas cartesianos rectangulares el verbal, el gráfico 
y el analítico. En sistemas de coordenadas cilíndricas y 
esféricas las representaciones son de tipo gráfico y de 
tipo analítico.

4. Determinar las formas de representación reconocidas 
de cada tipo:

Existen diferentes formas de representación analítica y de 
representación verbal para cada sistema de coordena-
das cartesianas rectangulares (Tabla 2). 

Tabla 2. Tipos y formas de representación reconocidas 
de la esfera.

Tipo de representación Forma de representación

Representación verbal 

1) Frase con el centro y el radio de la esfera, 
2) frase con el centro y un punto de la esfera, 
3) frase con los extremos de un diámetro de la 
esfera, 4) frase con el centro y la ecuación de 
un plano tangente a la esfera.

Representación 
analítica 1) Ecuación general y 2) ecuación ordinaria.

Representación gráfica Es única para cada sistema de coordenadas.

La ecuación ordinaria 
es de la forma

2222 )()()( rlzkyhx =−+−+−

(r>0)

Una de las dificultades que se presentan cuando se pre-
tende identificar las transferencias posibles es que no se 
dispone de un análisis previo de los tipos y formas de 
representación de la esfera en sistemas de coordenadas 
cilíndricas. En la bibliografía consultada solo se exponen 
representaciones analíticas de la esfera.
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Al realizar un análisis de los tipos y formas de representa-
ción de la esfera en un sistema de coordenadas esféricas 
se obtienen resultados similares a los expuestos para los 
sistemas de coordenadas cilíndricas.

5. Determinar los casos posibles de las transferencias 
intratipo y transferencias intertipos en el mismo siste-
ma de coordenadas:

Casos posibles de transferencias entre representaciones 
verbales de una esfera.

Para la esfera se han considerado cuatro formas; utilizan-
do la regla del producto de la combinatoria se obtienen 
12 casos posibles de transferencias entre representacio-
nes del tipo verbal.

Si se etiquetan las formas de representación con siglas 
y utiliza una flecha como símbolo de la transferencia, se 
pueden representar los 12 casos de transferencias entre 
representaciones verbales (Tabla 3).

Tabla 3. Casos posibles de transferencia entre represen-
taciones verbales.

Rep. dada: CR Rep. dada: CP Rep. dada: ED Rep. dada: CT

1) CR→CP
2) CR→ED
3) CR→CT

4) CP→CR
5) CP→ED
6) CP→CT

7) ED→CR
8) ED→CP
9) ED→CT

10) CT→CR
11) CT→CP
12) CT→ED

Etiquetas:
CR: esfera 
representada 
verbalmente por 
el centro y el 
radio.
CP: esfera 
representada 
verbalmente por 
el centro y uno de 
sus puntos.
ED: esfera 
representada 
verbalmente por 
los extremos de 
un diámetro.
CT: esfera 
representada ver-
balmente por el 
centro y un plano 
tangente.

Casos posibles de transferencias entre representaciones 
analíticas de una esfera.

Con razonamientos análogos a los realizados en el caso 
de representaciones verbales, resulta que existen dos 
casos de transferencias entre representaciones analíticas 
que son: 13) EG→EO y 14) EO→EG, considerando las 
etiquetas EG: esfera representada por su ecuación gene-
ral y EO: esfera representada por su ecuación ordinaria.

Ahora se determinan los casos posibles para transferen-
cias intertipos.

Casos posibles de transferencias intertipos a partir de 
una representación verbal de una esfera.

Si se aplica el mismo razonamiento a las transferencias 
en que la representación dada es verbal y la buscada es 
analítica, resultan 8 casos posibles (Tabla 4).

Tabla 4. Casos posibles de transferencia de una repre-
sentación verbal a una analítica.

Rep. dada: CR Rep. dada: CP Rep. dada: ED Rep. dada: CT

15) CR→EO
16) CR→EG

17) CP→ EO 
18) CP→EG

19) ED→EO
20) ED→EG

21) CT→EO
22) CT→EG

Etiquetas: se utilizan las etiquetas de la Tabla 3. 

Como existe una única representación gráfica de una es-
fera para cada sistema de coordenadas, existen cuatro 
casos posibles de transferencias de una representación 
verbal a una gráfica. Si se denota la representación grá-
fica por G, estos son los casos: 23) CR→G, 24) CD→G, 
25) ED→G y 26) CT→G.

Casos posibles de transferencias intertipos a partir de 
una representación analítica de una esfera.

Existen 8 casos posibles de transferencias en que la re-
presentación dada es analítica y la buscada es verbal 
(Tabla 5).

Tabla 5. Casos posibles de transferencia de una repre-
sentación analítica a una verbal.

Rep. dada: EO Rep. dada: EG

27) EO→CR  28) EO→CP
29) EO→ED  30) EO→CT

31) EG→ CR  32) EG→CP
33) EG→ED  34) EG→CT

Etiquetas: Se utilizan las etiquetas de 
la Tabla 3.

Existen dos casos posibles de transferencias de una re-
presentación analítica a una gráfica. Si se utilizan las eti-
quetas introducidas, estos son: 35) EO→G y 36) EG→G.

Casos posibles de transferencias a partir de una repre-
sentación gráfica de una esfera.

Existen cuatro casos posibles de transferencias en que 
la representación dada es gráfica y la buscada es ver-
bal. Estos son: 37) G→CR, 38) G→CP, 39) G→ED y 40) 
G→CT.

Existen dos casos posibles de transferencias en que la 
representación dada es gráfica y la buscada es analítica. 
Estos son: 41) G→EO y 42) G→EG.
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6. Determinar los casos de las transferencias 
intersistemas.

Casos posibles de transferencias en las que ambos 
sistemas son cartesianos rectangulares. 

Todas las transferencias identificadas en el quinto paso 
de este procedimiento son posibles siempre que se pre-
cise la relación que existe entre los dos sistemas de coor-
denadas, por ejemplo que el sistema de la RB se obtiene 
del sistema de coordenadas de la RD por una traslación 
de los ejes coordenados, según el vector , donde O de-
nota el origen del sistema de coordenadas de la RD y C 
el centro de la esfera.

Un análisis más preciso debe permitir identificar las trans-
ferencias que pueden resultar más útiles por sus aplica-
ciones en otras disciplinas, como es el caso de Análisis 
Matemático.

Casos posibles de transferencias en las que la RD es 
referida a un sistema cartesiano rectangular y la RB a 
uno cilíndrico.

Introduciendo la etiqueta RAC para la representación 
analítica de la esfera en coordenadas cilíndricas se ob-
tienen las siguientes transferencias intersistemas1: 43) 
EG→ RAC, 44) EO→ RAC.

Casos posibles de transferencias en las que la RD es 
referida a un sistema cilíndrico y la RB a uno cartesiano 
rectangular.

Las transferencias posibles son: 45) RAC→EG, 46) 
RAC→EO y 47) RAC→G.

Casos posibles de transferencias en las que la RD es 
referida a un sistema cartesiano rectangular y la RB a 
uno esférico.

Si se introduce la etiqueta RAE para la representación 
analítica de la esfera en coordenadas esféricas se tiene 
las transferencias siguientes: 48) EG→RAE y 49) EO→ 
RAE.

Casos posibles de transferencias en las que la RD es 
referida a un sistema esférico y la RB a uno cartesiano 
rectangular.

Las posibles transferencias son: 50) RAE→EG, 51) 
RAE→EO y 52) RAE→G.

1 Solo se hace referencia a las que se han identificado en los textos de 
geometría analítica.

Ejemplos de tareas para el desarrollo de la habilidad 
relativa a la transferencia entre representaciones de la 
esfera.

El conjunto de tareas de aprendizaje que contiene este 
artículo tiene como característica fundamental que inclu-
ye todos los casos de transferencia intrasistema entre 
representaciones de una esfera en coordenadas carte-
sianas, que es una limitación de la bibliografía sobre geo-
metría analítica utilizada en la formación de profesores de 
Matemática.

Además de este atributo las tareas elaboradas tienen las 
características siguientes:

 • Permiten la fijación de los procedimientos para la 
transferencia entre las representaciones de la esfera.

 • Pueden resolverse con lápiz y papel y algunas con la 
utilización del software GeoGebra.

 • Favorecen el desarrollo de las habilidades para comu-
nicarse matemáticamente.

En el conjunto de tareas se identifican cinco subconjun-
tos, aunque en una tarea pueden existir incisos que co-
rresponden a distintos subconjuntos.

Las tareas del primer subconjunto contribuyen al desa-
rrollo de habilidades para determinar el radio, las coor-
denadas de los extremos de un diámetro, la ecuación del 
plano tangente a una esfera y la distancia de un punto a 
un plano.

Las del segundo subconjunto contribuyen al desarrollo 
de habilidades para determinar las ecuaciones general y 
ordinaria de la esfera.

Las del tercer subconjunto contribuyen al desarrollo de 
habilidades para representar gráficamente una esfera y 
las del cuarto subconjunto contribuyen al desarrollo de 
habilidades investigativas en los estudiantes. 

Las tareas del quinto subconjunto corresponden a trans-
ferencias intersistemas de coordenadas.

Estas tareas son en su mayoría originales y en su ela-
boración se han consultado libros de geometría analíti-
ca reconocidos por la comunidad de profesores de la 
asignatura (Lehmann, 1972; Kindle, 1976; Kletenik, 1979; 
Cherbakov, Martínez, Figueras & Cisneros, 1991; Oteyza, 
Lam, Hernández, Corrales & Ramírez, 2011).

1. Dada la esfera de centro C(5; 3;-2) y radio r=3.

a. Obtenga representaciones verbales de la esfera da-
das por: 1) el centro y un punto, 2) los extremos de un 
diámetro y 3) el centro y un plano tangente.

b. Escriba las ecuaciones ordinaria y general de la esfera.
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c. Represéntela gráficamente.

2. Dada la esfera de centro C (5; 3;-2) que pasa por el 
punto Q(3;2;1).

a. Obtenga representaciones verbales de la esfera da-
das por: 1) el centro y el radio, 2) los extremos de un 
diámetro y 3) el centro y un plano tangente.

b. Escriba las ecuaciones ordinaria y general de la esfera.

c. Represéntela gráficamente.

3. Dada la esfera uno de cuyos diámetros tiene por ex-
tremos los puntos A (2;3;5) y B(4;1;1).

a. Obtenga representaciones verbales de la esfera da-
das por: 1) el centro y el radio, 2) el centro y un punto 
y 3) el centro y un plano tangente.

b. Escriba las ecuaciones ordinaria y general de la esfera.

c. Represéntela gráficamente.

4. Dada la esfera de centro C (-4; 2; 3) que es tangente 
al plano 2x-y-2z+7=0.

a. Obtenga representaciones verbales de la esfera da-
das por: 1) el centro y el radio, 2) el centro y un punto 
y 3) los extremos de un diámetro. 

b. Escriba las ecuaciones ordinaria y general de la esfera.

c. Represéntela gráficamente.

5. Las ecuaciones siguientes corresponden a esferas:

a. Transforma las ecuaciones a la forma ordinaria o gene-
ral, según corresponda.

b. Representa cada esfera gráficamente.

c. Obtenga representaciones verbales de las esferas 
dadas por: el centro y el radio, el centro y un punto, 
los extremos de un diámetro y el centro y un plano 
tangente. 

6. La Figura 1 corresponde a la representación gráfica 
de una esfera

a. Determine su ecuación ordinaria y su ecuación 
general.

b. Obtenga representaciones verbales de la esfera da-
das por: el centro y el radio, el centro y un punto, los 
extremos de un diámetro y el centro y un plano tangible

Figura 1. Representación gráfica de una esfera.

7. Dada la esfera E: 

a. Determine al menos tres representaciones verbales de 
la esfera E.

b. Determine no menos de cuatro representaciones ver-
bales del plano α.

c. Determine las ecuaciones paramétricas y canónicas 
de la recta que contiene al diámetro de la esfera que 
es perpendicular al planoα.

8. La esfera E pasa por los puntos A(1,1;1), B(1,2,1), 
C(1,1;2) y D(2,1,1). Determine al menos cuatro repre-
sentaciones verbales de la esfera E.

9. Determine el volumen y el área total de la esfera cuya 
ecuación es .

10. Seleccione un libro donde se trate la esfera, escriba 
una ponencia basada en la respuesta a las preguntas 
siguientes y elabore su presentación en PowerPoint:

a. ¿Cuáles son los tipos y formas de representación que 
se estudian?

b. ¿Cuáles transferencias entre representaciones de la 
esfera se exponen? 

c. ¿Cuáles de las posibles transferencias entre represen-
taciones de la esfera estudiadas en la asignatura no 
se exponen?

d. Analice la correspondencia entre las transferencias del 
inciso b y los ejercicios que en el libro se proponen.

e. Analice la correspondencia entre las transferencias 
del inciso c y los ejercicios que en el libro se proponen.

f. Elabore un ejercicio para cada una de las transferen-
cias a las que no les correspondió ningún ejercicio del 
texto.

g. Escoja al menos dos transferencias de las no expues-
tas en el libro y elabore dos procedimientos de transfe-
rencia para cada una de ellas. Cuando sea posible el 
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uso del software GeoGebra uno de los procedimientos 
debe incluir el uso de este software.

11. Determine la ecuación de la esfera E: en un sistema 
de coordenadas cilíndricas.

12. Escriba la ecuación en un sistema de coordenadas 
cartesianas de las superficies cuyas ecuaciones en 
un sistema de coordenadas esféricas son: a) , b). 
Identifique en cada caso la superficie.

13. Determine la ecuación en un sistema de coordenadas 
esféricas de las superficies cuyas ecuaciones son: a)  
, b) .

Experiencia en la utilización de tareas de aprendizaje 
que exigen transferencia entre representaciones de la 
esfera. 

Las tareas dirigidas a la fijación de los procedimientos 
de transferencia entre representaciones de la esfera, se 
han utilizado por los autores de este trabajo durante tres 
cursos escolares en el PEA de la asignatura Geometría I 
(Geometría Analítica), en la formación inicial de profeso-
res de Matemática.

Durante la experiencia se utilizó como variable de estudio 
la habilidad para la transferencia entre representaciones 
de la esfera, como unidad muestral el alumno que se for-
ma como profesor de Matemática y como unidad de aná-
lisis la tarea de aprendizaje que exige transferencia entre 
representaciones de la esfera.

La experiencia se desarrolló con 13 alumnos. El análisis 
de la variable de estudio condujo a la consideración de 
sus dimensiones cognitivo-procedimental, afectivo-moti-
vacional y comunicacional con sus correspondientes in-
dicadores (Tabla 6).

Tabla 6. Indicadores de las dimensiones de la habilidad 
para la transferencia entre representaciones de la esfera.

Dimensión Indicadores

Cognitivo-procedimental

1.1. Identificación de la representación dada 
(RD) y la representación buscada (RB).
1.2. Conocimiento de los pasos del 
procedimiento.
1.3. Ejecución del procedimiento. 
1.4. Comprobación de si la representación 
obtenida corresponde al objeto geométrico 
dado.
1.5. Determinación de si la representación 
obtenida es única.

Afectivo-motivacional
2.1.- Interés por resolver las tareas de las clases prácticas.
2.2.- Perseverancia ante la complejidad de las tareas.
2.3.- Actitud ante las críticas.
2.4.- Estado de ánimo durante la resolución de las tareas.

Comunicacional

3.1. Atención prestada a las explicaciones del 
profesor.
3.2. Actuación ante las interrogantes formula-
das por el profesor. 
3.3. Colaboración con los compañeros de 
clase.
3.4. Atención prestada a las explicaciones de 
los compañeros de clase.
3.5. Actuación ante las interrogantes formula-
das por los compañeros de clase.

Los criterios de medición de los indicadores se organi-
zaron en matrices de valoración (Acuña, 2002) y cada 
indicador se midió utilizando una escala ordinal de tres 
valores: bien, regular y mal.

En cada alumno cada indicador se midió con diferentes 
tareas y en distintos momentos. 

Los autores elaboraron un modelo estadístico de la me-
dición basado en medias ponderadas (índices) que per-
mitió obtener una medida única para cada indicador en 
cada alumno y mediciones individuales de las dimensio-
nes y la variable de estudio. 

Los datos se procesaron en un libro Excel 2010 elaborado 
por los autores.

Los mejores resultados se obtuvieron en los indicadores 
siguientes:

 • Identificación de la representación dada y la represen-
tación buscada. En este indicador todos los alumnos 
fueron evaluados de bien, pues identificaron correcta-
mente la RD y la RB.

 • Conocimiento de los pasos del procedimiento. Todos 
los alumnos fueron evaluados de bien ya que cono-
cían los pasos del procedimiento y el orden en que 
estos debían ejecutarse.

 • Interés por resolver las tareas de las clases prácticas. 
De los 13 alumnos, 7 (53,8%) fueron evaluados de 
bien y 6 (46,2%) de regular. Los evaluados de bien co-
menzaban a resolver las tareas cuando el profesor las 
orientaba sin necesidad de impulsos y los de regular 
necesitaban impulsos.

 • Atención prestada a las explicaciones del profesor. De 
los 13 alumnos, 8 (61,5%) fueron evaluados de bien y 
5 (38,5%) de regular. Los evaluados de bien atendían 
voluntariamente y los de regular cuando el profesor lo 
solicitaba.

Los indicadores donde se obtuvieron los resultados más 
bajos son: 

 • Comprobación de si la representación obtenida co-
rresponde al objeto geométrico dado. En este indica-
dor, de los 13 alumnos, 5 (38,4%) fueron evaluados 
de bien, 4 (30,8%) de regular y 4 (30,8%) de mal. 
Los evaluados de bien comprobaron y explicaron 
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correctamente cómo procedieron para comprobar, 
los de regular comprobaron, pero la explicación fue 
incompleta y los de mal no comprobaron o lo hicieron 
de forma incorrecta.

 • Actuación ante las interrogantes formuladas por el pro-
fesor. En este indicador, de los 13 alumnos, 3 (23,1%) 
fueron evaluados de bien, 6 (46,2%) de regular y 4 
(30,7%) de mal. Los evaluados de bien respondieron 
correctamente las preguntas formuladas, los de regu-
lar lo hicieron con dificultades y los de mal no respon-
dieron o lo hicieron incorrectamente.

Los principales errores cognitivos observados en el des-
empeño de los alumnos son los siguientes: 

 • Representación de una esfera mediante un objeto 
que no la determina de manera única. A este error 
los autores le han llamado subdeterminación de la 
representación.

 • Representación de una esfera de manera única, pero 
mediante un objeto que no le corresponde. A este 
error los autores le han llamado determinación de una 
representación incompatible.

 • Inclusión de características innecesarias en represen-
taciones verbales. A este error los autores le han lla-
mado sobredeterminación de la representación verbal.

 • Errores en transformaciones algebraicas de las ecua-
ciones de las esferas.

CONCLUSIONES

Los fundamentos teóricos acerca de las representacio-
nes de los objetos geométricos y la transferencia entre 
representaciones, expuestos en la primera parte de este 
artículo, han demostrado su utilidad en la determinación 
de los casos posibles de transferencia entre representa-
ciones de la esfera, los cuales constituyen el punto de 
partida para la elaboración de tareas de aprendizaje rela-
tivas a este proceso.

La determinación de todos los casos posibles de trans-
ferencia entre representaciones de la esfera se puede 
realizar aplicando un procedimiento de seis fases que 
se inicia con la identificación de los tipos de sistemas de 
coordenadas en los que se debe representar este objeto 
en el PEA y termina con la determinación de los casos 
posibles de las transferencias intersistemas. En las fases 
intermedias del procedimiento se incluye la determina-
ción de los tipos y formas de representación de la esfera 
para cada sistema de coordenadas, así como de los ca-
sos posibles de transferencia intratipo y de transferencia 
intertipos en el mismo sistema de coordenadas.

La aplicación de este procedimiento permitió determi-
nar 42 posibles transferencias intrasistema entre las 

representaciones de la esfera y elaborar un conjunto de 
tareas de aprendizaje dirigidas a que los estudiantes fijen 
los procedimientos de transferencia correspondientes.

La utilización de las tareas elaboradas, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geometría Analítica, ha per-
mitido mejoras en el aprendizaje de los estudiantes de 
la carrera Licenciatura en Educación, perfil Matemática 
y Física.
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RESUMEN

En el artículo se analiza la educación virtual y a dis-
tancia como procesos que generan el desarrollo de 
capacidades y el pensamiento crítico en los estu-
diantes, a través de la indagación, identificación y 
potenciación de recursos personales que contribu-
yen al desarrollo humano, social, académico y las 
lecturas de contexto, para la construcción de territo-
rios sociales. Con base en el aprendizaje basado en 
problemas y en articulación con el enfoque praxeo-
lógico se propone como unidades de análisis: los 
ambientes de aprendizaje, el aprendizaje autónomo, 
el trabajo colaborativo y la solución de problemas. 
Orientados por la metodología de la sistematización 
de experiencias y teniendo como fuentes de infor-
mación la implementación de grupos focales con 
estudiantes y docentes de la modalidad virtual y a 
distancia. Se encontró que para aprender a apren-
der es importante observar las diferentes capaci-
dades y mejorar la calidad de las relaciones y los 
conocimientos, ya que los estudiantes demandan 
cercanía emocional y pensamiento crítico del do-
cente, así como estructuras que impulsen la parti-
cipación y el reconocimiento de los contextos para 
entender los textos.

Palabras clave:

Capacidad, comunicación, conocimiento, pensa-
miento, inteligencia, educación a distancia. 

ABSTRACT

The article analyzes virtual and distance education 
as processes that generate capacity development 
and critical thinking in students, through the investi-
gation, identification and empowerment of personal 
resources that contribute to human, social, acade-
mic and reading development of context, for the 
construction of social territories. Based on problem-
based learning and articulation with the praxeolo-
gical approach, it is proposed as units of analysis: 
learning environments, autonomous learning, colla-
borative work and problem solving. Guided by the 
methodology of the systematization of experiences 
and having as sources of information, the implemen-
tation of focus groups with students and teachers of 
the virtual and distance modality. It was found that in 
order to learn it is important to observe the different 
capacities and improve the quality of relationships 
and knowledge, since students demand emotional 
closeness and critical thinking from the teacher, as 
well as structures that encourage participation and 
recognition of contexts. to understand the texts.

Keywords:

Capacity, communication, knowledge, thought, inte-
lligence, distance education.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas a que se enfrentan los es-
tudiantes, sobre todo en el trabajo de campo, es la cons-
trucción de escritos y lecturas de contexto, debilidad que 
es poco observable o en menor escala en la formación 
virtual, lo que se hace entendible en el siglo XXI, donde 
las tecnologías de la información y la comunicación esta-
blecen relaciones entre los individuos. 

En esencia la educación virtual se define como social-co-
munitaria, lo que lleva inserto la innovación y el desarrollo 
tecnológico a las regiones; esto hace que UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia se visibilice no solo a nivel nacional 
sino internacional, generando impacto para la formación 
de profesionales en diferentes áreas del conocimiento.

Este tipo de modalidad hace que la formación académi-
ca, genere espacios de interacción entre el docente y es-
tudiante, en encuentros sincrónico y asincrónicos, donde 
interactúan y comparten saberes a nivel nacional e inter-
nacional, que globaliza el conocimiento, enriqueciendo el 
vocabulario y la construcción de escritos, que se compar-
ten en beneficio de la comunidad.

Estas dinámicas educativas hacen que la educación sea 
el eje de la transformación social, con un sentido solidario 
que coadyuva al desarrollo de un sistema y la sociedad, 
generando una praxis mutua como la gestión educativa, 
incluyente, participativa e innovadora, la cual se ha podi-
do explorar en la Facultad de Ciencias Humanas, como 
es el programa de psicología.

El estudiante de psicología en su proceso de formación 
aprende a observar sus pensamientos, emociones y ac-
ciones, a través de un ejercicio permanente de metaco-
municación (Castillo, 2009). Por esto, la labor del docente 
consiste en saber acompañar al estudiante para que este 
identifique sus fortalezas. 

Según Peterson & Seligman (2000), citado por 
Perandones González, Herrera Torres & Lledó Carreres 
(2017), existen seis fortalezas relacionadas al conoci-
miento: 1) Curiosidad e interés por el mundo, que se-
gún Izu & Kiyomi (2007) alude a un modo particular de 
vivir el mundo y sus experiencias, acompañado por un 
desprendimiento a los esquemas conceptuales previos, 
esto intuitivamente requiere una conexión con el mundo 
desde la incertidumbre, es decir, no contempla certezas 
ni verdades absolutas; 2) amor por el conocimiento, se 
considera como una relación empática con el conocer; 
3) pensamiento crítico (López Aymes, 2012), entendido 
como una habilidad de pensamiento complejo que inclu-
ye la comprensión, la deducción, la categorización, entre 
otras, en el marco de una actividad mental reflexiva; 4) 

ingenio (García Vega Redondo, 2010), que se relaciona 
con la necesidad de realizar tareas de modo no conven-
cional; 5) inteligencia social, que tiene que ver con el co-
nocimiento de un mismo y de los demás; 6) perspectiva. 

Estas fortalezas pueden potencializarse, desde el desa-
rrollo de ambientes propicios y que motiven al estudiante 
a indagar y experimentar el conocimiento, esto lleva a do-
centes a pensarse en estrategias que posibiliten la cons-
trucción de espacios donde el aprendizaje pueda darse 
de la mejor manera.

La perspectiva generativa considera la creación de sig-
nificados, la experiencia y el conocimiento como proce-
sos que construyen y posibilitan la trasformación social 
en sus pautas (Fried Schnitman, 2010); esta transforma-
ción plantea el autor, puede promoverse por medio de: a) 
ciclos generativos que son procedimientos en donde se 
invita a los participantes a ser agentes transformadores 
desde la posibilidades inéditas; b) preguntas generati-
vas que suelen ser una herramientas útil para el apren-
dizaje y la adaptación cultural (Campos Winter, 2016); 
c) Indagación apreciativa y generativa, que no son más 
que un proceso de investigación-acción donde la perso-
na construye desde fortalezas y desde el reconocimiento 
de los propios valores (Reyes Hernández, 2017) y; d) es-
pacios sociales colaborativos. En ese orden de ideas se 
piensa que la educación virtual y a distancia debe orien-
tarse a generar procesos de reflexión de las capacida-
des y pensamiento crítico de los estudiantes, a través de 
la indagación, identificación y potenciación de recursos 
personales que contribuyen al desarrollo humano, social, 
académico y las lecturas de contexto, para construcción 
de territorios sociales. 

Con base en el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
(Morales Bueno & Landa Fitzgerald, 2004), entendiéndolo 
como una metodología que usa los problemas como pun-
to de partida para la adquisición del conocimiento que, 
según estudios, tiene mayores beneficios cuando hay 
poca participación del docente y el trabajo se da de forma 
autodirigida, adicional a esto, el ABP promueve la crea-
ción de una cultura de conocimiento (Hernández-Ching, 
2018), ya que la metodología cuenta con características 
orientadas a: fomentar el protagonismo del estudiante, 
optimizar las competencias profesionales, el estudian-
te se implica activamente en el aprendizaje mediante la 
autorregulación del proceso y los docentes estimulan en 
ese sentido, el aprendizaje mediante actividades orienta-
doras (Gil-Galván, 2018).

En articulación con el enfoque praxeológico (Juliao 
Vargas, 2017), se propone como unidades de análisis: a) 
los ambientes de aprendizaje, b) el aprendizaje autónomo, 



320  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

c) el trabajo colaborativo y d) la solución de problemas. 
Orientados por la metodología de la sistematización de 
experiencias (Jara, 2013) y teniendo como fuentes de in-
formación la implementación de grupos focales con estu-
diantes y docentes de la modalidad virtual y a distancia. 
Se encontró que para aprender a aprender es importante 
observar las diferentes capacidades y mejorar la calidad 
de las relaciones y los conocimientos, ya que los estu-
diantes demandan cercanía emocional y pensamiento 
crítico del docente, así como estructuras que impulsen la 
participación y el reconocimiento de los contextos para 
entender los textos (Santos Guerra, 2000).

Colombia cuenta con una realidad social, donde las TRIC 
(tecnología relacionales de la información y la comuni-
cación), no logra moldear un sistema educativo, el cual 
hace imprescindible reconocer que los cambios sociales, 
tecnológicos y comunicacionales del siglo XXI exijan una 
profunda revisión frente a la educación virtual, puesto que 
a través de estos se están construyendo sociedades digi-
tales, con nuevos códigos, lenguajes y prácticas, donde 
la lectura es el hilo conductor de los saberes compartidos.

Es importante también reconocer que la exigencia de la 
lectura a través de la virtualidad, en cualquier disciplina, 
como en Europa, hacen de este espacio una construc-
ción de profesionales con competencias sociales, ciu-
dadana y digitales (Bolívar & Moya, 2007; López 2009), 
donde se reconoce y valida al profesional ciudadano en 
sus deberes y derechos cívicos (Bolívar & Pereyra, 2006) 
para con el otro.

Es así como se impulsa una sociedad profesional digital 
que asume su contexto y genera posibilidades interacti-
vas del saber, la inclusión, la equidad, la creatividad, ge-
nerando inteligencias colectivas sociales colaborativas, 
donde la educación virtual genera mayor pertinencia y 
equidad de acceso a las nuevas generaciones, donde se 
construye identidades en una sociedad del conocimiento 
(Silvio, 2006; Leal, 2013).

DESARROLLO

Con el propósito de generar un proceso de reflexión y me-
taobservación de las propias capacidades y fortalezas de 
los estudiantes, a través de la indagación apreciativa de 
sus recursos personales, se plantearon preguntas orien-
tadoras en un foro colaborativo y generativo, teniendo en 
cuenta las siguientes unidades de análisis: ambientes de 
aprendizaje, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo 
y solución de problemas (tabla 1).

Tabla 1. Foros colaborativos y generativos.

Foro Unidad de análisis Pregunta orientadora

1 ambientes de 
aprendizaje

¿cómo promover ambientes de apren-
dizaje que favorezca el intercambio de 
saberes? 

2 aprendizaje autónomo
¿cómo promover el aprendizaje autóno-
mo desde la lectura de capacidades y 
fortalezas?

3 trabajo colaborativo

¿De qué nuevas maneras se podría 
conversar para promover la solidaridad, 
la colaboración y el reconocimiento de 
los distintos saberes?

4 solución de 
problemas

¿cómo promover prácticas transforma-
doras que permitan ampliar las posibili-
dades de acción?

5 compromiso social
¿cómo participa en la transformación 
social para consolidar territorios sociales 
solidarios?

El diseño metodológico es de enfoque cualitativo con un 
alcance descriptivo. El trabajo se desarrolló, mediante la 
metodología de la sistematización de experiencias, con 
un grupo de 60 estudiantes que cursaron la asignatura 
de modelos de intervención del programa de psicología 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia, en los periodos aca-
démicos del año 2018. Por tanto, se tuvo en cuenta el 
siguiente procedimiento: 

Fase 1: Elaboración del plan temático y preguntas orien-
tadoras: se realizó una revisión conceptual para definir 
los temas centrales relacionados con las capacidades y 
fortalezas de los estudiantes, en el marco de la educa-
ción virtual y a distancia, y las categorías de análisis tales 
como ambientes de aprendizaje, aprendizaje autónomo, 
trabajo colaborativo y solución de problemas.

Fase 2: Actividad de foro colaborativo: durante la semana 
se compartió y se realizó un foro en el aula, donde cada 
estudiante desarrolló las preguntas.

Fase 3: Actividad en encuentro sincrónico: de manera 
presencial se compartieron las experiencias, las respues-
tas y las observaciones que los estudiantes realizaron du-
rante la semana en el foro.

Fase 4: Devolución: se realizó un encuentro de conver-
sación generativa para la devolución creativa, alrededor 
de las capacidades y fortalezas identificadas en los estu-
diantes, y las respectivas categorías de análisis. 

Fase 5: análisis de los resultados: A partir de las narrati-
vas identificadas, se organizó la información en una ma-
triz para relacionar las categorías deductivas y las cate-
gorías emergentes. 

Fase transversal: Compromiso social solidario
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Desde la Escuela de Economía Solidaria UVD se desarrolla una propuesta pedagógica con enfoque social comunitario 
– solidario y praxeológico (ver, juzgar, actuar y devolución creativa), el cual cuenta con unos componentes relacio-
nados con población vulnerable, orientados hacia el fortalecimiento del futuro profesional en comprometerse con la 
sociedad, servir a la comunidad a través de un proceso integrador participativo.

La lectura de capacidades y fortalezas en estudiantes de la Educación Virtual y a Distancia, se organizó a través de 
las siguientes categorías de análisis: ambientes de aprendizaje, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y solución 
de problemas (tabla 2). 

Tabla 2. Matriz de resultados.

 Categorías de análisis Narrativas Categorías emergentes

Ambientes de 
aprendizaje

“A través del acompañamiento de los tutores y compañeros, he fortalecido mis 
habilidades en las Tics”. 
 “Creo que un aula virtual es un lugar donde uno interactúa con los compañeros, 
eso ha sido lo más enriquecedor en mi proceso”
“Aprender a manejar las herramientas virtuales, me ha permitido fortalecer habi-
lidades en lectoescritura e interactuar con mis compañeros en entornos virtuales 
de aprendizaje” 

Apropiación de las Tics

Aprendizaje autónomo

“Estudiando en esta modalidad, puedo organizar el tiempo con mi familia, el 
trabajo y el estudio”. 
“Pude darme cuenta que soy capaz de organizar mi propio tiempo, y era eso lo 
que me daba miedo al principio”.
“Aquí es muy importante autorregularse, pues no se tiene al policía al lado que le 
indique a una lo que debe hacer”.
“Sentí mayor exigencia de tiempo en este curso, pues siempre pensaba en las 
actividades y en la responsabilidad de interactuar con mis compañeras”.
“Al principio da susto porque uno está acostumbrado a que le expliquen, igual el 
tutor estaba ahí cuando le escribí, pero la sensación es que uno va a su propio 
ritmo, y su uno se cuelga se pierde en los foros” 

Organización del tiempo
 

Trabajo colaborativo

” “He encontrado ayuda de los compañeros y los tutores”. 
“Los compañeros más jóvenes me han brindado asesoría en el manejo de 
herramientas tecnológicas y por mi parte los oriento con base en mi experiencia 
de vida”. 
“Ponerse de acuerdo es complicado, pero di con un grupo donde se podía 
hablar”
“Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de trabajar con estas 
compañeras, en ningún momento me sentí sola” 

Apoyo recíproco

Solución de problemas

“En esta modalidad de estudio, uno aprende a superar los esquemas sociales en 
cuanto a la edad”. 
“Volver a estudiar después de tanto tiempo es un reto, ya que aparecen comenta-
rios negativos que buscan desanimar”. 
“Mi mayor reto es desenvolverme entre los jóvenes y aprender con ellos, sin 
sentirme inferior”.
“Me toco pensar en los problemas de las personas, fue muy difícil, pero ya me 
sentía como haciendo trabajo de campo”. 

Habilidades para la solu-
ción de problemas

Compromiso social 
“En esta modalidad el estudiante debe proponer alternativas desde el contexto 
social y a partir de allí diseñar herramientas para propuestas, que articulen las 
acciones formativas con el desarrollo social desde lo solidario”. 

Habilidades para el tra-
bajo social comunitario

CONCLUSIONES

La Educación Virtual y a Distancia democratiza las posibilidades de acceder a la educación superior. A través de la 
cultura digital, se favorece el fortalecimiento de una red que posibilita el intercambio de saberes, la participación ho-
rizontal, el encuentro intergeneracional y la superación de límites establecidos por la educación tradicional presencial 
en cuanto a la relación espacio-tiempo, ya que la educación virtual y a distancia permite la organización de la vida 
familiar, laboral y académica. Por tanto, las plataformas virtuales pueden convertirse en aulas vivas que conectan el 
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mundo académico con el mundo de la vida mediante el 
aprendizaje cooperativo, autónomo y colaborativo. 

El docente a través de preguntas apreciativas invita a 
descubrir lo que los estudiantes saben, son capaces de 
hacer y han logrado (Camacho, Silva & Moreno, 2016). 
Estas preguntas, favorecen el diagnostico de capacida-
des, ya que se reconocen los recursos emocionales, psi-
cológicos y relacionales de los estudiantes desde mar-
cos de referencia orientado a las posibilidades de acción 
(Fried Schnitman, 2013). 

Las herramientas digitales son un medio, más no el centro 
del aprendizaje, por tanto, los contenidos, las preguntas 
orientadoras y las actividades interactivas en el aula vir-
tual favorecen la construcción conjunta. En la Educación 
Virtual y a Distancia, no se limita su proceso formativo a la 
presentación de recursos y materiales de apoyo en la pla-
taforma, por tanto, el docente, se encuentra con el reto de 
generar estrategias asincrónicas y sincrónicas para el tra-
bajo autónomo, colaborativo y la respectiva retroalimen-
tación (Silva Giraldo, Valderrama Cardenas  & Fuentes 
Mejía, 2019). 

La formación en lo social solidario permitirá establecer 
juicios sobre la formación en ciudadanía enmarcada en el 
bien-estar social, diseñando procesos de acercamiento 
a la comunidad con el uso de las TRIC, que permitirán 
orientar el desarrollo de la población con un pensamien-
to crítico, así podrá establecer al final de la formación, 
la responsabilidad del futuro procesional frente a su 
compromiso comunitario en el diseño de alternativas de 
transformación.
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RESUMEN

El uso de herramientas modernas de gestión resulta 
una exigencia tanto del sector productivo como de 
las entidades públicas, y entre ellas, las universida-
des. Entre estas herramientas se destacada la ges-
tión del conocimiento y como elemento integrante de 
ella, su auditoría. La Auditoría del conocimiento se 
complementa de la realización de inventarios y ma-
pas de conocimientos, aplicación de cuestionarios y 
más recientemente del Análisis de Redes Sociales. 
El objetivo del trabajo es proponer dos casos de 
aplicación de auditorías del conocimiento con la 
utilización de redes sociales e inventario de conoci-
mientos como apoyo a la gestión universitaria. Como 
principales resultados se muestran, en la primera, 
un grupo de recomendaciones para perfeccionar la 
información del Balance de Ciencia y Técnica en las 
facultades; así como un grupo de posibilidades de 
análisis a realizar y, en la segunda, una estrategia 
de trabajo con el consecuente ahorro de recursos 
humanos en las investigaciones que se realizan en 
una empresa priorizada.

Palabras clave:

Gestión universitaria, auditoría del conocimiento.

ABSTRACT

The use of modern management tools is a require-
ment of both: the productive sector and public en-
tities, and among them, universities. Among these 
tools, knowledge management stands out and, as 
an integral element of it, its audit. The Knowledge 
Audit is complemented by the realization of invento-
ries and knowledge maps, the application of ques-
tionnaires and, more recently, the Analysis of Social 
Networks. The objective of the work is to propose 
two cases of application of knowledge audits with 
the use of social networks and inventory of knowled-
ge as support for university management. As main 
results are shown, in the first, a group of recommen-
dations to improve the information of the Balance of 
Science and Technique in the faculties; as well as a 
group of analysis possibilities to be carried out and, 
in the second, a work strategy with the consequent 
saving of human resources in the investigations that 
are carried out in a prioritized company.

Keywords:

University management, knowledge audit.
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace poco tiempo, los esfuerzos de las organi-
zaciones se fundamentaban en incrementar el rendimien-
to de los activos físicos, obtener beneficios económicos y 
en conseguir acceso a capital (Londoño Galeano, et al., 
2015). Sin embargo, hoy se busca el crecimiento a través 
de los activos intangibles y, entre ellos el conocimiento.

El hecho de que la información y el conocimiento se 
hayan convertido en recursos estratégicos para las en-
tidades, ha causado que su correcta gestión cobre un 
interés especial. Por ello, es importante que las organi-
zaciones no sólo cuenten con el conocimiento, sino que 
también aprendan a gestionarlo (Ibarra Almazán, 2017).

La gestión del Conocimiento (GC) contribuye a la el-
evación del conocimiento de la organización mediante el 
incremento de las capacidades del personal y el apren-
dizaje que se obtiene en la solución de los problemas 
surgidos en el propio proceso de cumplimiento de los ob-
jetivos y metas (González Pérez, 2016). Según González 
Guitián & Ponjuán Dante (2016), resulta una necesidad 
llevar a cabo procesos de auditoría de conocimiento 
como herramienta para su gestión, dado que en las orga-
nizaciones los recursos de información y conocimiento se 
encuentran en los diferentes departamentos duplicados 
o en déficit, y no siempre, existe una conciencia sobre 
su valor.

La importancia de la auditoría de gestión del conocimien-
to (AGC) es atestiguada por las numerosas metodologías 
existentes en la literatura y aplicada en áreas de las cien-
cias de la información, las ciencias sociales, empresaria-
les, de computación y las finanzas; la mayoría creadas 
como traje a la medida (González Guitián, de Zayas Pérez 
& López Porra, 2015). 

Del estudio realizado por Medina Nogueira, Nogueira 
Rivera, Medina León, Medina Nogueira, El Assafiri Ojeda 
& Castillo Zúñiga (2017), a 28 de ellas se concluye que 
la mayoría son patrimonio de instituciones consultoras 
o empresas que cobran por ese servicio, por lo que, no 
muestran de manera explícita cómo realizarlas y evaluar 
los procesos de la GC (adquirir, organizar, divulgar, usar, 
medir. De igual manera, se concluye la necesidad de 
que en la propuesta que se emplee se caracterice por 
estar sustentada en los procesos de la GC, en la mejora 
continua, el enfoque de procesos y el trabajo en equipo 
con el propósito marcado de incidir en la cultura de la 
organización.

La AGC que constituye un enfoque para el descubrimien-
to y documentación de fuentes y uso del conocimiento 
en las organizaciones (García Parrondo, 2015). Existen 

diversas herramientas para realizar una AGC dentro de 
una organización. Algunas de las más representativas re-
sultan: el inventario, los flujos y el mapa del conocimiento, 
el cuestionario y el análisis de redes sociales (ARS).

a. El inventario de conocimiento: consiste en la identifi-
cación sistemática del conocimiento de una organiza-
ción. Al ser éste a menudo tácito, el inventario general-
mente está formado por apuntadores a las personas 
en lugar de por el conocimiento en sí mismo. Un re-
positorio, resulta un ejemplo de medio que permite 
mostrar el conocimiento (Medina Nogueira, Medina 
Nogueira, El Assafiri Ojeda & San Román Gay, 2018b).

b. El del flujo del conocimiento: posee como objetivo 
primario permitir la transferencia de capacidad y ex-
periencia de donde se encuentra hacia donde se ne-
cesita a través del tiempo y su distribución geográfica 
(Medina Nogueira, et al., 2018b). Este término se refie-
re al conocimiento que es transferido de una persona 
o lugar, a otro. García Parrondo (2015) destaca que el 
flujo de conocimiento no es tangible ni estandarizado, 
es nebuloso, interconectado, interdependiente y difícil 
de medir. Es posible determinar diferentes tipos de flu-
jo de conocimiento.

c. El mapa de conocimiento: herramienta que permite 
identificar fuentes, flujos, restricciones y huecos de 
conocimiento dentro de una organización; así como, 
mostrar la importancia y las relaciones entre las fuen-
tes de conocimiento y su dinámica. Los elementos bá-
sicos de un mapa de conocimiento están compuestos 
por los diferentes actores involucrados en el entorno 
donde se desea elaborar el mapa, lo que compren-
de los elementos formales de la organización (defini-
dos a través de las distintas unidades organizaciona-
les, equipos de proyecto, individuos, entre otros); así 
como, los elementos importantes en la definición de 
los flujos. El mapa del conocimiento organizacional 
permite el diagnóstico de cada problema en su con-
texto particular, facilita identificar las partes de la orga-
nización afectadas y las que pueden ser involucradas 
en la solución (Oviedo Rodríguez, Medina León & El 
Assafiri Ojeda, 2018).

d. El cuestionario: resulta un método común de adquisi-
ción de datos en la GC. Su importancia y uso en las 
metodologías de AGC se fundamenta en el estudio de 
28 metodologías, desarrollado por Medina Nogueira, 
Nogueira Rivera, Medina León, Medina Nogueira & El 
Assafiri Ojeda (2018a), donde se aprecia su empleo 
como herramienta para la auditoría en el 43 % de las 
propuestas, tanto en el diagnóstico como en las eta-
pas de las metodologías, e incluso convertidos en la 
herramienta principal para la recopilación de los datos 
o el desarrollo de la AGC.

e. Las redes sociales de conocimiento: Según Treviño, 
Valerio & Ramírez (2015), se consideran como un 
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sistema de agentes con atributos (áreas de conoci-
miento o trabajo, interés en un tema) unidos por una 
o más relaciones, y en conjunto permiten identificar 
expertos; generar oportunidades de: colaboración en 
proyectos, producción intelectual, formación de equi-
pos y nuevas estructuras organizacionales. Mientras 
que los ARS exploran la manera en la que se da el in-
tercambio de recursos entre los individuos y crean así 
una conectividad entre todos los miembros de un sis-
tema social. Su particularidad radica que se centra en 
las relaciones de los individuos o grupos de individuos, 
y no como resultaba tradicional, en sus características 
(raza, edad, ingresos, educación), ha sido capaz de 
desarrollar investigaciones con un éxito sorprendente 
(Díaz Martínez & Hernández de Frutos, 2018). Se trata 
de un área de investigación que abarca diversas apli-
caciones, tales como, el análisis de las redes políticas, 
la gestión del conocimiento, las relaciones comunita-
rias, el análisis de transmisión de enfermedades o las 
redes de colaboración científica (Gálvez, 2018).

Actualmente, se reconoce que el sector público comparte 
con el privado la necesidad de lograr objetivos de la for-
ma más económica y eficiente (Da Fonseca, Hernández 
Nariño, Medina León & Nogueira Rivera 2014), por medio 
de: estrategias coherentes, tácticas y estructuras apro-
piadas, personal motivado o de técnicas gerenciales 
adecuadas para desplegar y controlar la utilización de re-
cursos organizativos financieros, humanos, informativos. 
Por tanto, se requieren de cambios en el diseño de las 
organizaciones públicas para definir su misión, sus ob-
jetivos, lograr una adecuada asignación de recursos en 
busca de los resultados esperados.

De igual forma, la Educación Superior se ubica en un en-
torno organizativo, académico, económico y social, basa-
do en la modernización de los modelos de planificación y 
control orientados a la calidad, la excelencia académica 
y la pertinencia (Oviedo Rodríguez, et al., 2018). La inno-
vación en una entidad educativa está basada en la mejo-
ra de sus procesos internos y gestionar el conocimiento 
deviene en una variable necesaria a incorporar en estos 
procesos de mejora.

Además, las instituciones de Educación Superior juegan 
un papel fundamental, activo y socialmente influyente en 
el proceso de la gestión del conocimiento. Las universi-
dades, como centros educativos y activos generadores 
de nuevas ideas y conceptos, cumplen la función de dar 
ejemplo dentro de la sociedad para fomentar el desar-
rollo de nuevas ciencias a través de las publicaciones 
científicas.

La adquisición o el descubrimiento de nuevos conocimien-
tos no sólo sirven al personal docente e investigador para 
su fortalecimiento como investigadores sino también para 

la mejora de la calidad en su desempeño como docentes 
(Rodríguez Fernández, Sánchez Amboage & Martínez 
Fernández, 2018). 

La irrupción de las denominadas redes sociales digitales 
científicas ha supuesto un cambio de paradigma para los 
investigadores en la búsqueda, intercambio y difusión de 
la información (Campos & Valencia, 2015), se tornan fun-
damentales para crear y fortalecer redes de colaboración 
con docentes e investigadores de otras universidades, 
permiten conocer qué estudios se llevan a cabo en cada 
área de interés, generar debate científico, dar a conocer 
publicaciones y crear impacto, acceder a investigaciones 
que se puedan descargar íntegramente o incluso acelerar 
el proceso de comunicación académica. Las característi-
cas propias de las redes las convierten en recursos cada 
vez más valiosos para los científicos (Roig Vila, Mondéjar 
& Lorenzo Lledó, 2016). 

El presente trabajo posee como objetivo mostrar dos apli-
caciones de herramientas de de gestión del conocimiento 
(inventario y ARS) como herramientas de apoyo a la ges-
tión universitaria.

DESARROLLO

El Observatorio Tecnológico de la Universidad de 
Matanzas en combinación con la Cátedra de Gestión por 
el Conocimiento Lázaro Quintana Tápanes, tienen como 
objetivo fundamental gestionar, efectiva y proactivamen-
te, del conocimiento relacionado con la formación de pos-
grados en la UM para contribuir a la formación de los pro-
fesionales de Cuba. De igual manera, realiza un conjunto 
de actividades de apoyo a la gestión de la organización.

En el trabajo, se exponen dos aplicaciones de herramien-
tas de Auditoría de Gestión del Conocimiento en el mar-
co de una facultad. La primera, asociada al análisis del 
Balance de Ciencia y Técnica y, la segunda, a la reali-
zación de un inventario de conocimiento en el proyecto 
Industria Universitaria que desarrolla la Universidad en 
una Unidad Docente.

Caso 1: Aplicación al Balance de Ciencia y técnica

Resulta una necesidad para la Universidad perfeccionar 
el proceso del Balance de Ciencia y Técnica de forma de 
extraer la mayor cantidad de información posible para la 
gestión, entre ellas: las áreas del conocimiento en las que 
más se publica, los investigadores que más se destacan, 
tipos de publicación más recurrentes, estudios de ten-
dencias, existencia de redes sociales de investigadores, 
entre otros aspectos.

Para el desarrollo de la investigación se desarrollaron los 
pasos siguientes: 
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1. Estudio del proceso del Balance de Ciencia y Técnica 
hasta su concreción en un diagrama de flujo. Del 
análisis del proceso de divulgación de los resultados 
científicos en el Observatorio Tecnológico y la integra-
ción de los procesos claves de la gestión del conoci-
miento que comprenden la adquisición, organización 
y divulgación de la información se obtiene el diagra-
ma de flujo del proceso.

2. Aplicación de las herramientas de ARS a la informa-
ción del balance de la UM del año 2018 que incluye la 
aplicación de métodos estadísticos como el análisis 
clúster, la coautoría y la co-ocurrencia, mediante el 
software VOSviewer. Para la realización del estudio se 
realizaron las actividades siguientes:

a. Agrupar las publicaciones de acuerdo a su tipo, (li-
bros, capítulos de libros y artículos científicos acorde 
a los grupos establecidos (I, II, III y IV).

b. Introducir las publicaciones en el gestor bibliográfico 
EndNote, con todas las especificaciones correspon-
dientes a los metadatos que se exigen acuerdo con el 
tipo de publicación. Es de suma importancia velar por 
la homogeneidad de los datos.

c. Filtrar la información. Esto permite obtener los fiche-
ros acordes al análisis que se desea realizar: por tipo 
de publicación, por autores destacados, por áreas del 
conocimiento, por grupos de trabajo, etc.

d. Introducidos en el software Bibexcel. Este software 
funciona como un convertidor de formatos para obte-
ner archivos en los formatos .net y vec.

e. Introducir la información en el software VOSviewer. En 
este se realiza el análisis bibliométrico y la construc-
ción de mapas con el análisis clúster y el análisis de 
relación con lo que se pueden visualizar las áreas del 
conocimiento en las que más se publica, autores más 
destacados, grupos de trabajo y las relaciones entre 
las personas que los conforman.

A manera de ejemplo, se muestra en la figura 2 la utiliza-
ción de los mapas bibliométricos resultantes de la apli-
cación del software VOSviewer al balance del 2018. Se 
aprecia que existen en la red de colaboración de 520 au-
tores para un total de 204 publicaciones, los que forman 
114 clústers (Figura 1).

Otra posibilidad de análisis consiste en reducir el estudio 
para una frecuencia de aparición determinada (en este 
caso para tres o más publicaciones por autor). De un total 
de 520 autores se aprecia que la red se reduce a 38 auto-
res que forman 13 clúster (Figura 2).

Figura 1. ARS de co-autoría de las publicaciones científicas en 
el año 2018.

Figura 2. ARS de co-autoría de las publicaciones científicas en 
el año 2018 para una frecuencia de aparición de tres o más 
publicaciones. 

Análisis de las principales dificultades encontradas en el 
estudio del proceso para su desarrollo y el alcance de los 
nuevos objetivos deseados.

Entre las principales dificultades encontradas se encuen-
tran: la recepción incorrecta de la información al desa-
rrollar el inventario de conocimiento, las exigencias ac-
tuales para la confección del Balance no brindan toda la 
información que permita realizar el ARS. Los errores más 
frecuentes son: 
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 • No aparecen todos los autores de la investigación; lo 
que conlleva a un inadecuado comportamiento en la 
red de coautoría.

 • Errores en la escritura de los autores; que hacen que 
el software los reconozca como dos personas diferen-
tes. Un ejemplo está asociado a los segundos nom-
bres, en ocasiones omitidos, en otras con abreviatura.

 • No se ponen las áreas del conocimiento, ni las pala-
bras claves de las publicaciones; esto impide el aná-
lisis respecto a las áreas y temáticas más publicadas.

 • Modificación al modelo tradicional y a su frecuencia 
de confección.

La nueva propuesta, realizada en Excel, mantiene toda la 
información exigida en la actualidad y se incluyen las exi-
gencias que permiten realizar los estudios propuestos. Se 
acompaña de las orientaciones necesarias para su con-
fección. La propuesta posee otras aristas de mejora no 
evaluadas en este resultado que pueden estar asociadas 
a: entrega sistemática de la información para convertir al 
balance en una herramienta de gestión proactiva, acom-
pañar la información de las evidencias y con ello facilitar 
la labor de la actividad de los expedientes de Recursos 
Humanos, utilizarla para los informes de cierre de los pro-
gramas de posgrado y en apoyo a los informes para los 
procesos de acreditación.

Para lo anterior se requiere, al menos, de que cada pro-
fesor entregue en formato .pdf la evidencia de las publi-
caciones que declare y, con estas, la realización de un 
repositorio portable.

Con la intención de mostrar las posibilidades de análisis 
a realizar con esta propuesta, la Figura 3 muestra la labor 
científica de un docente seleccionado el que se presen-
tan un total de 287 publicaciones desde el año 1986 hasta 
el 2018 sometidas a la secuencia: EndNote - VOSviewer. 
Se aprecia que existen en la red de colaboración un total 
de 222 autores los que forman 42 clusteres.

Un posterior análisis consiste en reducir el estudio para 
una frecuencia de aparición determinada (en este caso 
para cinco o más publicaciones por autor). De un total de 
222 autores se aprecia que la red se reduce a 29 autores 
que forman 10 clúster (figura 4).

Figura 3. Red de colaboración del docente seleccionado con un 
total de 222 autores.

Figura 4. Red de colaboración del docente seleccionado con 
un total de 29 autores (frecuencia de aparición igual o mayor a 
cinco publicaciones).

Con la información del balance en las condiciones pro-
puestas, es posible realizar un análisis de la co-ocurren-
cia de las palabras claves y las áreas del conocimiento 
presentes en las publicaciones. En la Figura 5 se muestra, 
a modo de ejemplo, un mapa del estudio bibliométrico de 
50 conceptos de AGC en base a la co-ocurrencia de 16 
variables definidas por Medina Nogueira, et al. (2018b), 
para el desarrollo de la AGC. El resultado obtenido permi-
te apreciar la relación de dichas variables, integradas en 
dos clústeres. Además,l Figura 6 muestra la densidad de 
dichas variables a partir de la que se aprecia las variables 
más abordadas: fuentes de conocimiento, redes sociales 
y estrategia de la organización.
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Figura 5. Mapa del estudio bibliométrico de 50 conceptos de 
AGC en base a la co-ocurrencia de las 16 variables definidas.

Fuente: Medina Nogueira, et al., (2018b).

Figura 6. Mapa del estudio bibliométrico de 50 conceptos de 
AGC en base a la densidad de las 16 variables definidas.

Fuente: Medina Nogueira, et al., (2018b).

Caso 2: Auditoría de gestión del conocimiento en la Em-
presa Industrial Ferroviaria “José Valdés Reyes”.

La Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes 
(EIFJVR) presenta como reto cumplir con el cronograma de 
fabricación de los coches y las reparaciones de los equi-
pos ferroviarios. Es una entidad estatal cubana integrada 
al Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica.

El Departamento de Industrial de la Universidad de 
Matanzas tiene a sus estudiantes insertados en la em-
presa desde el curso 2014-2015, con el propósito de dar 
respuesta a una solicitud del Partido y el Gobierno de 

revitalizar la industria ferroviaria. Como parte de esta inte-
racción (Universidad-empresa-gobierno), se han desarro-
llado investigaciones en diversas áreas del conocimiento. 
Ello ha significado la defensa de 44 tesis de diploma en 
el sector de la sideromecánica en los años 2016 y 2017. 
De un total de 151 tesis defendidas en el período en curso 
diurno, 44 tesis se aplican en el sector, lo que constituye 
el 28,48 %, por lo que se desea medir el uso del cono-
cimiento brindado a la EIFJVR a través de las tesis de 
diploma desarrolladas por los estudiantes de la carrera.

Se espera, como resultado de la auditoría, una propues-
ta para determinar el aprovechamiento del proyecto 
Industria Universitaria y, a su vez, proponer los activos 
de conocimiento necesarios a partir del banco de prob-
lemas. Los criterios a auditar son: nivel de aplicación de 
las investigaciones desarrolladas (tesis de diploma) en 
las diferentes áreas del conocimiento de la empresa, y 
su correspondencia con el banco de problemas de la 
entidad.

Se parte de la definición del mapa de procesos de la or-
ganización, dado el enfoque a procesos del análisis a 
realizar. Se aprecian varias propuestas en tiempo: con 10 
procesos en el 2016, con seis procesos en el 2017 y, una 
última, en el 2018 con 19 procesos.

Posteriormente, se procede a la representación de los 
procesos a auditar. El equipo debe definir el alcance del 
proceso empresarial objeto de estudio y su relación con 
otros procesos, de manera que todos estén de acuerdo 
con el trabajo que deben realizar. El proceso a auditar se 
enmarca en el desarrollo de las tesis de diploma de la 
carrera de Ingeniería Industrial (origen de la cadena de 
valor del conocimiento) y su materialización en la empre-
sa (responsable del uso del conocimiento) y su objetivo 
general que resulta dar respuesta al banco de problemas 
de la empresa a través de investigaciones en diferentes 
áreas del conocimiento de la Ingeniería Industrial.

En la Figura 7 se muestra la relación entre el proce-
so de Desarrollo de las tesis de diploma de la carre-
ra de Ingeniería Industrial y los procesos de la cadena 
de valor de la GC en los que intervienen la EIFJVR y el 
Departamento de Industrial.
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Figura 7. Relación entre el proceso de Desarrollo de las tesis de 
diploma de la carrera de Ingeniería Industrial y la cadena de va-
lor de la GC en los que intervienen en el proceso que relaciona 
a la empresa y el Departamento Industrial.

Para el desarrollo del inventario de conocimiento transferi-
do se parte de la identificación del conocimiento, para lo 
que se revisa el repositorio de tesis de diplomas en el que 
se encuentra el total de tesis defendidas en la empresa 
hasta el año 2017 (44 tesis), de ellas 16 se realizaron en 
el 2016 y 28 en el 2017. La distribución en base al área 
del conocimiento destaca que en el año 2016 el área de 
conocimiento más representativa fue Organización del 
Trabajo con cinco tesis y en el 2017 fue Ergonomía con 
seis. A su vez, en estos dos años la mayor cantidad de te-
sis desarrolladas es Ergonomía con ocho investigaciones.

En el año 2016, un total de 18 investigadores de la 
Universidad que colaboraron al desarrollo de las 16 te-
sis de diploma, mientras que en el año 2017 lo hacen 34 
investigadores.

Para evaluar la cantidad de tesis aplicadas y en proceso 
de aplicación, se toma como base el informe de la mar-
cha de la producción realizado por la empresa el 22 de 
diciembre del 2017, de donde se concluye que:

 • De un total de 16 tesis defendidas en el año 2016, 
actualmente 7 se encuentran aplicadas (2 en el área 
del conocimiento de Administración de operaciones, 1 
en Ergonomía, 2 en Logística, 1 en Organización del 
trabajo y 1 en Gestión organizacional) y 2 están en 
proceso de aplicación (1 en el área del conocimiento 
de Administración de operaciones y otra en el área de 
Logística).

 • En el 2017 de un total de 28 tesis defendidas se en-
cuentran aplicadas en la actualidad 17 de ellas (3 
en Administración de operaciones, 4 en Ergonomía, 
3 en Gestión de la calidad, 1 en Logística, 5 en 
Organización del trabajo, 2 en Gestión de recursos 
humanos y 2 en Gestión organizacional), en proceso 
de aplicación hay 5 (1 en Ergonomía, 2 en Gestión de 

la calidad, 1 en Seguridad y salud del trabajo y 1 en 
Gestión de Recursos Humanos).

Las diferencias entre las tesis defendidas y las aplicadas 
o en proceso de aplicación de los años 2016 y 2017 por 
área del conocimiento, se grafican para su mejor interpre-
tación. A manera de ejemplo, se muestra el año 2017 en 
la Figura 8.

Figura 8. Aplicación de las tesis realizadas en le año 2017.

Para identificar el conocimiento necesario, se parte del 
Banco de Problemas Generales de la empresa con un 
total de 59 problemas. De un trabajo grupal con los inves-
tigadores de la Universidad se determina que se puede 
contribuir a la solución de 24 de ellos. A su vez, del estu-
dio de los temas de tesis a defender en el año actual, con 
apoyo de los tutores de la mismas (mediante entrevista 
vía e-mail), se establecen los problemas a los que contri-
buyen y, por tanto, los que requieren de intervención.

Para la identificación del conocimiento existente y a trans-
ferir a la EIFJVR se evalúan las 24 tesis de diploma que 
se defendieron durante el año 2018, de ellas 22 pueden 
dar solución (completa o parcial) a 13 problemas. Los 
restantes pueden ser resueltos mediante: prácticas labo-
rales de 4to año de Licenciatura en Economía; prácticas 
laborales de 3er año de Ingeniería Industrial; tesis de di-
ploma de Ingeniería Industrial, Licenciatura en Economía 
y Licenciatura en Contabilidad y Finanzas; servicios que 
brinda la Consultoría Internacional de La Habana (CIH); 
así como, cursos de extensión universitaria y de posgra-
do que brinda la Universidad de Matanzas.

Como colofón al análisis realizado se deben proporcionar 
recomendaciones que contribuyan a la mejora del proce-
so auditado. Estas resultan:

a. Los problemas de la empresa que la Universidad pue-
de contribuir a su solución y las vías para obtenerlo, se 
resumen en la Figura 9: 

 • Los problemas 32 y 41 puedan resolverse mediante 
3 prácticas laborales de tercer año de la carrera de 
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Ingeniería Industrial, por dos grupos y un grupo de tra-
bajo respectivamente.

 • Los problemas 29 y 14 pueden solucionarse a través de 
prácticas de cuarto año de las carreras Licenciatura en 
Economía o Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.

 • Los problemas 55 y 57 pueden resolverse con 2 temas 
de tesis de diploma de Ingeniería Industrial.

 • El problema 13 puede resolverse con 1 tema de tesis 
de diploma de Licenciatura en Economía o Licenciatura 
en Contabilidad y Finanzas.

 • En los problemas relacionados con la no certificación 
(el 17, 30 y 40) se recomienda contratar el servicio de 
CIH. 

 • En el caso del problema 44, referente a la capacita-
ción informática, se propone acceder a los cursos de 
extensión universitaria y de posgrado que brinda la 
Universidad.

Figura 9. Propuesta de solución para el banco de problemas de 
la empresa.

b. Se aprecia una gran cantidad de tesis dedicadas a la 
solución de un mismo problema. De ahí, que se con-
cluya que no existe una correcta distribución de los 
activos de conocimiento, ya que esta no es equitativa, 
lo que puede traer consigo la acumulación de acti-
vos de conocimiento en problemas que pueden en-
contrar solución con menor cantidad de recursos de 
conocimiento.

c. Asumir en la documentación de la empresa el último 
mapa de procesos desarrollado en el que se reflejan 
la existencia de 19 procesos.

Determinación del problema y la solución estratégica 
general en la GC

En la empresa se encuentran aplicadas o en proceso de 
aplicación un 56,25 % de las 16 tesis del 2016 y un 78,57 
% de las 28 del 2017, ello significa que un 43,75 % y un 
21,43 % de las tesis realizadas en 2016 y 2017 respecti-
vamente no se encuentran en aplicación. El 29,55 % del 
total de tesis defendidas hasta la fecha no han sido apli-
cadas ni están en proceso de aplicación en la empresa, 
lo que representa aproximadamente un cuarto del total.

Como parte de la auditoría se procede a realizar un diag-
nóstico estratégico para el proceso analizado. El equipo 
de auditoría y profesores del departamento proceden 
a realizar una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) de la que se determina que 
el problema estratégico general es: Si se mantiene la ten-
dencia de asignar temas de investigaciones en las mis-
mas áreas del conocimiento, así como un bajo contac-
to con los profesores del departamento; no será posible 
aprovechar las oportunidades que representa generar 
nuevos conocimientos; a pesar de que el proceso de de-
sarrollo de las tesis de diplomas en EIFJVR permita po-
tenciar el vínculo de la Universidad con el sector industrial 
y la aplicación de los conocimientos en la práctica.

De ahí que la solución estratégica general sea: Superar 
el bajo contacto con los profesores del departamento de 
manera que se establezcan soluciones efectivas al ban-
co de problemas de la entidad, lo que permite potenciar 
el vínculo con el sector industrial y la generalización de 
conocimientos.

A pesar de que la empresa se encuentra en el escenario 
Ofensivo, y la solución estratégica promueve un mayor 
contacto con los profesores, es necesario considerar la 
disponibilidad de recursos a asignar por temas. En caso 
de que la distribución de los mismos no sea efectiva, la 
empresa puede pasar al escenario de Supervivencia.

Propuesta de acciones de mejora al proyecto Industria 
Universitaria

Una vez realizado el inventario de conocimientos se reco-
mienda a la empresa:

1. Estandarizar el mapa de procesos de la empresa 
para que exista un instrumento fiable que permita la 
correcta organización y desempeño del trabajo en 
cada uno de sus procesos, así como ser utilizado 
como guía en futuras investigaciones.

2. Se propone que la información (documentos, infor-
mes o experiencias personales de interés) se deposi-
te en el portal digital de la empresa, puesto que es un 
sitio al que tienen acceso todos los trabajadores y los 
estudiantes de quinto año para facilitar la visibilidad y 
transmisión de la misma.

3. La empresa y los estudiantes mantengan un mayor 
contacto con los profesores del Departamento de 
Industrial para posibilitar que se desarrollen solo el 
número de investigaciones requeridas para satisfacer 
las necesidades de la empresa.

4. Los estudiantes reciban las clases en la Universidad, 
donde radican profesores categorizados y con años 
de experiencia docente.
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5. Establecer asignaturas optativas en la empresa uno 
o dos días a la semana para que los estudiantes ad-
quieran los conocimientos específicos de la empresa.

Por último, como parte del seguimiento y mejora continua 
o reauditoría se recomienda realizar la auditoría de forma 
sistemática junto a las investigaciones que se realicen en 
la empresa para controlar la adecuada gestión del co-
nocimiento y de la información. De esta forma, y como 
resultado de la auditoría, en el presente curso escolar 
los estudiantes de quinto años recibieron las clases en 
la Universidad. A su vez, se determinan las investigacio-
nes a desarrollar en la empresa. Estas resultan: cuatro 
tesis de diplomas de ingeniería industrial en las temáticas 
de: gestión de proyecto, gestión de recursos humanos, 
gestión de procesos y administración de operaciones. El 
resto de los problemas serán abordados por estudiantes 
de prácticas de industrial y economía.

CONCLUSIONES

La AGC es una herramienta que tributa al desarrollo de la 
Gestión del Conocimiento y se apoya en el uso de herra-
mientas tales como: el inventario, los flujos y el mapa del 
conocimiento, el cuestionario y el análisis de redes socia-
les (ARS). Su uso con enfoque de proceso y enfocada a 
lograr la cadena de valor del conocimiento se convierte 
en una herramienta de mejora, a la vez que contribuye al 
logro de las estrategias de la organización.

Se logra la aplicación de dos de las herramientas de apo-
yo a la AGC en dos casos que favorecen a la toma de 
decisiones en el proceso de la gestión universitaria. El 
primero, aplicado al proceso del Balance de Ciencia y 
Técnica y con la utilización del ARS, en el que con la in-
corporación de sencillas modificaciones a la información 
que se solicita tradicionalmente se muestra la posibilidad 
de un grupo de análisis a realizar. El segundo, con la apli-
cación del inventario de conocimiento a un proceso de 
transferencia de conocimiento desde la Universidad ha-
cia una empresa productiva.
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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre la 
creatividad en niños a través de las Artes Plásticas. 
El objetivo se centra en el análisis de las principales 
categorías del tema, como base para fundamen-
tar la investigación que desarrolla la Facultad de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Técnica del Norte en Ecuador. Se contextualiza el 
concepto de creatividad y proceso creativo, las eta-
pas por la que este transita, y se destacan las cuali-
dades de cada una de ellas. Se estudia el papel de 
las artes plásticas como disciplina que puede contri-
buir al desarrollo de la creatividad y los presupues-
tos sobre los cuáles es posible concebir actividades 
que contribuyan a su desarrollo. Finalmente se asu-
me que la creatividad, es una categoría psicológica 
que se debe formar en el individuo, ya que esta, no 
es una condición con la que se nace, y es a través 
de la práctica y la propia actividad del proceso crea-
tivo quien la desarrolla. 

Palabras clave:

Creatividad, Proceso creativo, Artes plásticas.

ABSTRACT

In the present work, a study about creativity in chil-
dren through the Plastic Arts is carried out. The ob-
jective focuses on the analysis of the main categories 
of the subject, as a basis for research, the location of 
the Faculty of Education, Science and Technology of 
the North Technical University in Ecuador. The con-
cept of creativity and creative process is contextua-
lized, the stages for the transition and the qualities 
of each one of them. The role of the plastic arts is 
studied as the discipline that can contribute to the 
development of creativity and budgets with which it 
is possible to conceive activities that contribute to 
its development. Finally, click on creativity, in the 
psychological category, in the form of the individual, 
in practice and in the creative process.

Keywords:

Creativity, Creative process, Plastic arts.
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INTRODUCCIÓN

La creatividad es un concepto amplio, pero los teóricos 
promueven la idea de que esta tiene una relación estre-
cha con los procesos mentales, la afectividad y las moti-
vaciones del ser humano.

Al hablar de creatividad, se debe tomar en cuenta como 
la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos. Esta 
permite que, a partir de nuevas asociaciones entre ideas 
y/o conceptos es posible alcanzar soluciones originales. 
La creatividad es sinónimo del “pensamiento original”, la 
“imaginación constructiva”, el “pensamiento divergente” 
o el “pensamiento creativo”. Es una habilidad típica de la 
cognición humana, presente también hasta cierto punto 
en algunos primates superiores.

Gámez (1998), conceptualiza la creatividad como la vía a 
través de la cual las personas pueden auto expresar sus 
pensamientos, sentimientos y emociones. 

Menchén (1998), define la creatividad como una capa-
cidad para captar la realidad de manera singular y bajo 
determinadas concepciones generar y expresar nuevas 
ideas, valores y significados. En estos procesos se vis-
lumbra una cualidad importante: la originalidad; la cual, 
en un primer momento, parte de la imitación y sistemáti-
camente transita hacia un proceso de cambio y modifica-
ción en función de las percepciones de cada individuo, 
aportando así nuevos valores e ideas.

Gervilla Castillo (2003), refiere que la creatividad es una 
capacidad para crear algo nuevo, este resultado puede 
ser un producto, una cosa, una técnica, hasta una forma 
de enfocar la realidad. Considera además que puede im-
pulsar a las personas a romper convenciones, ideas este-
reotipadas, los modos generalizados de pensar y actuar. 
Es la posibilidad de utilizar los conocimientos previos y 
aplicarlos de forma diferente para obtener nuevos resul-
tados mucho más favorables. 

Por otra parte Medina Sánchez, Velázquez Tejeda, 
Alhuay-Quispe & Aguirre Chávez (2017), señalan apor-
tes teóricos de varios investigadores, los cuales indican 
que la creatividad es una capacidad específica del ser 
humano que le permite crear, elaborar productos y poner 
en práctica soluciones para resolver problemas de la rea-
lidad. “Desde el punto de vista de estos autores el desa-
rrollo de la creatividad implica que los componentes cog-
nitivo y afectivo motivacional, yacen íntimamente unidos y 
conducen la actuación del sujeto de forma concatenada 
como un proceso intencionado que se desarrolla en las 
personas y se pone en práctica en la actividades huma-
nas: comunicativa, artísticos musicales, danzas, pinturas, 

dramatizaciones, literatura, científica y otras manifestacio-
nes propias de su desempeño psicosocial”. (2017, p. 151)

Todas estas definiciones centran la atención en compren-
der la creatividad como una capacidad que se crea o 
fomenta en el individuo para acceder a la realidad, cual-
quiera que esta sea, y combinar sus elementos consti-
tuyentes en función de obtener nuevos conocimientos, 
productos, ideas para satisfacer con eficiencia sus nece-
sidades o la de los demás. 

La creatividad influye en el desarrollo integral de la per-
sonalidad de los niños, ya que como futuros ciudadanos 
que deberán enfrentarse a un mundo cambiante, que 
exige saber solucionar problemas y aportar conocimien-
tos significativos en los distintos contextos de actuación 
donde se encuentren (Medina Sánchez, et al., 2017) Es 
por ello que la escuela tiene in papel fundamental en el 
fomento y desarrollo de esta categoría psicológica. 

Conocer cómo diagnosticar la creatividad en los niños, 
su desarrollo y evaluación requiere de un estudio pro-
fundo. Las escuelas y los docentes deben estar prepa-
rados para ello y es esencial para dotar a los alumnos 
de esta capacidad. Al respecto la Facultad de Educación 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte 
(UTN), en Ecuador, desarrolla el proyecto “Desarrollo del 
Pensamiento Creativo de los niños de Primero de Básica 
través de las Artes Plásticas” el cual se centra en alcan-
zar el objetivo #1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda 
una vida 2018-2021 (Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2018), en su política 1.4 ma-
nifiesta “Garantizar el desarrollo infantil integral para esti-
mular las capacidades de los niños y niñas, considerando 
los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y 
las discapacidades” 

El proyecto en cuestión considera en su primera tarea 
realizar un estudio de los presupuestos teóricos acerca 
del pensamiento creativo en niños y su desarrollo a través 
de las Artes Pláticas, constituyendo este el objetivo del 
presente trabajo.

DESARROLLO

La creatividad no es un don con el que se nace, no se 
hereda, no se traspone. Según Fuente Barrigón (2016), 
citando a autores como Bono, Vigotsky & Gámez, que 
señalan que se nace con habilidades creativas, pero 
que estas hay que potenciar para activar el pensamiento 
creativo y de esta forma resolver mejor los problemas. Es 
por ello que mientras más temprano se trabaje esta capa-
cidad, más pronto los individuos la desarrollarán; de ahí 
la importancia de trabajarla desde la primera educación. 
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Más adelante esta autora señala que: está demostrado 
que las actividades artísticas están directamente relacio-
nadas con la formación de pensamientos complejos, y 
valora esta disciplina fundamental para el desarrollo del 
pensamiento y la creatividad en los niños.

Pero para trabajar la creatividad en el aula es imprescin-
dible conocer el proceso creativo, en tal sentido, Gómez 
Redondo (2017), señala las distintas fases por las que 
pasan, tanto niños como adultos para crear algo. Su com-
prensión, contribuirá a diseñar mejores actividades edu-
cativas y guiar a los niños en el proceso, conociendo la 
fase en la que se encuentran y ayudándoles a gestionar 
las emociones asociadas.

Para desarrollar la creatividad no basta con utilizar técni-
cas atractivas e ingeniosas, sino implica también incidir 
sobre varios aspectos del pensamiento, por lo que se de-
ben, a razón de Guilford (1978); y Crespín Pincay (2015), 
tomar en consideración cuatro características básicas del 
pensamiento creativo:

La fluidez: se hace evidente en el momento en donde el 
alumno tiene más de una idea o respuesta a un problema, 
es decir puede utilizar el pensamiento divergente.

La flexibilidad: Se da a partir de que es posible manejar 
algunas alternativas en diferentes campos o categorías 
de respuesta.

La originalidad: Este es el aspecto más característico de 
la creatividad e implica generar ideas que nunca a nadie 
se le ha ocurrido o visualizar los problemas de manera 
diferente.

La elaboración: Consiste en añadir elementos o detalles a 
ideas que ya existen al modificar alguno de sus atributos.

Redefinición: solución de un problema desde diversas 
perspectivas.

Análisis: capacidad para desintegrar un todo en sus par-
tes. Permite descubrir nuevos sentidos y relaciones entre 
los elementos de un conjunto.

Síntesis: combinar varios elementos para formar un todo, 
es una “síntesis mental”.

A razón de los autores del presente trabajo, una produc-
ción creativa devela características hacia lo externo y ha-
cia lo interno. La primera, se conceptualiza en el propio 
producto de la actividad, idea, o producto que ha desa-
rrollado el individuo, y que en él se pueden identificar a 
pesar que en el propio resultado físicamente no se pueda 
materializar alguna de ellas. En el plano interno, se refiere 
a que el individuo las desarrolla para sí como capacidad 
propia y personal.

La creatividad en los niños a través de la Educación 
Plástica evoluciona por etapas, y que es importante co-
nocer para poder diseñar actividades educativas que 
potencien su desarrollo. Según Lowenfeld (2010), define 
cinco etapas, las cuales se identifican por sus caracterís-
ticas y rangos de edades: 

El garabateo de 2 a 4 años: las composiciones están re-
presentadas por rayas y líneas sin un significado, el niño 
explora el mundo del dibujo, experimenta y descubre las 
cosas que puede hacer con los materiales. Cercanos a 
los 4 años realiza figuras cerradas semejantes a círculos 
o cuadrados a los que le asocia nombres para su repre-
sentación. Para los adultos estas representaciones son 
incomprensibles, pero en los niños tienen explicaciones 
para ellas.

La pre - esquemática de 4 a 7 años: Los dibujos hacen 
referencia a objetos que el niño conoce, siendo recono-
cidos por los padres. Aparecen rasgos que semejan la 
forma real del objeto, aunque a veces muy disformes. Los 
usos de los colores representan el sentir del niño, aunque 
no se correspondan con la realidad.

La esquemática de 7 a 9 años: Existe un avance signifi-
cativo en las representaciones, los dibujos simbolizan el 
concepto del objeto para el niño, aunque unos queden 
mejor representados que otros. Su experiencia personal 
influirá en los logros que alcance, intentará representar el 
objeto lo más fiel posible al real, incluyendo los colores. 

El realismo de 9 a 12 años: los dibujos y pinturas son ricos 
y se adaptan a la realidad. Las figuras humanas están 
colmadas de detalles. Estos elementos se deben a que 
el niño tiene un mayor control muscular y ha desarrollado 
una mayor conciencia visual.

El razonamiento de 12 a 14 años: es una etapa donde lo 
más importante es que se comienza a marcar el final del 
arte infantil como actividad y comienza a florecer la auto-
crítica, tratando de aproximarse cada vez más a la plás-
tica que realizan los adultos. Decide qué técnicas usar 
según el resultado que se desea obtener.

También Hargreaves (2002); y Stassen (2006), aportan a 
la identificación de estas etapas pues en cada una de 
ellas se pueden encontrar elementos que facilitan reco-
nocer el desarrollo de la creatividad, refieren que estos 
se centran en: 

 • El desarrollo de los esquemas o dibujos, evidenciando 
la representación que hacen de los objetos, los cua-
les enriquecen con detalles cada vez más cercanos al 
realismo o perfección.

 • El desarrollo del concepto espacial, evidenciada en 
las relaciones espaciales entre los objetos, el tamaño, 
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posición y composición del dibujo o representación en 
la superficie de la hoja.

 • El desarrollo cromático, relacionado con la compo-
sición de colores para representar los objetos y el 
ambiente que le rodea. Aspectos estos que cam-
bian de una etapa a otra en la búsqueda de la mejor 
representación.

Para trabajar el desarrollo de la creatividad, es impor-
tante primeramente conocer qué es el proceso creativo, 
su definición, las etapas por las que transita y cómo se 
desarrolla. 

Restrepo Loaiza, Jimenez Palacio, & Serna Moreno 
(2016), refieren que el proceso creativo es muy comple-
jo abordarlo desde una sola dirección, ya que junto a la 
creatividad, estos son conceptos que se complementan 
desde diferentes disciplinas de estudio. La pedagogía, 
la neurociencia y la psicología nutren desde sus diferen-
tes campos de acción y aportan elementos significativos 
que ayudan a definir, darle forma y contenido a dichos 
términos.

Un análisis a estudios sobre el tema, Parés (1963), seña-
la que en el proceso creativo, el individuo requiere con-
tar con la experiencia previa, responder a estímulos, los 
cuales pueden ser objetos, ideas, situaciones, personas 
o símbolos, y a partir de ello general al menos una res-
puesta nueva o única.

Para Torrance (1995), el proceso creativo requiere sen-
sibilizarse ante los problemas, formular diferentes ideas, 
derivar soluciones nuevas y atractivas.

El proceso creativo según Medina Sánchez, et al. (2017),  
es un acto duradero y complejo en el que se pondera 
la importancia de los saltos intuitivos y la dialéctica del 
pensar. “Donde se contrapone la lógica y la intuición en 
el proceso creador, sin embargo, esta última desempeña 
un rol importante en la ciencia y en otras áreas, pero no 
solo actúa la intuición como proceso mental, también la 
imaginación, visualización, meditación y contemplación. 
Para crear una idea, un concepto o un esquema es fun-
damental la experimentación, la acción y la interpretación”. 
(p. 158)

En todos los casos, podemos asumir que el proceso crea-
tivo es un acto que desarrolla el individuo, donde la expe-
riencia previa es fundamental para comprender los pro-
blemas y buscar las herramientas más adecuadas que 
le permitan dar solución el problema al que se enfrenta y 
obtener resultados originales o únicos.

Para contribuir al desarrollo de la creatividad no basta con 
utilizar técnicas atractivas e ingeniosas, sino que también 
implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento. 

En tal sentido Merchén (1998), considera que el proceso 
creativo transita por cuatro etapas: 

 • Preparación, es la primera etapa, consiste en percibir 
una situación y analizarla mentalmente. Es un proceso 
de experimentación, pensamiento e imaginación de lo 
que se desea o lo que se requiere para dar solución a 
una situación. 

 • Incubación: El individuo en esta etapa realiza un pro-
ceso interno e inconsciente (ocurre en el hemisferio 
derecho de la mente). Relaciona la situación con ca-
sos similares, muchas veces de forma involuntaria. 
De ahí que se desechen opciones que internamente 
consideramos ineficientes o no válidas. Es un proceso 
lógico de dudas e inquietudes, de hecho, muchos pro-
cesos se abandonan en este momento. Sin embargo, 
sienta las bases para la próxima etapa. 

 • Iluminación: La perseverancia y la puesta en funcio-
namiento de las experiencias, herramientas y conoci-
mientos sobre el proceso en cuestión permite aflorar 
soluciones originales, muchas veces de improvisto y 
todo recomienza a cobrar sentido para el sujeto. Es 
una etapa que impulsa y motiva la búsqueda de la so-
lución para superar la situación.

 • Verificación: Basándose en la solución encontrada, 
se elabora la idea teniendo en cuenta el proceso con 
mentalidad crítica. Seguidamente se elabora y se lleva 
a cabo.

Los resultados de cada etapa instruyen, perfeccionan y 
desarrollan la propia actividad del niño, cuando sistemá-
ticamente se le presentan situaciones que exijan de él 
soluciones, se va entrenando y con ello se perfecciona y 
educa la creatividad.

La actividad plástica en el desarrollo de la creatividad en 
la edad infantil.

La creación plástica es una disciplina mediante el cual 
las personas comunican de manera creativa sus pensa-
mientos, sentimientos y emociones, utilizando de formas 
diferentes técnicas manipulativas. Sefchovich & Waisburd 
(2000), consideran que la expresión plástica se refiere al, 
dibujo, la pintura, el modelado o cualquier técnica que 
sirva para poder experimentar con estructuras, reafirmar 
y plasmar vivencias, desahogar angustias y desarrollar la 
creatividad.

Es por tanto que la expresión plástica es un medio a través 
de la cual los niños se expresan y comunican sus ideas, 
sentimientos y emociones de forma no verbal. La primera 
experiencia de los niños con las Aretes Plástica se centra 
en garabatos y trazos sin sentido, pero, constituyen una 
experiencia gestual que es posible considerarla como la 
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primera actividad gráfico-lúdica ligada a la creatividad 
(Nuere & Moreno (2012).

La actividad plástica cuando se potencia desde la escue-
la sienta las bases para desarrollar poco a poco el pen-
samiento imaginativo de los alumnos y los prepara para 
resolver los diferentes problemas que se le presentan. 
Al inicio estas acciones se basan en la manipulación y 
control de objetos con los que interactúa, pero que, pos-
teriormente, se desarrollan para ofrecer soluciones a pro-
blemas cada vez más complejos.

Al respecto Fuente Barrigón (2016), destaca el desarrollo 
expresivo, creativo e imaginativo que los niños alcanzan 
mediante actividades de Educación Plástica en las au-
las, pues estas contribuyen tanto a la expresión del niño, 
como su desarrollo integral.

Así mismo pueden favorecer la creatividad, como se ha 
plateado anteriormente, los niños resuelven los proble-
mas, y al expresarse, recurren a conocimientos previos y 
significativos sobre lo que desean representar; para ello 
se basan en experiencias anteriores. Pero en la actividad 
plástica se deben tener en cuenta diferentes cuestiones 
que la potencien, no deben ser meros reproductores de 
estándares ya constituidos; tampoco debe privar al niño 
la libertar de crear y desarrollar su imaginación, escoger 
sus propias soluciones y explicarlas.

Resulta por tanto necesario conocer las relaciones que 
establece el niño con la interacción con el medio, diag-
nosticando los influjos tanto positivos como negativos, los 
cuales pueden ser catalogados en cuatro categorías: fí-
sicos, cognoscitivos, afectivos y socioculturales (tabla 1).

Tabla 1. Categorías: físicos, cognoscitivos, afectivos y 
socioculturales.

Categoría Obstáculos/bloqueo Facilitadores/impulsores

Físicos

Espacios físicos monóto-
nos, apaciguo, estático, 
puede ser tan enemigo 
de la creatividad como 
un medio inestable, 
tempestuoso, acelerado 
y caótico.

Cuando alternamos perío-
dos de intensa estimulación 
con períodos de calma y 
seriedad, obtenemos el 
clima propicio para asimilar, 
aclarar e incubar ideas y 
soluciones.

Cognoscitivos

Un ambiente de prejui-
cios, dogmatismo, tradi-
cionalismo, burocratismo, 
escepticismo crónico 
y rechazo sistemático 
a lo nuevo, condiciona 
actitudes rutinarias, frías, 
impersonales y apáticas.

Ambientes donde se 
fomente la libertad, la 
expresión. Se incentive el 
trabajo, la cooperación. 
El planteamiento de retos, 
el desarrollo de expectati-
vas y sobre todo se acepte 
la diversidad, la creatividad 
y originalidad.

Afectivos

Otros estímulos que 
congelan la creatividad 
de una persona o de un 
grupo son: inseguridad, 
límites autoimpues-
tos, sentimientos de 
culpa, hastío de trabajo y 
presiones.

La seguridad de ser acep-
tado; la alegría de vivir; la fe 
en las propias capacidades 
y en la propia vocación 
vital; el espíritu de compro-
miso y de entrega; la alta 
necesidad de logros.

Socioculturales La individualidad, la 
competencia.

Conocimiento de las 
necesidades y posibilida-
des, el trabajo cooperativo, 
el fomento de la ayuda, la 
valoración y aceptación. El 
fomento de las relaciones 
interpersonales. 

Tabla 1. Categorías que potencian o limitan la creatividad. 
Elaboración propia.

Señala Martín Bueno (2017), otra perspectiva de estimu-
ladores e inhibidores de la creatividad, los cuales tienen 
puntos de consenso con los señalados anteriormente. 
Centra el análisis de los inhibidores referidos al actuar del 
docente, el espacio donde se desarrollarán las activida-
des, el ambiente y las relaciones que se establecen entre 
alumnos, docentes y las propias actividades, y muy liga-
do a estos las emocionales como la inseguridad, temor, 
deseo de triunfar rápidamente, desconfianza etc.

También potencia los estimuladores para fomentar la 
creatividad, como los sueños, la fantasía, y las realidades 
posibles; señala también la imaginación guiada, la me-
táfora, el automatismo imprevisible, y la fluidez de ideas, 
sensaciones e imágenes.

Para reforzar la creatividad infantil, no es una tarea solo 
de la familia o de la escuela, ambas instituciones deben 
encontrar o desarrollar programas o actividades con nue-
vas técnicas. Se deben cambiar aquellos entornos que 
inhiben la creatividad. 

Sobre la base de los presupuestos teóricos analizados 
hasta el momento, se proponen diferentes posiciones 
para la concepción de actividades de plástica que contri-
buyen al desarrollo de la creatividad.

Presupuestos para las actividades:

 • Fomentar la libertad, la creatividad y acercar a los 
niños a las distintas expresiones artísticas. Deberán 
propiciarse actividades relacionadas con distintas dis-
ciplinas como pintura, plástica, y otras como la músi-
ca, danza, teatro y de manera transversal en distintos 
momentos de la jornada.

 • Proveer tiempo y apoyo para que exploren y adquie-
ran destreza con materiales, técnicas, utensilios y 
procedimientos.

 • Anticipar técnicas y procedimientos para optimizar 
sus posibilidades de expresión y creación.
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 • La utilización de diversos tipos de superficies para di-
bujar y pintar amplía sus posibilidades.

 • Enseñar prácticas respetuosas de interacción con sus 
pares y adultos, así como acciones cuidadosas con 
los materiales y utensilios que emplea.

 • Favorecer la autonomía: que se sientan inventores de 
sus juegos y artífices de sus descubrimientos, hay que 
transmitirles que son capaces y que se confía en sus 
capacidades.

 • Al inicio, se debe explicitar con claridad lo que se es-
pera de los niños y recordar las normas de conviven-
cia que se han acordado. 

 • Para finalizar, se debe hacer un cierre en que se ex-
pongan las creaciones, donde, quien lo desee, cuente 
algo significativo, exponga su experiencia, cante una 
canción, entre otras posibilidades.

Los docentes deberán, además:

 • Observar, escuchar y hablar con los niños acerca de 
sus creaciones: tomarse el tiempo para mirar, recono-
cer y entablar un diálogo acerca de su arte, en el mar-
co de la aceptación respetuosa.

 • Exhibir y enviar a casa las creaciones.

 • Atender las señales de cansancio o aburrimiento, para 
finalizar la experiencia antes que el grupo pierda el 
interés y la regulación.

 • Los niños deben participar activamente en la limpieza 
y el orden del ambiente. 

Sobre los análisis realizados presentamos algunas activi-
dades que pueden propiciar la creatividad en los niños a 
través de las Arte Plásticas. 

1. Los pintores: es una actividad de dibujo o pintura libre 
Es una de las actividades favoritas de los alumnos, 
las cuales se centran en la libertad de expresión, el 
fomento de la imaginación. Aquí podrán emplear di-
ferentes técnicas y recursos para el desarrollo de las 
composiciones.

2. Los escultores: es una actividad de modelado, se 
convoca a los niños a utilizar los materiales para crear 
una escultura. Se pueden crear a partir del uso de 
diferentes técnicas como unir, encajar y modelar, las 
cuales aportan interés a esta experiencia. Es relevan-
te favorecer la autonomía en los niños y niñas, incen-
tivando que se sientan inventores y artífices de sus 
descubrimientos y creaciones, porque así les trasmiti-
mos que confiamos en sus capacidades.

3. Reciclaje artístico: en la actividad se incita a los 
alumnos a recuperar cosas viejas y en desuso para 
transformarlas en arte. Sobre la temática es posible 
diseñar variedades de actividades con el uso de 

estos materiales, los que pueden ser cajas, cartones, 
pomos plásticos, etc. Se deben puntualizar técnicas 
para el trabajo con los materiales y cuidar en determi-
nadas operaciones de corte o manipulación. 

Sobre el reciclaje se pueden desarrollar innumerables 
actividades como la creación de objetos con carácter 
lúdico (máscaras, disfraces, utensilios para la agricul-
tura, el hogar etc.), utilización de diferentes materiales, 
aplicación de técnicas etc. Se debe, además, incenti-
var la necesidad de la recuperación y el reciclado, el 
cuidado del medio ambiente y su protección.

4. Una postal para: es una actividad en la que es posi-
ble que los niños utilicen diferentes materiales para 
conformar una postal que deberán enviar a una per-
sona especial, que puede ser padres, hermanos, 
maestra, amigos. Se debe lograr la motivación a partir 
de fechas señaladas y que el propio niño decida su 
composición. 

Las actividades anteriores contribuyen a favorecer la: 

 • Apertura a nuevos mundos de arte y fantasía.

 • Imaginar, inventar y transformar.

 • Expresar y recrear la realidad.

 • Desarrollar la sensibilidad estética, la apreciación ar-
tística y la capacidad creativa.

 • Explorar y adquirir destreza con materiales, técnicas, 
utensilios y procedimientos.

5. El botánico: es una actividad en la que se invita a los 
niños hacer un recorrido por el jardín de la escuela y 
recolectar diferentes tipos de hojas secas de plantas 
y conformar un álbum con ellas. Esta actividad incen-
tiva no solo la creatividad de los niños a través de 
la plástica, sino el conocimiento de la naturaleza al 
explotar las diferentes formas, tamaños y color de las 
hojas de las plantas. También utilizando las hojas re-
colectadas se pueden crear composiciones a partir 
del modelado de objetos y el estampado entre otros. 

Al igual que las otras, esta además favorece el disfrute 
de la alegría de jugar y entretenerse, experimentar el 
goce de explorar y descubrir su entorno, la convivencia 
con sus compañeros y comprender y ajustarse a reglas 
colectivas.

6. Completando el dibujo: en esta actividad se explora 
el mundo creativo, perceptual e imaginativo del niño. 
Se entregan hojas de papel con un determinado trazo 
y se invita a que completen la figura que consideran 
debía formarse. Aquí es posible proporcionar el mis-
mo trazo a diferentes niños. Al finalizar pueden ex-
poner el resultado de su trabajo. Aquí se favorece el 
conocimiento del mundo de los demás, ya que, ante 
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situaciones similares, es posible conocer cómo los 
otros representan su mundo de forma diferente. 

Cuando los niños explican y exponen sus creaciones se 
desarrolla y favorece el lenguaje, además se contribuye 
a minimizar el miedo escénico.

Las propuestas aquí descritas pueden ampliarse en 
variedades, y esto se logra a partir de la propia creativi-
dad del docente, se puede partir de un tema libre, una 
idea, representar un cuento o poesía, un personaje, un 
hecho, historia, en fin, múltiples alternativas.

Estas son algunas de las actividades que son posibles 
realizar para desde la creación plástica favorecer la crea-
tividad de los niños, pueden ser innumerables y solo de-
pende de la propia creatividad del docente. 

CONCLUSIONES

La creatividad es una cualidad psicológica que se debe 
formar en el individuo, no es una condición con la que se 
nace, a pesar de existir aptitudes para ello, es la prác-
tica y la propia actividad del proceso creativo quien la 
desarrolla. 

La creación plástica puede favorecer la creatividad de 
los niños y niñas, a través de la actividad se desarrolla el 
proceso creativo, asegurando cumplir las etapas por las 
que transita, y donde se potencien los estimuladores de 
la creatividad.

Como resultado del proyecto que se desarrolla se con-
ceptualizaron diferentes actividades, bajo los presupues-
tos asumidos, que pueden contribuir al desarrollo de la 
creatividad en los niños a través de las artes plásticas, 
recursos estos necesarios para la segunda tarea de la 
investigación. 
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RESUMEN

Este trabajo analiza los principales retos sociocultu-
rales en América Latina y la impor-tancia de la for-
mación axiológica para superarlos. Advierte la nece-
sidad de superar la problemática del analfabetismo, 
reforzar la educación axiológica en todos los niveles 
educativos; fortalecer la educación de la familia, me-
jorar la inversión económica en el sector educativo 
y trabajar en la recuperación de autoestima del do-
cente, mediante programas integrales que le garan-
ticen una estabilidad económica, laboral y familiar; 
necesaria para concentrarse en su labor formativa. 

Palabras clave:

Axiología, educación, desarrollo social, familia, 
equidad.

ABSTRACT

This paper analyzes the main socio-cultural challen-
ges in Latin America and the im-portance of axiologi-
cal training to overcome them. It warns of the need to 
overcome the problem of illiteracy, to reinforce axio-
logical education at all educational levels; strengthen 
family education, to improve economic investment in 
the education sector and to work on the recovery of 
teacher self-esteem, through comprehensive pro-
grams that guarantee economic, employment and 
family stability; necessary to concentrate on the for-
mative work.

Keywords:

Axiology, education, social development, family, 
equity.
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INTRODUCCIÓN

La formación axiológica en el contexto latinoamericano se 
presenta como un reto complejo de largo aliento y como 
una alternativa educativa diferente, impostergable y deci-
siva para cambiar la educación de personas vacías, des-
esperadas e inauténticas; víctimas de la estandarización, 
la superficialidad y la intrascendencia; por una educación 
con nuevos valores familiares, sociales y culturales, a tra-
vés de nuevas formas de gestión educativa contextuali-
zadas que prioricen la formación axiológica en todos los 
niveles educativos del continente por constituir una nece-
sidad regional que “suscita un gran interés social”. (Parra, 
2003, p. 69)

Sin embargo, construir una visión sinóptica basada en un 
panorama educativo eficiente y con enfoque axiológico, 
desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico; 
continúa siendo desafiante porque implica desaprender 
los paradigmas de la educación tradicional –que susten-
tan los procesos socioeducativos y psicopedagógicos en 
Latinoamérica– por nuevas formas educativas que per-
mitan contrarrestar las actuales problemáticas sociales 
continentales.

Entre las principales problemáticas sociales continentales 
encontramos los problemas de relación dialéctica entre 
el mundo real, aparencial, virtual; la identidad real y la 
ficticia. La decadencia histórica del hedonismo humano 
ante los nuevos valores sociopolíticos de la modernidad 
occidental. La mercantilización acelerada y vacía del ser 
humano contemporáneo. El hegemonismo emergente 
del imago centrismo y su seudocultura que desplaza a 
la cultura escrita y la palabra viva en las relaciones inter-
humanas por modelos culturales ajenos y disonantes a 
la realidad objetiva. El empobrecimiento del pensamiento 
creativo ante las formas dominantes del pensamiento re-
duccionista y homogéneo que conducen a la aceptación 
acrítica y el conformismo existencial predominante en la 
seudoestética kitsch. La amenaza de los serializados, tipi-
ficados y encumbrados ideales normativos de belleza. La 
expansión universal de modelos culturales hegemónicos 
que someten las riquezas culturales locales, por ideales 
antropológicos y prefabricados de la época. Finalmente, 
la crisis de legitimidad histórica, base de los saberes hu-
manísticos y sus modelos de comprensión de la realidad 
objetiva. Todas estas problemáticas, alertan sobre una 
situación sociocultural-regional que necesita un abordaje 
integral. En este contexto, el presente informe propone la 
formación axiológica como una estrategia pertinente para 
superar las situaciones mencionadas.

El objetivo de este trabajo es analizar la importancia de 
la formación axiológica en el desarrollo sociocultural de 

América Latina. Para ello, se analizan algunas de las de-
finiciones que sustentan la importancia de la formación 
axiológica en la región, así como los principales retos y la 
pertinencia del abordaje axiológico para superarlos. Por 
último, se proponen puntuales alternativas de solución, 
sustentadas en la crisis social que genera el ethos cultu-
ral occidental y sus matrices axiales de sentido cristiana, 
humana, liberal, racional e histórica impuestas.

Los métodos utilizados fueron: el analítico, aplicado para 
deducir una situación o entorno que puede ser circuns-
tancial o no. En este tema, permitió analizar la importancia 
de la formación axiológica en el desarrollo sociocultural 
de América Latina de una manera organizada y reflexiva. 
El descriptivo porque permitió establecer dependencias 
entre las variables vinculadas, apoyados en el conoci-
miento de la temática de los autores y las literaturas re-
ferenciadas probándose las hipótesis precedentes surgi-
das de este estudio. Asimismo, el histórico lógico que, al 
ser la emulsión de los métodos preconcebidos, permitió 
enmarcar el análisis de fenómenos y acontecimientos, 
dentro de un marco temporal histórico concreto.

DESARROLLO

La formación axiológica, para que sea efectiva, debe 
formar parte de una política en espiral desde el Estado 
hasta las instituciones educativas, las cuales insertarán 
esta política, dentro de sus programas, rutas o modelos 
de estudio. Una vez allí, volverla prioridad y desarrollarla 
transversalmente; utilizando estrategias vivenciales don-
de el alumno, bajo la supervisión docente, se convierta 
en centro del aprendizaje de forma participativa y cons-
ciente. Se asume esta tipología educativa por su impor-
tancia para superar la crisis social conocida como crisis 
de valores. Según Corzo (2004), “la comprensión de esta 
crisis, en su sentido más profundo, es un requisito impres-
cindible para su superación”. (p.15)

De acuerdo con Urbina, Baldwin, Aranaga, Espinoza & 
Paredes (2005), la formación axiológica inicia de un “pro-
ceso de valorización”, donde los valores humanos  son 
bienes universales inherentes a la nuestra de la persona, 
humanizándola a partir de la praxis social. Según Romero 
(2001), el proceso de valorización está orientado por las 
etapas siguientes: captar el valor, responder ante el valor, 
asumir el compromiso con los valores, jerarquizar los va-
lores y caracterización de la vida.

Normalmente, la persona nace en un ambiente sociocul-
tural que determina su desarrollo desde la familia hasta la 
sociedad en su conjunto. Significa que la influencia fami-
liar guía los primeros años de dicho desarrollo. Es en la 
familia donde capta las incipientes nociones axiológicas y 
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por transitividad inicia un proceso de desarrollo personal. 
También, el acceso a la educación con su encargo de 
“inculcar lo deseable y óptimo para el funcionamiento so-
cial, a través del desarrollo de actitudes y de la formación 
de conductas coherentes con la escala de valores perso-
nales”. (Gordillo Cervantes, 2017, p. 14), determina este 
proceso formativo. Asimismo, la sociedad, los medios de 
comunicación y las redes, unido a “factores tales como la 
educación familiar, las tradiciones, la idiosincrasia, la edu-
cación formal y las ideas y creencias” (Vicentela, Narváez 
& Velásquez, 2015, p. 54) regulan este proceso de cap-
tación axiológica.

En la medida en que la persona se adentra en la prácti-
ca de los valores, comienza a captar otros valores impor-
tantes que además de regular su desarrollo personal, se 
ensamblan a los ya captados en el entorno sociocultural. 
“Los valores interiorizados conforman la esencia del mo-
delo de representaciones personales; además, constitu-
yen el contenido del sentido de vida, y de la concepción 
del mundo; permiten la comprensión, la interpretación 
y la valoración del sujeto” (Arana Ercilla, 2006, p. 335). 
Indudablemente, todo este proceso ayuda a que la perso-
na vaya desarrollándose integralmente y comience a to-
mar conciencia de su comportamiento social. Por tanto, el 
desarrollo alcanzado se manifiesta a través de actitudes 
favorables vinculadas con su proceder biopsicosocial.

Para Romero (2001), los valores no existen de forma ais-
lada, sino jerárquicamente articulados en la unidad de 
cada persona. De forma aislada podría decirse que to-
dos son igual de importantes. Sin embargo, en la prácti-
ca “no solo concierne al valorar como acto, sino también 
al propio valor, que requiere un soporte” (Ferrer Santos, 
2012, p. 80), ya que la persona elige o prefiere unos por 
encima de otros; y con ello, establece su valor o valores 
centrales. Asumir el compromiso con los valores, equivale 
a reconocer la importancia de los mismos y esta acción 
simplifica las brechas entre el pensamiento, la palabra y 
la acción; permitiendo que la persona se acerque a la 
congruencia y materializándose la jerarquización de los 
valores como evidencia de madurez axiológica.

Por último, si en la niñez-adolescencia-juventud, hay una 
captación integral de valores, la respuesta individual de 
cada sujeto debe corresponder adecuadamente a ellos. 
Sin embargo, ello no es garantía para un comportamiento 
esperado, porque la formación axiológica es multifactorial 
y “en la actualidad los valores éticos se están dejando a 
un lado y se reemplazan por otro tipo de valores que con-
llevan a desestabilizar la convivencia entre los ciudada-
nos” (González, 2016, p. 121). No obstante, cuando este 
proceso es favorable, o no es influenciado por antivalores 

propios del contexto sociocultural; persona y sociedad 
comienzan a cambiar paulatinamente.

De acuerdo a lo analizado, en Latinoamérica la formación 
axiológica es deficitaria y, según los resultados actuales; 
los esfuerzos desplegados para fomentar este tipo de 
educación, son infructuosos porque todavía tenemos que 
lidiar con la progresiva proliferación de la delincuencia en 
todas sus formas como resultado del desamor al seme-
jante y una alta tendencia a la desidia existencial o ano-
mia social que se percibe cuando la persona se acostum-
bra a convivir con el mal proceder, sumiéndose voluntaria 
o involuntariamente en una forma de inmovilismo existen-
cial donde flagelos aborrecibles como el amoralismo, ci-
nismo, y nihilismo, son percibidos como hechos naturales 
o endémicos. Esta situación trastoca el equilibrio social y 
ponen en crisis la sostenibilidad social.

Según Elías, Walder & Portillo (2016) aunque en los últi-
mos años el panorama educativo de América Latina ha 
mejorado, a partir de la implementación de nuevas políti-
cas educativas que incluyen inversión, capacitación do-
cente y gestión educativa, quedan algunas brechas por 
resolver, como contextualizar la labor educativa para que 
los alumnos, independientemente de su condición étnica, 
puedan acceder a una educación de calidad. Por tanto, 
amerita invertir en la formación o actualización pedagógi-
ca. Esta actualización aplica para todos los centros edu-
cativos, desde la educación inicial a la superior.

No obstante, nunca hubo un tiempo en que los valores se 
vivieran a pleno pulmón y orientarán las opciones reales 
de la gente en forma definitiva. Creerlo lo contrario rozaría 
lo utópico porque es imposible vivir los valores a caba-
lidad en una sociedad donde la práctica de antivalores 
es cotidiana. Sin embargo, es importante dilucidar que 
las personas y las sociedades sí pueden comprometerse 
más con la práctica de los valores como base del gran 
cambio que se necesita gestionar hoy en América Latina. 
Vexler (2004), precisó por un lado que la educación es 
factor de reducción de desigualdades y sustento de la 
construcción de caminos de progreso. Y por el otro que 
imaginar el mañana implica la tarea de educar desde hoy.

Los esfuerzos, de todo tipo y alcance, hechos hasta hoy 
para implementar una educación axiológica de calidad 
en América Latina, son insuficientes, desacertados e im-
productivos; que incluso ha descuidado aspectos sustan-
tivos como la “relación pobreza-educación de población 
que se concentra principalmente en zonas rurales, lo que 
representa dificultades adicionales a la expansión de la 
educación formal, para poder satisfacer las necesidades 
de acceso con equidad y posibilidades reales de desa-
rrollo para todos” (Escribano Hervis, 2017, p. 4). Ante 
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situaciones así, el tema axiológico continúa siendo una 
necesidad social que necesita solucionarse urgente.

Asumiendo los desafíos axiológicos del continente como 
complicados, amerita tomar decisiones urgentes. En pri-
mer lugar, invertir los recursos humanos y económicos 
necesarios en la definitiva erradicación del analfabetismo 
porque, aunque sus brechas han disminuido en países 
como Bolivia, Paraguay y Guatemala, todavía muchos 
países del continente conviven con este flagelo. Así, des-
cuidan uno de los Seis objetivos de educación para todos 
a alcanzar el año 2015 previstos en Dakar (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 2000): “Aumentar en 50 % de aquí al año 2015 
el número de adultos alfabetizados, en particular muje-
res, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a 
la educación básica y la educación permanente” (p. 19), 
ya que la alfabetización “es la puerta de entrada para el 
aprendizaje a lo largo de la vida e incluye una amplitud 
de dominios, ligados al desarrollo de competencias bási-
cas, que permiten al ser humano moverse en su contexto” 
(Infante & Letelier, 2013, p. 28) sociocultural signado por 
interacción socioeducativa esencial para el crecimiento 
axiológico. “Educar es poner en cada hombre toda la 
obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hom-
bre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: 
es ponerlo a nivel de su tiempo”. (Martí, citado por Valdés, 
2007, p. 147)

En segundo lugar, reforzar los sectores de educación y 
lograr que tanto instituciones privadas como públicas, en 
todos los estadios, alineen sus modelos educativos para 
superar las problemáticas socioeducativas regionales 
vinculadas a “la pobreza y la exclusión social, aspectos 
históricos, culturales, demográficos, así como la presen-
cia coherente de las TIC en la escuela, y la manifestación 
que adquieren la formación y superación permanente del 
personal docente” (Escribano, 2017, p. 20). Con respecto 
a las TIC, los esfuerzos que se hacen hasta ahora para 
su masificación, según Chan-Núñez (2016), deben sos-
tenerse, particularmente aquellos que abren un espacio 
a la interacción permanente de actores clave que actúan 
como sensores de lo que está sucediendo en el campo 
de la educación mediada por tecnologías.

Existe la necesidad de redefinir el perfil de egreso de los 
estudiantes de medicina de la Universidad Central de 
Venezuela con el objetivo de formar un profesional dife-
rente. Acciones de esta naturaleza, ayudarán a mediano 
y largo plazos a erradicar “la creciente desconexión entre 
ciudadanos e instituciones –y con ello– atacar las gran-
des desigualdades, relacionadas con el origen socioeco-
nómico, el género, o la localización geográfica, los bajos 
niveles de acceso a educación y competencias. Todas 

estas aseveraciones son clave para convertir la educa-
ción latinoamericana en un valioso espacio de formación 
axiológica que garantice la armonía social y la conviven-
cia pacífica de todos los habitantes.

En tercer lugar, reforzar la educación de la familia, pero, 
¿por qué la familia? Porque en ella inicia el proceso de va-
lorización axiológica, porque es el espacio donde la per-
sona comienza a vincularse con su rol social. Asimismo, 
porque “entraña relaciones determinadas por caracteres, 
comportamientos, principios, valores, costumbres, ritos, 
afectividades... En su seno los valores transmitidos a ni-
ños y adolescentes constituyen un proceso continuo y 
permanente” (Hernández, De Velazco & Robles Bastidas, 
2016, p. 82). Al respecto, Doukh (2017), plantea que la 
realización de la persona se da dos planos: familiar y so-
cial. “En el plano familiar, mediante el alcance efectivo de 
las aspiraciones individuales en complementariedad fa-
miliar” (p. 562). En conclusión, es en la familia donde la 
persona comienza a desarrollar valores humanos como 
respeto, responsabilidad, honestidad, justicia, etc., los 
mismos que se convertirán en sus valores centrales y for-
marán parte de su proceder conductual.

En cuarto lugar, repensar la llamada enseñanza unisex. 
Martín (2014), explicó que la educación inclusiva es 
esencial si se quiere garantizar la formación integral de 
las personas; pues, un aula heterogénea prepara a los 
infantes para una futura convivencia normal y, además, 
favorece la igualdad social. En cambio, la educación di-
ferenciada es discriminatoria y promueve antivalores que 
afectan la convivencia sana y sin tabúes. De esta mane-
ra, separar niños y niñas durante el proceso educativo 
no tiene lógica, si al final tendrán que integrarse a una 
misma sociedad y contribuir juntos en su desarrollo. Esta 
idea concuerda con otro punto rubricado los Seis objeti-
vos de educación para todos a alcanzar el año 2015 don-
de se ha planteado: “Suprimir las disparidades entre los 
géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí 
al año 2005 y lograr antes de 2015 la igualdad entre los 
géneros en la educación”. (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2000). 
Y también, con algunas de las conclusiones de Curieses 
(2017) quien afirma que la educación inclusiva “sitúa en 
el centro del debate psicopedagógico el hecho de que 
existen múltiples formas de ser y de identificarse que de-
ben ser respetadas, porque brinda una nueva manera de 
pensar(nos) e identificar(nos), manteniendo las fronteras 
abiertas y evitando la exclusión” (p. 77). Igualmente, con 
las conclusiones presentadas en un estudio realizado por 
Herrera Acuña (2016) donde reconoce cuánto ha avanza-
do el Estado boliviano en un intento por “romper la brecha 
de exclusión existente entre sus mujeres y sus hombres, 
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posibilitando un sistema educacional, no solo para la nue-
va cepa que está en formación, sino también, para reparar 
las falencias de alfabetismo e inequidad escolar existente 
desde antaño”. (p. 133)

En quinto lugar, la mayoría de los países latinoamericanos 
invierten deficiente dinero en el sector educativo, demos-
trando un desentendimiento que impacta negativamente 
en todas las esferas del desarrollo regional. Ante esta si-
tuación, urge invertir en la actualización y capacitación 
docente (sectores público y privado) y dedicar un mayor 
presupuesto para desarrollar la educación en sus pro-
cesos. O sea, para cubrir todas las necesidades eco-
nómicas que demanda la escasez de infraestructuras, 
implementación, base material de estudio y capacitación 
docente: poniendo énfasis en las formaciones de com-
petencias generales y específicas del personal docente, 
responsable de llevar adelante una educación axiológica 
de calidad. Sin embargo, la inversión financiera, como 
afirma Escribano Hervis (2017, p. 9), “no ha sido esta-
ble ni se ha comportado de manera eficiente; tampoco ha 
sido proporcional al aumento del PIB; aunque se aprecie 
un crecimiento de la inversión en educación, no lo hace al 
ritmo que se necesita”. 

Por último, recuperar la autoestima de docente mediante 
programas integrales que le garanticen estabilidad labo-
ral, reconocimiento moral y beneficios económicos con-
gruentes con sus necesidades personales. Recuperar su 
autoestima genera resultados a mediano y largo plazos 
porque cuando una nación invierte lo necesario en la 
formación axiológica de sus ciudadanos, evita futuras in-
versiones millonarias en infraestructura para la seguridad 
ciudadana.

CONCLUSIONES

El proceso de formación axiológica en América Latina, 
constituye un pilar fundamental para la formación de ciu-
dadanos comprometidos con su generación y un camino 
impostergable para combatir las brechas socioculturales 
del continente. Asimismo, los logros que se alcancen bajo 
esta premisa educativa; impactaría la persona, la fami-
lia y el espacio sociocultural donde se desenvuelva. Del 
mismo modo, es esencial para combatir flagelos socia-
les latentes como la irresponsabilidad y desidia sociales 
que se aprecian consciente o inconscientemente ante 
conductas sociales aborrecibles que se vuelven virales y 
trastocan la lógica sociocultural.

Si los agentes educativos (especialmente los docentes), 
a pesar de esforzarse por formar axiológicamente a sus 
alumnos, no han sido adecuadamente formados para 
tal fin; no estarían en condiciones de gestar un cambio 

generacional. Por tanto, amerita diagnosticar su situación 
docente en función del cambio necesario. O sea, diag-
nosticar los vacíos de tipo pedagógico, social, axiológico, 
ético, cultural y social que limitan su desempeño y trazar 
las estrategias para revertir estas situaciones.

En el proceso de formación integral de la persona, ade-
más de la escuela, interviene la familia, la sociedad, los 
medios de comunicación (incluido internet), las tradicio-
nes, las costumbres y la identidad cultural. Estos son 
espacios socioculturales donde las personas también 
captan muchos de los valores centrales que regulan su 
comportamiento social. 

Para garantizar una formación axiológica que cambie la 
realidad social continental, se necesita inversión pública 
y privada organizada, que ayude a replantear los progra-
mas educativos vigentes y “mutar” a un nuevo discurso 
educativo inclusivo y sostenible que guarde estrecha re-
lación “con las actitudes de empatía y no violencia, con 
los comportamientos éticos y políticos que tiendan al bien 
común y la solidaridad y con estilos de vida sencillos” 
(Silva, 2014, p. 11), donde la persona sea el pilar funda-
mental. De esta manera se podría evitar tanta juventud 
flotante sumida en la ignorancia. Y al mismo tiempo, dedi-
cándose a actividades reprensibles que impactan nega-
tivamente el futuro, la familia, la sociedad, la cultura y la 
paz continental.

Urge el desarrollo de un nuevo modelo educativo axioló-
gico horizontal, enfocado en contrarrestar la proliferación 
de múltiples problemáticas sociales como desigualdad, 
delincuencia, analfabetismo funcional, prostitución, con-
sumo indebido de estupefacientes, tráfico de influencias, 
corrupción a todo nivel, nepotismo, clasismo, racismo, 
mimetismo social, regionalismo, clientelismo; así como 
cualquier forma de vida indigna contraria a la felicidad y 
la paz regional.
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RESUMEN

La Universidad de Cienfuegos, Cuba, en el nuevo 
milenio, ha estado inmersa en el proceso de migra-
ción hacia software libre, dando cumplimiento a una 
política trazada por el país en este sentido. Entre las 
ventajas de esta política destaca la independencia 
tecnológica, ahorro económico por concepto de 
pago de patentes y la democratización del conoci-
miento. La investigación fue realizada con el objetivo 
de analizar la influencia que tiene el uso de herra-
mientas computacionales libres, en el proceso de la 
enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas, para 
fomentar la democratización del conocimiento en 
los estudiantes universitarios. Se analizan las metas 
propuestas, desde hace 20 años hasta la actualidad, 
con relación a democratización del conocimiento. 
Se realiza un estudio de herramientas informáticas 
existentes, basadas en software libre, que pueden 
ser utilizadas como alternativa al software privativo 
en el proceso de la enseñanza - aprendizaje de las 
Matemáticas. Se fundamenta los beneficios del uso 
de software libre y se presenta resultados obtenidos 
mediante el uso de un asistente matemático libre en 
la carrera Ingeniería Informática de esta universidad.

Palabras clave:

Universidad de Cienfuegos, software libre, demo-
cratización del conocimiento.

ABSTRACT

The University of Cienfuegos, Cuba, in the new mi-
llennium, has been immersed in the process of mi-
gration to free software, in compliance with a policy 
outlined by the country in this regard. Among the ad-
vantages of this policy are the technological indepen-
dence, economic savings for the payment of patents 
and the democratization of knowledge. The research 
was carried out with the objective of analyzing the 
influence that the use of free computational tools has 
in the process of teaching - learning of Mathematics, 
to promote the democratization of knowledge in uni-
versity students. The proposed goals are analyzed, 
from 20 years ago to the present, in relation to the 
democratization of knowledge. A study is made of 
existing computer tools, based on free software that 
can be used as an alternative to proprietary software 
in the teaching - learning process of Mathematics. 
The benefits are analyzed of the use of free software 
and presents results obtained using a free mathema-
tical assistant in the Computer Engineering career of 
this university.

Keywords:

University of Cienfuegos, free software, democrati-
zation of knowledge.
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INTRODUCCIÓN. 

Que el conociendo científico llegue a todos, que las in-
vestigaciones científicas respondan a problemas de la 
gran mayoría, aunque no sean necesariamente renta-
bles, y que se acerque la tecnología a los países sub-
desarrollados son algunas de las cuestiones que aborda 
la democratización de la ciencia y la tecnología (Jover, 
2007). Esto supone un tema de fundamental importancia 
en la actualidad. Como consecuencia, el mismo, ha sido 
abordado en congresos, audiencias públicas y parla-
mentarias y encuestas de opinión, sobre todo en países 
desarrollados.

La educación en su dimensión de formación humana, 
puede influir de manera que se permita lograr que el co-
nocimiento llegue a una mayor cantidad de personas. 
La eduación superior se presenta como un medio idónio 
para la promoción del conocimento pluralizado, debido, 
entre varias causas, a que muchas investigaciones salen 
de las universidades y, además, las personas que inves-
tigan se forman en las universidades principalmente. “El 
progreso científico confiere una importancia fundamental 
al papel que desempeñan las universidades en la promo-
ción y la modernización de la enseñanza de las ciencias 
a todos los niveles del sistema educativo”. ( Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 1999a). Una cultura educacional basada en 
pilares de compartir información influye positivamente en 
este sentido.

La enseñanza de las Matemáticas en el nivel universitario 
presenta dificultades, sobre todo asociadas con el apren-
dizaje de los estudiantes. Muchas de estas dificultades 
surgen debido a deficiencias en enseñanzas preceden-
tes y/o a la complejidad de la materia a la que se en-
frentan. El proceso de enseñanza – aprendizaje de esta 
materia debe reflejar los aspectos de la vida social de los 
estudiantes pero debe tener en consideración el desarro-
llo del razonamiento lógico y el pensamiento abstracto en 
los mismos.

El desarrollo tecnológico ha signficado cambios en la 
enseñanza de esta disciplina. Aprovechando las venta-
jas que brindan estos avances para abordar problemas 
matemáticos complejos y/o para facilitar la enseñanza de 
las matemáticas universitarias y con el fin de lograr una 
mayor motivación en los estudiantes se hace uso de las 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
entre las que se encuentran el uso de asistentes matemá-
ticos computacionales.

Existen varios asistentes matemáticos computacionales 
de gran calidad. Debido a que son programas compu-
tacionales, pueden ser distribuidos bajo licencia privada 

o libre (Arriola Navarrete, Tecuatl Quechol, & González 
Herrera, 2011). Muchas universidades han usado histó-
ricamente asistentes matemátcos computacionales bajo 
licencia privada, desconociendo que existen alternativas 
de igual calidad pero bajo licencia libre.

El uso de software libre en la educación supone una serie 
de ventajas que fomenta en los estudiantes el libre y lim-
pio intercambio de conocimientos (Rodríguez, 2005). Por 
ello se propone abordar en la investigación la siguiente 
interrogante: ¿cómo el uso de software libre en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de las Matemáticas puede 
influir positivamente en la democratización del conoci-
meinto científico?

La investigación tiene como propósito proponer alterna-
tivas, basadas en software libre, y exponer las ventajas 
que brinda su uso en la Educación Superior en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas, de forma 
que se fomente la democratización del conociemiento.

La investigación aunque se encuentra enmarcada 
en el proceso de la enseñanza - aprendizaje de las 
Matemáticas en el nivel universitario puede ser aplicada 
a cualquiera de los niveles de enseñanza y para otros 
tipos de materias.

DESARROLLO.

En la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo en Viena en 1979 fue abordada 
la urgencia de compartir el conocimiento, la ciencia y la 
tecnología a través de la cooperación internacional entre 
países desarrollados y subdesarrollados.

Posteriormente, y en conmemoración a los 20 años de 
ese congreso, se desarrolló la I Conferencia Mundial so-
bre la Ciencia en el siglo XXI, conocida como Declaración 
de Budapest. En la misma se abogó por un debate de-
mocrático vigoroso sobre producción y aplicación del 
conocimiento científico, resaltando el rol de la revolución 
de la información y de la comunicación en el intercam-
bio de conocimientos científicos, así como en el progreso 
de educación y la investigación, al aportar medios nue-
vos y más eficaces para estos fines (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 1999a).

En la Declaración de Santo Domingo se plantearon tres 
grandes metas para la democratización de la ciencia: 
que los avances científicos y tecnológicos llegaran a ma-
yor cantidad de personas, mostrando especial atención 
por aquella población más pobre; posibilitar y facilitar el 
acceso a la ciencia y realizar el control social de la cien-
cia y la tecnología a partir de opciones morales y políticas 
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colectivas y explícitas ( Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1999b).

Aunque se ha seguido abordando el tema en diferentes 
espacios, la situación actual muestra que el control de 
investigaciones científicas se encuentra en manos de 
grandes monopolios que cuentan con bases de datos en 
las que hay que pagar, muchas veces para acceder a 
la información, y que rigen las investigaciones científicas 
a realizar, muchas veces orientadas a un beneficio eco-
nómico más que social. Esto ha traído una serie de pro-
blemas de índole social, económicos, políticos y medio 
ambientales. “En consecuencia, la investigación y edu-
cación en ciencia y tecnología, la formación de personas 
altamente calificadas en esos campos y el robo de cere-
bros se convierten en acciones priorizadas para estados 
y empresas”. (Jover, 2007)

Una educación que tenga presente estos temas permi-
te influir en los estudientas, de manera que creen con-
ciencia de esta realidad y así fomentar en los mismos 
un conocimiento libre, limpio y promovido por todos. La 
eduación superior se presenta como un medio idónio 
para el fomento del conocimento pluralizado, debido a 
que muchas investigaciones salen de las universidades 
y, además, las personas que investigan se forman en las 
universidades, principalmente. 

La Matemática ha significado siempre una materia difísil 
de vencer por parte de los estudiantes. El desarrollo tec-
nológico ha traído cambios en la enseñanza de la misma. 
El uso de las TIC ha permitido dar solución a inumerables 
problemas que no habían sido resueltos por la humani-
dad, además han propiciado el surgimiento de nuevas y 
complejas interogantes. Han, además, facilitado la ense-
ñanza de las mismas, mediante la globalización de cono-
cimientos y la facilitación de la comprensión de conteni-
dos abstractos.

El uso de asistentes matemátcos, ha supuesto para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de las Matemáticas 
en la educación superior, un gran avance. Permite una 
mejor comprensión del contenido teórico abordado por 
parte de los estudiantes. Facilita el intercambio entre el 
conocimento teórico y el práctico. Permite la resolución 
de grandes problemas en breve tiempo (Pérez, 2009).

Existen varios asistentes matemáticos computacionales 
que son utilizados por diferentes universidades. Estos son 
clasificados de acuerdo al tipo de procesamiento que lle-
van a cabo en: simbólicos o numéricos. Otra clasificación 
se refiere al tipo de licencia bajo la cual se distribuyen: 
licencia privada o licencia libre.

A continuación se presentan asistentes matemáticos 
computacionales distribuidos bajo licencia libre, de gran 
calidad, que pueden ser utilizados en el proceso de en-
señanza – aprendizaje de las matemáticas universitarias:

GeoGebra

El GeoGebra es un software interactivo de matemática 
simbólica que reúne dinámicamente geometría, álgebra y 
cálculo. Ofrece tres perspectivas diferentes de cada obje-
to matemático: una vista gráfica, una vista numérica, vista 
algebraica y, además, una vista de hoja de cálculo. Esta 
multiplicidad permite apreciar los objetos matemáticos 
en tres representaciones diferentes: gráfica (como en el 
caso de puntos, gráficos de funciones), algebraica (como 
coordenadas de puntos, ecuaciones), y en celdas de una 
hoja de cálculo. Cada representación del mismo objeto 
se vincula dinámicamente a las demás en una adaptación 
automática y recíproca que asimila los cambios produci-
dos en cualquiera de ellas, más allá de cuál fuera la que 
lo creara originalmente (Rubio, Prieto, & Ortiz, 2015).

Maxima

Maxima surge a partir de la variante de Macsyma, DOE-
Macsyma. Gracias a W. Shelter, el DOE autoriza su dis-
tribución con licencia libre GPL. Es un asistente que se 
especializa en el cálculo simbólico. Cuenta con una comu-
nidad de desarrollo que lo soporta. Disponible para dis-
tintas plataformas, tales como GNU/Linux, MS Windows. 
Brinda facilidades en la representación de gráficas en 2D 
y 3D. Cuenta con un lenguaje de programación propio, 
su interfaz de usuario por defecto es en modo de consola 
aunque existen interfaces gráficas desarrolladas, xMaxi-
ma y WxMaxima, con el objetivo de facilitar la interacción 
con el usuario.

Axiom

Axiom fue creado por IBM en 1971 y comercializado bajo 
licencia privativa. Fue comprado por NAG (Numerical 
Algorithms Group) en 1990 y liberado posteriormente en 
el 2002. Es un asistente de cálculo simbólico por excelen-
cia (Axiom Book, 2008). 

“Es un sistema abierto, modular y diseñado para soportar 
un gran número de nuevas características con un mínimo 
incremento en su complejidad estructural. Presenta una 
abundante y calificada documentación, es un programa 
sólido,... con una amplia comunidad que lo soporta, pre-
senta una interfaz de usuario por defecto a modo texto y 
se encuentra disponible en distintos sistemas operativos: 
GNU/Linux, Mac OSX, MSWindows”. (Rodríguez, 2005)
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Euler

Euler, con ambiente gráfico agradable, es un programa 
que se especializa en el cálculo numérico y matricial. Se 
encuentra disponible en las plataformas GNU/Linux y MS 
Windows. Brinda facilidades para la representación de 
gráficas en 2D y 3D y cuenta con un lenguaje de progra-
mación propio.

Octave

Octave, creado en 1988 por John W. Eaton, es una po-
derosa herramienta para el cálculo numérico. Compatible 
con MatLab, tiene distintas interfaces gráficas de usua-
rios, es conocida como la variante de MatLab en su ver-
sión libre. Disponible en las plataformas GNU/Linux y MS 
Windows. Cuenta con abundante documentación, pode-
rosas herramientas para el tratamiento de gráficas en 2D 
y 3D y con un lenguaje de programación propio. Puede 
comunicarse con rutinas de MatLab y de C++ (Eaton, 
2008).

R

Herramienta matemática expresada como un entorno y 
un lenguaje de programación (orientado a objetos) de 
cálculo fundamentalmente estadístico y generación de 
gráficos. Se distribuye gratuitamente bajo los términos de 
la GNU General Public Licence; su desarrollo y distribu-
ción son llevados a cabo por varios estadísticos conoci-
dos como el Grupo Nuclear de Desarrollo de R. Se en-
cuentra disponible en plataformas como: Windows, Linux 
(Debian, Mandrake, RedHat, SuSe), Macintosh y Alpha 
Unix. R es un lenguaje interpretado, con una sintaxis sim-
ple e intuitiva. Cuenta con una gran documentación y su 
distribución no contempla ninguna restricción.

El uso de software libre propone argumentos que posi-
bilitan fomentar la cultura de compartir información para 
el bien de todos por sobre controlar información para el 
bien de pocos. Según Pardini (2007), “el avance en la co-
munidad científica siempre fue acompañado por la libre 
circulación de las ideas y el conocimiento; entonces, ¿por 
qué educamos usando herramientas informáticas cuyo 
modelo de distribución no solo fomenta todo lo contrario 
sino que tampoco nos permite estudiar su funcionamien-
to? El ámbito académico supuestamente tiene que favo-
recer la creatividad, innovación, aprendizaje, cooperación 
y libre flujo de ideas, sin embargo si enseñamos utilizando 
herramientas privativas estamos atentando contra estos 
ideales”.

La filosofía de software libre es creada por Richard 
Matthew Stallman quien en 1984 comenzó a trabajar en el 
proyecto GNU, acrónimo que significa GNU is Not Unix, 

y un año más tarde fundó la Free Software Foundation, 
FSF. Stallman introdujo la definición de software libre y el 
concepto de copyleft, que desarrolló para otorgar libertad 
a los usuarios y para restringir las posibilidades de apro-
piación del software. Se llama software libre a aquél que 
garantice las siguientes libertades: 

Libertad 0: La libertad para ejecutar el programa con 
cualquier propósito.

Libertad 1: La libertad para estudiar el funcionamiento del 
programa y adaptarlo a las necesidades de cada uno— 
El acceso al código fuente es condición indispensable 
para esto.

Libertad 2: La libertad para redistribuir copias y ayudar 
a otros.

Libertad 3: La libertad para mejorar el programa y luego 
publicarlo para el bien de toda la comunidad— El acce-
so al código fuente es condición indispensable para esto 
(Stallman, 2004).

El software libre no debe ser confundido con software 
gratuito ya que, conservando su carácter de libre, puede 
ser distribuido comercialmente.

Investigaciones realizadas en la educación superior pro-
mueven el uso del software libre debido a que fomenta en 
los estudiantes pilares basados en conocimientos de to-
dos y para todos. Diferentes autores hacen un análisis de 
las desventajas y ventajas que supone el uso de software 
privativo y libre, respectivamente, en el ámbito de la edu-
cación superior (Rodríguez, 2005; Arriola, et al., 2011):

Una formación basada en la dependencia de una única 
herramienta comercial, puede llevar, con el tiempo, a ser 
obsoleta. La dependencia de una herramienta privativa 
en el ámbito educativo conlleva problemas éticos, por 
ejemplo: provocar en el alumnado la seducción por una 
marca cuya licencia no pueda ser adquirida legalmente, 
incitando su copia ilegal.

El uso en el aula de una herramienta con licencia libre, 
presenta ventajas para el profesor a la hora de la planifi-
cación y el desarrollo de la asignatura, consecuencias de 
utilizar un programa que podrá ser instalado y usado por 
sus alumnos en cualquier lugar fuera de la universidad sin 
restricciones.

El software libre posibilita el acceso al código fuente y por 
tanto al estudio de la forma en que está programada la 
herramienta. Esto permite conocer la manera en la que un 
programa implementa en la práctica los algoritmos que 
han sido estudiados en las clases teórico-prácticas. El po-
der observar y modificar el código de un programa profe-
sional, utilizado por miles de personas de todo el mundo, 



351  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 15 | Número 69 | Julio- septiembre| 2019

constituye una experiencia tremendamente gratificante, 
de gran valor docente, como refuerzo y motivación.

Utilizar software libre en el aula impulsa valores éticos, en 
los cuales se basa la educación como: la libertad, el co-
nocimiento, la solidaridad y la colaboración (Rodríguez, 
2005). Posibilita educar a la sociedad con información 
ajena a la manipulación, con espíritu de cooperación en-
tre sus ciudadanos y con libertad. “Cuando los propieta-
rios de software nos dicen que ayudar a nuestro vecino 
de una manera natural es «piratería», están contaminando 
el espíritu cívico de nuestra sociedad”. (Stallman, 2004)

El modelo de software privativo trae consigo varias des-
ventajas como las asociadas al pago de licencia o paten-
tes, que impiden distribuirlo. Una universidad quizás pue-
da costear el pago de licencias pero un alumno muchas 
veces no. Esto conlleva a la piratería.

En ocasiones por parte de las universidades, facultades, 
departamentos o profesores se potencia el uso de un 
programa privativo en específico. Los alumnos son edu-
cados en el uso de estas herramientas y muchas veces 
se les orienta estudio independiente en las mismas, se 
inducen de alguna manera a obtener estos programas 
mediante copias no legítimas. El alumno muchas veces 
no es consciente de la infracción que está cometiendo, 
desconociéndola o restándole importancia lo cual tiene 
lecturas desde el punto de vista ético y desde la dimen-
sión educacional orientada a la formación del individuo y 
no sólo a la adquisición de conocimiento.

Otra desventaja está dada en la imposibilidad de estudiar 
cómo funciona un programa y por tanto de modificarlo. 
El software libre, no sólo simboliza un ahorro económico, 
también representa el retorno del control hacia los usua-
rios. Es posible crear herramientas propias y se puede 
hacer lo que se desee: estudiarla, modificarla, mejorarla, 
combinarla con otras y, fundamentalmente, compartirla. 
Esto último permite formar valores éticos que son impor-
tantes fomentar en los estudiantes universitarios para 
lograr globalizar el conocimiento. Algo que se defiende 
en la siguiente investigación es que el uso del software 
libre fomenta el respeto hacia la adecuada utilización de 
software privativo, teniendo presente que el uso de estos, 
llevan consigo la obligación legal y moral del pago de 
licencia. “La responsabilidad social que incumbe a los 
investigadores exige que mantengan en un alto grado la 
honradez y el control de calidad profesionales, difundan 
sus conocimientos, los comuniquen al público y formen a 
las jóvenes generaciones”. (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1999)

A continuación se presentan experiencias obtenidas con 
el uso del asistente matemático computacional Maxima, 

de licencia libre, en la Disciplina de Matemática Básica 
en la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad 
de Cienfuegos, Cuba.

Experienciación en el uso de Máxima en la Universidad 
de Cienfuegos, Cuba.

Las experiencias han sido resultado de una investigación 
que se llevó a cabo en tres etapas:

En una primera etapa se diseñó la investigación y se es-
tudió la bibliografía referente al tema tratado. Para el es-
tudio de la bibliografía se utilizó, además de la búsqueda 
tradicional de literatura digital actualizada, la entrevista a 
personal especializado en software libre como otra fuente 
de información y se tuvo en consideración experiencias 
anteriores en la utilización de este paradigma. Se reali-
zó una capacitación tanto a profesores y alumnos sobre 
software libre y sobre el uso del asistente matemático 
Máxima. Se escogió la disciplina de Matemática Básica 
para la implementación de la herramienta Máxima.

En la segunda etapa, se implementó el uso del asisten-
te matemático en la carrera de Ingeniería Informática, en 
competencia con la herramienta Derive de licencia pri-
vada, históricamente utilizada hasta ese momento, y se 
llevó a cabo el monitoreo y estudio del uso del mismo. 
En esta etapa se realizó el tránsito del software Derive 
hacia Maxima, pero siguió a disposición de los alumnos 
el asistente matemático Derive y todo el trabajo realizado 
en el mismo, durante años, en la disciplina Matemática 
Básica, lo cual permitió, al alumnado, la posibilidad de 
establecer una comparación entre ambos sistemas y pa-
radigmas. Además, en esta etapa, se profundizó en una 
formación encaminada a fomentar en los estudiantes una 
cultura basada en las ventajas que supone la utilización 
de programas bajo libre licencia en esferas sociales. 

La tercera etapa consistió en la valoración de los estu-
diantes sobre el software libre y el nivel de satisfacción de 
los mismos en el uso de la herramienta basada en soft-
ware libre Maxima.

Para medir el conocimiento del software libre y el nivel 
de satisfacción de los estudiantes en el uso del asistente 
matemático Maxima se realizó una encuesta al alumna-
do que utilizó la herramienta. La encuesta se conformó 
de 26 preguntas agrupadas en 6 dimensiones: conoci-
mientos y uso de software libre, conocimientos y estudio 
de Maxima, uso de Maxima, desarrollo de herramientas 
en Maxima, utilización de dispositivos móviles para inte-
ractuar con Maxima y satisfacción en el uso de Maxima. 
Las respuestas se recogieron mediante escalas de Likert 
(Likert, 1932).
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Inicialmente se realizó una encuesta piloto conformada 
por 30 preguntas, agrupadas en las 6 dimensiones des-
critas anteriormente, en un grupo de 28 estudiantes de se-
gundo año de la carrera Ingeniería Informática. Mediante 
esta encuesta piloto resultaron 4 preguntas eliminadas 
por mostrar poco nivel de explicación en el cuestionario 
y se valoró con un grupo de 10 jueces o expertos la va-
lidación del contenido del cuestionario, coincidiendo el 
90% de los mismos en mantener las 6 dimensiones y las 
26 preguntas.

Para la selección del tamaño de la muestra se utilizó 
como población la matrícula de los tres primeros años de 
la carrera Ingeniería Informática en el curso 2015-2016, 
puesto que se correspondía con los estudiantes que in-
teractuaron en clases con Maxima. Se utilizó la fórmula 
de muestreo para poblaciones finitas (Morales, 2012) y 
se obtuvo una cantidad de 82 estudiantes a encuestar 
utilizando para ello el muestreo aleatorio simple.

Resultados.

Referente al conocimiento y uso del software libre y el ni-
vel de satisfacción que mostraron los estudiantes al utili-
zar Maxima la tabla 1 muestra el estadístico de fiabilidad, 
Alfa de Cronbach igual a 0,914 para las 26 preguntas de 
la encuesta, lo que muestra una alta fiabilidad en la en-
cuesta aplicada.

Tabla 1. Estadístico de fiabilidad para la encuesta Toma-
do de R.

Alpha reliability = 0.9141

Standardized alpha = 0.9127

Las preguntas realizadas en la dimensión conocimientos 
y uso de software libre fueron:

 • P1: Conozco los pilares básicos de la filosofía software 
libre.

 • P2: Utilizo software libre siempre que puedo en vez de 
software privativo.

 • P3: Respeto las licencias privativas de los programas. 
No utilizo crack, ni copias no pagadas.

 • P4: Pienso que los programas con licencia libre tie-
nen la calidad requerida con respecto a los de licencia 
privada.

 • P5: Pienso que es correcto por parte de los distribui-
dores de software privativo que no compartan el códi-
go fuente.

La tabla 2 muestra el estadístico de fiabilidad, Alfa de 
Cronbach igual a 0,885 para las 5 preguntas de la en-
cuesta referente a la dimensión, conocimientos y uso de 

software libre, lo que muestra una aceptable fiabilidad en 
las respuestas.

Tabla 2. Estadístico de fiabilidad para la dimensión cono-
cimientos y uso de software libre. Tomado de R.

Alpha reliability = 0.885

Standardized alpha = 0,885

La tabla 3 muestra resultados descriptivos sobre las pre-
guntas realizadas. Los valores igual a 4 para el primer 
cuartil de cada pregunta se interpretan como que el 75% 
de los estudiantes dieron respuestas de estar de acuer-
do (4) o total acuerdo (5) con las preguntas P1, P2, y P4 
mientras que el 50% estuvieron de acuerdo o total acurdo 
con las preguntas P3 y P5. De esta forma se puso de 
manifiesto que el conocimientos y uso de software libre 
fue adecuado.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos sobre dimensión cono-
cimientos y uso de software libre.Tomado de R.

se(mean) skewness 25% 50% 75% n

P1 0.27 -1.7 4,0 4,5 5,0 82

P2 0.27 -1.7 4,0 4,5 5,0 82

P3 0.27 -0.26 3,0 4,0 5,0 82

P4 0.27 -1.7 4,0 4,5 5,0 82

P5 0.27 -4.0 3,0 3,0 4,0 82

Las preguntas realizadas en la dimensión satisfacción en 
el uso de Maxima fueron:

 • P1: Pienso que conocer y utilizar Maxima me ha moti-
vado para profundizar en el estudio de las asignaturas.

 • P2: Pienso que conocer y utilizar Maxima ha mejorado 
mi formación profesional.

 • P3: Pienso que utilizar Maxima, con licencia libre, ha 
sido beneficioso en comparación con el uso de una 
herramienta de licencia privada.

 • P4: Contar con el código fuente de Maxima me motiva 
para desarrollar instrucciones propias.

La tabla 4 muestra el estadístico de fiabilidad, Alfa de 
Cronbach igual a 0,846 para las 4 preguntas de la en-
cuesta referente a la dimensión, satisfacción en el uso 
de Maxima, lo que muestra una aceptable fiabilidad en 
respuestas.

Tabla 4. Estadístico de fiabilidad para la dimensión satis-
facción en el uso de Maxima.

Alpha reliability = 0.846 

Standardized alpha = 0,846
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La tabla 5 muestra resultados descriptivos sobre las pre-
guntas realizadas. Los valores igual a 4 para el primer 
cuartil de cada pregunta se interpretan como que el 75% 
de los estudiantes dieron respuestas de estar de acuerdo 
(4) o total acuerdo (5) con las preguntas realizadas en esa 
dimensión de la encuesta. De esta forma se observa que 
la satisfacción de los estudiantes que utilizaron Maxima 
es buena.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos sobre dimensión satis-
facción en el uso de Maxima.

se(mean) skewness 25% 50% 75% n

P1 0.27 -1.7 4,0 4,5 5,0 82

P2 0.27 -0.99 4,0 4,5 5,0 82

P3 0.27 -1.2 4,0 4,0 5,0 82

P4 0.27 -1.4 4,0 4,0 5,0 82

Las preguntas realizadas en la dimensión formación ad-
quirida con el uso de software libre fueron:

 • P1: Pienso que utilizar software libre ha fomentado en 
mí la búsqueda de conocimientos.

 • P2: Pienso que utilizar software libre ha fomentado en 
mí el deseo por compartir conocimientos sin ánimo de 
lucro.

 • P3: Pienso que conocer los pilares en los que se sus-
tenta el software libre ha provocado que rechace usar 
software privativo.

 • P4: Pienso que el conocimiento debe estar al alcance 
de todos libremente.

La tabla 6 muestra el estadístico de fiabilidad, Alfa de 
Cronbach igual a 0,903 para las 4 preguntas de la en-
cuesta referente a la dimensión, formación adquirida con 
el uso de software libre, lo que muestra una alta fiabilidad 
en las respuestas.

Tabla 6. Estadístico de fiabilidad para la dimensión for-
mación adquirida con el uso de software libre. 

Alpha reliability = 0,903 

Standardized alpha = 0,903

La tabla 7 muestra resultados descriptivos sobre las pre-
guntas realizadas. Los valores igual a 4 para el primer 
cuartil de cada pregunta se interpretan como que el 75% 
de los estudiantes dieron respuestas de estar de acuerdo 
(4) o total acuerdo (5) con las preguntas realizadas en 
esa dimensión de la encuesta. De esta forma se observa 
que la utilización de software libre fomentó el deseo de 
compartir conocimientos en los estudiantes.

Tabla 7. Estadísticos descriptivos sobre formación adqui-
rida con el uso de software libre. 

se(mean) skewness 25% 50% 75% n

P1 0.27 -1.7 4,0 4,5 5,0 82

P2 0.27 -1.7 4,0 4,5 5,0 82

P3 0.27 -1.2 4,0 4,0 5,0 82

P4 0.27 -1.4 4,0 4,0 5,0 82

CONCLUSIONES

La democratización del conocimiento es un tema de fun-
damental importancia para una verdadera globalización 
de la ciencia. Ha sido abordado en diferentes espacios, 
sin embargo, es necesario seguir trabajando en este 
sentido, debido a que mucho conocimiento científico se 
encuentra en manos privadas y las investigaciones son 
regidas por factores económicos más que sociales.

La utilización de asistentes matemáticos computaciona-
les, basados en software libre, en la educación superior 
presenta ventajas y fomentan en los estudiantes, y futuros 
profesionales e investigadores, la democratización del 
conocimiento.

Experiencias recogidas a partir del uso de software libre 
en la carrera Ingeniería Informática en la Universidad de 
Cienfuegos, Cuba muestran que la utilización de herra-
mientas basadas en software libre fomentas la satisfac-
ción por el uso de las mismas y la democratización del 
conocimiento en los estudiantes.
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RESUMEN

Las prácticas profesionales en Trabajo Social se 
exponen en el presente artículo desde el proceso 
investigativo, con el Objetivo de: analizar el impac-
to social, académico y laboral generado por la in-
tervención de Trabajadores Sociales en formación, 
durante sus prácticas profesionales, se llevó a cabo 
desde Materiales y métodos, propios de la investi-
gación cualitativa, con un tipo de muestreo discrimi-
nativo y una población de 15 campos de práctica, 
se utilizó como técnica la entrevista e instrumento 
cuestionario semi estructurado, como principal re-
sultado se obtiene el 100% de las instituciones reco-
nocen el abordaje integral genera transformaciones 
sociales en las poblaciones atendidas. Se concluye: 
el programa ofertado, es pertinente en la región ya 
que atiende las necesidades del contexto de acuer-
do a su perfil ocupacional.

Palabras clave:

Impacto social, Intervención social, práctica 
profesional.

ABSTRACT

The professional practices in Social Work are expo-
sed in the present article from the research process, 
with the objective of analyzing the social, academic 
and labor impact generated by the intervention of 
Social Workers in training, during their professio-
nal practices. It was carried out from Materials and 
methods, typical of qualitative research, with a dis-
criminative sampling type and a population of 15 
practice fields, the semi-structured interview and the 
instrument was used as a technique, as the main re-
sult is obtained is 100% of the institutions, recognize 
the Integral approach and generates social trans-
formations in the populations served. It concludes: 
the offered program is relevant in the region since it 
meets the needs of the context according to its occu-
pational profile, a discussion arises, when inquiring 
which ones with the new methods that emerge from 
the professional performance, from the dynamics of 
the institutions.

Keywords:

Social impact, Social intervention, professional 
practice.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los trabajadores sociales en Colombia, se 
enfrentan a un mundo laboral donde exige persistente-
mente mano de obra cada vez más competente e idónea; 
para afrontar y atender las constantes transformaciones 
sociales del el país, donde la profesión debe hacer trán-
sito desde escenarios de intervención de acuerdo a las 
necesidades del mismo; es por ello como él Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia (2019) establece la 
educación superior debe estar permeada por procesos 
de innovación y competitividad para identificar las proble-
maticas de las regiones y sus posibles soluciones. Para 
las instituciones de educación superior las tendencias de 
la formación superior deben responder a la pertinencia 
de cada programa dentro de los contextos en los cua-
les se realizará la intervención, garantiza la calidad de 
los procesos formativos y los lineamientos nacionales del 
ministerio. 

En este sentido los programas de Trabajo Social colom-
bianos, contemplan las prácticas profesionales del pro-
ceso de formación como escenarios teórico - prácticos, 
se abordan e intervienen temas recurrentes del contexto 
nacional como: movimientos sociales, medio ambiente, 
derechos humanos, acción sin daño y desplazamiento 
etc. Para Ayala (2009), “la Intervención profesional, prác-
tica social, actuación profesional, indistintamente, se de-
ben considerar a partir de implicaciones conceptuales, 
teóricas, enfoques, perspectivas metodológicas y episte-
mológicas, donde el análisis aporte claridad en cuanto a 
la pertinencia de su utilización en contextos específicos” 
(p. 61), de esta manera se puede afirmar que la disciplina 
cuenta con un reto social y académico, donde la calidad 
educativa emerge desde la actuación profesional cuenta 
para ello con validez teórica del proceso.

Por ende el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a tra-
vés de los lineamientos brindados por el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA), pide a las instituciones de edu-
cación superior en Colombia, demostrar la “Relevancia 
académica y pertinencia social del programa” y estos 
accionen estudios destinados a identificar las necesida-
des y requerimientos del entorno laboral; y proyectos se 
orienten por la modernización, actualización y pertinencia 
del currículo de acuerdo con las necesidades del entorno 
, de igual manera Oliver Ventura Santana Amargo,  Ferrer 
Chinea & Ríos Obregón (2015), refieren que las institucio-
nes de educación superior deben “ofrecer condiciones 
similares a los ámbitos laborales con la diferencia de un 
ejercicio acompañado y supervisado desde el proceso 
formativo” (p. 15). Es por ello en la práctica profesional 
se genera o adquiere experiencia y conocimiento del 

entorno profesional desde la propia experiencia y con el 
acompañamiento permanente del profesor tutor. 

Para Boix (2009), la práctica se define como el proceso de 
transferencia abarcado por un conjunto variado de activi-
dades de comunicación y difusión de informaciones con 
la finalidad de poner al alcance de los usuarios los cono-
cimientos con los que se cuenta. A partir de lo anterior se 
puede establecer las prácticas profesionales como una 
instancia que permite a los estudiantes tener una expe-
riencia laboral desde la formación académica, donde se 
puede fortalecer las competencias laborales de los estu-
diantes desde la academia, antes de ingresar e impactar 
el mercado laboral; identifica aciertos, desaciertos y fallas 
de los procesos llevados a cabo, permitan identificar la 
pertinencia de la acción de los futuros profesionales en 
un campo de acción similar al laboral. 

Se debe tener en cuenta la formación de las institucio-
nes de educación superior debe contemplar temáticas 
acordes a las demandas del mundo laboral actual, por lo 
tanto, si se generan o fortalecen espacios de orientación 
académica que vinculen necesidades del entorno labo-
ral, los estudiantes fortalecerán la práctica a partir del 
saber disciplinar dentro del proceso de formación profe-
sional, donde se muestran los escenarios de aprendiza-
je y autoaprendizaje desde la atención de la necesidad 
del contexto laboral, de acuerdo al perfil ocupacional y la 
naturaleza de cada programa, donde se genera de esta 
manera propuestas de formación con calidad y pertinen-
cia institucional. 

Spataro (2008), menciona “el Trabajo Social ha sido desa-
fiado a desarrollar su propia capacidad para pensar nue-
vas categorías y conceptos, explicar y comprender la in-
quietante realidad sobre la que desarrolla sus prácticas y 
operar en ella”. Asimismo, Domínguez (2006), asiste como 
la práctica ha pensado nuevas estructuras didacticas 
para poder realizarla y especilamente una experiencia 
guiada por contextos sociales. Desde esa trayectoria los 
trabajadores sociales amplían sus herramientas teórico-
prácticas, comprender nuevas problemáticas sociales 
emergentes y encuentran estrategias de intervención por 
su labor profesional. Por otra parte, para identificar la per-
tinencia de la acción de los futuros profesionales en un 
campo de acción similar al laboral. 

Es así que la Corporación Universitaria Minuto de Dios en 
Girardot, del programa Trabajo Social, requiere analizar el 
impacto de los estudiantes en el contexto de las prácticas 
profesionales del ámbito local y regional, reconocer si los 
estudiantes de acuerdo a las competencias adquiridas 
durante su proceso de formación, contaban con los co-
nocimientos temáticos desde la demanda del mercado 
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laboral; para Finkelstein (2016), desde este ejercicio plan-
tea que “se espera que el graduado universitario adquie-
ra, como producto de su paso por la universidad, com-
plejas habilidades cognitivas (reflexión y pensamiento 
crítico), habilidad para aplicar los conocimientos teóricos 
a problemas prácticos de su campo disciplinar”. (p. 38)

Por otra parte, en Colombia, según el Ministerio de 
Educación, con información del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), 31 univer-
sidades ofertan el programa de Trabajo Social, modalidad 
presencial (28), 3 con modalidad de distancia (tradicio-
nal). Para un total de 50 programas ofertados registra-
dos en el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior SNIES; hecho que evidencia la acogida del 
programa a nivel nacional. Además, a nivel regional el 
programa es ofertado por la Universidad Minuto de Dios 
Girardot y por el Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional ITFIP del Espinal-Tolima.

De acuerdo a lo anterior y según las indicaciones de las 
características de calidad en la educación superior a ser 
evaluables, es necesario respondernos a la pregunta 
¿Cuál es el impacto de la Intervención de estudiantes del 
programa desde contextos locales y nacionales y la per-
tinencia social del programa Trabajo Social ofertado por 
UNIMINUTO CR Girardot en los últimos tres años? 

Las discusiones surgen entonces como aquellas interpre-
taciones donde se realizan procesos los cuales buscan la 
calidad educativa, donde se visibiliza la responsabilidad 
social de la academia en contextos sociales y la forma 
como se atiende la función sustantiva de la educación, 
apartir de la proyección social. Esta proyección social 
permite contemplar una tranformación social, articulado 
con un valor ético Político, Así Vélez (2010), refiere “los 
intereses, sentidos y representaciones establecidas por 
las interacciones cotidianas donde reinan el caos, el mo-
vimiento y la incertidumbre, propician la emergencia de 
alternativas cuestionadas por la existencia de verdades 
absolutas y de métodos únicos” (p. 39) de esta manera el 
proceso de práctica, aquella relación se crea cotidiana-
mente, atiende a partir de diversos métodos y enfoques 
un mundo complejo y diverso. 

Por ende los ejercicios desarrollados por la comunión de 
las prácticas profesionales y en el ejercicio profesional, 
el estudiante y graduado desarrollan competencias que 
le permiten acompañar la búsqueda de potencialidades 
de la comunidad y familias, para la activa solución de 
diversas problemáticas, de manera diferenciada y perti-
nente, parte de la convicción, de que todo profesional, 
cualquiera sea su disciplina, debe ser un promotor del 
Desarrollo Humano y Social, aún más si se articula a lo 

establecido en el Plan Estratégico del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2016), desde los 
Objetivos de Desarrollo sostenibles, a partir de la mitiga-
ción de la pobreza, la gobernabilidad democrática y la 
consolidación de la paz, el cambio climático y el riesgo 
de desastres, y la desigualdad económica. Este sentido 
la responsabilidad social de la disciplina debe dar cuenta 
de los procesos de actuación profesional en el cumpli-
miento de algunos de los objetivos propuestos. 

Las prácticas entonces no deben verse como una parte 
más del currículo, o como escenarios de intervención, de-
ben identificarse como aquel lugar de deconstruir y cons-
truir un nuevo conocimiento permitido por los cambios y 
la transformación social, trabajo, y reconocimiento al otro 
como agente principal de esas transformaciones. No se 
puede ignorar, el Trabajo Social como lo indica Edgar 
Malagón es una pedagogía de lo emancipatorio (Leal & 
Malagón, 2006). Esto implica no solo se debe contar con 
métodos de intervención tradicionales, sino establecer 
modelos convergentes que surgen de la práctica misma, 
con el fin de tributar en la disciplina diversas posturas 
teóricas y metodológicas de acuerdo a la naturaleza del 
problema o de la institución donde se realiza el ejercicio 
profesional. 

Así mismo, la configuración del quehacer profesional 
del Trabajo Social descrita por Pablo Suárez Manrique 
(2012), quien refiere que “la Discusión Disciplinaria Del 
Trabajo Social Desde La Compleja Dimensión Científica: 
Contribuciones para comprender el ámbito del debate 
desde la pragmática de la ciencia moderna o la ciencia 
aplicada” (p. 4) abre la discusión en torno a la práctica 
como elemento configurador de la identidad profesional 
afirma que “la práctica profesional” es un hecho especia-
lizado pero común, exclusivo de los trabajadores socia-
les pero inclusivo para los sujetos de atención. Para el 
programa, dicha afirmación le permite orientar la investi-
gación hacia la identificación del impacto que los profe-
sionales en formación y graduados han generado desde 
los diversos individuos, grupos y comunidades atendidas 
por las instituciones donde han realizado su intervención.

DESARROLLO

El proceso de investigación se fundamenta en la meto-
dología propuesta por Bernal (2010), al tener en cuenta 
la naturaleza del tema de investigación, el método fue de 
corte cualitativo, el cual permite conocer la percepción 
de los empleadores y/o interlocutores sobre el impacto 
generado por los profesionales en los diversos escena-
rios de práctica profesional, el tipo de estudio de inves-
tigacion es interpretativo, permite especificar la indaga-
ción y la busqueda de la comprensión del significado de 
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discursos, acciones y descubrimiento de patrones de 
cualquier fenomeno analizado; así pues este tipo de in-
vestigación facilita describir los aspectos mas importan-
tes entorno al impacto generado por los estudiantes de 
prácticas profesionales. 

Cabe resaltar; el estudio surge de la necesidad del pro-
grama por contar con este tipo de información que permi-
ta obtener procesos de retroalimentación continua acerca 
de las percepciones de los interlocutores o sector externo 
del impacto generado los trabajadores sociales en forma-
ción a través de sus prácticas profesionales, como una 
de las estrategias que permiten el enriquecimiento y ac-
tualización de los aprendizajes proporcionados en el aula 
a través del plan de formación a los estudiantes durante 
su proceso académico.

De acuerdo al método seleccionado; para la recolección 
de información la técnica utilizada fue la entrevista, con 
un instrumento bajo el cuestionario semi estructurado, el 
cual permite a partir de preguntas planeadas, que estas 
se puedan ajustar a los entrevistados, facilitar y aclarar 
términos e identificar imprecisiones, así mismos se esta-
blecieron como categorías de investigación: 1. el impacto 
de tipo social, 2. académico y 3. laboral. En dicha entre-
vista semiestructurada se crearon 22 preguntas, las cua-
les tienen una validez interpretativa, a partir del significa-
do de los resultados de la intervención profesional, este 
caso para los interlocutores de los campos de práctica, 
así mismo se pueden validar desde el uso de las tres ca-
tegorías seleccionadas, además bajo la triangulación de 
teorías que permitió contrastar los resultados obtenidos 
con la información alojada en el marco teórico del estudio. 

Para la muestra se seleccionaron quince (15) campos de 
práctica profesional distribuidos en instituciones públicas 
y privadas de la ciudad de Girardot y municipios aleda-
ños, determinado así un tipo de muestreo discriminativo, 
el cual su principio es maximizar oportunidades para 
verificar la argumentación construida, así como también 
las relaciones entre categorías, lo cual implica la caracte-
rística principal para la selección de los mismos, es que 
tengan un estudiante de Trabajo Social el cual realiza la 
práctica profesional a partir del segundo semestre del 
año 2018, como interlocutores y/o empleadores, los cua-
les en la mayoría de campos de prácticas son profesiona-
les en Trabajo Social, facilita la percepción disciplinar. Sin 
embargo, se cuentan con interlocutores cuyas disciplinas 
corresponden a: psicología, administración, derecho y 
enfermería, los cuales brindan la interpretación multidis-
ciplinar del proceso. Los campos de práctica están ubi-
cados en los municipios de Girardot, Coello y Agua de 
Dios respectivamente. 

Dentro de los resultados obtenidos y de acuerdo a los 
campos de práctica en los cuales se aplicó el instrumen-
to, se encontraron y definieron el tipo de institución, tanto 
pública como privada, así como el ámbito de intervención 
de los estudiantes practicantes, esta información se des-
cribe en la tabla 1.

Tabla 1. Campos de práctica, tipo de institución y ámbi-
tos de intervención.

Institución Tipo Ambito de intervención

Consultorio Social Pública

Servicio social sobre lineas 
de atencion a genero, pobla-
cion de adulto mayor, familia.

Semillero de Investigación 
Desarrollo Humano y Reali-
dades Sociales. Privada Investigación

Semillero de Investigacion 
Reflexiones de la Inter-
vención en Trabajo Social 
desde el Sector Externo

Privada Investigación 

Colegio Americano de 
Girardot Privada

Ámbito de la educación en 
los procesos del área de psi-
coorientación de la institución 
educativa. 

Asociación Cristiana de 
jovenes (ACJ) Pública Justicia y reestablecimiento 

de derechos 

Fundacion Sembrando 
Valores Privada Ambitos de los servicios 

sociales

Fundación Manatial de Vida Sin ánimo 
de lucro

Ámbito de servicio social, 
educación y justicia.

Institucion Educativa Funda-
dores Ramon Bueno y Jose 
Triana Pública Ámbito de la educación 

Instituto Nacional Peninten-
ciario y Carcelario – INPEC Pública

 
Ámbito de los servicios 
Sociales

Casa de Justicia Pública

Servicio social en la promo-
ción de los mecanismos de 
resolución de conflictos y 
programas de prevención. 

Comisaria de Familia I 
Girardot Pública

Ambito de servicio social, 
educación, justicia en el 
fortalecimiento del contexto 
sociofamiliar de estudiantes 
de instituciones educativas. 

Secretaria de Salud de 
Girardot Público

Ambito de la salud, me-
diante el compañamiento 
y orientacion psicosocial a 
estudiantes de instituciones 
educativas. 
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Alcaldia de Girardot - Area 
de Talento Humano Pública Ámbito del desarrollo y la 

cooperación.

Alcaldía de Coello Público Servicio social en población 
de adulto mayor.

Alcaldía de Agua de Dios Publico
Servicio Social en población 
de niños, niñas y adolescen-
tes con discapacidad 

Fuente: propia surgida a partir de la aplicación de la encues-
ta en los campos de práctica del programa Trabajo Social en 
Girardot.

De acuerdo a la tabla anterior se describe como los estu-
diantes del programa Trabajo Social, desde sus procesos 
de práctica Profesional, se encuentran vinculados en un 
67% en instituciones públicas, un 27% en instituciones 
privadas y en un 6% en instituciones sin ánimo de lucro. 
Con lo cual se valida la intervención profesional, realiza-
da para impactar las necesidades del contexto social, de 
acuerdo a las vulnerabilidades atendidas por cada ins-
titución, articulado a los programas sociales y políticas 
publicas existentes en el país, que generan procesos de 
cierre o reducción de brechas en cuanto a desigualdad 
se refiere. 

A partir del instrumento aplicado y el objetivo del proce-
so investigativo, se precisa en las instituciones publicas 
y privadas, funcionan como campos de practica profe-
sional, el 100% de los empleadores y/o interlocutores en-
trevistados consideraron a los trabajadores sociales en 
formacion, por medio de sus procesos de intervencion 
generaron cambios sociales en las poblaciones atendi-
das; es el caso de la entrevista al empleador del área de 
talento humano de la Alcaldia de Girardot quien refirio, es-
tos cambios se debian porque “el que hacer del trabaja-
dor social es integral y dinámico”; o tambien el caso de la 
entrevista realizada al empleador de la Comisaria Primera 
de Familia, el cual relató el impacto en las poblaciones 
atendidas se debia porque “son los únicos profesionales 
que intervienen dentro y fuera de las instituciones educa-
tivas, mediante visitas domiciliarias”; además el caso de 
la entrevista desarrollada al empleador de la Alcaldía del 
municipio de Agua de Dios, donde el jefe de la oficina 
de desarrollo económico y social puntualizó acerca de 
los estudiantes en práctica profesional “por medio de las 
intervenciones realizadas, la población produce cambios, 
en cuanto a su proceso psicosocial”.

Por otra parte, el estudio permitió identifar el 87% de los 
empleadores y/o interlocutores de los campos de prácti-
cas afirmaron, los profesionales en formación contribuye-
ron a traves de su intervención a la resolución de las pro-
blematicas presentes en las poblaciones atendidas; tal es 
el caso de la entrevista realizada al psicologo interlocutor 

de la Alcaldia del Municipio de Coello, quien refirio, el 
practicante “es un sujeto participe, ve la situacion proble-
ma desde otra óptica y de manersa más objetiva”; tambien 
el caso de la entrevista llevada a cabo a la trabajadora so-
cial interlocutora de la Fundacion Manantial de Vida, des-
cribió que los estudiantes contribuian “en la canalización 
y minimizan la problemática evidenciada, a traves de la 
voluntad de los individuos y entidades gubernamentales”.

Los resultados obtenidos, permitieron especificar los da-
tos de los interlocutores entrevistados, el 87% considera 
que la formacion academica Uniminuto brindada a los es-
tudiantes en practicas profesionales es de calidad; este 
procentaje es importante subrayar la entrevista realizada 
al interlocutor del semillero de investigacion “reflexiones 
de la intervencion en Trabajo Social desde el sector ex-
terno”, refirio con respecto a la calidad de los estudian-
tes “Se evidencia aprensión de conocimientos con sus 
dimensiones del saber -hacer y ser”.

Al mismo tiempo, con respecto con la calidad la entrevista 
desarrollada en el campo de practica de la secretaria de 
salud de la alcaldia de Girardot, el interlocutor menciono 
la universidad entrega a sus estudiantes todas las herra-
mientas para el trabajo, sin embargo recalco la necesidad 
de generar espacios productivos para la practica. Este 
resultado, permitio precisar como el programa academi-
co de Trabajo Social se direcciona hacia al cumplimien-
to del lineamiento propuesto por el Consejo Nacional de 
Acreditacion – CNA, aborda el reconocimiento del impac-
to de los profesionales en el medio social y académico, 
desde el aspecto de la apreciacion de los empleadores 
respecto a su calidad de formacion.

Tambien, estos resultados posibilitaron determinar como 
la formacion academica impartida por el programa de 
Trabajo Social a sus estudiantes, es coherente con las 
necesidades de los campos de practicas al interior de 
las instituciones; puesto que de todos los interlocuto-
res entrevistados el 81% afirmo dicha coherencia, lo-
grar destacar afirmaciones como la del empleador de la 
Fundacion Manantial de Vida, quien preciso; los practi-
cantes “Abarcan toda una dinamica integral de la socie-
dad”, asi mismo es importante resaltar la percepcion del 
interlocutor del Consultorio Social, refirio: los estudiantes 
“Logran dar respuesta a las necesidades presentes en 
las poblaciones”.

Por otro lado, la coherencia entre la formacion Uniminuto y 
las necesidades existentes en el contexto local, regional, 
nacional y global se logro determinar como el 67% de los 
interlocutores y/o empleadores afirma que es congruente; 
sin embargo, existe un 33% de los entrevistados quienes 
manifiestan esto no se da, se afirma: los estudiantes no 
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tenian conocimientos de las necesidades del contex-
to social en el cual se ven inmersos; asi mismo, casos 
como el de la entrevista al interlocutor del Semillero de 
Investigacion Desarrollo Humano y Realidades Sociales, 
describio “Los estudiantes no reconocen el marco insti-
tucional del municipio, no reconocen políticas públicas 
existentes”.

Asimismo, se identifico a pesar de que los profesionales 
en formacion tengan un nivel de formacion academica 
adecuado, solo un 66% se interesa actualizarse y pro-
fundizar en el ambito de las practicas profesionales; im-
portante subrayar experiencias como la de la entrevista 
del interlocutor del campo de practica de la Fundacion 
Manantial de Vida, refirio: los estudiantes “se limitan a 
las exigencias institucionales”; tambien la entrevista rea-
lizada al empleador de la Alcaldia Municipal de Girardot, 
describio que el practicante “Es muy dado a no investigar 
le gusta encontrar la información sin ellos lograr el menor 
esfuerzo”.

Por otra parte, en los propositos del estudio era necesario 
identificar los procesos de intervencion de los profesiona-
les en formacion, si se evidenciaba el enfoque de organi-
zacion, desarrollo y gerencia social inscrito al programa 
de Trabajo Social centro regional Girardot, de lo cual se 
concreto el 79% de los interlocutores y/o empleadores 
afirmaron que si se manifestaba dicho enfoque; sin em-
bargo una entrevista describio: “No se evidencia si existe 
ausencia de liderazgo y trabajo colaborativo”.

CONCLUSIONES 

El proceso desarrollado por la investigación con respecto 
al impacto de tipo social, académico y laboral, permitió 
identificar la transcendencia de la intervención de los tra-
bajadores sociales en formación de los campos de prác-
ticas establecidos en las instituciones. Desde la tipolo-
gía social se deduce que los practicantes a través de su 
intervención, producen impactos positivos y transforman 
las realidades sociales de las poblaciones atendidas. Sin 
embargo, se hace necesario adoptar nuevos modelos de 
intervención desde las necesidades o razón social de las 
instituciones y desde las dinámicas propias del contexto, 
abastecido por el trabajador social de un sentido crítico 
que emerge la forma de atender dichas situaciones pro-
blemicas o necesidades contextuales. 

Así mismo, desde el impacto de tipo académico se reco-
noció que los profesionales en formación logran a través 
de su intervención llevar a la práctica, el conocimiento 
impartido por la academia; sin embargo, los procesos 
presentan falencias en materia de reconocimiento del 
contexto social a nivel local y regional; también tienen 

dificultades al momento de aplicar procesos metodológi-
cos propios del quehacer del Trabajador Social. Lo cual 
genera una discusión curricular del programa acerca de 
los procesos formativos, donde se busca formar compe-
tencias profesionales y ocupacionales, que facilitan y for-
talecen la labor del trabajador social.

En materia de impacto laboral, Méndez Guzmán (2014), 
precisa que los trabajadores sociales “representan un 
ideal a alcanzar. Ese ideal no tiene por qué ser sólo del 
profesional y de hecho no lo es. Aquellos responden a las 
aspiraciones de la naturaleza humana, ya sea por la vin-
culación a la Fe, o por el amor al prójimo” (p.2). De este 
modo los profesionales en formación mejoraron la calidad 
de prestación de servicios en los campos de práctica; 
además de identificar los ámbitos de intervención desde 
los cuales se desenvuelven. Por ello se han encontrado 
graduados de la disciplina que continúan vinculados al 
campo de práctica una vez han recibido su título profesio-
nal, así mismo han sido reconocido por su identidad pro-
fesional e interacción significativa desde sus propias as-
piraciones humanas del contexto laboral u ocupacional. 

Para las instituciones identificadas es indispensable con-
tar con profesionales que dentro de su perfil ocupacional 
respondan a las funciones como; asesorías, coordinación 
de redes y comités, administrativo, formulador de políti-
cas sociales, investigador, jefe de proyectos, gerente de 
programas sociales y trabajador de campo. Sin embargo, 
es de suma importancia abordar todas estas funciones 
no solo desde el ámbito laboral si no desde la disciplina 
como tal, está va ligada al reconocimiento y manejo de 
herramientas propias de la profesión, es importante re-
saltar, las funciones varían según los objetivos requeridos 
por las instituciones. 

El proceso y los resultados investigativos, generan nuevas 
formas de entender la realidad social, así como identifica 
las miradas del sector externo respecto a la disciplina o 
profesión, donde se valida la pertinencia del programa y 
la calidad formativa de los trabajadores sociales, respec-
to a su práctica, sin embargo surgen nuevos interrogan-
tes acerca de aspectos generales se hacen visibles el 
resultado pero no están tratados a profundidad, como por 
ejemplo, ¿cuántos trabajadores sociales se encuentran 
vinculados en los campos donde se realizó su práctica y 
cuál es el impacto de estos desde su ejercicio profesio-
nal? Así como ¿Cuáles son las tendencias de contexto o 
de intervención de los trabajadores sociales graduados 
de la UNIMINUTO? Y por último surge un tema primordial 
y de estudio que visibiliza las nuevas teorías y enfoques 
los cuales emergen de las prácticas mismas, ¿cuáles con 
los nuevos métodos que surgen de la actuación profesio-
nal, desde las dinámicas de las instituciones?
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Repensando la formación profesional, en necesario de-
cantar la articulación y coherencia entre el campo del 
saber y las prácticas, e identificar las competencias que 
promueven la reflexión, acción y búsqueda de soluciones 
a las diversas problemáticas atendidas por la profesión 
donde, los modelos educativos de la educación superior 
deben valorarse de cara al sentido del Trabajo Social des-
de escenarios complejos, por las situaciones de pobreza, 
múltiples manifestaciones de violencia, crisis de respon-
sabilidad social, inequidad y exclusión. Dichas problemá-
ticas no son ajenas a los contextos donde interviene el 
trabajador social en formación o graduado, pertenecien-
tes a UNIMINUTO centro Regional Girardot.
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RESUMEN

La Geometría es una de las ramas de las matemáti-
cas que se necesita, por su importancia en el conoci-
miento del mundo que nos rodea, para resolver parte 
de los diferentes problemas que la sociedad condi-
ciona. Para que los niños y jóvenes de hoy cons-
truyan la Matemática, se debe estimular el proceso 
de desarrollo de ideas, respetando sus caracterís-
ticas intelectuales propias y los aspectos afectivos 
motivacionales. Esto permitirá asimilar contenidos, 
proponer modelos, comprender procesos comple-
jos del mundo natural y social y resolver problemas 
de distinta naturaleza. De igual modo, desarrollen 
su capacidad lógica y psicológica de aplicar cono-
cimientos, conceptos, teoremas y procedimientos, 
que permitan el desarrollo de las particularidades in-
dividuales del pensamiento tales como la flexibilidad 
y reflexividad, destacando la naturaleza social del 
desarrollo psíquico del hombre, así como la unidad 
entre psiquis y actividad. 

Palabras clave:

Flexibilidad, pensamiento, lógico, problemas.

ABSTRACT

Geometry is one of the branches of mathematics that 
is needed, for its importance in the knowledge of the 
world around us, to solve part of the different pro-
blems that society conditions. In order for children 
and young people today to build Mathematics, the 
process of developing ideas must be stimulated, 
respecting their own intellectual characteristics and 
motivational affective aspects. This will allow to assi-
milate contents, propose models, understand com-
plex processes of the natural and social world and 
to solve problems of different nature. Similarly, deve-
lop their logical and psychological capacity to apply 
knowledge, concepts, theorems and procedures that 
allow the development of individual particularities of 
thought such as flexibility and reflexivity, highlighting 
the social nature of the psychic development of man, 
as well as the unity between psyche and activity.

Keywords:

Flexibility, reflexivity thought, logical, problems
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje al nivel de desarrollo de los sujetos, es 
admitir que puede preceder al desarrollo y potenciarlo, 
como ha demostrado Vigotsky (1987), con su original teo-
ría del aprendizaje mediado, de interacción, abriendo una 
vía para poder intervenir en el desarrollo intelectual en 
cualquier etapa evolutiva y prevenir el fracaso escolar.

En la construcción de la Matemática, se debe estimular 
en los estudiantes, el proceso de desarrollo de ideas, res-
petando sus características intelectuales propias. En este 
sentido, el presente análisis se remite al cómo la cons-
tante resolución de problemas geométricos logra desper-
tar interés y desarrollar habilidades para el conocimiento 
matemático.

La Geometría, por sus características y posibilidades 
educativas, puede contribuir a satisfacer las demandas 
de preparación del hombre para su inserción en el mun-
do contemporáneo. La resolución de problemas geomé-
tricos tiene la tarea de contribuir a la preparación de los 
niños y jóvenes para la vida laboral y social. Esta tarea, 
es ocupación en primer lugar de la familia, los adultos en 
general, la escuela, la comunidad, los medios de comuni-
cación y el Estado.

En este sentido es fundamental que los estudiantes de-
sarrollen su capacidad de aplicar los conocimientos, los 
conceptos, teoremas y procedimientos que se deben tra-
tar regularmente, de forma tal que lo usen en forma varia-
da, pues si se utilizan los conocimientos en las mismas 
situaciones, esto puede conspirar contra su desarrollo y 
los conduce a la repetición de patrones que no ayudan a 
enfrentar los problemas reales de la sociedad.

DESARROLLO

La resolución de problemas geométricos constituye un 
fenómeno que se manifiesta en múltiples formas de la 
práctica social y a muy diferentes niveles. Es un proceso 
complejo y dialéctico, que sufre cambios periódicos en 
aras de dar respuesta a las crisis que surgen, a partir de 
las nuevas necesidades que la sociedad condiciona. Por 
tanto, la educación debe nutrirse de conocimientos cientí-
ficos, y más que todo, de los métodos científicos de la ob-
tención y transmisión de los conocimientos, de acuerdo 
con las propias leyes de la Educación. Los conocimientos 
llegan a la educación no solo desde la ciencia, sino a 
través de los vínculos directos que ella debe tener con la 
producción y la tecnología.

El conocimiento matemático no se incorpora al estudiante 
como a un recipiente vacío. Posee experiencias previas, 
desde las cuales, organiza su propio aprendizaje. Es un 
proceso arduo y complejo, de sucesivas valoraciones 

que no se resuelve mediante la mera suma de conceptos 
y hechos, sino en un proceso de concreción del todo con 
las partes y de las partes con el todo, con la determina-
ción de los elementos contradictorios en ese todo, del fe-
nómeno a la esencia y de esta al fenómeno; de lo general 
a lo particular y viceversa. El conocimiento matemático es 
un producto de la interacción social y de la cultura.

La importancia de la resolución de problemas geométri-
cos desde el punto de vista psicológico está dada en su 
contribución al desarrollo de las particularidades indivi-
duales del pensamiento, tales como la flexibilidad y re-
flexividad. Desde esta perspectiva, se asume el enfoque 
histórico cultural de Vigotsky (1987), destacando la natu-
raleza social del desarrollo psíquico del hombre, así como 
la unidad entre psiquis y actividad. 

El principio fundamental que sustenta este enfoque con-
siste en que los procesos mentales pueden nacer en la 
actividad planificada, para luego convertirse en órganos 
funcionales de la propia actividad. Sin embargo, en el 
contexto escolar no todo se puede enseñar, pues el desa-
rrollo no depende directa y linealmente de la enseñanza, 
aunque esta, en última instancia, conduzca al desarrollo.

Por otra parte, contribuye a desarrollar la particularidad 
de la reflexividad del pensamiento, por cuanto permite al 
sujeto analizar con cierta facilidad determinadas situacio-
nes teniendo en cuenta todas las variantes, comparando 
y determinando todas sus dificultades antes de tomar una 
decisión.

El aprendizaje es una actividad social, de acuerdo con 
Vigotsky (1987), y no solo un proceso de realización in-
dividual, una actividad de producción y reproducción del 
conocimiento mediante la cual el sujeto asimila los modos 
sociales de actividad y de interacción, y más tarde en 
la escuela, bajo condiciones de orientación e interacción 
social.

Para él, lo que las personas pueden hacer con la ayuda 
de otros, puede ser en cierto sentido más indicativo de su 
desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. 
De aquí, que considere necesario no limitarse a la simple 
determinación de los niveles evolutivos reales, si se quie-
re descubrir las relaciones de este proceso evolutivo con 
las posibilidades de aprendizaje del estudiante.

Resulta imprescindible revelar como mínimo dos niveles 
evolutivos: el de sus capacidades reales y el de sus po-
sibilidades para aprender con ayuda de los demás. La 
diferencia entre estos dos niveles es lo que denomina 
zona de desarrollo próximo, que Vigotsky (1987), define 
como “la distancia entre el nivel real de desarrollo deter-
minado por la capacidad de resolver problemas y el nivel 
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de desarrollo potencial, determinado por la resolución del 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz”.

Las matemáticas, como un sistema de conocimientos 
bien estructurado, tiene su propio lenguaje, que ha sido 
desarrollado a lo largo de la historia. A diferencia de otras 
ciencias, el lenguaje matemático tiene el propósito de ca-
racterizar los hechos y las reglas de razonamiento con 
precisión, alejando así las ambivalencias propias del len-
guaje natural.

A propósito del carácter instrumental del lenguaje natural 
planteado por Vigotsky (1987), en la formación de las es-
tructuras cognoscitivas del sujeto, es necesario conside-
rar el mismo como un producto de la cultura, un producto 
social en constante evolución, de ahí que para Vigotsky, 
la educación es una actividad social en la que se crean 
entornos alrededor del sujeto que pueden ayudar o pue-
den perjudicar su aprendizaje. 

Los entornos referidos por Vigotsky (1987), como la Zona 
de Desarrollo Próximo no se reducen al papel de la es-
cuela en la formación educativa, sino que existen entor-
nos como la misma sociedad con sus estereotipos, los 
medios de información, el entorno familiar, entornos que 
se circunscriben al propio desarrollo del sujeto en cuanto 
a la relación de sus conocimientos actuales, los conoci-
mientos que le falta estructurar y los conocimientos que 
está tratando de sistematizar. Otro entorno que no deja de 
ser menos importante es el contexto histórico en que se 
desarrolla el conocimiento 

En estas situaciones, en la medida que el estudiante se 
torna más hábil, el profesor va retirando el andamiaje para 
que se desenvuelva independientemente, mientras más 
cerca de su zona de desarrollo actual necesita menos 
ayuda, la clave estriba en asegurarse que el andamiaje 
lo mantiene en la zona de desarrollo potencial, que se 
modifica en tanto que este desarrolla sus habilidades. De 
aquí que la tarea de aprendizaje, deba estar por encima 
de la zona de desarrollo real del sujeto, de manera que la 
situación de interacción sea un reto para su aprendizaje. 

Se estimula al estudiante a que aprenda dentro de los 
límites de esta zona, conscientes de que el efecto de una 
ayuda afecta la integralidad de la persona, su totalidad, 
y no la esfera cognitiva solamente. Por lo que es perti-
nente recordar que el estudiante tiene que sentirse bien 
para que sea efectiva la misma, debe estar contento de 
recibirla, debe querer a sus profesores, sentir deseos de 
volver a clases, pues no se pretende que solo aprenda 
Matemática, sino que el punto de llegada-sin segundas 
oportunidades- es su personalidad. Cada ocasión es 

única para establecer las relaciones de afecto con quien 
aprende.

En el plano Pedagógico el concepto de problema ha sido 
tratado a profundidad en la literatura pedagógica y psi-
cológica, Amat (2009); Palacio (2003); Rebollar (2000); 
Santos (1994). 

Estos autores consideran que la resolución de problemas 
geométricos es muy importante por su contribución al de-
sarrollo del estudiante, por su marcado carácter formati-
vo y como fuente para resolver los problemas que se les 
presentan a diario. Contribuye a potenciar el desarrollo 
del pensamiento matemático, fundamentalmente el pen-
samiento reflexivo a partir de las posibilidades del empleo 
de métodos que promueven la actividad productiva de 
los estudiantes en su aprendizaje.

El aprendizaje se asume, como el proceso de apropia-
ción por el estudiante de la cultura, bajo condiciones de 
orientación e interacción social. Hacer suya esa cultura 
requiere de un proceso activo, reflexivo, regulado, me-
diante el cual aprende, de forma gradual, acerca de los 
objetos, procedimientos, las formas de actuar, las formas 
de interacción social en el que se desenvuelve y de cuyo 
proceso dependerá su propio desarrollo.

Se asume como aprendizaje desarrollador “aquel que ga-
rantiza en el individuo la apropiación activa y creadora 
de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto-perfec-
cionamiento constante, de su autonomía y autodetermi-
nación, en íntima conexión con los necesarios procesos 
de socialización, compromiso y responsabilidad social”.
(Castellanos, 2001)

Un aprendizaje desarrollador lleva consigo una enseñan-
za desarrolladora, la cual consiste en “el proceso sistémi-
co de transmisión de la cultura en la institución escolar en 
función del encargo social, que se organiza a partir de los 
niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, 
y conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores 
de desarrollo, con la finalidad de formar una personali-
dad integral y autodeterminada, capaz de transformarse 
y transformar la realidad en un contexto socio histórico 
concreto”. (Castellanos, 2001)

El aprendizaje desarrollador supone una enseñanza de-
sarrolladora, centrada más en cómo aprender a apren-
der, que en el simple aprendizaje de los conocimientos 
académicos y sus resultados. Se potencia desde una en-
señanza desarrolladora el despliegue y actividad intensa 
del pensamiento de los escolares con estrategias didác-
ticas que suponen la transferencia de los nuevos conoci-
mientos y habilidades a nuevas situaciones, sobre todo 
del contexto de actuación familiar, comunitaria o social. 
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De lo anterior se puede afirmar que el proceso de ense-
ñanza aprendizaje desarrollador es aquel que constituye 
un sistema donde, tanto la enseñanza como el aprendi-
zaje, como subsistemas, se basan en una educación de-
sarrolladora, lo que implica una comunicación y actividad 
intencionales, cuyo accionar didáctico genera estrategias 
de aprendizajes para el desarrollo de una personalidad 
integral y autodeterminada del educando, en los marcos 
de la escuela como institución social transmisora de la 
cultura (Castellanos, 2001).

Desde el punto de vista didáctico la resolución de proble-
mas geométricos aproxima al estudiante a cumplimentar 
las principales etapas de un proceder científico, como 
experimentar, transformar, verificar, buscar en la memo-
ria, utilizar el lenguaje y simbología adecuada. Además, 
permite que el estudiante interiorice los conceptos y de-
finiciones geométricas tanto del plano como del espacio 
y, al mismo tiempo, desarrolle su potencial creativo, su 
capacidad para observar, imaginar, construir modelos, 
arribar a conclusiones, haciéndose protagonistas de su 
propia formación de los conocimientos.

Diferentes autores: Polya (1965); Santos Trigo (1994); 
Rebollar (2000); De Guzmán (2000); Godino (2003); 
Palacio (2003); Rico (2006); Campistrous (2007); Amat 
(2009), reconocen la importancia de la resolución de pro-
blemas para el desarrollo del pensamiento. Este último, le 
atribuye una cualidad al pensamiento, la de ser relacio-
nal a partir de una situación matemática dada (determi-
nar los datos) y las relaciones que se pueden establecer 
entre sus elementos a partir de los instrumentos que in-
tervienen (conceptos, definiciones, teoremas, relaciones, 
procedimientos, analogías, teorías, leyes…) produce 
consecuencias.

A pesar de los importantes aportes de estos autores en 
los métodos y procedimientos propuestos, aún no ha sido 
objeto de dichas investigaciones la cuestión relativa a 
la contribución al desarrollo del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje de la Geometría a partir de la resolución de 
problemas geométricos. No refieren, cómo establecer co-
nexiones entre los datos de un determinado problema y 
los instrumentos cognitivos, tales como: conceptos, pro-
piedades, procedimientos, proposiciones, fórmulas, teo-
remas, leyes, juicios, valoraciones, hechos y fenómenos. 
Se hace necesario, por tanto, abordar esta problemática 
de manera específica.

La resolución de problemas geométricos permite desa-
rrollar procedimientos y habilidades como la percepción, 
deducción, imaginación, intuición, dibujo, representa-
ción, construcción de figuras y modelos que propician la 
creatividad. 

Por otra parte, permite el tránsito creciente de la depen-
dencia a la independencia, favorece la búsqueda del 
conocimiento geométrico, donde el estudiante juega un 
papel activo y transformador, razones esenciales para el 
logro de un aprendizaje desarrollador.

Los procedimientos de solución en la enseñanza se pue-
den calificar en algorítmicos y heurísticos. Ambos tienen 
en común que se aplican en la solución de problemas 
de diversos tipos. Su diferencia esencial consiste en que, 
si para una determinada clase de ejercicios, se conoce 
un algoritmo de solución, entonces todo ejercicio de esta 
clase, en la mayoría de los casos, se puede resolver por 
este algoritmo. En cambio, si para un determinado pro-
blema, no se dispone de ningún algoritmo de solución, 
porque no existe o se desconoce, entonces primero hay 
que determinar una vía de solución apropiada.

Analicemos con mayor profundidad los aspectos lógicos 
y heurísticos.

La palabra lógica proviene del griego logos que significa 
idea, palabra, razón, razonamiento. El sentido ordinario 
de la palabra lógica se refiere a lo que es congruente, 
ordenado, bien estructurado.

Como creador de la lógica formal se considera al filósofo 
griego Aristóteles (384-322 a.n.e.). Este compiló sistemá-
ticamente los conceptos, sus relaciones mutuas, los jui-
cios y conclusiones deducibles, y creó con los silogismos 
una clara estructura formal. 

La lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y 
formas del conocimiento científico. Se trata de una cien-
cia formal que no tiene contenido, sino que se dedica al 
estudio de las formas válidas de inferencia. Es decir, se 
trata del estudio de los métodos y los principios utilizados 
para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto el 
cual puede ser utilizado en la resolución de problemas.

La lógica Matemática se ocupa del análisis de las pro-
posiciones y demostraciones, proporciona ideas claras y 
precisas sobre la naturaleza de la conclusión deductiva, 
desarrolla el pensamiento funcional y hace una contribu-
ción esencial al desarrollo del pensamiento científico y 
creador.

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las 
relaciones entre los objetos y procede de la propia ela-
boración del individuo. Surge a través de la coordinación 
de las relaciones que previamente ha creado entre los 
objetos.

El concepto de pensamiento lógico ha sido objeto de es-
tudio de distintas escuelas psicológicas destacándose en 
ello Piaget (1982), fundador de la Psicología Genética y 
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los integrantes de la escuela de la Psicología Histórico 
Cultural fundada por Vigotsky (1987). Al referirse a este 
concepto Piaget sentenció que la lógica del pensamiento 
la constituye el sistema de relaciones que permiten al su-
jeto la coordinación de sus propios puntos de vista entre 
sí y con los puntos de vista de los demás.

Piaget estudió con profundidad la génesis de este sis-
tema de relaciones en el que dio gran importancia a la 
reversibilidad, variable que también ponderó la escuela 
fundada por Vigotsky para diagnosticar el grado de de-
sarrollo del pensamiento lógico.

Se entiende por pensamiento lógico el pensamiento que 
es correcto, es decir, el pensamiento que garantiza que 
el conocimiento mediato que proporciona se ajuste a lo 
real, Campistrous (2007). El pensamiento lógico se tiene 
como un conjunto de métodos de pensar, involucrados 
en cambiar conceptos y percepción, para incrementar la 
creatividad. Es una colección de teorías de pensamiento 
divergente, que no son inmediatamente obvias y que no 
pueden seguirse, usando solamente la lógica tradicional 
paso a paso, y que se concentran en generar nuevas 
ideas, en cambiar conceptos y perspectivas. 

Al mismo tiempo, Campistrous (2007), estudia con de-
talles las formas lógicas del pensamiento y los procedi-
mientos lógicos asociados a ellas para garantizar la co-
rrección del pensamiento.

En lógica, la consecuencia lógica es la relación entre las 
premisas y la conclusión de un argumento deductivamen-
te válido. La relación de consecuencia lógica es por lo 
tanto un concepto central a la lógica. Dos características 
generalmente aceptadas de la relación de consecuencia 
lógica son que es necesaria y además formal.

Al hablar de lógica tenemos que tener presente las téc-
nicas lógicas, aquellas que hacen abstracción de los 
objetos y relaciones, transformando los mismos según 
las leyes de la Lógica Formal, no de la Lógica Dialéctica 
que, al no hacer abstracción del contenido, está presente 
siempre (Cruz, 2002).

Su uso es frecuente cuando es necesario procesar pro-
blemas relacionados con ecuaciones, identidades, infe-
rencias, figuras geométricas, gráficos, y en general con 
cualquier objeto o relación cuyos rasgos faciliten transfor-
marlo. Ejemplos de estas técnicas son la generalización, 
limitación, formación de recíprocos, búsqueda de pro-
posiciones equivalentes, negación de una proposición 
cuantificada, entre otras.

Del estudio realizado de los diferentes autores antes men-
cionados, que abordan el tratamiento de la lógica en la 
resolución de problemas para desarrollar el pensamiento 

lógico y obtener consecuencias lógicas, podemos resu-
mir que presentan importantes aportes en los métodos, 
procedimientos, y algoritmos propuestos, que en su ge-
neralidad están dirigidos al profesor, pero limitan al estu-
diante a buscar una respuesta a la o las preguntas que 
se plantean en el problema. No brindan la posibilidad de 
establecer otras relaciones o búsquedas que permitan 
asegurar que la respuesta encontrada es la correcta, res-
tringen la producción de consecuencia lógicas y limitan al 
estudiante al trabajo individual.

Otro de los autores que en sus investigaciones hace én-
fasis en el desarrollo del pensamiento lógico es Amat 
(2009). Este investigador, avalado científicamente por su 
constante estudio en el desarrollo del pensamiento lógico 
y su aplicación en la resolución de problemas, en su tesis 
de Maestría en 1999 presenta una alternativa metodoló-
gica basada en la resolución de ejercicios para contri-
buir al desarrollo del pensamiento lógico de los estudian-
tes de Secundaria Básica a través de la Enseñanza de 
la Matemática. En esta investigación se le da un mayor 
peso, al trabajo del profesor en función de lograr el desa-
rrollo del pensamiento lógico, en los estudiantes, a la hora 
de resolver problemas y no así a los estudiantes como 
protagonistas de su aprendizaje individual y en la interac-
ción con los demás.

En su tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas, Amat 
(2009), aporta un método para la producción de con-
secuencias de los datos a partir de la relación de estos 
con los instrumentos. Le da un papel más activo al rol 
del estudiante en el proceso de resolución de problemas, 
pues facilita la participación de este, su interacción con 
el compañero de mesa y con los demás del grupo, así 
como la interrelación que debe existir entre estudiante y 
profesor. Pero, desde esta perspectiva, el estudiante no 
tiene conocimientos de todos los instrumentos necesarios 
para relacionarlos con los datos que ofrece el problema y 
obtener así directamente la producción de consecuencia 
que permitan la resolución del problema planteado.

Por todo lo relacionado anteriormente, al trabajo con la 
lógica y específicamente, su contribución al desarrollo 
del pensamiento lógico en el proceso de resolución de 
problemas, se considera que aún no ha sido objeto en 
las investigaciones revisadas lo relativo a la producción 
de consecuencias lógicas estableciendo un proceso de 
búsqueda entre los datos del problema y los instrumentos 
cognitivos que permitan de una manera heurística contri-
buir a su obtención y a la vez resolver el problema plan-
teado, por lo que se hace necesario abordar esta proble-
mática de manera específica.
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Por otra parte se encuentra la heurística, la entendemos 
como una estrategia, método o criterio usado para hacer 
más sencilla la solución de problemas. El conocimiento 
heurístico es un tipo especial de conocimiento usado por 
los humanos para resolver problemas complejos. En este 
caso el adjetivo heurístico significa medio para descubrir.

La forma de proceder para resolver problemas, ha sido 
investigada desde hace muchos años por personalida-
des relevantes en el campo de las ciencias. Así surgió la 
palabra heurística, que inicialmente, se refería al estudio 
de los métodos que conducían a los descubrimientos y 
las invenciones en sentido general. Actualmente se utiliza 
para referirse al estudio de los métodos, procedimientos, 
reglas y estrategias, que pueden ser utilizados en la reso-
lución de problemas.

En el tratamiento de la heurística para la resolución de 
problemas, por citar algunos ejemplos, tenemos los ca-
sos de Santos Trigo (1994); entre otros.

El objetivo principal en la heurística es investigar las re-
glas y métodos que conducen a los descubrimientos y las 
invenciones, donde se utilicen los recursos heurísticos, 
que incluyen a la elaboración de principios, reglas, es-
trategias y programas que faciliten la búsqueda de vías 
de solución de tareas de carácter no algorítmico de cual-
quier tipo y dominio científico (Ballester, 1992).

Una forma exacta de proceder, que conduzca siempre a 
la solución de cualquier tipo de problema matemático, no 
se conoce, o al menos no se ha encontrado bibliografía 
que la describa hasta el momento. 

Pero sí se han elaborado indicaciones generales, que 
permiten guiar en alguna medida a las personas que es-
tén tratando de resolver un problema. Estas indicaciones 
están contenidas en lo que se suele llamar elementos 
heurísticos. Entre sus principales componentes están los 
medios auxiliares heurísticos y los procedimientos heurís-
ticos. Dentro de estos últimos se encuentran los principios 
heurísticos de analogía, inducción, reducción y generali-
zación; las reglas heurísticas que representan impulsos 
en el proceso de búsqueda de solución y las estrategias 
heurísticas de trabajo hacia adelante o método sintético y 
de trabajo hacia atrás o método analítico.

Un entrenamiento adecuado en el uso de estos recursos, 
permite incrementar las capacidades de los estudiantes 
en la solución de problemas. Pero, solamente conocer 
esos procedimientos, no resulta suficiente para resolver 
un problema. Es indispensable que la persona que intenta 
resolverlo esté preparada para hacerlo, que conozca las 
operaciones o procedimientos necesarios para resolver el 
problema, y que esté interesada en obtener la solución.

Los elementos heurísticos generales están concebidos 
para ser aplicados en la solución de cualquier tipo de 
problema que pueda ser modelado matemáticamente. 
Representan ideas, indicaciones generales que facilitan 
la tarea de encontrar la vía de solución de cualquier tipo 
de problema. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha 
estado cuestionando la utilidad real de estas concepcio-
nes tan generales y se está haciendo mayor énfasis en la 
necesidad de un sólido conocimiento matemático espe-
cífico y de la adaptación de esos elementos heurísticos 
generales, a la solución de problemas relativos a un con-
junto de contenidos matemáticos específicos.

Veamos algunos criterios al respecto:

Para Santos Trigo (1994), “la relación entre métodos heu-
rísticos generales y la importancia del contenido específi-
co ha sido un tema de controversia cuando se aborda la 
discusión del desarrollo de la inteligencia. El dilema puede 
tomar diversas formas: Si una idea o heurística aprendida 
es demasiado específica, entonces no se puede esperar 
una transferencia fácil a otras situaciones. Por otro lado, 
si la idea se presenta en forma general no parece claro 
cuándo el dominio de esa idea realmente se ha logrado”. 

En este sentido Schoenfeld (2010), opina que “existen 
cuatro dimensiones que influyen en el proceso de resol-
ver problemas:

1. Dominio del conocimiento o recursos.

2. Heurística.

3. Control.

4. Sistemas de creencias.

El dominio del conocimiento o recursos, según Schoenfeld 
(2010), no es más que los conocimientos previos que po-
see el individuo; entre otros, conceptos, fórmulas, algo-
ritmos, y, en general, todas las nociones que se consi-
dere necesario saber para enfrentarse a un determinado 
problema.

La dificultad de controlar el curso de la solución y la res-
puesta final obtenida debe ser atendida por los docentes, 
de lo contrario, se lesiona tanto el proceso de resolución 
de los problemas, como la formación en los estudiantes 
de los conocimientos, habilidades y hábitos de control. 
Las estrategias cognoscitivas permiten al estudiante, 
cuando realizan las tareas, pensar, explorar, contrastar, 
formular hipótesis y verificar resultados.

El control tiene presente el autocontrol y la autoevaluación 
que la persona realiza durante la resolución de proble-
mas. Indican hasta qué punto el individuo está consciente 
de sus avances y fracasos, y cómo es capaz de recono-
cer y poner en función sus verdaderas capacidades.
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El sistema de creencias se refiere a la concepción e ideas 
personales que el individuo tenga con relación a la ma-
temática y cómo resolver problemas. Con respecto a las 
creencias, pueden definirse como una amalgama diversa 
de conocimientos y sentimientos subjetivos sobre un cier-
to objeto o persona. Son las ideas individuales, manteni-
das en el tiempo, que se tienen sobre la materia, sobre 
uno mismo como estudiante, o sobre el contexto social 
en el que se realiza el aprendizaje. Son diferentes del co-
nocimiento, puesto que este debe implicar un cierto gra-
do de objetividad y validación de la realidad inmediata 
(McLeod, 1992).

Para Schoenfeld (2010), “las creencias matemáticas son 
una de las componentes del conocimiento subjetivo implí-
cito del individuo sobre las matemáticas y su enseñanza 
y su aprendizaje, dicho conocimiento está basado en la 
experiencia”.

De acuerdo con Schoenfeld (2010), las creencias están 
muy relacionadas con la noción de metacognición, pues 
constituyen el punto de vista matemático sobre uno mis-
mo y sobre el contexto y determinan la conducta de un 
individuo, Carmenates (2011).

Indica que los estudiantes, como consecuencia de su 
experiencia discente, generan estas creencias que con-
dicionarán su aprendizaje y la forma en que utilizarán las 
matemáticas en el futuro.

Aprender a resolver problemas, no ha figurado como una 
de esas razones. Realmente, la creencia predominante 
durante siglos fue, el que se aprende a resolver proble-
mas por imitación, es decir, viendo resolver problemas e 
imitando las actitudes y el proceder del que resuelve. No 
puede negarse que esta vía y también la de ensayo y 
error, pueden servir a algunas personas para aprender, 
pero la escuela no está hecha para que algunos apren-
dan, sino para que todos aprendan y, obviamente, con 
estos procedimientos, no se alcanza un aprendizaje ab-
soluto de todo el alumnado.

Se concuerda en que los cuatro aspectos que señala 
Schoenfeld (2010), influyen en la solución de problemas, 
aunque no se le concede la misma importancia a cada 
uno de ellos. Además, se tiene el criterio en cuanto a la 
importancia relativa de los elementos heurísticos y el co-
nocimiento específico.

En nuestra opinión, para resolver un problema matemáti-
co, se debe tener un buen dominio del contenido espe-
cífico, tanto matemático como extramatemático, que esté 
relacionado con el problema a resolver. En particular se 
le concede una singular importancia a tres aspectos que 
consideramos esenciales:

a. Poseer una correcta interpretación de los conceptos 
matemáticos que se deben aplicar, para lo cual se re-
quiere tener dominio del contenido y la extensión de 
dichos conceptos.

b. Disponer de un conocimiento, lo más amplio posible, 
de las relaciones existentes entre los diferentes con-
ceptos matemáticos que tienen relación con el proble-
ma a resolver.

c. Las creencias que posean los que están presentes en 
la resolución de un problema, su compromiso perso-
nal para llegar a una solución, el tiempo a de dedicar, 
su constancia, los procesos de búsqueda necesarios 
para llegar a una conclusión.

Ahora bien, por mucho conocimiento que se tenga acer-
ca de los elementos heurísticos, si no se conocen los 
contenidos matemáticos específicos relacionados con el 
contexto del problema, en particular con los conceptos 
que deben ser aplicados y las relaciones entre ellos, son 
prácticamente inexistentes las posibilidades de resolver 
el problema.

El método heurístico o de búsqueda parcial, presupone 
por parte de los estudiantes, el cumplimiento de diversos 
pasos en la solución del problema escolar planteado, el 
mismo tiene como objetivo fundamental el desarrollo pau-
latino de la actividad independiente de los estudiantes. 
Contribuye en el estudiante a la búsqueda de lo nuevo, 
conduce a mejorar el rendimiento en el aprendizaje y al 
desarrollo del pensamiento (Palacio, 2003). Este método 
consiste en el planteamiento a los estudiantes de pregun-
tas, sugerencias e indicaciones, a modo de impulsos que 
faciliten la búsqueda independiente de la solución.

Con el método heurístico el profesor procura, sobre la 
base de un enfoque problémico de la enseñanza y la 
participación activa y consciente de los estudiantes en 
la búsqueda del conocimiento, la asimilación de los ele-
mentos de la actividad creadora a través del dominio de 
algunas etapas de solución independiente de problemas, 
y del desarrollo de sus habilidades investigativas. Una de 
sus manifestaciones más conocidas es la conversación 
heurística, la cual consiste en el establecimiento de un 
diálogo entre el profesor y los estudiantes sobre la base 
de una serie de preguntas e impulsos interrelacionados 
que guían el camino hacia la solución del problema.

Mediante el método heurístico, se les proporcionan a los 
estudiantes, impulsos que faciliten la búsqueda de la so-
lución de los problemas, sin informarle los conocimientos 
terminados, sino llevándolos al descubrimiento de las su-
posiciones y reglas correspondiente de forma indepen-
diente; su aplicación a la resolución de problema está 
avalada por la importancia que se le concede para lograr 
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métodos efectivos de enseñanza (Polya, 1965; Schonfeld, 
1985; Ballester, 1992).

Cuando se habla del método heurístico nos referimos, 
más bien, a la presentación del problema, y luego si el es-
tudiante lo requiere, el profesor planteará a los estudian-
tes preguntas, sugerencias e indicaciones que faciliten la 
búsqueda de la solución del problema, permitiendo, en 
el caso que se necesite, que los estudiantes adquieran 
los conocimientos a través del razonamiento dirigido por 
el profesor. 

Para apoyar toda actividad es importante preparar a los 
estudiantes, equiparlos de una instrucción heurística para 
ganar en independencia y confianza en la resolución de 
problemas, ya que ella consiste en la enseñanza cons-
ciente y planificada de reglas generales y especiales 
para favorecer la resolución de problemas.

Del estudio realizado de los diferentes autores antes men-
cionados, que abordan el tratamiento de la heurística en 
la resolución de problemas, se resumen los importantes 
aportes en los métodos, dimensiones, elementos, reglas, 
técnicas y procedimientos que restringen la producción 
de consecuencias heurísticas y limitan al estudiante al 
trabajo individual.

CONCLUSIONES

La Geometría como contenido de la Didáctica de la 
Matemática, se puede entender si su estudio se hace 
desde la integración de distintos referentes, donde se en-
cuentran la producción de consecuencias lógicas y heu-
rísticas, pues se enmarca dentro de las tendencias ac-
tuales que persiguen la participación activa y consciente 
de los estudiantes en un proceso de aprendizaje desa-
rrollador. Para lo cual se considera indispensable que el 
profesor adquiera una concepción más amplia acerca de 
la forma de enseñar y aprender, que favorezca el proceso 
de una educación para la vida.
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ABSTRACT

The poetry content of the children and adolescents 
is affected by the poem’s form and the addressee’s 
mental structure; in a way that, the musical meter 
and utilization of the standard language has a po-
sitive correlation with the learning ability of the ad-
dressee. So, the musical context of the poem and its 
linkage with the components of the language, leads 
to the literary pleasure of children. It will also influen-
ce on their affections and facilitates the comprehen-
sion of meaning. One of the tricks of increasing the 
musical context, is attention towards vocal structure 
and eventually the literary utilization of repetition that 
formalists has emphasized on them. For this reason, 
in the present article, we study the vocal structure 
in the childish poetry of Jafar Ebrahimi, which is the 
result of the poem’s music. The vocal structure in the 
poem of Ebrahimi is related to the text’s elegance 
elements and literary illustrations, and the aesthetic 
function of this structure is accompanied by sequen-
ce of the parts of speech and the fluency. This study 
is accomplished by the library resources and by the 
procedure of analytical-descriptive.

Keywords:

Jafar Ebrahimi, Vocal Structure, Child’s Poetry, Music.

RESUMEN 

El contenido de poesía de los niños y adolescentes 
se ve afectado por la forma del poema y la estruc-
tura mental del destinatario; De una manera que, el 
contador musical y la utilización del lenguaje están-
dar tienen una correlación positiva con la capaci-
dad de aprendizaje del destinatario. Así, el contexto 
musical del poema y su vinculación con los compo-
nentes del lenguaje, conduce al placer literario de 
los niños. También influirá en sus afectos y facilita la 
comprensión del significado. Uno de los trucos para 
aumentar el contexto musical es la atención hacia la 
estructura vocal y, finalmente, la utilización literaria 
de la repetición que los formalistas han enfatizado 
en ellos. Por esta razón, en el presente estudio, se 
analiza la estructura vocal en la poesía infantil de 
Jafar Ebrahimi, que es el resultado de la música del 
poema. La estructura vocal en el poema de Ebrahimi 
está relacionada con los elementos de elegancia del 
texto y las ilustraciones literarias, y la función estéti-
ca de esta estructura se acompaña de la secuencia 
de las partes del habla y la fluidez. Este estudio es 
realizado por los recursos de la biblioteca y por el 
procedimiento de análisis analítico-descriptivo.

Palabras clave:

Jafar Ebrahimi, Estructura vocal, Poesía infantil, 
Música.
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INTRODUCTION

The basis of the vocal structure is composed of the musi-
cal text of voices and words. Abdolgader Jorjani, among 
the critics of Islamic eloquence, and Jacobson and Levi 
Strauss, among the west critics, has established the 
aesthetic theory and the analysis of vocal structure ba-
sed on the poem, and they believe that the elegance of 
a word is felt in the context and language compound 
(Agahosseini & Zareh, 2010). The adherents of this view-
point believe that the structure of the poem includes a co-
llection of vocal, lexical, and syntactic harmonies that their 
pattern is shaped by special arrangements and repeti-
tions; so, meter, rhyme, radif, different kinds of puns, ver-
sifications, and other techniques are of this type (Akhlagi, 
1997). According to this viewpoint, the importance of voi-
ce and its structure is so much that “despite the role that it 
has on the musical elegance of the poetry, it is sometimes 
concordant with the other elements of poetry which is the 
infuser of meaning, and it is the illustrator, beauty creator, 
and exponent of the affections, without considering the 
explicit meaning of the words” (Sahba, 2005, p. 94). This 
role and importance manifests clearly, especially when 
the addressees of the poetry are children.

As it is stated in the definition of the child poetry: “child 
poetry is a musical speech that responds to the elegance 
of content, imagination element, and child’s musical and 
playing nature, by emphasizing on word’s vocal and musi-
cal modes, utilization of meter and rhyme, and emphasizing 
on simplicity” (Pooladi, 2005, p. 287). In this definition, by 
music, we do not mean prosodic and Nimayi (free verse) 
meters, which the former is based on equality and simila-
rity of elements, and the latter is not based on this equality 
in the verses of the poetry. By it, we mean any technique 
that the poet utilizes to create music and coordination in 
his utterance. Therefore, any coordination and music that 
results from the way of compounding words, the choice 
of rhymes and radifs, coordination and conformity of con-
sonants and vowels, is regarded as the music of poetry 
(Fazilat & Noroozi, 2010, p. 280, cited in Dastqeib, 1969, 
p. 34). Shafiee Kadkani also, regards music group as a 
complex of elements which distinguishes the literary lan-
guage by music and harmony, and in this case, factors 
like meter, rhyme, radif, and pun accompany with each 
other. According to his viewpoint, language group is a set 
of factors that can lead to accentuating, on the credit of 
distinguishing the terminology themselves in the system of 
sentences (Shafiee Kadkani & Reza, 1994). 

In the present study, we deal with investigating the vocal 
structure of child poetry of Jafar Ebrahimi, by underlying 
the above points about vocal structure and the importan-
ce of the musical context of the childish poetry.

DEVELOPMENT

Although there is no independent study about the vocal 
structure of child poetry, especially in the works of Jafar 
Ebrahimi, by reflection on the conducted studies, we can 
attain similar items which are divided into two sections:

A) Studies accomplished about the vocal structure:

In the article “Aesthetic analysis of vocal structure in the 
poetry of Ahmad Azizi, based on the revelation shoes”, 
Agahosseini & Zareh (2010), have dealt with the aesthe-
tic analysis of vocal structure from the viewpoint of his 
book, the revelation shoes, and have referred to some 
of its features. In the article “Aesthetic look into the vocal 
structure of Mohammad Reza Shafiee Kadkani’s poetry”, 
Rouhani (2015), has investigated the superstructure of 
the repertoire of secondary millenary of “mount deer” and 
its components. In the article “Aesthetic analysis of vo-
cal structure in the poetry of Geisar Aminpoor”, Rouhani 
& Gadikalani (2012), have inspected the vocal structure 
and precise assortment of all components of this struc-
ture, and have referred to the figures of speech that had 
role in the formation of this structure. Leila Hashemian and 
Fardin Sharifnia in the article “The evaluation of vocal har-
mony in the poetry of Manoochehr Atashi” have investi-
gated the poetry of Atashi concerning the vocal harmony, 
in two fields of prosodic meters of traditional and Nimayi, 
and the vocal coordination of consonants and vowels.

B) Studies accomplished about the music of child poetry:

In the article “The vocal linkage and the poetry of Abbas 
Yamini Sharif”, Shabani (2007), has investigated the 
poetry of Yamini Sharif by relying on its music of poetry. 
In this study, the presentation of subjects is in the manner 
of generalization, and in spite of the lexical, vocal, and 
syntactic harmony, the type of the Yamini’s poetry is ren-
dered in this study. According to the findings of this stu-
dy, in the perception of children from literature, the form 
dominates over content, and the training of this percep-
tion plays significant role in the prosperity of their literary 
power in the next years. So, in the composition of the chil-
dish poetry, especially in the first years of birth, it is better 
to pay attention to the elegance of form and the way of 
presenting poetry, in spite of introducing complicated and 
educational content. Maryam Khalili Jahantig and Masoud 
Zandavani in a section of the article “Stylistics of child and 
adolescent poetry by Abbas Yamini Sharif”, have dealt 
with the vocal level of the Abbas Yamini Sharif’s child 
poetry. Sadeghzadeh & Zareh Bidak (2014), in a section 
of the article “Investigating the essential lingual features 
and illustrations in the poetry of Rahmandoost” (2014), 
have proceeded the lingual accentuating. Fatemeh 
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Fathi in her M.A thesis with the topic of “Investigating the 
aesthetic dimension of child poetry in the works of Jafar 
Ebrahimi” (2014), examines the aesthetic dimensions of 
Jafar Ebrahimi’s poetry in four domains of imagination, 
music, content, and poetry language. In the article “The 
aesthetics of the works” Naser Kazemkhanloo and his 
colleagues have inspected the recognition and introdu-
cing the aesthetic aspects of the childish poetry of Naser 
Keshavarz.

Discussion 

The combination of words and its music in the child 
poetry, increases the addressee’s desire and interest in 
the content, so, by this technique, we can teach different 
concepts to children. Therefore, the way of combining voi-
ces and words and its music, has a great role in turning 
children towards the poetry. The soft music of language 
which is the result of the vocal structure, is accomplished 
by different techniques:

Vocal harmony

Vocal harmony which is one of the main techniques of ac-
centuating the poetry language “is a type of language that 
appears from the repetition of voices and enhances the 
music of the poetry” (Rouhani & Enayati Gadikalani, 2012, 
p. 105). This harmony includes the repetition of syllables, 
consonants and vowels in the structure of poetry that en-
joys sequence and regularity (Hashemian & Sharifnia, 
2014, p. 363), and they are one of the distinctive factors 
between poetry and the usual language. This type of har-
mony is divided into two types of quantitative vocal har-
mony and qualitative vocal harmony.

a) Quantitative vocal harmony (meter)

When the vocal complex enjoys a special system in res-
pect of the length of the vowels or the combination of con-
sonants and vowels, they create the element of meter; this 
element is the main distinctive feature between the literary 
poem and prose, which leads to the accentuating of the 
poetry (Shafiee Kadkani & Reza, 1994), and it involves 
the harmony and coordination of the different elements of 
the language. “Meter is an instrument that helps words 
to influence each other. In the reading of harmonic texts, 
the accuracy and explicitness which is often unconscious, 
increases a lot”. (Richards, 1996, p. 117)

Since the child poetry needs vocal system more than the 
adult’s poetry, the meter in the child poetry has great im-
portance. So, the first element that should be conside-
red in the child poetry is the quantitative vocal harmony, 
and basically, the child poetry without a short, pulsatile, 
and gleeful meter, will never be possible. Utilization of 

melodious meter in the child poetry causes the poetry to 
seem fluently and plainly and then child can communicate 
intimately and quickly with that poetry. Therefore, in the 
child poetry, the most attention of the poet is shifted to the 
meter (Khalili Jahantig & Zandavani, 2011). Since the me-
ter and content of the poetry have direct relationship with 
each other, the use of suitable meter can be beneficial in 
the realization of the content. So, the use of short, pulsa-
tile, and gleeful meter can lead child towards the poetry. 
Ebrahimi has mostly used meters that one can include the 
simplest words in them and can interpret his words by the 
least prosodic elements. The mostly used prosodic meter 
in the poetry of Ebrahimi is the “Ramal”, which is used in 
the form of two-meter:

On the finger of spring/ Shaparak smiles/ her wings/are 
opened and closed1 (Ebrahimi, 2011).

Here, Ebrahimi has used Ramal in the form of the traditio-
nal poem, he also uses this meter in the form of Nimayi. 
The one-meter verses which are lied beside the two-meter 
and three-meter verses, and associate the reminiscent 
poem of “rain” by Golchin Gilani:

I saw/ a child/ asleep in the street/ on a dirty paper/in the 
cold November/ wind and storm/ on his black face/ whip-
ped the wind/ the cold and dirty coins/ beside him/ I threw 
a coin/ and crossed away/ better he did not behold me/ I 
threw the coin/ I’m his teacher/ with all my yearning, cha-
grin and pain/ crossed the street/ I stood/ and in my han-
dkerchief/ I cried/ I cried/ I cried2 (Ebrahimi, 2011).

After the Ramal meter, the “Hazag” meter is mostly used 
in the poetry of Ebrahimi. Utilization of Hazag meter for the 
narrative poems is his technique. For this reason, he has 
used this meter as the verses of dissimilar and unequal:

The land cold/ the weather cold/ a crow on a cord/ looked 
at me/ the land snow/ the weather snow/ the crow on 
that cord/ did not speak to somebody/ the land wind/ 
the weather wind/ the crow on the cord/ fell to the snow3 
(Ebrahimi, 2011).

We can also find a few cases that the Hazag meter is used 
in the traditional form:

1 In the Persian language, this poem has Ramal meter, in the form of 
traditional poem.

2 In the Persian language, this poem has Ramal meter, in the form of 
Nimayi (free verse) poem.

3  In the Persian language, this poem has hazag meter and it is used in the 
verses of dissimilar and unequal.
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The last autumn I planted/ a small seeding in the gar-
den/ which is verdure now/ with buds on its branches4 
(Ebrahimi, 2013).

The enjoyable pulse of the “Rajaz” meter has caused 
Ebrahimi to use this meter:

It is spring and the land/ is filled/ with grass, eglantine and 
jasmine/ swallow has come long distant/ into my poetry/ 
turned green/ the clothes of moth5 (Ebrahimi, 2011).

Contrary to the three meters that are referred in the above 
section, the convergent meter in the poetry of Ebrahimi is 
used traditionally most of the time and is enumerated as a 
gleeful meter, because of its puttee like pulse:

My fancy bird/ take me to the heaven/ take me to the tops/ 
beside that stars/ come and fly/ take me to the distant/ to 
the distant woods/ to the land of lights6 (Ebrahimi, 2011).

In addition to the division of the poetry of Ebrahimi into 
two sections of prosodic and Nimayi, we should also refer 
to the syllabic poetry. In the Persian language, there is an 
interior desire for the utilization of syllabic meter. When we 
encounter a child poetry, unconsciously we revert to the 
former Persian language and see the syllable and prosody 
with each other. In the poetry of adults, we cannot find so-
meone to claim that he wants to compose syllabic sonnet, 
syllabic ode, or syllabic mathnawi. In the adult poetry, the 
task of the poet is definite. But in the child poetry, the topic 
of syllable and prosody come together. The existence co-
rroborant of syllabic poetry in the poems of Ebrahimi, are 
lullabies. In the initial phases of life, children comfort by the 
music of their mother’s lullabies, without awareness of the 
concept and content of them, and this issue has created 
the lullabies. From the beginning of the life, lullabies affect 
children and establish the emotional relationship between 
mother and child, and soothe the child and ready him/her 
for the perception of the music resultant from the poetry 
(Hejazi, 2000). In the lullabies, Ebrahimi has combined the 
prosodic and syllabic meter, and by utilizing the combina-
tion of them, he has composed the following poem:

La lalala, be my blossom/ sleep and awake betimes/ my 
dolly should sleep/ like your brother/ the air is enjoyable 
at home/ the spring of the flower is in the vase/ a cricket 
has not slept/ sings lullaby/ sings lullaby with you/ sleep 

4 In the Persian language, this poem has hazag meter in the traditional 
form.

5 In the Persian language, this poem has an enjoyable pulse of Rajaz 
meter.

6  In the Persian language, this poem has a convergent meter.

calm now/ my dolly now/ you should sleep now7 (Ebrahimi, 
2013).

b) Qualitative vocal harmony

Qualitative vocal harmony is pertained to forms in which 
the consonants and vowels are used with specific coordi-
nation, and by their repetition, a kind of musical harmony 
appears, so, it enhances the music of the poetry. Since 
the repetition of consonants and vowels occur scarcely in 
the spoken language, this form is used in the framework 
of accentuating process (Rouhani & Enayati Gadikalani, 
2012). In the qualitative vocal harmony, the repetition of 
linguistic units smaller than the word is rendered; this 
repetition creates music and helps the realization of the 
poetry; in addition, it can imbue the emotional feeling in 
children. Gramon believes that the repetition of phoneme 
or syllable can associate a sound that persists and is re-
peated, and its worth appears when the stated thought 
has coordination and relationship with such repetition. 
Qualitative vocal harmony includes:

Repetition of initial consonant 

In this type of harmony, the initial consonant of words is 
repeated. Since the music of this repetition is in the initial 
consonant of words, it is more obvious and perceptible; 
so, children enjoy them more. By the repetition of initial 
consonants, Ebrahimi has dealt with the transition of affec-
tion and infusion of specific concepts. For example, in the 
following poem, he has referred to the childhood and its 
larks, by the repetition of the consonant [k]:

I pick the unripe apple of childhood/ again from the mount 
(Ebrahimi, 2011).

Or in the following poetry, the repetition of consonant [k], 
implies on “alleviating” grief:

Sits on the windowsill/ to alleviate some of my grieves 
(Ebrahimi, 2013, p. 349(.

In the two above poetries, by the repetition of the “initial” 
consonant of words, Ebrahimi has referred to the con-
cepts and affection related to that word.

Repetition of middle consonant

In this type of harmony, the middle consonant is repeated 
several times. The music of this repetition is less than the 
repetition of initial consonant. Indeed, by considering the 
differences in the intensity of the consonants, their accen-
tuating is shown differently. For example, in the following 

7 In the Persian language, this poem has a mixture of prosodic and sy-
llabic meter.
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poetry, the repetition of the consonant [ʃ], which is inclu-
ded as fricative, is more apparent than the repetition of 
other letters:

A breeze blows from the east/ that smells like alfalfa and 
clover/ from the back of my glance/ goes to the distant 
(Ebrahimi, 2011).

Repetition of final consonant

The repetition in the final consonant is in a way that in 
which, two or more words are common in the final conso-
nants. For example, in the following poetry, the two words 
of [deh], (village) and [meh], (fog) have a common final 
consonant:

Comes from the distant/ the sound of the village shepherd/ 
the flock is not seen in the fog/ the fog has covered the 
moor (Ebrahimi).

Repetition of vowels

In the repetition of vowels, which also means homophony, 
a vowel is repeated in different words. In the following 
poem, the repetition of the vowel [u:], helps the image 
processing of the move of clouds, and enhancement of 
the music:

The heaps are covered with fog/ an insidious and mass 
fog/ it has gone out of the fog’s heart/ like a monster, the 
summit of the mount (Ebrahimi, 2011).

Repetition of vowel and initial consonant

This process occurs when the initial consonant and vowel 
is several common words that in some cases creates the 
prose riming (Sajh) (Safavi, 2004, p. 175). In the following 
poem, the syllable of (ba:) that has come at the beginning 
of several words, enhances the music by reinforcing the 
vocal context, and creates the equal prose riming bet-
ween the two words of (rain) and (rained):

The sky turned cloudy again/ again it rained/ the face of 
the soil/ is tickled by rain (Ebrahimi, 2011).

Another examples:

From the distant gardens/ I have brought the flower/ I have 
brought with flower/ the song of the nightingale (Ebrahimi, 
2013, p. 50).

Again I heard from the garden/ the sound of the autumn/ 
and I saw the face of the garden/ turned baleful again 
(Ebrahimi, 2011).

Soon the leaves fall/ and the rain started again/ the sound 
of the wind’s laughter/ pervaded in the garden (Ebrahimi, 
2011).

I wish I could/ fly like butterflies/ by jumping out from this 
cage/ again I could reach my country (Ebrahimi, 2011).

How silent crosses/ the wind from the wing of the Shaparak/ 
the fountain flows/ when the wind visits (Ebrahimi, 2013).

Repetition of vowel and final consonant

At this type of harmony, the final consonant and vowel 
is repeated. The repetition of these two types of voices 
can lead to the creation of parallel rhyme and proseriming 
(Rouhani & Enayati Gadikalani, 2012). In the following 
example, the vowel of (a) and the consonant of (z) is 
repeated:

I like to read/ a song of wing and fly/ I like to say/ songs full 
of mystery (Ebrahimi, 2011).

Another examples:

I look at mountain/ and my heart fills with silence/ my 
hands, in this silence/ become a verse full of praying 
(Ebrahimi, 2011).

Repetition of complete consonant

At this type of vocal repetition, the consonants of two or 
more words are repeated completely and the difference 
of words is in the vowels. In other words, the two or more 
words, have common consonants but different vowels. In 
the following poetries, we see examples of complete con-
sonant repetition:

What is this bustle? / is it from the hoof of horses? / What 
are those lights? / They are the soul of martyrs (Ebrahimi, 
2011).

The moth gives her long hair/ to the wind/ she teaches to 
the wind/ the lesson of the new spring (Ebrahimi, 2011).

Complete syllabic repetition

In the complete syllabic repetition, a complete syllable is 
repeated between two or more words. Although this type 
of repetition occurs mostly in rhyme, its artistic value will 
be more, when it is in words beyond the rhyme; for exam-
ple, in the following poetries:

The dusty road takes me/ to the grain field of the mou-
nt/ the wind smelled like tea/ the mount was full of fog 
(Ebrahimi, 2013).

Lexical harmony

Lexical harmony “is a type of harmony that is composed 
of the repetition of two or more grammatical elements that 
have structure longer than the syllable, and they should 
be investigated at the level of word, group or even the 
set of words within a sentence in the form of complete 
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and imperfect similarity (Safavi, 2004). These set of words 
have significant role in the development of amazement, 
joy, and elegance resulted from this set. In other words, 
the words are in the category of voices; some of them are 
soft and create music and some other are unpleasant to 
ear. It is the mechanism of poet to use each of them in 
different situations (Rouhani & Enayati Gadikalani, 2012, 
cited in Sahba, 2005).

In the child poetry, the repetition of words is used mostly 
because of the emphasis on meaning and music enrich-
ment of the poetry, and the literary joy that results from 
it. But, the excessive repetition, leads to the stereotyping 
of poetic words and makes it boring; although it will not 
cause semantic problems, it is redundant and reduces the 
elegance of the language. The discussion of redundan-
cy is relevant to the grammar and semantics, and in the 
rhetoric, we just deal with its aesthetic aspect in the child 
poetry. The words are divided into different types, concer-
ning their position in the vocal context of the language:

a) Complete vocal repetition of one linguistic form

In this type of lexical harmony, a word with a constant 
structured form is repeated several times. In other words, 
a word is repeated several times in a poem that has diffe-
rent types and may create a figures of speech, regarding 
the situation of the frequent word, that will be referred in 
the following sections.

Initial repetition

In this type of lexical harmony, a word is repeated in the 
initial part of the sentence that indicates the intensity, 
emphasis and in the following poetry, the repetition of 
(again), directs both the poet and addressee to a reminis-
cent past time and develops affection and impression on 
the addressee:

Again the dusty road/ again the river and song/ again the 
laughter of flowers/ again the heap and smoke (Ebrahimi, 
2011).

Also in the following poetry, the repetition of (you are like), 
affects the addressee to understand the emphasize of 
poet on the magnificence and dignity of (you):

You are like the poetry of Hafiz/ you are renewed/ you are 
like an endless love/ you are like sun/ like fish (Ebrahimi, 
2011).

Final repetition

The repetition of words in the final section of the couplets 
create radif. “Radif, increases the poem’s music enri-
chment, and also induces reflection on the poet by the 

limitation that it imposes on him, to create more coordi-
nation and association in the poetry” (Shafiee Kadkani & 
Reza, 1994, p. 140). Since the authenticity of child poetry 
is with music, poets use radif because it has more efficient 
musical role and completes the composition of poetry. 
The child can feel unification between him and the poet, 
by guessing the radif. By radif, we can also accentuate on 
illustration or theme. For example, in the following poetry, 
Ebrahimi has illustrated the prominent status of “وت” (you) 
(Mansour, one of the friends of poet who was martyred in 
the war) by utilization of compound radif:

Your sound is lost in the wind/ and the mount is filled with 
your sound/ and I feel the wind again/ that is full of your 
words (Ebrahimi, 2011).

In most of his poetry, Ebrahimi has used the verbal radif 
that makes the text more varied and dynamic:

Morning sat at the end of the alley/ the smell of jasmi-
ne blossomed by fresh air/ the branches of silence in-
terfused/ the wind said something on the jasmine’s ear 
(Ebrahimi, 2013, p. 533)

I write the sky on myself/ my eyes become clear and blue/ 
I write sun on myself/ my hands turn sunny (Ebrahimi, 
2011).

Repetition of successive at the end 

In this type of repetition, two similar words are repeated 
successively at the end of the hemistich or couplet. In the 
following poetry, the words of (piece) and (drop) are re-
peated at the end of the couplets.

Drops from her eyebrows the rain, drop by drop

s/he is wearing a cloth shredded and piecemeal (Ebrahimi, 
2011).

Repetition of successive at the initial

Ebrahimi has repeated the key words at the beginning of 
the sentence, in order to inform the addressee about the 
intensity of the words. Moreover, the repetition of word at 
the beginning of the sentence, increases the music of the 
poetry. This repetition can occur within a word; for exam-
ple, in the following poetry, the term (look) is placed suc-
cessively in the beginning of the poem, and this repetition 
makes the addressee aware of the intensity of rain:

Look, look at the rain/ how it showers constantly/ the world 
has mysteries/ inside itself (Ebrahimi, 2011).

The repetition at the beginning of the sentence can occur 
within a phrase or compound. In the following poem, the 
repetition of the phrase (on the labor and grief) shows the 
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intensity of grief mood; in fact, this repetition has transfe-
rred the emotional concepts:

On the labor and grief, on the labor and grief/ I was for 
the school/ open the door to me/ the acquaintance of the 
school (Ebrahimi, 2013, p. 297).

Also in the following compound:

The autumn has come/ the season of solitude and grief/ 
the season of constant raining/ the season of drizzled rai-
ning (Ebrahimi, 2011).

Repetition in the initial and final

Here a word is placed in the initial and final section of the 
poem that eloquence scientists call it “metabole”.

I saw two bouquets grew on my two hands

Under the light of sun I sat like a bush

(Ebrahimi, 2011)

It has the flower of sun with itself but/ there is no flower for 
us (Ebrahimi, 2011).

The water flowed from the fountain/ a martin drank some 
water (Ebrahimi, 2013)

Repetition in the final and beginning

A word is placed at the end of the hemistich or couplet 
and then it comes at the beginning of the hemistich or 
couplet. The eloquence scientists call it “Epanastrophe”.

The sky turned cloudy again/ again it rained/ the face of 
the soil/ is tickled by rain (Ebrahimi, 2011).

The moon is in the silence at nights/ our elegant fellows-
hip/ turns elegant and bright/ our hands with its laughter 
(Ebrahimi, 20110).

From the back of the high mountain/ arrived a hand of light/ 
it touched the garden/ and the garden arose (Ebrahimi, 
2011).

b) Complete vocal repetition of two linguistic forms

This type of harmony means that “in spite of the similari-
ty, vocal, musical, and superficial coordination, the lexi-
cal bases may have a type of dichotomy in form, struc-
ture, letter, meaning, and arrangement of the phonemes 
(Agahosseini & Zareh, 2011). This type of harmony inclu-
des total pun, compound pun, and literal pun.

Total pun

The importance of the total pun is based on the nature of 
the music that has created words with common sound in 
the mind of the poet. The musical value of the total pun 

in the child poetry is because of the repetition, despite 
the meaning differences of the two identical words. So, 
in one side, the music and its melodious sound creates 
pleasure in child, and from the other side, the meaning di-
fferences of two words, makes the child’s mind into mobi-
lity. Although the use of total pun in the poetry of Ebrahimi 
was unconscious, the similarity of two homogenous words 
has increased the pleasure of perception and the music 
of poetry:

Again it is opened to me, the doors of the night/ the world 
of night, is awakened on my mind (Ebrahimi, 2011).

At the back of the door, I saw a garden/ a garden full of 
spring/ it has thirty fountains in it/ each fountain is in a gre-
ensward (Ebrahimi, 2011).

Compound pun

Because of the semi-repetitive nature of the compound 
pun, it creates music and the child enjoys it without re-
cognizing the artistic value of the compound pun. In the 
following poetry, (coin) and a part of (insomuch as) are 
compound puns that the recognition of the literary value 
of this type is more difficult than the total pun:

A guy was crossing the alley/ gave him a coin/ the coin 
was insomuch as small that/ it fell from the hands of the 
old man (Ebrahimi, 2011).

c) Imperfect vocal repetition of two linguistic forms (rhy-
me, prose riming, and some types of pun)

In this type of harmony, “some words are repeated that 
they are not exactly the same; but they have similarity in 
vocal factors and pronunciation. They include rhyme, pro-
se riming, and some types of pun”. (Rouhani & Enayati 
Gadikalani, 2012, p. 118)

Rhyme

Rhyme is one of the enhancement aspects of the child 
and juvenile poetry. “Rhyme is the firmness of poem, the 
divider of couplets, and in fact, it is the device of voice 
producer” (Shafiee Kadkani & Reza, 1994, p. 64). For this 
reason, “the rhyme is the base of the child poetry. Today 
Rhyme does not have much efficacy in the adult poetry, 
but the child poetry without rhyme is worthless” (Alipoor, 
2000, p. 16). In the poems with rhyme, the child is faced 
with sounds that are repeated regularly and this repeti-
tion is interesting for children, because it produces joyful 
and repetitive music; whether this repetition conforms 
to the specified rules of rhyme or not. So, it is clear that 
if we compose a poem without meter for children, they 
may read it, but the child poetry without meter, rhyme or 
other homophones is not pleasant for children. Nowadays 
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rhyme may not have much influence on adult poetry, but 
the child poetry without rhyme has no value, because the 
mind of the child is familiar with rhyme unconsciously. For 
this reason, the conversant poets use even compound 
rhymes and radifs for enhancement of the music of the 
poetry. Primarily, the children notice rhyme in early chil-
dhood and the instructors use rhyme words to enter chil-
dren into the poetry world (Khalili Jahantig & Zandavani, 
2011, p. 128). Despite producing the music of the poetry, 
rhyme may also be favorable with the content pf poem 
and be reminder of a special concept. The rhymes of the 
poems of Ebrahimi are in the form of verb:

When one night, the light moon/ was slept on the bedding 
of cloud/ I heard a sound/ in my ear that said silently 
(Ebrahimi, 2011).

And also in the form of noun:

The windows are opened/ towards the spring/ spreaded 
everywhere/ the carpet of spring (Ebrahimi, 2013).

Pun

The importance of pun in the child poetry is because of 
the creation of melodious voice by utilization of the musi-
cal repetition. The frequent or homophone words, repeat 
two imperfect forms of language.

1. Mozare pun

In the mozare pun, the two homogenous words are alike 
and they differ in just one letter. This similarity creates a 
soft music:

A hoopoe sat on a stone/ fluttered in the wind (Ebrahimi, 
2011).

I think somebody is sitting in my heart/ and is carping for 
the distance from the flower/ I think somebody is sitting on 
my mind/ cries and speaks about spring (Ebrahimi, 2011).

2. Redundant pun

In the redundant pun, one congruent word has one addi-
tional letter than the other word:

Now is just present time/ it is just now/ and the next minu-
te/ the future will come (Ebrahimi, 2011).

You have given magnificence to the mount/ and you have 
led it to the sky (Ebrahimi, 2013).

Prose riming

The rhythmic words preserve the musical value of the 
poetry; for this reason, it has great importance in the child 
poetry. There are different types of prose riming in the 
poetry of Ebrahimi that we refer to some of them.

1. Parallel prose riming

It means the words conform both in meter and letter; like 
[kɑ:r, bɑ:r], [dæst, ʃæst], [xɑ:me, nɑ:me] (Homayi, 1994). 
The difference of the parallel prose riming and mozareh 
pun is that the parallel prose riming comes at the end of 
the sentences or hemistich, but the mozare pun comes 
at the different sections of the poem or prose. Ebrahimi 
considers parallel prose riming more than the other types 
of prose riming:

Over that hill/ stands a shed/ beside the shed/ is a beauti-
ful dragonfly (Ebrahimi, 2011)

When at nights/ the lone moon/ becomes in the sky/ with 
its light, she composes/ hundred songs about the living 
(Ebrahimi, 2011).

2. Symmetrical prose riming

Here, the counterpart words are similar in meter, but differ 
in the letter; like, [kɑ:r, kɑ:m [bæhɑ: r, næhɑ:l], [nɑ: le, nɑ: 
me] (Homei, 1994, p. 43). This type of pun is not used 
much in the poetry of Ebrahimi and we can declare that its 
use is unconscious in his poetry:

I have not forgot that a day/ that a snake become my 
poet/ I gave goat milk to it/ and it believed me with its look 
(Ebrahimi, 2011).

3. Lop-sided prose riming

Here, the words are similar in letter but differ in meter; 
like [ʃekɑ:r,kɑ:r], [ʃekæst, dæst], [neʃɑ:ne, ʃɑ:ne] (Homayi, 
1994). The utilization of this type of prose riming is more 
conscious than the symmetrical prose riming and has 
more artistic value:

From the sound of the stick/ the pigeon stares at him for a 
while (Ebrahimi, 2011).

In your voice a streamlet is running/ your hands smell olive 
(Ebrahimi, 2013).

4. Binary prose riming

Here the words with prose riming are adjacent in the prose 
or poem.

Come our eyes that/ the spring is waiting for us/ come that 
your footstep/ is our spring (Ebrahimi, 2011).

A dog was crossing the alley/ and his foot stem was remai-
ned on the snow (Ebrahimi, 2011).

Syntactic harmony

The most difficult de familiarizing is something that occurs 
in the syntactic of language; because the syntactic facility 
of each language, the authority domain and syntactic se-
lection into another language is one of the limited facilities 
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(Shafiee Kadkani & Reza, 1994). Syntactic harmony is one 
of these de familiarizing factors that in which the similar 
syntactic form is repeated along with the similar vocal 
form. This type of harmony is composed of the repetition 
of syntactic production of sentence with two techniques of 
association and substitution. “The repetition of structure in 
the meaning of the arrangement of grammatical features 
of language is used in the status of lexis (Safavi, 2004)

Syntactic association

Each sentence is composed of terms that have a syntac-
tic role. In some cases, a syntactic role is repeated in the 
sentence. In other words, two or more terms take a similar 
role that is called “syntactic association”. By this associa-
tion, some figures of speech like age, conglobation, and 
epanados are created.

1. Age

It is the repetition of several singular words that then a verb 
is brought for all of them (Homayi, 1994). By utilizing age, 
Ebrahimi not only has used the repetition of syntactic as-
sociation, but also he has avoided the redundant verb and 
has increased the literary value by mentioning sequential 
words that have meaning harmony with each other:

I see with you/ everything in the world/ the last day and the 
last night/ today and tomorrow (Ebrahimi, 2011).

Today I will compose a poem/ about cloud, wind, soil, and 
rain (Ebrahimi, 2011).

The sky, mount, and valley/ you created, the God 
(Ebrahimi, 2011).

The stone and ground are dry/ the bramble and milk vetch 
dry/ the sun flaring/ my lips thirsty (Ebrahimi, 2011).

2. Conglobation

In this figure of speech, “for one word, different and suc-
cessive adjectives are brought” (Homayi, 1994, p. 292). 
Because of the specific sprit of the child that deals more 
with nature, Ebrahimi has utilized the natural concepts in 
his descriptions and use of the conglobation and by this, 
he has expressed his affections:

Your look is a good division/ your look is like a waterfall/ 
your look is an amour butterfly/ your look is like spring 
(Ebrahimi, 2013).

Your sound is soppy under the rain/ your sound is like a 
breeze under the mount/ your soul is the meaning of the 
sparrow fly/ your sound means much and dense/ your 
sound under the autumn rain (Ebrahimi, 2011).

3. Epanados (Laf-o-nashr)

The epanados “in the rhetoric figure means to bring se-
veral words in a sentence, then bring several related ad-
jectives or verbs for each of the words but do not mention 
for example which adjective relates to which noun, in fact 
leave its perception on the addressee. The word that has 
come at the first is called “laf” and the word that is referred 
to them is called “nashr” (Homayi, 1994). The existence 
of epanados in the child poetry makes the curious child 
follow the subject, so the joy of understanding the context 
after the effort is doubled.

On the ground, you have here/ a sky that is sea/ full of fish, 
but no/ each one is a beautiful moon (Ebrahimi, 2011).

Figure of substitution

In the figure of substitution, “by figure displacement of the 
main elements of the sentence, a sentence is created that 
is in syntactic harmony with the initial sentence” (Rouhani 
& Enayat Gadikalani, 2012, p. 72). The importance of this 
syntactic harmony is more than the association; because, 
in the association, there is not any word repetition. But in 
the substitution, this repetition is seen and its worth in the 
child poetry is because of the repetition of words that in-
creases the music of poem. There are different examples 
of figure substitution in the poetry of Ebrahimi that we can 
explain it with the poet’s “feeling of unity and sympathy”; 
in a way that, by utilization of this type of vocal structure, 
the poet has sympathized between him and the nature or 
other person. For example, in the following poems, “sta-
ring at each other” and “becoming part of each other” is 
the result of this sympathy:

Her eyes are staring at me/ my eyes staring at her 
(Ebrahimi, 2011).

The shading comes near/ next to me; affront/ she stares at 
me/ and I stare at her (Ebrahimi, 2013, p. 53)

When the swallow flies/ I become like her/ she becomes 
part of me/ and I become part of her (Ebrahimi, 2011).

From the distant gardens/ I have brought a flower/ I have 
brought with flower/ the song of the nightingale (Ebrahimi, 
2011).

CONCLUSIONS

Considering the child’s reflection, the growth of the lan-
guage and emotional requirements make the poet link the 
musical elements and syntactic structure to the artistic 
form (preserving the simplicity of the language), which di-
fferentiates the child and adult poetry; so, the intermingled 
structure and meaning, meaning comprehension, and li-
teral joy is duplicated. The vocal structure, as an elegant 
technique has a special appearance in the child poetry of 
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Jafar Ebrahimi and it is used in the realization of meaning 
in three levels of vocal, lexical, and syntactic; hence, the 
role and importance of vocal structure is in infusion of the 
concepts and creation of music. In the level of vocal har-
mony, the meter of prosodic elements plays a significant 
role in the perception of poem from children; therefore, 
Ebrahimi has endeavored to use the frequent meters in the 
form of two or three, regarding the content of the poem, 
and relegate the repetition of consonants and vowels to 
the affection and thought. In the level of lexical harmony, a 
complete vocal repetition of one linguistic form or the im-
perfect vocal repetition of two linguistic forms is created, 
and since a meaningful word is repeated, Ebrahimi has 
used this level for emphasizing special meaning and in-
fusion of the meaning. For example, in the complete pun, 
the aesthetic and artistic function of this figure of speech 
is related completely to the meaning, and when the reader 
or addressee sees the identical repetition of words in the 
sentence, in the second pun, they search the meaning 
that they had understood in the first stage of pun; but the 
context makes them aware that the intention of the poet is 
another meaning. Here the addressee catches this artistic 
deception and enjoys the detection of this technique. In 
the poetry of Ebrahimi, the artistic technique of syntactic 
association is less evident than the substitution; because 
in the syntactic substitution, the words are repeated but in 
the syntactic association, this is not the case.
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RESUMEN

La investigación titulada Conjunto de acciones para 
la incorporación de las niñas y niños de 3 y 4 años 
de edad al Programa Educa a tu Hijo del Consejo 
Popular Pastorita, municipio Cienfuegos, en la mis-
ma se valora la influencia del conjunto de acciones 
para la incorporación de la población en estudio al 
Programa Educa a tu Hijo, se utilizaron varios méto-
dos del nivel teórico (histórico lógico, analítico sin-
tético y el inductivo deductivo), y del nivel empírico 
(observación, encuesta y el experimento), los mis-
mos determinaron las insuficiencias en la incorpo-
ración de las niñas y niños de 3 y 4 años de edad 
al Programa Educa a tu Hijo, facilitando la selección 
del conjunto de acciones, se utilizó el método esta-
dístico matemático. El conjunto de acciones selec-
cionado fue efectivo, se logró la incorporación de 
un 70% de las niñas y niños que no se encontraban 
asistiendo al Programa Educa.

Palabras clave:

Programa Educa a tu Hijo, incorporación.

ABSTRACT

The investigation titled Set of actions for the in-
clusion of children of 3 and 4 years of age in the 
“Educa a tu hijo” program of the Pastorita Popular 
Council, Cienfuegos municipality, in the same one 
the influence of the group of actions is valued for the 
population’s incorporation in the study of the “Educa 
a tu hijo” Program. Several methods of the theoretical 
level were used (historical logical, analytic synthetic 
and the inductive - deductive), and of the empiric 
level (observation, interviews and the experiment), 
the same ones determined the inadequacies in the 
incorporation of the children of 3 and 4 years of age 
to the “Educa a tu hijo” Program, facilitating the se-
lection of the group of actions, the mathematical 
statistical method was used. The selected group of 
actions was effective, the incorporation of 70% of the 
children that were not attending the “Educa a tu hijo” 
Program was achieved. 

Keywords:

Educa a tu hijo, Program, incorporation.
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INTRODUCCIÓN 

Cuba ha ido concibiendo paulatinamente su propio mo-
delo, cuyo propósito fundamental es lograr el máximo de-
sarrollo posible de cada niño lo cual constituye una premi-
sa indispensable de su preparación para la escuela, que 
de acuerdo con el fin de la educación debe ser integral 
y armónico. 

Según García & Rodríguez (2010), la concreción en la 
práctica del modelo cubano se produce mediante dos 
formas diferentes:

 • Vía institucional, Se realiza en los llamados círculos in-
fantiles y en las aulas de preescolar de las escuelas 
primarias.

 • Vía no institucional, llamada Programa Educa a tu Hijo, 
que abarca las niñas y niños desde antes del naci-
miento hasta su ingreso a la escuela, tiene un carác-
ter comunitario y eminentemente intersectorial y toma 
como núcleo básico a la familia, la que, orientada, es 
la que realiza las acciones educativas con sus hijos 
desde las primeras edades en el hogar. 

El Programa Educa a tu Hijo se generalizó en todo el país 
en 1992, en virtud de los compromisos del estado cuba-
no, recogidos en el Plan Nacional de Acción elaborado 
por Cuba, firmado por el Presidente de la República para 
dar respuesta a los compromisos trazados en la Cumbre 
Mundial en favor de la infancia. Permite la consecución 
de los mismos fines y objetivos de la educación inicial y 
preescolar: lograr el máximo desarrollo posible de todas 
las niñas y niños cubanos.

La etapa de preescolar es de suma importancia en la 
existencia de un ser humano, por las enormes reservas 
de desarrollo que en ella se acumulan y que, en condi-
ciones adecuadas de vida y educación, contribuyen al 
desarrollo de distintos tipos de habilidades, representa-
ciones, sentimientos y normas morales, y se perfilan los 
rasgos del carácter.

Según Bécquer (2003), la etapa preescolar desde 3 a 6 
años de edad se caracteriza por grandes cambios en el 
desarrollo motor, lo cual ha sido estudiado por diversos 
autores. Es la etapa de la adquisición de las habilidades 
motrices básicas: caminar, correr, saltar, escalar, hacer 
cuadrupedia y reptación, lanzar y capturar. 

Estas autoras son del criterio que las etapas preescolares 
se dividen en:

 • De 3 a 4 años. 

 • De 4 a 5 años. 

 • De 5 a 6 años. 

Varios estudios e investigaciones han demostrado que 
en las primeras etapas o edades de las niñas y niños se 
sientan las bases, los fundamentos esenciales para todo 
el desarrollo posterior de este.

Así lo manifiesta Froebel (1888), uno de los pioneros de 
la educación preescolar quien destaca la importancia de 
educar a las niñas y niños desde las primeras edades.

Investigaciones de renombres como las de Pau (1999); 
Velázquez (2004); y Hernández (2009), abordan la impor-
tancia de la vinculación entre la trilogía escuela, familia, 
comunidad, dirigidas a mejorar el trabajo con las familias, 
pero que abordan de manera insuficiente su trabajo como 
agentes educativos de la Educación Preescolar, funda-
mentalmente en el Programa Educa a tu Hijo.

Al respecto, Pileta (2010), propone una alternativa meto-
dológica para fortalecer la preparación en la realización 
de los ejercicios físicos de los niños del cuarto y quinto 
año de vida, atendidos por el programa Educa a tu hijo. 

Laguna (2010), se refiere a las Actividades físicas para 
desarrollar habilidades motrices básicas en el Programa 
Educa a tu Hijo en el Municipio Aguada de Pasajero. 
Mientras que Paredes (2011), propone ejercicios físicos 
para desarrollar habilidades motrices básicas para la 
práctica de la gimnasia artística en niñas y niños de 4 a 
5 años de edad del Programa Educa a tu Hijo. Otro au-
tor como Villalobos (2011), trata un Sistema de juegos de 
movimientos para el Programa Educa a tu Hijo. 

Otras investigaciones como la de Peralta (2011), en su 
Tesis de Maestría trata acerca de un Programa de accio-
nes para incentivar la motivación de las niñas y niños, y 
la familia para participar en el Programa Educa a tu Hijo 
en el asentamiento Rancho Luna. Por su parte Irigoyen 
(2011). Propone, en su tesis de diplomado un grupo de 
actividades de preparación a las familias de niños y niñas 
de 3 y 4 años de vida para estimular el desarrollo del equi-
librio en el Programa Educa a tu Hijo en la provincia Santa 
Clara. Mientras que Muñoz (2012), hace una Propuesta 
de Actividades de preparación a la familia para estimular 
el desarrollo de la locomoción de niños y niñas de 1 a 2 
años del Programa Educa a tu Hijo. 

A pesar de que los autores mencionados hacen referen-
cia a la educación preescolar, a la educación y dimensión 
ambiental, a los ejercicios y actividades físicas para desa-
rrollar las habilidades motrices básicas y a la motivación 
del niño y la familia a participar en el Programa Educa a 
tu Hijo, no se ha encontrado ninguna investigación que 
haga alusión a la incorporación de las niñas y niños de la 
edad preescolar en el Programa Educa a tu Hijo.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y la refe-
rencia de las bibliografías especializadas en los temas 
consultados, quiénes plantean que los primeros años de 
vida son decisivos para toda la ulterior formación integral 
de la infancia, aun se observa insuficiente incorporación 
de las niñas y niños de 3 a 4 años de edad al Programa 
Educa a tu Hijo, por lo que en esta investigación se pre-
tende comprobar la influencia que tiene un conjunto de 
acciones en la incorporación de las niñas y niños de 3 a 4 
años de edad al Programa Educa a tu Hijo.

En la investigación se utilizaron varios métodos dentro de 
los que se encuentran el histórico lógico, analítico sinté-
tico, el inductivo deductivo, la observación, encuesta, el 
experimento, todos estos métodos mencionados permi-
tieron diagnosticar la incorporación de las niñas y niños al 
programa Educa a tu Hijo. 

Otro de los métodos empleado fue el estadístico matemá-
tico, el cual permitió ver el comportamiento de los datos 
obtenidos.

DESARROLLO 

Para el análisis de los resultados y su interpretación sirvió 
de apoyo la aplicación de los métodos utilizados en la 
investigación. 

La guía de observación aplicada a las niñas y niños de 
tres y cuatro años de edad tenía como objetivo determi-
nar la incorporación al Programa Educa a tu Hijo, en la 
aplicación de la misma se establecieron diferentes indi-
cadores, donde se tuvo en cuenta las respuestas de (sí 
y no) para un mejor análisis de las posibles dificultades 
existentes, comportándose de la siguiente manera: 

Los indicadores evaluados fueron disposición, interés, 
motivación, sensibilización y concientización, al analizar 
estos aspectos se corroboró que no existe disposición 
para incorporarse al Programa Educa a tu Hijo ya que, de 
las 30 niñas y niños observados, 20 no manifiestan dis-
posición representando el (66,7%) y 10 de ellos si están 
dispuesto a participar en las actividades programadas, 
para un (33,3%). Estos resultados pueden estar propicia-
dos por la falta de conocimiento por parte de la familia a 
cerca de los beneficios que propicia el Programa Educa 
a tu Hijo a los infantes en su futuro desarrollo tanto físico, 
moral, mental, social, etc.

Al aplicar la encuesta a los padres se pudo obtener los 
siguientes resultados:

La pregunta # 1, ¿Conoces sobre el Programa Educa 
a tu Hijo? en la cual ellos deben responder sí o no, de 
los 30 padres encuestados 20 de ellos respondieron 

positivamente, representando el 66,6% y 10 manifiestan 
no tener conocimiento del mismo para un 33,4%. 

La pregunta # 2, está relacionada con la importancia que 
ellos le atribuyen al Programa Educa a tu Hijo, valorándo-
la desde dos perspectivas:

1. Los padres que tienen conocimientos del Programa 
Educa a tu Hijo.

 • Los niños aprenden a jugar.

 • Orienta a la familia.

 • Educa a los niños.

 • Permite la integración de los niños al grupo.

 • Los niños aprenden a compartir.

 • Los educa y los enseña.
2. Los padres que no tienen conocimientos del Programa 

Educa a tu Hijo.

 • Debe ser aprender no estamos seguros.

 • No sé.

 • No es importante.

 • No alcanza el tiempo.

 • Tienen muchos hijos.
La pregunta # 3, está relacionada con los conocimientos 
de los logros del desarrollo para estas edades; las fami-
lias que tienen conocimiento mencionan como logros del 
desarrollo:

 • Se relacionan con otras niñas y niños.

 • Aprenden hábitos higiénicos.

 • Saltan con dos piernas.

 • Escuchan y reproducen cuentos 

 • Juegos
Las familias que no tienen conocimiento del programa no 
identifican los logros del desarrollo que pueden alcanzar 
sus niñas y niños. 

La pregunta # 4, ¿Conoces de las actividades fundamen-
tales que realizan las niñas y niños de 3 y 4 años?, de los 
30 padres solo 20 manifiestan tener conocimiento de las 
mismas, para un 66,6% y 10 no identifican estas activida-
des para un 33,4%. Al pedirles que mencionen algunas 
estos responden lo siguiente:

 • Aprenden canciones infantiles.

 • Juegan.

 • Hacen cuentos.

 • Dibujan 
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No reconocen otras actividades fundamentales de estas 
edades como la de rasgar, aprenderse los colores, figu-
ras geométricas, los hábitos de higiene y la educación 
formal, aspectos tan importantes en estas edades.

La pregunta # 5 ¿Qué guías o folletos se utilizan en el 
Programa Educa a tu Hijo? El 100% de las familias en-
cuestadas manifiestan no saber cuáles son los documen-
tos de los mismos. 

Con la encuesta aplicada se pudo constatar que algu-
nas familias no reconocen la importancia que tiene el 

Programa Educa a tu Hijo en la formación integral de las 
niñas y niños en el desarrollo motor, adquisición de las ha-
bilidades motrices básicas: caminar, correr, saltar, esca-
lar, hacer cuadrupedia y reptación, lanzar y capturar, etc.

A partir de las deficiencias encontradas en la primera eta-
pa a través del método científico, se seleccionó el conjun-
to de acciones para la incorporación de las niñas y niños 
de 3 a 4 años de edad al Programa Educa a tu Hijo, al 
mismo tiempo se les ofrece orientaciones a las familias de 
la importancia de la práctica de actividades programadas 
en estas edades (Tabla 1).

Tabla 1. Acciones para la incorporación de las niñas y niños de 3 a 4 años de edad al Programa Educa a tu Hijo.

Tareas Fecha cumplimiento. Participantes Ejecutores

Caracterización de la familia y la comunidad Junio/ 2016
Representantes de Salud, Instituto Nacional de 
Deporte, Educación Física y Recreación (INDER), y 
la promotora de Educación.

Grupo coordinador

Analizar en el grupo la situación de cada niña 
y niño, sus causales. Septiembre/ 2016 Representantes de Salud, INDER, y la promotora de 

Educación. Coordinador

Levantamientos de las embarazadas y su 
familia. Coordinar el trabajo con el médico de 
la familia. Diseñar la estrategia de atención.

Septiembre / 2016 Representantes de Salud, INDER y la promotora de 
Educación. Coordinador

Levantamiento de todo el soporte material del 
Programa. (Folletos y tabloides).
Redistribuir los materiales y controlar la 
entrega.

Septiembre/ 2016

Octubre/ 2016

Representantes del INDER y Educación.
INDER y la promotora de Educación

Coordinador

Coordinador

Entrega del folleto N0. 7 Octubre/ 2016 Representantes de Salud, INDER y la promotora de 
Educación. Coordinador

Divulgar mensajes de orientación a las 
familias para la incorporación de sus hijos al 
Programa. Diseñar el contenido y determinar 
los lugares donde serán ubicados.

Septiembre/ 2016 Agos-
to/ 2017

Miembros del Grupo, representantes de Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Fede-
ración de Mujeres Cubana (FMC), Salud, INDER y 
Educación.

Coordinador

Elaborar mensajes educativos para ser situa-
dos en lugares públicos donde frecuentan las 
familias (consultorios, policlínicos, farmacias, 
bodegas, mercado, etc.)

Septiembre- Noviembre/ 
2016

Miembros del Grupo, representante FMC, Salud, 
Educación y el INDER. Coordinador

Divulgación de la marcha del programa en las 
reuniones de los bloques de la FMC, de los 
CDR, Asambleas de las Circunscripciones.

Noviembre/ 2016 
Junio/2017

Miembros del Grupo, representante FMC y Comité 
de defensa de la Revolución (CDR). Coordinador
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En su concepción, se parte inicialmente de la necesidad 
de la determinación de la incorporación de las niñas y ni-
ños de 3 a 4 años de edad; una vez detectados las princi-
pales deficiencias se seleccionó el conjunto de acciones. 

En los resultados de la segunda observación se plas-
man los indicadores evaluados después de aplicado las 
acciones seleccionadas estos son: disposición, interés, 
motivación, sensibilización y concientización, al analizar 
estos aspectos se evidencian que existe un mayor cono-
cimiento acerca del Programa Educa a tu Hijo, propician-
do una mejor incorporación por parte de las niñas y niños 
en estudio, ya que de los 30 infantes evaluados se han in-
corporado hasta el momento 21 para un 70% y aún faltan 
por incorporarse 9 niñas y niños representando el 30%. 

Estos resultados pueden estar propiciados por las accio-
nes seleccionadas que les han facilitado a los familiares 
de las niñas y niños una mejor orientación a cerca de los 
beneficios que propicia el Programa Educa a tu Hijo a los 
infantes en su futuro desarrollo tanto físico, moral, mental, 
social, etc.

CONCLUSIONES 

Con la aplicación de los métodos investigativos se pudo 
determinar la falta de conocimiento por parte de la fami-
lia, de los beneficios que propicia el Programa Educa a tu 
Hijo y no reconocen la importancia de este en la forma-
ción integral de las niñas y niños.

Se seleccionó el conjunto de acciones teniendo en cuen-
ta el comportamiento de la incorporación de las niñas y 
niños de 3 a 4 años de edad al Programa Educa a tu Hijo 
del Consejo Popular Pastorita.

Con la aplicación del conjunto de acciones, se logró la 
incorporación de un 70 % de las niñas y niños que no se 
encontraban asistiendo al Programa Educa a tu Hijo. Esto 
significa que el conjunto de acciones seleccionado está 
siendo efectivo en la disposición, interés, motivación, sen-
sibilización y concientización de las familias de las niñas 
y niños de 3 a 4 años de edad para su incorporación al 
Programa Educa a tu Hijo del Consejo Popular Pastorita.
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RESUMEN

El proceso de desarrollo de habilidades motrices 
básicas (caminar, correr, saltar, lanzar y atrapar), en 
niños de 3 a 5 años de edad que no asisten a los cír-
culos infantiles presentan dificultades, otro aspecto 
que presenta deficiencias es las escasas activida-
des que se proponen para el desarrollo de las habi-
lidades motrices básicas para los niños que asisten 
a las vías no institucionales de Educación, por lo que 
los autores proponen como objetivo general: Aplicar 
actividades físicas para desarrollar las habilidades 
motrices básicas de los niños de 3 a 5 años, perte-
neciente al Programa Educa a tu Hijo, del Consejo 
Popular Juanita 2. Para la realización de dicha inves-
tigación se utilizó una muestra de 15 niños de una 
población de 25 niños de 3 a 6 años de edad, que 
pertenecen al programa Educa a tu hijo, a los cuales 
se le aplicó la investigación, que arrojo como con-
clusiones, que, con la aplicación de actividades físi-
cas, se desarrolló las habilidades motrices básicas, 
en niños de 3 a 5 años pertenecientes al programa 
Educa a tu Hijo del Consejo Popular Juanita 2.

Palabras clave:

Habilidades motrices básicas, Programa Educa a tu 
hijo.

ABSTRACT

The process of development of basic motor skills 
(walking, running, jumping, throwing and catching), 
in children from three to five years of age who do not 
attend children’s circles present difficulties. Another 
aspect that has deficiencies is the scarce activities 
that are propose for the development of basic mo-
tor skills for children who attend the non-institutional 
pathways of Education, so the authors propose as 
a general objective: to apply physical activities to 
develop the basic motor skills of children from three 
to five years old, belonging to the “Educa a tu Hijo” 
Program of the Juanita Popular Council 2. To carry 
out this research, we used a sample of fifteen chil-
dren from a population of twenty five children aged 
from three to six years, who belong to the “Educa a 
tu hijo” program, in which the research was applied. 
With the application of physical activities, the motor 
basic skills were developed, in children from three 
to five years old, belonging to the “Educa a tu Hijo” 
program of the Juanita 2 Popular Council.

Keywords:

Basic motive skills, “Educa a tu Hijo” Program.
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INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
fue firmada por los países miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948, 
reconoce entre otros aspectos que la infancia tiene de-
rechos a cuidados especiales, posteriormente el 20 de 
noviembre de 1989 vio la luz la convención de los dere-
chos del niño (Organización de Naciones Unidas, 1998), 
donde se determinaron los fundamentales agrupados en 
4 áreas: supervivencia, desarrollo, participación y protec-
ción, sin embargo, debemos señalar que no existe un de-
recho más importante que otro, sino que todos se interre-
lacionan y se complementan en aras de lograr un enfoque 
integral de infantes como sujetos de derechos.

Por lo anterior, la escuela tiene la responsabilidad de 
transmitir de generación en generación la experiencia 
histórica – social acumulada y preparar a los niños y ni-
ñas para su inclusión en la vida activa, para que sean 
capaces de desempeñar un papel protagónico de forma 
independiente y a la vez insertarlos a la sociedad.

El Sistema Educacional en Preescolar atiende a todos los 
niños y las niñas de cero a seis años de edad a través de 
dos modalidades:

 • La vía institucional. (Esta modalidad es realizada en 
centros de atención círculos infantiles y aulas de pre-
escolar en las escuelas primarias)

 • Las vías no institucionales es un programa de atención 
comunitaria, que se aplica en todo el país desde 1992, 
avalado por múltiples investigaciones cuyos resulta-
dos están encaminados a elevar su calidad y generali-
zar experiencias. Mediante este programa se le brinda 
a la familia orientaciones educativas según las diferen-
tes edades que conforman la etapa preescolar lo cual 
les permitirá estimular el desarrollo de sus hijos tanto 
en las esferas socio-afectiva, intelectual, del lenguaje 
y motriz, como en la formación de cualidades morales 
y hábitos de vida, además se le ofrece la posibilidad 
de conocer cuestiones relacionadas con el cuidado 
de la salud, la nutrición y la prevención de accidentes.

Los primeros años de vida son fundamentales para el de-
sarrollo humano y comenzar a educar al pequeño en eda-
des más avanzadas enmarcadas en la edad preescolar (4 
– 6 años). La etapa más importante del individuo son sus 
primeros años, donde la familia y el entorno social cobran 
un papel preponderante en el desarrollo físico, cognitivo 
y de personalidad. Un aspecto esencial para garantizar la 
correcta educación del niño es la estimulación del desa-
rrollo de sus movimientos y de su percepción. 

La edad preescolar, es una fase decisiva en la forma-
ción del individuo, pues en ella se estructuran las bases 

fundamentales del desarrollo de la personalidad del niño 
- niña, el desarrollo físico crea las condiciones indispen-
sables para la independencia, la asimilación de las nue-
vas formas de experiencia social en el proceso de edu-
cación. La etapa preescolar se caracteriza por grandes 
cambios en el desarrollo motor. Es la etapa de ejecución 
de una serie de movimientos comunes tales como: ca-
minar, correr, saltar, escalar, trepar, cuadrúpedia, repta-
ción, lanzar y capturar, a estos movimientos habituales 
en nuestras vidas cotidianas les llamamos habilidades 
motrices básicas.

Estas habilidades motrices básicas no solo aparecen por 
efectos de maduración biológica, sino también por la acti-
vidad práctica del niño o la niña en el medio que lo rodea. 
Desde el primer año de vida el niño – niña comienza a 
orientarse en el entorno, a conocer su cuerpo y a realizar 
sus primeras acciones motrices. Partiendo de la organi-
zación de su propio cuerpo, el niño – niña progresivamen-
te ampliará su espacio, logrando establecer la relación 
espacio – temporal.

Algunos niños y niñas de estas edades presentan deter-
minadas dificultades relacionadas con las habilidades 
motrices básicas como: caminar, correr, lanzar y atrapar. 
Además de la coordinación, control postural, lateralidad o 
la estructuración espacio – temporal que afectan de algún 
modo a su desarrollo. Los autores de esta investigación, 
confirma la necesidad de resolver esta problemática, 
por lo que no siempre se sistematizan estas habilidades 
motrices básicas y los niños y niñas presentan limitacio-
nes en este sentido, así se acrecienta la necesidad de 
favorecer el desarrollo de habilidades motrices básicas 
en estas edades. Sin embargo, aún resultan escasas las 
actividades que se proponen para el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas para los niños y niñas que 
asisten a las vías no institucionales de Educación. 

A nivel internacional son muchos los estudio que se han 
realizado sobre el tema de la investigación, entre los se 
encuentra Zapata (1996); Ruiz (2000); y Herrera (2006), 
los cuales han demostrado que los ejercicios físicos y jue-
gos desarrollan las habilidades motrices básicas.

En Cuba Salas (2002); Mencia (2006); Rodríguez (2009); 
Ruiz (2010), en su investigación se refieren a actividades 
físicas, recreativas, educativas dirigidas a enriquecer la 
participación de la familia de los niños y niñas de tres a 
cuatro años del programa Educa a tu hijo en aras de un 
mejor bienestar físico y saludable, potenciando las activi-
dades perceptivas y de las posturas de los niños. 

Rolando (2010), realiza un folleto de actividades recreati-
vas para desarrollar las habilidades motrices básicas de 
los niños pertenecientes al Programa Educa a tu Hijo. Sin 
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embargo, Figueredo y Tamayo (2010) realizan un folleto 
de Educación Física en función de lograr una mejor pre-
paración en las ejecutoras que imparten las actividades 
del programa 

Del Sol y Moya (2007), hacen referencia a la gimnasia con 
el niño del Educa a tu Hijo, en el 3er ciclo (cuarto y quinto 
año de vida), sus investigaciones se caracterizan por la 
realización sistemática de acciones motrices variadas y 
combinadas, en el marco de una situación lúdica según 
el conocimiento que el niño posee de su cuerpo, del es-
pacio y el tiempo.

Se ha demostrado a través de los años, que en el Programa 
Educa a tu Hijo, el 4to y 5to año de vida se ha convertido 
en una gran preocupación, teniendo en cuenta las dificul-
tades que los mismos presentan en las actividades pro-
gramadas de Educación Física cuando comienzan en el 
grado preescolar, ya que los niños y las niñas no tienen 
habilidades adecuadas a las características de su edad, 
se muestran torpes, no ejecutan las acciones motrices 
de forma correcta, no tienen conocimiento de los logros 
de la actividad física que deben poseer en su edad. En 
la etapa preescolar la actividad física y dentro de esta 
el juego es la actividad fundamental, el conocimiento de 
todo lo que le rodea. A pesar que con frecuencia los niños 
y niñas extraen sus impresiones de las mismas fuentes. 
Se revelan matices de la personalidad del niño y niña de 
forma diferente.

En correspondencia con lo anteriormente planteado, se 
formula como objetivo del trabajo: Aplicar actividades fí-
sicas para desarrollar las habilidades motrices básicas 
de los niños de 3 a 5 años, perteneciente al Programa 
Educa a tu Hijo, del Consejo Popular Juanita 2.

DESARROLLO

En Cuba todos los niños constituyen nuestro más precia-
do tesoro como dijera nuestro comandante en jefe Fidel 
Castro Ruz: Nada es más importante que un niño. La edu-
cación infantil constituye el antecedente de la escuela, 
entre sus objetivos está la preparación de los niños y las 
niñas para el ingreso en la misma, y sus planes deben 
lograr una vertebración natural con la labor educativa 
que persigue, desarrolla y sistematiza la escuela (Castro, 
1960).

Hasta el año 1987, resultaba insuficiente la atención edu-
cativa sistemática de una gran parte de la población in-
fantil, debido a que no todos los niños asisten a las insti-
tuciones educativas, por lo que se desarrolla el Programa 
Educa a tu Hijo por vía no institucional. Por tal motivo en 
el año 1992 se crea el Programa Educa a tu Hijo para 

atender a los niños de 0 a 6 años que no asisten a institu-
ciones (Cuba. Ministerio de Educación, 2018).

Esta iniciativa fue extendida en la nación en enero de 
1992, la misma tiene un enfoque comunitario e intersecto-
rial pues para su consolidación participan los Ministerios 
de Salud Pública, Cultura, Deportes, la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR), la Asociación Nacional de Pequeños 
Agricultores (ANAP), bajo la coordinación del Ministerio de 
Educación y en específico de la dirección de Educación 
Preescolar.

Este programa es una vía no institucional que prepara a los 
niños para enfrentar la conducta a seguir para tratar mejor 
a su hijo y, así, este pueda iniciar la enseñanza primaria 
con mayor nivel. En Educa a tu Hijo resulta vital el cono-
cimiento de las acciones que el niño realiza en el hogar 
desde su nacimiento, teniendo en cuenta que la primera 
educación que reciben es la de sus padres, así como su 
relación con la comunidad y el medio que los rodea.

Uno de los ejecutores del Programa Educa a tu Hijo es el 
profesor de deporte que tienen como función estimular el 
desarrollo de los niños a través de la práctica del ejercicio 
físico. La formación integral y holística de los niños a la luz 
de la Educación Física como disciplina transformadora, 
que influyen directamente en todas las dimensiones que 
conforman al ser humano. 

Resultado del diagnóstico o pretest de los indicadores

Indicador Caminar

En la tabla 1 se puede apreciar los resultados del indi-
cador caminar, mostrándose los siguientes resultados: 
de 15 niños evaluados, 3 niños alcanzaron evaluación de 
bien para una representación de un 20 % de la muestra, 
debido a que los mismos caminan coordinando los movi-
mientos de piernas y brazos; 3 niños alcanzaron evalua-
ción de regular para una representación de un 20 % de 
la muestra ya que los niños en la medición del indicador 
caminaron mostrando movimientos descoordinados en 
ocasiones y 9 niños que representa un 60 % de la mues-
tra fueron evaluados de mal porque los mismos caminan 
de forma descoordinada.

Tabla 1. Resultado del indicador caminar.

 Frecuencia Porciento Porciento 
Valido

Porciento 
Acumulado

Valido

Bien 3 20 20 20
Regular 3 20 20 40

Mal 9 60 60 100

Total 15 100 100
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Indicador carrera 

La tabla 2 refleja los resultados de la carrera, los cuáles 
fueron: de 15 niños evaluados, 2 niños alcanzaron evalua-
ción de bien para una representación de un 13,3 % de la 
muestra, debido a que los mismos corren con seguridad, 
moviendo de forma coordinada los brazos y las piernas; 
5 niños alcanzaron evaluación de regular para una repre-
sentación de un 33,3 % de la muestra ya que los niños 
en ocasiones, muestran inseguridad a la hora de correr 
y no coordinan bien los movimientos de brazos y piernas 
y 8 niños que representa un 53,4 % de la muestra fueron 
evaluados de mal porque los mismos corren de forma in-
segura y no coordinan bien los movimientos de brazos y 
piernas.

Después de analizado los resultados alcanzados en el in-
dicador carrera se debe tener presente, que la clase del 
Programa Educa a tu Hijo debe proyectarse como una 
forma entretenida y amena para que el estudiante desa-
rrolle eficazmente sus habilidades motrices básicas, ob-
jetivo en el cual juega un papel primordial la creatividad 
del profesor para hacer de la actividad un momento es-
perado, tratando de lograr con sus clases la motivación 
de los niños para la ejercitación de las habilidades nece-
sarias. Este mejoramiento es logrado mediante la utiliza-
ción de actividades físicas para impartir en las clases del 
Programa Educa a tu Hijo.

Tabla 2. Resultado de la carrera.

 Frecuencia Porciento Porciento 
Valido

Porciento 
Acumulado

Valido

Bien 2 13,3 13,3 13,3

Regular 5 33,3 33,3 46,6

Mal 8 53,4 53,4 100

Total 15 100 100

Indicador salto 

En la tabla 3 se muestran los resultados del salto, los cua-
les se comportan: de 25 niños evaluados, 2 niños alcan-
zaron evaluación de bien para una representación de un 
13,3 % de la muestra, debido a que se pudo observar 
que definen el impulso, el vuelo y la caída en el salto de 
forma coordinada; 3 niños alcanzaron evaluación de re-
gular para una representación de un 20 % de la muestra 
ya que los niños en la medición del indicador coordinaron 
adecuadamente la flexión y extensión de las piernas en 
el impulso para el despegue pero realizan la caída des-
coordinada y 10 niños que representa un 66,7 % de la 
muestra fueron evaluados de mal porque los mismos no 
saben saltar.

Después de haber analizado el resultado alcanzado por 
los niños y observar las deficiencias que obtuvieron en las 
evaluaciones realizadas, se debe tener en cuenta algu-
na vía o estrategia para poder desarrollar las habilidades 
motrices básicas, para llevar dicho proceso se analizaron 
las realizadas por Bandet (1975); Zarco (1992); y Arteaga 
(2006), los cuales hacen referencia a estrategias para la 
mejora de la habilidad salto, a través de actividades fí-
sicas que contengan un carácter lúdico. Mediante estas 
estrategias se tiene como ventaja su carácter lúdico, por 
lo que pueden servir de motivación para iniciar activida-
des que sirvan de apoyo para despertar en el alumno el 
interés por erradicar los errores técnicos que se presen-
tan en la ejecución de la habilidad. Sin embargo, son en 
sí mismo insuficientes por lo que es necesario introducir 
lo antes posible programas más sistemáticos de mayor 
validez empírica y sobre todo realizados con materiales 
curriculares.

Tabla 3. Resultado del Salto.

   Frecuencia Porciento Porciento valido

Valido

Bien 2 13,3 13,3
Regular 3 20 33,3
Mal 10 66,7 100
Total 15 100

Indicador Lanzamiento

La tabla 4 que mostramos a continuación refleja los resul-
tados del lanzamiento, los cuáles fueron: de 15 niños eva-
luados, 4 niños alcanzaron evaluación de bien para una 
representación de un 16 % de la muestra, debido a que 
los mismos lanzan una pelota pequeña a un objeto alto 3 
– 4 metros de altura; 10 niños alcanzaron evaluación de 
regular para una representación de un 40 % de la muestra 
ya que los niños lograron lanzar la pelota a una altura de 2 
metros hasta 3 metros y 11 niños que representan un 44 % 
de la muestra fueron evaluados de mal porque no lograron 
lanzar la pelota por encima de una altura de 2 metros.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y la impor-
tancia de desarrollar las habilidades motrices básicas en 
los niños, es necesario utilizar actividades físicas especí-
ficas, a la hora de impartir las clases del Programa Educa 
a tu Hijo aspecto a tener en cuenta en la investigación.

Tabla 4. Resultado del Lanzamiento.

   Frecuencia Porciento Porciento 
Valido

Porciento 
Acumulado

Valido
 
 

Bien 3 20 20 20

Regular 5 33,3 33,3 53,3

Mal 7 46, 7 46, 7 100

  Total 15 100 100
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES FÍSICAS

Educa a tu Hijo es un programa comunitario que se ca-
racteriza por el trabajo conjunto de la familia y la comu-
nidad mediante la aplicación de diferentes variantes que 
enriquecen la formación y desarrollo de estos niños. En 
general este programa se propone:

 • Propiciar una cobertura mayor de atención a los niños 
en edad preescolar, favoreciendo el desarrollo psico-
social, transfiriendo los conocimientos a su familia y a 
la comunidad. 

 • Preparar a la familia y a los padres para que puedan 
enfrentar la educación de sus hijos con mayor posi-
bilidad lograr que tanto la familia como la comunidad 
se involucren en la planificación y desarrollo de este 
programa. 

 • Propiciar que se exploten al máximo las potencialida-
des de la comunidad, estableciendo un dispensable 
equilibrio en la atribución de responsabilidades y el 
reconocimiento entre las acciones de la familia, los ve-
cinos, los organismos y las organizaciones. 

Es muy importante que todas estas actividades sean per-
cibidas por el niño como algo divertido. Ríete y sonríe de 
manera que pueda sentirse reconfortado, alaba y aplau-
de todas sus iniciativas. Si ves que en algún momento le 
da miedo, déjalo para otro momento.

Teniendo en cuenta el propósito del programa y el análisis 
de los documentos que se tienen en cuenta, se decidió 
realizar actividades físicas que tengan en cuenta la eje-
cución conjunta del niño y el familiar en la realización de 
estos ejercicios.

Objetivo: Desarrollar las habilidades motrices básicas de 
los niños a través de la aplicación de un plan de activida-
des físicas. 

Estructura organizativa. El plan de actividades físicas 
está estructurado en tres etapas con una duración de 10 
meses con una frecuencia de 2 veces por semana con un 
tiempo de duración de 30 minutos.

1ra Etapa: Diagnóstico de las habilidades motrices bási-
cas en los niños de 3 a 5 años pertenecientes al progra-
ma Educa a tu Hijo. Septiembre del 2016

2da Etapa: Aplicación del Plan de Actividades físicas. De 
octubre del 2016 a junio del 2017.

3ra Etapa: Evaluación de las habilidades motrices bási-
cas en los niños de 3 a 5 años pertenecientes al progra-
ma Educa a tu Hijo, julio del 2017.

ACTIVIDADES DE CAMINAR

Actividad No 1: Yo paseo con mi abuelito

Actividad: Caminata de 3 minutos por toda el área. 

Desarrollo: Se inicia la actividad con un recorrido donde 
el abuelo lleva al niño de manos, por toda el área de la ac-
tividad y por un periodo de 3 minutos donde estos se fa-
miliarizarán y solidarizarán con el lugar de la actividad, el 
público y los demás participantes de su actividad, a tra-
vés de un amistoso saludo con sus banderitas y tomados 
de las manos, al público presente. Esta actividad ayuda a 
la locomoción y el movimiento de las articulaciones.

Materiales: Banderitas y música acompañante.

Nombre 2: Haremos ejercicios

Actividad: Actividad gimnástica recreativa.

Desarrollo: Uno al lado del otro con las banderitas en 
ambas manos, en compañía del adulto. Comenzarán a 
realizar movimientos  y desplazamientos corporales con 
el empleo de los brazos, piernas y el tronco, agitando las 
banderitas organizadamente y en coordinación con el 
movimiento ejecutado.

Ejemplo: Desde la posición inicial extender los brazos 
arriba, al frente, abajo y a los lados del cuerpo; posterior-
mente lo mismo, pero con desplazamientos de las pier-
nas a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás, como 
también si el nivel de aceptación del grupo lo permite se 
pueden realizar giros desde ambos lados. 

Materiales: Banderas, aros gimnásticos y música 
acompañante.

ACTIVIDADES DE SALTO

Nombre 1: Marinero quiero ser

Actividad: Juego de mar y tierra (se traza una línea, un 
lado es mar y el otro es tierra). 

Desarrollo: se realizarán dos formaciones en correspon-
dencia con el número de participantes. Se colocarían de 
frente en formaciones distintas y a una distancia de 3 a 
4 metros entre ellos y comenzarían a saltar según las ór-
denes del profesor/a. Mejora la concentración de la aten-
ción, ejercita la memoria, trabaja el tren inferior, se sincro-
niza el ritmo y el sentido de orientación.

Materiales: Una soga (Mecate) y música acompañante.

Nombre 2: El trampolín

Actividad: Salto

Desarrollo: En grupos de 5 niños frente a una línea tratará 
de saltar lo más largo posible. 

Materiales: tiza y silbato.
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ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO

Nombre 1: Deportista quiero ser
Actividad: Pase del balón en círculo hacia ambos sentidos. 

Desarrollo: Realizar dos círculos uno (niños) dentro del 
otro (familiar) los participantes más pequeños por fuera.

Se ejecutarán pases con las pelotas, primero entre las 
parejas de diferentes formas y después cruzados entre 
todos (el niño de la primera pareja le pasaría la pelota 
al familiar de la segunda) consecutivamente. Después se 
cambiaría de dirección el pase (la creatividad del profe-
sor le permitirá realizar el pase o entrega de la pelota de 
diversas formas permitiendo una mayor motivación en 
este excelente y dinámico ejercicio.

Materiales: Balones o Globos y música acompañante.

Nombre 2: Traga bola

Actividad: Lanzar

Desarrollo: Se coloca un payaso formado por una caja 
grande con un hueco en el medio a la distancia de 1 me-
tro, se dividen el grupo en cuatro hileras, los primeros ni-
ños de las hileras sostienen una pelota en las manos a 
la señal del profesor/a lanzan la pelota de tal forma que 
entre por el hueco que tiene el payaso denominado traga 
bola. A medida que logren colar la pelota, se debe au-
mentar la distancia de lanzamiento.

Materiales: Pelotas pequeñas y medianas.

ACTIVIDADES DE CARRERA

Nombre 1: Corre que te cojo

Actividad: Carrera. 

Desarrollo: El profesor/a estimula a los niños y niñas a 
desplazarse lo más rápidamente posible por el área, para 
estimular se le dirá corre que te cojo, por momentos lo al-
canza y abraza, diciéndoles te cogí, menciona el nombre 
del niño o niña durante el juego y luego pregunta ¿a quién 
cogí?, para estimular el lenguaje receptivo y expresivo.

Materiales: Silbato

Nombre 2: Salvando espacios

Actividad: Carrera rápida.

Desarrollo: Se formarán los niños en hileras (cada hilera 
es un equipo), colocándose detrás de la línea de salida, 
frente a cada equipo se colocarán los objetos en zig-zag, 
(Cajón, cubos, bolsitas de arena, sillas o banderas) no 
menos de 1m de separación entre un objeto y otro, al final 
se trazará una línea de llegada.

A la voz del profesor/a saldrán los primeros niños de cada 
hilera corriendo con la parte delantera de los pies (punta 
de pie), corriendo en zig-zag por los objetos hasta llegar 
a la meta, donde adoptarán la posición de sentados hasta 
que participen los últimos niños.

Materiales: Cajón, cubos, bolsitas de arena, sillas ó 
banderas.

ACTIVIDADES COMBINADAS

Nombre 1: Mi ejercicio favorito

Actividad: Ejercicios variados de brazos y piernas. 

Desarrollo: Se realizarán dos formaciones en filas, don-
de los niños deben quedar siempre ubicados en la parte 
exterior de las mismas  teniendo en cuenta su pequeño 
tamaño y de esta forma se facilitaría la visualización de la 
actividad y la calidad de la misma.

El ejercicio consiste en realizar de conjunto movimientos 
y desplazamientos rítmicos. El familiar y el niño tomarían 
los bastones por las puntas con ambas manos y realiza-
rían alternándose desplazamientos de una pierna, la otra, 
semiflexión, abrir y cerrar los brazos sin soltar los bas-
tones; entre otros ejercicios más. Siempre la calidad de 
la actividad, dependerá de la creatividad y maestría del 
profesor/a y de su auto preparación

Materiales: Bastones de madera y música acompañante.

Nombre 2: La pelota

Actividad: Ejercicios variados. 

Desarrollo: El profesor/a sostiene una pelota y mediante la 
comunicación con los niños y niñas, estimula las acciones 
para que éstos se expresen corporalmente. Ejemplo: ¡sal-
ta la pelota! Y los niños saltan. ¡Rueda la pelota!, ruedan 
acostados. ¡Se detiene la pelota!, se detienen. ¡Gira la 
pelota!, de pie o sentados giran. ¡Se cae la pelota!, se 
agachan agrupados. ¡Se cansa la pelota!, se acuestan 
agrupados, entre otras variantes que puedan proponerse.

Materiales: Silbato

Resultado de la evaluación final o postest

Indicador Caminar 

Cuando analizamos los resultados del indicador caminar, 
que mostramos en la tabla 5 se puede apreciar que: de 
15 niños pertenecientes al Programa Educa a tu Hijo 2 de 
ellos para un 13,3 % de la muestra se encuentran eva-
luados de mal, 4 de regular para un 26,7 % de la misma 
y 9 de bien para una representación de un 60 % de la 
muestra.
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Tabla 5. Resultado del indicador Caminar.

   Frecuencia Porciento Porciento 
Valido

Porciento 
Acumulado

Valido
 
 
 

Bien 9 60 60 60

Regular 4 26, 7 26, 7 86,7

Mal 2 13,3 13,3 100

Total 15 100 100  

Indicador Carrera 

En la habilidad correr se aprecia una mejoría en los resul-
tados de los niños, lo cual se puede apreciar en la tabla 6, 
observándose que, de 15 niños evaluados, 3 alcanzaron 
evaluación de mal para un 20 % de la muestra, 5 evalua-
dos de regular para una representación de un 33,3 % y 7 
evaluados de bien para un 46,7 % de la muestra.

Tabla 6. Resultado del indicador Carrera.

   Frecuencia Porciento Porciento 
Valido

Porciento 
Acumulado

Valido
 
 
 

Bien 7 46, 7 46,7 46,7
Regular 5 33,3 33,3 80,0
Mal 3 20 20 100
Total 15 100 100  

Indicador Salto

En la tabla 7 se muestran los resultados del indicador sal-
to, los cuales se muestran de la siguiente manera: de 15 
niños, 4 que representa el 16 % de la muestra, alcanzaron 
evaluación de mal, 8 para un 32 % lograron evaluación 
de regular y 13 evaluados de bien para un 52 % de la 
muestra.

Tabla 7. Resultado del indicador Salto.

   Frecuencia Porciento Porcien-
to Valido

Porciento 
Acumulado

Valido
 
 
 

Bien 11 73,3 73,3 73,3
Regular 3 20 20 93.3
Mal 1 6,7 6,7 100
Total 15 100 100  

Indicador lanzamiento

En la tabla 8 se muestran los resultados del indicador 
lanzamiento, donde se puede observar una mejoría con 
respecto a la prueba de pretest realizada, mostrándose 
los siguientes resultados: de 15 niños, 2 que representa 
el 13,3 % de la muestra, alcanzaron evaluación de mal, 1 
para un 6,7 % lograron evaluación de regular y 12 evalua-
dos de bien para un 80 % de la muestra.

Tabla 8. Resultado del indicador lanzamiento.

   Frecuencia Porciento Porcien-
to Valido

Porciento 
Acumulado

Valido
 
 
 

Bien 12 80 80 80
Regular 1 6,7 6,7 86,7
Mal 2 13,3 13,3 100
Total 15 100 100  

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, así como los 
resultados derivados del proceso investigativo, se consi-
dera como conclusiones de este trabajo, las siguientes:

 » Con el resultado de este estudio se corrobora que 
con la aplicación de actividades físicas, se desa-
rrolló las habilidades motrices básicas, en niños de 
3 a 5 años pertenecientes al programa Educa a tu 
Hijo del Consejo Popular Juanita 2.

 » Los resultados del diagnóstico arrojaron que los ni-
ños presentaron dificultad en las habilidades mo-
trices básicas: caminar, correr, saltar y lanzar.

 » Los resultados de los 4 indicadores evaluados en 
la investigación mejoraron con respecto a la prue-
ba de diagnóstico efectuada en la misma.
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RESUMEN

Este artículo recoge un grupo de frases del Apóstol 
dedicadas a la juventud, las cuales se glosan para 
que sirvan de guía y enseñanza a las actuales ge-
neraciones. Vio siempre en la juventud la cantera de 
los futuros habitantes de América como una patria 
unida, de la América Nuestra. Eran ellos los que se 
debían poner la camisa al codo y hundir las manos 
en la masa, parafraseando al maestro. Eran quie-
nes tenían que poseer un vínculo estrecho con la 
patria. Los que no debían imitar ejemplos foráneos 
sino adaptarlos a las nuevas circunstancias. Fustigó 
severamente a los jóvenes que se apartaban de la 
recta vía hacia un futuro luminoso para dedicarse a 
faenas ruines y mezquinas enriquecedoras. Debían 
nutrirse de conocimientos en todas las esferas para 
poder enfrentar de manera adecuada a la nueva 
realidad que se les presentaba en pos de un futuro 
luminoso y creativo donde todos tuvieran los mismos 
derechos.

Palabras clave:

Jóvenes, juventud, América, patriotismo, patria, 
educación.

ABSTRACT

This article collects a group of phrases of the Apostle 
dedicated to the youth, which are glossed so that 
they serve as guide and teaching to the current ge-
nerations. He always saw in youth the quarry of the 
future inhabitants of America as a united homeland, 
of Our America. They were the ones who had to put 
their shirts on their elbows and put their hands in the 
dough, paraphrasing the master. They were the ones 
who had to have a close bond with the fatherland. 
Those who should not imitate foreign examples but 
adapt them to the new circumstances. He severely 
lashed out at the young people who were moving 
away from the straight path towards a bright future 
to devote themselves to mean and meanwhile enri-
ching tasks. They had to be nourished by knowledge 
in all spheres in order to adequately face the new re-
ality that was presented to them in pursuit of a bright 
and creative future where everyone had the same 
rights.

Keywords:

Young people, young people, America, patriotism, 
fatherland, education.
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INTRODUCCIÓN

José Martí entendió que era necesario asestar un duro 
golpe a la depauperación moral del colonialismo español. 
Previó que el pueblo cubano que se elevaba sobre el 
sacrificio de sus hijos debía llevar a cabo un verdadero 
movimiento de renovación que barriera vicios y prejuicios 
latentes aún en la conciencia humana. Si se regulaba 
la moral de la sociedad se lograría que la colonia no 
perviviese a la república. Se prepararía así el camino para 
una juventud próspera y digna.
Sugirió a todos los que se relacionaron con él, hombres 
emigrados con ideas redentoras, lo heroico, lo útil, lo 
honesto y promisorio. Consideró necesario orientarlos 
hacia un estilo de vida. Era preciso cambiar el mundo 
exterior al que estamos obligados a servir y del que 
somos responsables y a nosotros mismos, desde el 
entorno latinoamericano, su meta máxima.
Afirmó que cada hombre construye su mundo. Así habla 
de “deber, compromiso, reunión en amistad, descanso 
después de haber cumplido con la tarea del mundo 
puro, deber de cada ser humano hasta lograr la amistad 
con los pueblos” (Argilagos, 1944). Dentro del conjunto 
de términos martianos contenedores de valores que no 
cesan ni se debilitan en su alcance ético encontramos: 
pureza y lealtad, verdad y ternura, virtud, honradez, 
decoro, deber (con la satisfacción de su cumplimiento), 
amor, patriotismo, entre otros. 
Había que crear conciencia que produjera cambios 
sustanciales en la conducta del hombre individual. 
Intentaba educar a unos y convencer a otros del cambio en 
el hombre. Había que destruir el viejo régimen y propiciar 
la preparación para construir una nueva vida. Era preciso 
enseñar a la niñez y a la juventud futura de América para 
que no dejaran caer la bandera de la libertad y la justicia 
que tantas vidas había costado.

DESARROLLO

En su bregar por la América y Estados Unidos hizo 
apreciaciones y alabanzas sobre la labor de los jóvenes 
que pretendían instruirse y crear. En ellos concibió 
la cantera de la futura América unida. Esto se hizo 
realidad en la generación del centenario. Fidel Castro ha 
expresado que Martí nos enseñó su ardiente patriotismo, 
su apasionado amor a la libertad, la dignidad y el decoro 
del hombre; su repudio al despotismo y su fe ilimitada 
en el pueblo y en especial en los jóvenes. En su prédica 
revolucionaria estaba el fundamento moral y la legitimidad 
histórica de nuestra acción armada. Es propósito del 
presente trabajo esbozar y comentar algunas ideas de 
Martí sobre el papel relevante de la juventud, así como la 
vigencia que tienen esas ideas en la actualidad. Definió 
la juventud a la manera de un psicólogo. Opinó sobre la 

necesidad del desarrollo de la mente en esa edad con 
vistas a su futura vida adulta.
“El mundo tiene más jóvenes que viejos. La mayoría de la 
humanidad es de jóvenes y niños. La juventud es la edad 
del crecimiento y del desarrollo, de la actividad y la viveza, 
de la imaginación y el ímpetu. Cuando no se ha cuidado 
del corazón y la mente en los años jóvenes, bien se puede 
temer que la ancianidad sea desolada y triste. Bien dijo 
el poeta Southey, que los primeros veinte años de la vida 
son los que tienen más poder en el carácter del hombre. 
Cada ser humano lleva en sí un hombre ideal, lo mismo 
que cada trozo de mármol contiene en bruto una estatua 
tan bella como la que el griego Praxiteles hizo del dios 
Apolo. La educación empieza con la vida, y no acaba sino 
con la muerte. El cuerpo es siempre el mismo, y decae 
con la edad; la mente cambia sin cesar, y se enriquece y 
perfecciona con los años. Pero las cualidades esenciales 
del carácter, lo original y enérgico de cada hombre, se 
deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una 
mirada”. (Martí, 1973, p.17)
En “Nuestra América” publicado en El Partido Liberal, 
México, 30 de enero de 1891, destaca el valor del trabajo 
creador para la formación de los jóvenes. “Los jóvenes de 
América se ponen la camisa al codo, hunden, las manos 
en la masa, y la levantan con la levadura de su sudor. 
Entienden que se imita demasiado, y que la salvación está 
en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. 
El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino! Son 
precisamente los jóvenes los abanderados, los creadores, 
los forjadores de la nueva América. No se deben imitar 
moldes foráneos ajenos; la solución debe salir de las 
entrañas de la América nuestra”. (Rivero, 1990, pp106-
107)
Ya antes, en 1889 había aseverado: “La juventud ha de ir 
a lo que nace, a crear, a levantar, a los pueblos vírgenes, y 
no estarse pegada a las faldas de la ciudad como niñotes 
que no quieren dejarle a la madre el seno” (Leal, 2013). 
Esta prédica estuvo presente en los dirigentes de nuestra 
Revolución. No por azar, Ernesto Guevara, paladín de la 
gesta emancipadora declaró que la arcilla fundamental de 
nuestra obra era la juventud. Con respecto a la creación 
en lo relacionado con Literatura ya había expresado antes 
en 1876 en Revista Universal de México: “Cuando se es 
joven, se crea. Cuando se es inteligente, se produce”. 
(Cuba. Centro de Estudios Martianos, 2004)
Martí percibe que la cultura constituye un factor de 
elevación de la conciencia ciudadana y de la participación 
activa en el desenvolvimiento del Estado. A los jóvenes 
cubanos se les ha dado la posibilidad de crear en materia 
de literatura y de arte. Todo el que tenga aptitudes puede 
desarrollarlas libremente. Es precisamente en la juventud, 
en el período de la vida en que se pueden fomentar 
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ampliamente estas capacidades
En muchos países de América Latina donde todavía 
predominan diversas formas de opresión e injusticia, los 
jóvenes organizados se lanzan a las calles clamando por 
sus derechos a la enseñanza gratuita, a la salud y otros. 
Serán estos mismos jóvenes u otros inspirados en su 
ejemplo los que dirigirán los destinos de sus respectivos 
pueblos. Había apuntado Martí en la Revista Universal de 
México el 11 de mayo de 1875, “la juventud debe ejercitar 
los derechos que ha de realizar y enseñar después”. 
(López, 1950)
Fustigó el Maestro a los traidores, a los jóvenes que se 
apartan del camino del bien, de la virtud, a los jóvenes 
no interesados en esforzarse para obtener la recta vía: 
“hacen mal los hombres jóvenes que se entretienen 
en morder con dientes envenenados el virgen seno 
de la patria: esa prensa es la impotencia de espíritus 
ambiciosos y pequeños: mueven la lengua, porque les 
cuesta menos trabajo que mover los brazos. No es una 
indignación sincera: es una lamentable deficiencia en las 
perezosas fuerzas del ánimo”. (Valdés, 2007)
Como Martí, Fidel excluyó en su concepto de pueblo a 
los jóvenes pertenecientes a sectores acomodados y 
conservadores de la nación, los que aprobaban cualquier 
régimen de opresión y se hincaban de rodillas ante el 
gobernante de turno vendido a Estados Unidos. En 
La historia me absolverá se ofrece una definición de 
pueblo que contempla a “obreros de la ciudad y del 
campo, pequeños agricultores, profesores y maestros, 
profesionales jóvenes, desempleados, la gran masa que 
sufre todas las desdichas”. (Castro, 2007)
En Escenas Mexicanas, Revista Universal, México, 29 de 
junio de 1875 hizo la siguiente observación: “La juventud 
es feliz porque es ciega esta ceguedad es su grandeza: 
esta inexperiencia es su sublime confianza. ¡Cuán hermosa 
generación la de los jóvenes activos! Unos irían ahora a 
las entrañas de Guerrera; otros buscarían con el arado 
el secreto de la felicidad americana: unos emprenderían, 
otros guiarían; a través de la tierra cultivada cruzaría 
silbando la locomotora; atracaría el vapor al puerto; 
llevaría el ferrocarril bronces y hierros desde la abundante 
mina madre hasta el vasto y fragoroso taller. Aquí el cantar 
de los labriegos, allá el crujir de ruedas y el humo de la 
alta chimenea. La libertad en la atmósfera, la riqueza en el 
hogar; en el alma la conciencia del trabajo, y en el pueblo 
la sólida ventura. Así se sueña imaginando el despertar de 
un campo alegre y de una ciudad trabajadora, en tanto que 
la mirada entristecida se detiene en extraviados diarios 
de la capital. Con el sueño, la juventud nos honraría; con 
la verdad, se desmorona y se degrada”. (Martí, 1975b, 
p.339) 
Aborda la importancia de soñar en un futuro que les 

permitiera crear. La juventud debía ser activa osada, 
imponerse metas aunque a otros ojos parecieran 
inalcanzables. En el caso citado se refería a una situación 
mexicana que resultaba presente en su época. Pero si 
analizamos nuestra gloriosa gesta revolucionaria parecía 
un sueño imposible que doce hombres con escasos 
recursos pudieran hacer frente a un poderoso régimen 
explotador con todas las posibilidades de armamentos; 
solo contaban con la fuerza de las ideas.
Insistía Martí en la importancia del conocimiento de la 
ciencia y de los avances tecnológicos, dejando a un lado 
lo retrógrado de la religión que en su época impedía el 
avance científico. Respecto a esto planteó:
“Paseaban los pacíficos paulinos por largos y desiertos 
corredores, y hoy les suceden animados grupos de 
jóvenes celosos, que llevarán luego a los pueblos, no 
la palabra desconsoladora del Espíritu Santo, sino la 
palabra de la historia humana, los reactivos de la química, 
la trilladora y el arado, la revelación de las potencias de la 
Naturaleza. La nueva religión: no la virtud por el castigo y 
por el deber; la virtud por el patriotismo, el convencimiento 
y el trabajo”. (Martí, 1975 b, p.120)
Esta idea ha sido una constante de nuestra revolución, 
sacando a los humildes de la incultura que permitía la 
sumisión y la ignorancia y logrando paulatinamente 
un desarrollo científico y cultural que garantizara 
avanzar al país. Es lo que hacen también muchos 
países progresistas de nuestra América. Esta idea de la 
adquisición y profundización cultural se hacía patente en 
sus observaciones sobre Guatemala:
Los jóvenes dotados de las copiosas aptitudes comunes 
a los hombres de estas tierras, echado ya hacía atrás el 
manto de cadenas que la dominación del hombre de los 
montes puso en sus espaldas; abiertas ampliamente las 
vías del crecimiento y del trabajo, se lanzan, sin concierto 
aún, ganosos a ellas; se apoderan de los modernos libros, 
leen afanosos en historia a Laurent, en literatura a Gautier 
y a Musset. Quinet, Michelet, Pelletan, Simon, Proudhon, 
van siendo ya libros vulgares. La ciencia amena se va 
haciendo amable; como que amenizar la ciencia es 
generalizarla. Médicos y abogados futuros, médicos 
y abogados recientes coronan las calvas cabezas de 
Papiniano e Hipócrates los blancos azahares de las 
musas. Vagos ensueños de americanismo preocupan 
a aquellas mentes juveniles: Matta, Gregorio Gutiérrez, 
Lozano, Prieto, Palma, les son familiares y amados. 
Tienen ahora activas sociedades, y vi alegre en las mesas 
de periódicos de México las revistas que les sirven de 
órgano: “El Porvenir” y “El Pensamiento”. Aquélla tiende a 
desarrollar el gusto por lo bello; ésta por lo grave; aquélla 
por lo literario; ésta por lo científico. Discuten, proponen, 
reglamentan, eligen por sufragio, gustan de ver reunidas 
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a las gentes, dan veladas. Estos ejercicios de palabra, de 
discusión, de sociabilidad, fortalecen el carácter, mejoran 
las uniones acentúan la cultura. La actividad es el símbolo 
de la juventud (Cantón Navarro, 2008). 
Martí comenta la necesidad de abrir la cultura en 
la joven nación hispanoamericana al movimiento 
cultural contemporáneo de las ideas en Europa y en 
sus valoraciones se aprecia una tangible proyección 
americanista. Ve una relación estrecha entre cultura y 
patria. Para que un pueblo pudiera ser libre, la cultura 
era imprescindible; resultaba un alimento y un arma, 
pero también un peligro, por cuanto el desarrollo torcido 
e insuficiente de una cultura, por falta de independencia 
nacional verdadera, impulsa a la deformación.
Nuestro país desde los primeros momentos posibilitó a 
los jóvenes creadores abanderados de credos culturales 
el estudio de los autores hispanoamericanos y de los 
clásicos de la literatura universal. Los programas de 
estudio de todas las enseñanzas comenzaron a contar 
también con obras y autores cimeros. Se pretendía que 
la población en pleno con una enseñanza obligatoria 
arribara a una cultura general integral. “Los jóvenes 
impacientes de todos los países debieran tener siempre 
en la mente el pan salado y el agua amarga de que se 
han nutrido por mucho y tiempo los hombres ilustres”. 
(Martínez, 1974)
Alude Martí en esta cita a los artistas, a los creadores en el 
plano cultural. La historia ha demostrado que todo el que 
comienza en el difícil camino de una carrera artística no 
triunfa de un primer momento. Si son buenos y realmente 
tienen talento, la posteridad les otorgará el puesto 
merecido. No pueden impacientarse. Tienen que mirarse 
en el espejo de grandes creadores que para llegar a la 
cima han tenido que pasar por situaciones difíciles. “Y a 
fe que mientras hay que guerrear, en la guerra deben estar 
todos los jóvenes”. (Álvarez & Yero, 2008)
Son los jóvenes los que deben dar el paso al frente. Así 
está ocurriendo en toda América Latina, así ha ocurrido 
a lo largo de todos los tiempos, como así ha sucedido 
también en Cuba. Ante la frustración de las aspiraciones 
independentistas, de democracia y justicia, destacados 
representantes del mambisado y de las clases no 
oligárquicas, defendieron el ideal martiano en la prensa 
en la tribuna, en organizaciones políticas y sociales e 
incluso en el Congreso de la República.
A partir de los años 20 surgió un grupo de intelectuales 
progresistas que comenzaron a develar el pensamiento 
más radical de Martí para contrarrestar la tergiversación 
hecha por la dictadura. De igual forma los comunistas 
cubanos inscribieron los postulados martianos en sus 
banderas de lucha por la emancipación nacional y social.
La colina universitaria fue centro constante de reunión 

de varias agrupaciones juveniles. Y una de las primeras 
acciones en contra de la dictadura fue la creación 
de una organización basada en el ideario de nuestro 
Héroe Nacional: la Unión Martiana de la Juventud cuya 
actividad se inició con la elaboración de un Juramento 
Martiano, apoyado con firmas de unos 300 jóvenes de 
todo el país representantes de numerosas organizaciones 
estudiantiles, obreras, políticas, sociales, deportivas, 
masónicas, religiosas, etc., de los más disímiles credos 
e ideologías.

CONCLUSIONES

Martí comprendió desde los primeros momentos de su 
sagrada y redentora misión el protagonismo de la juventud 
y el papel destacado que debía jugar en la erradicación de 
regímenes oprobiosos. Asimismo, avizoró la importancia 
del estudio así como la adquisición de conocimientos 
culturales y científicos para hacer progresar una nación.
Todas las ideas martianas han estado presentes en 
nuestras luchas emancipadoras. Todos los pasos de 
nuestras juventudes en el logro de la independencia 
estuvieron presididos por la irrevocable decisión martiana 
de pelear por la conquista de la libertad o entregar la vida 
en el combate. Es uno de sus legados el de la lucha a 
muerte contra el despotismo y la opresión extranjera, 
males que laceran las entrañas de Nuestra América.
Se siente la presencia del apóstol y su legado a la 
juventud en los objetivos del movimiento revolucionario 
encabezado por Fidel Castro, lo hallamos en cada uno 
de los pasos de su acción insurreccional, incluso en la 
inclaudicable actitud asumida ante los reveses.
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RESUMEN

En el artículo se analiza la importancia del papel del 
docente en la mediación y solución de conflictos en 
sus estudiantes; lo cual incide favorablemente en el 
desarrollo de la inteligencia emocional. La pobla-
ción investigada fue de docentes y estudiantes de 
las Unidades Educativas del cantón Baba, provincia 
Los Ríos, Ecuador. Luego de aplicarse un test de 
test de inteligencia emocional y otro de mediación 
de conflicto, se pudo determinar que el docente 
tiene una influencia positiva en el desarrollo de la 
inteligencia emocional, la autorreflexión y autorregu-
lación de los estudiantes cuando soluciona de forma 
adecuada los conflictos.

Palabras clave:

Docente mediador, resolución de conflictos, inteli-
gencia emocional, autorreflexión, autorregulación.

ABSTRACT

The article analyzes the importance of the role of 
the teacher in the mediation and solution of con-
flicts in their students; which favorably affects the 
development of emotional intelligence. The resear-
ched population was of teachers and students of 
the Educational Units of the Baba canton, Los Ríos 
province, Ecuador. After applying a test of emotional 
intelligence test and another of conflict mediation, it 
was determined that the teacher has a positive in-
fluence on the development of emotional intelligen-
ce, self-reflection and self-regulation of students 
when it adequately solves conflicts.

Keywords:

Teaching mediator, conflict resolution, emotional in-
telligence, self-reflection, self-regulation.
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INTRODUCCIÓN

La mediación en el ámbito educativo se inicia en Estados 
Unidos en los años sesenta a partir de la actuación de 
varios grupos religiosos y movimientos de Educación 
para la Paz, que se plantearon la necesidad de enseñar a 
los estudiantes una serie de habilidades para resolver los 
conflictos de manera no violenta. Hoy en día, existen más 
de 5000 programas de mediación y resolución pacífica de 
conflictos en el espacio escolar. En España fue el Centro 
de Resolución de Conflictos Gernika Gogoratuz el que 
inició la incorporación de esta estrategia a los centros 
escolares, partiendo de su experiencia en otros campos 
de actuación. 

Si uno de los fines de las instituciones educativas es la 
socialización, los conflictos y las diferencias entre las 
personas forman parte de nuestras relaciones sociales, 
el sistema educativo debe asumir que ese proceso de 
socialización incluya el hacer frente a los problemas de 
convivencia, y el aprender a resolver los conflictos, de 
forma pacífica y cooperativa. Se debe promover, por 
tanto, no sólo el desarrollo de competencias cognitivas, 
sino también socio-afectivas y emocionales. 

Puede ser cuestionable la importancia que el clima escolar 
tiene para la calidad de la educación. Enseñar a los 
alumnos a comportarse de manera constructiva y solidaria 
y a organizarse en la clase, constituye un requisito para 
poder enseñar y aprender. La confluencia en la escuela 
de una mayor diversidad de intereses, de posturas, de 
puntos de vista, etc. genera nuevos conflictos, lo que 
plantea al profesor la necesidad de conocer nuevas 
técnicas para la resolución de los mismos. Ante una 
realidad educativa cada vez más compleja, las técnicas 
de respuesta tradicionales son a menudo insuficientes. 
Una de las posibles formas de abordar esta creciente 
conflictividad es la mediación. 

Se entiende que las medidas de atención a la diversidad, 
tanto ordinarias como extraordinarias, son también 
recursos al servicio de la prevención de conflictos en 
los centros y por tanto, contribuyen a la mejora de la 
convivencia en los mismos. 

Los problemas de convivencia en los centros requieren 
una forma global de tratamiento. Para conseguirlo es 
preciso la complicidad de toda la comunidad educativa y 
el apoyo de las Instituciones. Nuestros alumnos aprenden 
lo que ven y viven, y gran parte de este aprendizaje 
tiene lugar en la familia. Por ello es necesario, a través 
de la formación, mejorar el repertorio de habilidades 
educativas básicas de los padres y madres . La educación 
para la convivencia implica: Educar en el respeto y 
la tolerancia, en la aceptación de la diversidad, en la 
capacidad de empatía y en la utilización del diálogo 
como enriquecimiento mutuo y vía para la solución 
de los conflictos .... Educar en la participación y en la 

democracia, en la solidaridad y en el compromiso con el 
bien común. Moreno R. IES EL Greco. Toledo.

Las Unidades Educativas y Escuelas de Educación 
Básica que ofertan bachillerato y básica superior 
respectivamente, presentan constantes conflictos de 
indisciplina entre estudiantes, docentes y alumnos, 
autoridades docentes llegando hasta agredirse verbal 
y físicamente. En el taller de diagnóstico inicial sobre el 
comportamiento de alumnos y docentes se observa que 
los estudiantes son tratados con discriminación por su 
comportamiento, los marginan, les expulsan de las aulas, 
nos les dan refuerzo académico, 

No les gusta como dan las clases los docentes, no se 
hacen entender, les gritan y se desquitan con ellos. 
Los estudiantes de comportamientos difíciles expresan 
que no entrar a clases, que son inquietos, les pegan a 
los demás compañeros, juegan cantan. Los docentes 
son prepotentes, déspotas, groseros, los tratan mal. En 
el diagnóstico inicial que se realizó con los docentes 
manifestaron que algunos estudiantes no entran a clases, 
molestan a los demás, interrumpir clases, no presentan 
trabajos, no dan lecciones. La cultura de convivencia 
educativa se basa en órdenes, las clases son magistrales, 
escasa reflexión y crítica, es decir se brinda una educación 
reproductiva centrada en las asignaturas y dejando en 
segundo plano la educación de las emociones en los 
adolescentes.

La investigación de campo en las Unidades Educativas 
del cantón Baba, permitió conocer que los docentes 
y directivos se esfuerzan por desarrollar habilidades 
cognitivas en los estudiantes dejando en segundo 
plano el desarrollo de la inteligencia emocional, 
puesto que al provocarse un acto de indisciplina no es 
mediado sino sancionado; sin darle la oportunidad a los 
estudiantes para que expresen lo suscitado y que sean 
los protagonistas de la solución ante las adversidades. 
Cuando se ha intervenido en la mediación de conflictos 
escolares se ha experimentado que los chicos expresan 
sus ideas, sentimientos, emociones, las razones que les 
provoco actuar de determinada manera, ellos proponen 
estrategias de solución y son capaces de autorreflexionar 
sus actitudes y autorregular su comportamiento.

La mayoría de los adolescentes se van desarrollando 
en los diferentes aspectos psicosociales y biológicos, 
con un espíritu de crítica más exacerbado, piensan 
en divertirse sin embargo aparecen trastornos de 
comportamiento o conductas adictivas, mala relación 
con los padres, hermanos, compañeros o maestros, no 
tienen herramientas suficientes para hacer frente a la 
adolescencia. “El adolescente no está de acuerdo con 
la autoridad , rompe normas ,es rebelde porque es un ser 
humano en construcción; tiene su propia identidad, sus 
características pero a nivel neurológico, neuroquímico 
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y psicológico, su estructura cerebral no madura hasta 
los 25 años,es decir el córtex frontal que se encarga de 
validar las consecuencias de sus actos , no ha madurado 
dado que está más activada la parte límbica que es la que 
regula las emociones por eso aparecen tantos problemas 
en los adolescentes desde el punto de vista neuroquímico 
les falta madurar”. (Cervantes, 2013)

Entonces tener un adolescente en casa y en las aulas no 
debería ser a juicio de Cervantes (2013), un camino de 
obstáculos, sino la ocasión ideal para educar y construir a 
alguien que, sin llegar a ser un adulto, ya ha dejado de ser 
un niño. La falta de entrenamiento y las formas distintas 
de ver la realidad debería convertirse en oportunidad 
de enriquecimiento mutuo tanto para padres, docentes 
y adolescentes. Resulta necesario que los educadores 
aprovechen las estrategias de mediación de conflicto 
para educar las emociones de los adolescentes, que el 
conflicto tenga una orientación positiva y se convierta en el 
espacio para la discusión, la escucha activa, argumentar 
posturas críticas y sobre todo desarrollar la autorreflexión 
y autorregulación en los adolescentes.

Boquè, citado por Moll (2013), plantea que “la mediación 
escolar es un instrumento que promueve la cultura de paz 
y de la no violencia dentro de los centros escolares en la 
cual se debe incluir siete fases de la mediación: detección, 
Inicia, Puntos de vista, intereses, opciones, pactos, cierre”. 
En el desarrollo de estas fases los adolescentes tienen 
la oportunidad de expresar los puntos de vista, analizar 
el problema, reflexionar sobre su propia actuación y sus 
consecuencias, comprender los sentimientos y emociones 
de los demás, siente la necesidad de ir autorregulando 
su comportamiento. Una buena mediación escolar será 
aquella que transforma el conflicto en una oportunidad 
para educar las emociones de los adolescentes. Sin 
embargo, la realidad educativa es otra los problemas 
de indisciplina no son investigados con profundidad y 
profesionalismo, se basa en reuniones e investigaciones 
informales las soluciones se limitan a reglamentos en 
la cual se determinan sanciones disciplinarias. Escasa 
mediación de conflictos y desarrollo de habilidades socio 
afectivas y emocionales para solucionar los problemas de 
convivencia escolar. 

Las emociones negativas son inevitables por eso es 
importante aprender a regularlas de forma apropiada ,en 
cambio las emociones positivas hay que formarlas puesto 
que ha llegado el momento que las instituciones educativas 
y la familia promueva una educación para la felicidad 
por lo que requiere del desarrollo de “competencias 
emocionales que es el conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades, y actitudes necesarias para 
tomar conciencia, comprender, expresar y regular la 
forma apropiada de los fenómenos emocionales. Dentro 
de las competencias emocionales se encuentra la 
conciencia, regulación emocional autonomía emocional, 

competencias sociales, y bienestar”. (Bisquerra, 2011). 

DESARROLLO

Arellano (2011), plantea que “la formación del educando, 
no se está desarrollando capacidades, habilidades y 
competencias a través del manejo de estrategias, que 
permitan abordar los conflictos”. Por su parte, Goleman 
(2012), es del criterio que “la infancia y la adolescencia 
constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los 
hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el 
resto de nuestras vidas”. Estos autores expresan que las 
habilidades emocionales son aprendidas desde edades 
tempranas y que es necesario su formación para el manejo 
de los conflictos. Sin embargo, el estudio realizado por los 
autores antes mencionados, no aborda que la estrategia 
de mediación de conflictos contribuye al desarrollo de la 
autorreflexión y autorregulación de los estudiantes según 
el hallazgo encontrado en la investigación.

En lo que respecta a la relación de los estilos de 
mediación y su influencia en la resolución de conflictos, 
es evidente que no se aplican estrategias mediadoras por 
parte de los docentes, psicólogos, inspectores y padres 
de familia puesto que básicamente se aplican normativas 
de disciplina y la hipervigilancia. Este resultado no se 
relaciona con lo propuesto por Martínez (2005), quien 
propone “que en el ámbito escolar personalizado es 
preferible fortalecer las conductas adecuadas que 
castigar las inapropiadas, favorecer la reflexión, la 
comunicación y orientar al alumno sobre cuál ha de ser 
la acción correcta”, señala a la negociación, mediación 
como estrategias para resolver los conflictos. 

Cabalero Grande (2010), realizó su investigación sobre 
la convivencia escolar un estudio sobre buenas prácticas 
realizada a diez centros educativos sobre actuaciones 
encaminadas hacia la cohesión del grupo, la gestión 
democrática de normas, la educación en valores, las 
habilidades socioemocionales y la regulación pacífica 
de conflictos. Los aportes de estas investigaciones se 
basan en que los estilos de mediación son democráticos 
otorgando espacios para que las partes discutan los 
temas que les atañen y sean ellos los que propongan 
soluciones.

El estilo de mediación centrado en los estudiantes 
constituye una respuesta pedagógica idónea para 
formar estrategias de autorregulación que garanticen 
la resolución pacífica de los conflictos; entonces las 
instituciones educativas y la familia constituyen espacios 
para afrontar de forma democrática los conflictos surgidos, 
sino también ir configurando una cultura de la convivencia. 
La aplicación de normativas disciplinares antes que la 
mediación constituye estrategias paliativas que ocasionan 
resentimientos, discusiones, inconformidad limitando el 
desarrollo de habilidades emocionales para resolver los 
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problemas. 

Los conflictos deben ser considerados como 
oportunidades para el crecimiento personal, puesto que 
son parte de la vida humana, no se puede concebir una 
convivencia de todo armónica, ni conflictiva por lo tanto 
la resolución de los conflictos a través de la negociación 
exige el análisis del conflicto, la voluntad de alcanzar 
un acuerdo, y el propósito que se desea lograr. La 
negociación es el método encaminado a la reconciliación 
o acuerdo entre las partes, por lo tanto, los docentes, 
autoridades, padres de familia deben constituirse en 
mediadores y no sancionadores. 

Un buen estilo de mediación necesita creatividad, 
negociación cooperativa, motivación. El mediador es capaz 
de conducir el conflicto hacia la serenidad, la armonía, 
la empatía, autoevaluación de sus comportamientos y 
actitudes. Durante el proceso se busca reducir la tensión 
sin perjudicar a nadie. A menudo supone una labor 
constante de modificación de las percepciones negativas 
sobre los otros, se abre el espacio para la escucha activa, 
análisis de los diferentes puntos de vista, autorreflexión, 
comprensión de los sentimientos y actitudes del otro. 

Los principios de la mediación, analizados por Moreno 
(2010), son: 

 • Acto cooperativo.

 • Orientado hacia el futuro.

 • Solución para las partes.

 • Exige honestidad y franqueza.

 • Proceso voluntario.

 • Se preocupa por las necesidades e intereses.

 • Intenta Homogeneizar el poder.

 • No es amenazante, no es punitivo.

 • Es creativo, aporta nuevas ideas.
Según afirma la neurociencia, el cerebro emocional 
aprende de un modo diferente al cerebro pensante. 
Las lecciones emocionales que aprendimos en casa 
y en la escuela durante la niñez modelan los circuitos 
emocionales. La infancia y la adolescencia constituyen 
una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos 
emocionales fundamentales que gobernarán el resto de 
nuestras vidas. La herencia genética nos ha dotado de un 
bagaje emocional que determina nuestro temperamento, 
pero los circuitos cerebrales implicados en la actividad 
emocional son tan extraordinariamente maleables que 
no podemos afirmar que el carácter determine nuestro 
destino

La inteligencia emocional determina la capacidad 
para aprender los rudimentos del autocontrol en tanto 

que la competencia emocional se refiere a nuestro 
grado de dominio de las habilidades de un modo 
que se refleje en el ámbito laboral. Las competencias 
emocionales son habilidades aprendidas Los niños de 
hoy son víctimas inocentes del progreso económico y 
tecnológico, pero menos diestros en las habilidades de 
la inteligencia emocional. “La inteligencia emocional son 
las capacidades para relacionarse con uno mismo y los 
demás”.  (Goleman, 2012)

La inteligencia emocional permite tomar conciencia 
de nuestras emociones, comprender los sentimientos 
de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 
soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad 
de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática 
y social, que nos brindará mayores posibilidades de 
desarrollo personal (Goleman, 2012). 

La inteligencia emocional, tal y como lo señala Goleman, 
es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y 
los de los demás, para así manejar bien las emociones y 
tener relaciones más productivas con quienes nos rodean. 
La conciencia emocional es la clave para la comprensión 
de uno mismo y de los demás. El que no sabe cómo se 
siente o por qué se siente de esa manera, no será capaz de 
comunicarse de manera efectiva o de resolver conflictos. 
Aunque el conocimiento de los propios sentimientos 
puede sonar simple, muchas personas ignoran ciertas 
emociones, como la ira, la tristeza y el miedo. Sin embargo, 
la capacidad para manejar el conflicto depende de estar 
conectado con estos sentimientos. 

La conciencia emocional es un factor clave en la 
resolución de conflictos porque ayuda a gestionar los 
sentimientos propios de manera apropiada, sustentando 
la base del proceso de comunicación necesarios para 
solucionar desacuerdos. La conciencia emocional le 
ayuda a entender lo que realmente está molestando a 
otras personas, a entenderse a uno mismo (incluyendo 
lo que realmente le preocupa), a mantenerse motivado 
hasta que se resuelva el conflicto, a comunicar de forma 
clara y eficaz y a atraer e influenciar a los otros. 

Resolver conflictos con éxito depende, básicamente, de 
la capacidad de regular el estrés y de la capacidad para 
controlar las emociones. Aprender a resolver los conflictos 
de manera saludable aumentará la comprensión del otro, 
generará confianza y fortalecerá la relación, sea del tipo 
que sea. Pero para poder llegar a la resolución saludable 
y exitosa del conflicto, es fundamental controlar el estrés 
y conocerse. Cuando las personas no reconocen sus 
propios sentimientos y se dejan llevar por el estrés sólo 
se puede prestar atención a un número muy limitado de 
emociones. Además, en estas condiciones, las personas 
no son capaces de entender ni siquiera sus propias 
necesidades, lo que hará mucho más difícil comunicarse 
con los demás. 
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Por esto, para resolver con éxito un conflicto, es necesario 
aprender y practicar dos competencias básicas 
indispensable: la capacidad de reducir rápidamente el 
estrés en el momento necesario y la capacidad de seguir 
estando lo suficientemente cómodo con las propias 
emociones como para reaccionar de manera constructiva, 
incluso en medio de una discusión. Las habilidades 
emocionales que se desarrollan a través de la mediación 
de conflictos según los resultados de la investigación son 
la autorreflexión y autorregulación.

Los resultados de la aplicación de un test de inteligencia 
emocional aplicado a una muestra de 160 estudiantes 
de las Unidades Educativas del cantón Baba (Figura 1), 
indica que aproximadamente el 62% tiene un nivel de 
inteligencia emocional medio por lo que es necesario la 
intervención pedagógica y psicológica para estimular 
el desarrollo de las habilidades socio afectivas de los 
educandos. El 18 % presenta serios problemas en el 
control y autorregulación de las emociones en tanto que 
el 19% tiene un nivel alto de inteligencia emocional.

 

Figura 1. Resultados del test de inteligencia emocional.

Los resultados del test de mediación de conflictos (Figura 
2), aplicado a una muestra de 201 docentes, psicólogos, 
inspectores de las Unidades Educativas del cantón 
Baba, indica que aproximadamente el 68% tiene un nivel 
insuficiente y regular en el desempeño para mediación 
de conflictos. El 16 % manejan ciertas habilidades para 
mediar conflictos, en tanto un mínimo porcentaje utilizan 
estrategias para resolver problemas.

Figura 2. Resultados del test de mediación de conflictos.

CONCLUSIONES

En el estudio se pudo evidenciar que la mediación 
de conflictos escolares tienen relación positiva en el 
desarrollo de la inteligencia emocional específicamente 
en la autorreflexión y autorregulación de los estudiantes 
de las Unidades Educativas, siempre que los conflictos 
se canalizan de forma adecuada, se producen cambios 
positivos en el seno de los centros educativos; entonces 
corresponde aprovechar los conflictos para desarrollar 
habilidades de autoconciencia y autorregulación en 
los estudiantes. Por lo tanto, es necesario implementar 
programas de mediación de conflictos escolares como 
respuesta pedagógica para contribuir en la formación 
personal y social de los estudiantes de comportamientos 
difíciles. 
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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo, conocer el número 
de pacientes usuarios de lentes de contacto blan-
dos coloreados con fines cosméticos. La edad, sexo 
y ocupación, así como AGUDEZA VISUAL, calidad 
y cantidad de la película lagrimal a través de test 
de lágrimas en el periodo Febrero – junio 2018, lo 
cual quedará como buenas prácticas para el siste-
ma de contenidos de la carrera de Optometría de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador. Los resulta-
dos muestran que la edad entre 13 a 18 años pre-
dominó con 25 pacientes (42%), el sexo femenino 
es el más representativo con 35 pacientes (58%), y 
29 pacientes (48%) fueron estudiantes. La agudeza 
visual binocular normal sin corrección fue del 73% 
en visión lejana y el 92 % de los pacientes en visión 
próxima. El 100% de los pacientes llegaron a una 
agudeza visual normal con su corrección óptica, 
el 62% de los pacientes presentaron mala calidad 
lagrimal, el 55% presenta hiposecreción lagrimal lo 
cual es muy importante para reforzar científicamente 
en el plan de estudio de la carrera, como referencia 
de estudio para nuestros estudiantes.

Palabras clave:

Buenas Prácticas, Carrera de Optometría, Lentes de 
Contacto Blandos cosméticos.

ABSTRACT

The article aims to know the number of patients 
using soft contact lenses colored for cosmetic pur-
poses. Age, sex and occupation, as well as VISUAL 
ACUITY, quality and quantity of tear film through tear 
test in the period February - June 2018, which will re-
main as good practices for the content system of the 
Optometry career of the Metropolitan University of 
Ecuador. The results show that the age between 13 
to 18 years prevailed with 25 patients (42%), the fe-
male sex is the most representative with 35 patients 
(58%), and 29 patients (48%) were students. Normal 
binocular visual acuity without correction was 73% 
in distant vision and 92% of patients in near vision. 
100% of the patients reached a normal visual acuity 
with its optical correction, 62% of the patients pre-
sented poor tear quality, 55% presented lacrimal hy-
posecretion which is very important to scientifically 
reinforce in the study plan of the race, as a study 
reference for our students.

Keywords:

Good Practices, Career Optometry, Soft Contact 
Lenses cosmetics.
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INTRODUCCIÓN

La película lagrimal es una capa transparente, que cu-
bre y nutre a la córnea y la conjuntiva; se relaciona con 
el lente de contacto, brindándole lubricación necesaria 
para su comodidad. “Los Lentes de Contacto (LC) son 
dispositivos plásticos, cóncavos por un lado y convexos 
por el otro, que se colocan delante de la córnea, flotando 
sobre la delgada película lagrimal, usados para corregir 
vicios refractivos principalmente”. (Gorrochotegui, Rojas, 
Serrano & Gorrochotegui, 2009)

Estos dispositivos visuales han evolucionado significati-
vamente desde su origen y hoy en día tenemos la opor-
tunidad de escoger entre varios diseños y materiales 
de fabricación, todo esto dependiendo de las distintas 
modalidades de uso y beneficios que ofrece un lente de 
contacto. Todos estos elementos son parte del currículo 
de estudio en la carrera de Optometría de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador.

Existen varios tipos de lentes de contacto, que se diferen-
cian por su material y características, aquí se encuentran 
los lentes de contacto rígidos, también conocidos como 
RGP, que son los más indicados para la corrección de 
astigmatismos altos en los pacientes, siendo los más se-
guros en cuanto a la transmisión de oxígeno a la córnea, 
teniendo como inconveniente la incomodidad reportada 
por los pacientes ante la consistencia dura de este tipo 
de lentes de contacto. Los lentes de contacto esclerales, 
de consistencia blanda, pero de diámetro más grande, 
son conocidos también como lentes de contacto terapéu-
ticos, ya que son utilizados como tratamiento de algunas 
patologías como queratocono de altos grados, o como 
vendaje corneal en casos de trasplantes de córnea, pu-
diendo colocar medicamentos en este lente de contacto 
para ayudar en el tratamiento farmacológico del pacien-
te, de lo cual existen poca investigación para usar en las 
clases de la carrera de Optometría, en forma de buenas 
prácticas que le serán muy útiles a los estudiantes para su 
vida profesional (Gutiérrez, Yuste, Cubo & Lucero, 2011).

En la actualidad, en el país existen pocos estudios dirigi-
dos al uso de lentes de contacto y déficit lagrimal que han 
sido realizados en diversas ciudades como Quito, Amba-
to y Manabí. Por lo cual, tampoco están como base de 
conocimiento para nuestros estudiantes.

Estudios desarrollados en la Facultad de Optometría de 
la Universidad de la Salle Colombia por Correa & Olaya 
(2014), valoraron la película lagrimal y hacen énfasis en el 
uso de lentes de contacto como uno de los factores que 
pueden alterar el film lagrimal. 

Otro estudio a nivel regional, de casos y controles realiza-
do por Narváez Guerrero & Vivas Soza (2016) en la Uni-
versidad Autónoma de Managua – Nicaragua habla del 
uso de lentes de contacto blandos coloreados y déficit de 
película lagrimal. Autoridades de salud, como la United 
States of America, Food and Drug Administration (2016), 
de los Estados Unidos ha emitido informes del gran pro-
blema del uso sin prescripción de los lentes de contacto 
blandos cosméticos por parte de población americana. 

Sin embargo, a nivel local no existen investigaciones que 
evalúen la relación entre la película lagrimal y lentes de 
contacto blando cosméticos, por lo que se hace impres-
cindible realizar una investigación en el Ecuador que 
quede como buenas prácticas en la bibliografía de los 
estudiantes de la carrera de Optometría de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador.

Este estudio tiene como objetivo, conocer el número de 
pacientes usuarios de lentes de contacto blandos colo-
reados con fines cosméticos, en el periodo Febrero – Ju-
nio 2018, también conocer la edad, sexo y ocupación, e 
indagar sobre los hábitos de uso de estos dispositivos 
ópticos. Para poder determinar así la calidad y cantidad 
de la película lagrimal de cada paciente mediante test de 
la historia clínica durante la consulta optométrica. 

Por lo que es necesario que el enfoque de esta investiga-
ción sea una herramienta de consulta y guía para futuras 
investigaciones optométricas a desarrollar por nuestros 
estudiantes, en donde se tome en cuenta la hipótesis 
planteada en este estudio y se pueda llevar a un tamaño 
de muestra mucho más numerosa.

DESARROLLO

El especialista debe guiar a los pacientes para que co-
nozcan el uso y manejo adecuado de estos dispositivos 
ópticos, para evitar así posibles complicaciones que aca-
rrea el desconocimiento, y valorar el estado de la película 
lagrimal mediante pruebas de calidad y cantidad lagrimal 
en la consulta optométrica para uso de lentes de contac-
to, que deben ser comercializados bajo prescripción de 
un profesional de la salud visual. 

Debido que en el país no existen investigaciones que per-
mitan conocer si hay desequilibrio de la película lagrimal 
ligado al uso de lentes de contacto blandos coloreados 
con fines cosméticos, esta investigación busca educar no 
solo a los pacientes usuarios de estos dispositivos óp-
ticos sino también al profesional de la salud visual para 
prevenir y hacer conciencia de las complicaciones ocula-
res que acarrea el mal uso de estos pupilentes de color.
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El proyecto es determinar la calidad y cantidad lagrimal 
en pacientes de la Óptica JordyBan de la ciudad de Gua-
yaquil en el 2018, que permita conocer de forma obser-
vacional descriptiva los hábitos de uso de los lentes de 
contacto blandos coloreados con fines cosméticos por 
parte de los pacientes, es decir, conocer la modalidad de 
uso (frecuencia y horario al día) y el tiempo de reemplazo 
del par de lentes de contacto blandos coloreados desde 
que se los sacó del blíster contenedor original. 

De esta manera se quiere conocer los efectos a nivel ocu-
lar que puede desencadenar el uso de estos lentes de 
contacto blandos cosméticos, y a su vez saber el grado 
de conocimiento en cuanto al manejo de estos dispositi-
vos ópticos por parte del paciente, esto permitirá enfocar 
el estudio de forma informativa y preventiva dando guías 
para el uso adecuado de estos lentes de contacto y así 
evitar futuras complicaciones. 

Los lentes de contacto blandos coloreados sirven de 
tratamiento de ayuda para algunas patologías oculares 
como por ejemplo traumas con alteraciones estéticas a 
nivel de iris, casos de aniridia o fotofobia, o pequeños 
defectos estéticos como heterocromías, leucomas, etc. Y 
gracias al desarrollo tecnológico han mejorado sus ma-
teriales favoreciendo la oxigenación corneal aumentan-
do así la comodidad y la salud ocular (Menghi, Caride & 
Gatta, 2012; Montefusco-Pereira & Alves, 2016). En los 
últimos tiempos su uso ha aumentado entre la población 
joven, ya que son muy atractivos al brindarle a los pacien-
tes un cambio de look nuevo cada que ellos deseen, de-
bido a que fueron creados para imitar el aspecto natural 
del ojo con diversos colores (Ríos, Bettin, Naranjo, Suárez 
& De Vivero, 2017). 

Por lo tanto, es de vital importancia generar conciencia en 
la población usuaria de estos lentes de contacto blandos 
coloreados con fines cosméticos educándolos en cuanto 
al manejo de los mismos por parte de los profesionales 
de la salud visual, promoviendo las evaluaciones de la 
película lagrimal en las consultas optométricas y oftal-
mológicas ya que es muy importante para diagnosticar 
y tratar a tiempo patologías como ojo seco presentados 
evaporativo ligado al uso de lentes de contacto, así como 
también educar a la población para que los adquiera solo 
bajo la prescripción de un especialista en ópticas o cen-
tros oftalmológicos que sean aprobados por el ministerio 
de salud para su comercialización.

Tabla 1. Caracterización demográfica.

En la Tabla 1 se muestra que el 58 % de los pacientes fue-
ron mujeres y el 42% fueron hombres, el rango de edad 
más significativo fue de 13 a 18 años con un 42%, se-
guido del rango de edad comprendido de 19 a 24 años 
con el 32%, y el 26% con edades comprendidas de 25 
a 30 años. La ocupación más relevante por poseer más 
usuarios de lentes de contacto blandos coloreados con 
fines cosméticos, fueron los estudiantes con el 48%, se-
guido por periodistas 8%, los estilistas y policías con el 
7%, respectivamente, el resto de ocupaciones como mo-
delos, pilotos, azafatas, médicos, entre otras en conjunto 
corresponden al 30%.

Figura 1. Agudeza visual binocular visión lejana. 
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Figura 2. Agudeza visual binocular visión lejana con co-
rrección. 

En la figura 1 se observan los rangos de agudeza visual 
binocular en visión lejana sin corrección sin el lente de 
contacto blando cosmético, la visión normal con un 73%, 
mientras que el 27%, presenta discapacidad visual leve. 
El 100 % de los pacientes (figura 2) con ametropías al-
canzaron una visión normal en la toma de agudeza visual 
binocular visión lejana con su corrección óptica sin el len-
te de contacto blando cosmético, lo que coincide con el 
estudio de Ortiz & Jiménez (2014), en el cual el 100 % 
de sus pacientes llegaron al 20/20 de visión clasificada 
como normal.

Figura 3. Agudeza visual binocular visión próxima sin co-
rrección. 

Figura 4. Agudeza visual binocular visión próxima con co-
rrección. 

La figura 3 muestra que, en la agudeza visual binocular 
en visión próxima sin corrección sin el lente de contacto 
blando cosmético, que el 92% de los pacientes alcanzó 
una visión normal, y el 8% llegó a discapacidad visual mo-
derada. En la agudeza visual binocular en visión próxima 
con corrección (figura 4) sin el lente de contacto blando 
cosmético, el 100% de los pacientes con ametropías al-
canzó la visión normal según la OMS. No se encontraron 
estudios de agudeza visual visión próxima en pacientes 
usuarios de lentes de contacto blandos cosméticos que 
coincidan con la investigación.

Figura 5. Calidad lagrimal.

La figura 5 se muestra que en el test de BUT, el 62% de 
los pacientes presentaron mala calidad lagrimal, seguido 
de calidad normal y buena calidad lagrimal con el 38%. 
Esto no coincide con el estudio de Narváez Guerrero & 
Vivas Soza (2016), en el cual indica que un porcentaje 
reducido de su muestra estudio presentaba una mala ca-
lidad.

Figura 6. Cantidad lagrimal Shirmer I.

En la figura 6 se observan los valores de Schirmer donde 
el 55% de la muestra estudio presenta hiposecreción la-
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grimal y en el 32% de los pacientes se encontró hiperse-
creción lagrimal, el 13% de los pacientes tuvieron valores 
normales, lo que no coincide con el artículo de Narváez 
Guerrero & Vivas Soza (2016), en el cual expresa que un 
porcentaje reducido de los pacientes de su grupo de es-
tudio presentó hiposecreción lagrimal.

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que la edad comprendida en-
tre 13 a 18 años predomino con 25 pacientes (42%), el 
sexo femenino es el más representativo con 35 pacientes 
(58%), y 29 pacientes (48%) fueron estudiantes. Donde 
la agudeza visual binocular normal sin corrección fue del 
73% en visión lejana y el 92 % de los pacientes en visión 
próxima. El 100% de los pacientes llegaron a una agu-
deza visual normal con su corrección óptica, el 62% de 
los pacientes presentaron mala calidad lagrimal, y el 55% 
presenta hiposecreción lagrimal lo cual es muy importan-
te para reforzar científicamente en el plan de estudio de 
la carrera, como referencia de estudio a nuestros estu-
diantes.

Los resultados obtenidos son de gran interés por los do-
centes para constituir buenas prácticas para el sistema 
de contenidos de la carrera de Optometría de la Universi-
dad Metropolitana del Ecuador.
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RESUMEN

Se describe el fundamento del Nepohualtzintzin 
como instrumento de cálculo y su uso para la realiza-
ción de operaciones aritméticas básicas. Se mues-
tra la operatividad del instrumento y cómo el sistema 
se adecua perfectamente a la escritura actual de los 
números. A partir de la necesidad de implementar 
en la práctica educativa este recurso etnomatemá-
tico, se diseña, desarrolla y evalúa un sistema de 
actividades metodológicas que contribuyen a la pre-
paración teórica, práctica y didáctica para el uso del 
Nepohualtzintzin. Se empleó una metodología que 
integra elementos de la investigación cualitativa y 
cuantitativa para evaluar el efecto que causa en los 
docentes las actividades diseñadas, los resultados 
demuestran la factibilidad de las mismas y ofrecen 
información para su mejora y para la implementa-
ción práctica en la escuela.

Palabras clave:

Nepohualtzintzin, etnomatemática, instrumento, cál-
culo, operaciones, aritmética, ancestral, actividades 
metodológicas.

ABSTRACT

The foundation of the Nepohualtzintzin is described 
as an instrument of calculation and its use for the 
performance of basic arithmetic operations. It shows 
the operability of the instrument and how the system 
fits perfectly to the current writing of the numbers. 
From the need to implement this ethno mathematical 
resource in the educational practice, the design, de-
velopment and evaluation in the system of methodo-
logical activities for the theoretical, practical and di-
dactic preparation for the use of Nepohualtzintzin. 
This is a methodology that integrates the elements of 
qualitative and quantitative research. 

Keywords:

Nepohualtzintzin, Ethno mathematics, instrument, 
calculation, operations, arithmetic, ancestral, 
methodological activities.
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INTRODUCCIÓN

El reconocimiento, rescate y protección del patrimonio 
cultural tangible e intangible constituye uno de los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, diseñado en 
la República del Ecuador para el período 2018-2021 
(México. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2018). Corresponde a las instituciones del estado cumplir 
con esta necesidad, precisamente, el sistema educativo, 
en este empeño juega un papel trascendental. Desde 
la política debe ser abordado e implementado en cada 
subsistema educativo y por cada disciplina.

Le corresponde a la educación, base de la sociedad 
y agente gestor del desarrollo social, abordar la 
revalorización del conocimiento histórico, su uso y 
funcionamiento de los recursos didácticos heredados por 
nuestros antepasados, creando y generando estrategias 
participativas que coadyuven al fortalecimiento y 
rescate de la identidad nacional, al incorporar formas de 
pensamiento etnomatemático en el proceso educativo 
ecuatoriano.

Según Guzñay Lema (2017), la Etnomatemática es un 
término poco reconocido en la educación, pero en los 
últimos años se ha comenzado a utilizar en un sector 
minoritario como la educación bilingüe. Es una palabra 
compuesta: etno, que se refiere a la ciencia que estudia 
y describe los pueblos y sus culturas y Matemáticas, 
derivado del conocimiento formal. Es un término que 
intenta rescatar partes de la cultura de un pueblo, que, 
al combinarlas, son prácticas para ser usadas en las 
Matemáticas.

Señala este autor que, solamente, no intenta rescatar la 
cultura originaria de los pueblos, sino que es empleada 
para fortalecer el conocimiento formal de las personas 
a través de su historia y tradiciones más antiguas. 
En tal sentido es una especie de mezcla de cultura y 
matemáticas, y es empleada en la educación en muchos 
países desde las primeras edades.

La Didáctica de la Matemática, reconoce el término 
Etnomatemática como el estudio de las relaciones entre 
las matemáticas y la cultura (D’Ambrosio, 2013). Muchas 
veces asociada con las “culturas sin expresión escrita”, 
también definida como “las Matemáticas que se practican 
entre grupos culturales identificados”. Según este autor, el 
objetivo se centra en contribuir a la comprensión de la 
cultura, pero a la vez de las matemáticas, principalmente, 
tiene como objeto, la conexión entre ambos mundos”.

Se concuerda con Olivas, Mancena & Romero (2016); y 
Guzñay Lema (2017), cuando expresan la existencia de 

una riqueza incalculable de conocimientos matemáticos 
inmersos en las actividades más simples de cualquier 
cultura. Son saberes aprendidos de voz en voz, a través 
de las generaciones, sin que medie una enseñanza formal 
u oficia, pero que fueron y siguen siendo útiles para ellos, 
y que, “a partir de la enseñanza en las escuelas, se les 
ha dejado de usar y transmitir, cuando podrían ser de 
excelente utilidad para lograr que el alumno encuentre el 
sentido de lo que aprende en la escuela, y lo vincule con 
su vida diaria, y entonces se dé realmente un aprendizaje 
significativo”. (Olivas, et al., 2016, p. 124)

De acuerdo a la política para el rescate y salvaguarda de la 
historia originaria de nuestros pueblos, la Etnomatemática 
constituye un recurso imprescindible, al respecto Fuentes 
(2011), considera que existen tres tipos de estudios 
etnomatemático:

Estudios interpretativos de objetos, en ellos el objetivo es 
analizar e identificar aquellos conceptos o conocimientos 
matemáticos que subyacen en torno a objetos ancestrales 
como cerámicas, tejidos o trazos. Señalan Olivas, et al. 
(2016), que este tipo de investigación “pretende vincular 
las matemáticas propias de la cultura occidental con las 
representadas por grupos étnicos” (p. 128). La principal 
crítica a estos estudios es que no toman en cuenta 
el significado que para los pueblos o comunidades 
originarias tenían, ya que no existe forma de comunicarse 
directamente con un grupo étnico ya extinto.

Estudios interpretativos con las comunidades, muy 
similar al anterior, pero en este caso los resultados de 
las conclusiones a las que se arriba sí son validadas en 
la práctica del grupo social en las que se identifican los 
elementos matemáticos a través del método etnográfico, 
con observación y posterior análisis de lo observado. Aún 
en esta clasificación, las identificaciones de los hallazgos 
carecen de utilidad de los mismos.

Estudios emancipadores y transformadores con 
comunidades, en las cuales se emplean las prácticas 
de los grupos sociales en las estrategias didácticas 
que permiten desarrollar una verdadera educación 
intercultural, a partir de la cual es posible dignificar y 
reconocer los saberes que por milenios han formado 
parte de la realidad social de las distintas comunidades.

Como se puede apreciar cada tipo de estudio 
etnomatemático se complejiza a favor de un conocimiento 
más práctico y relevante de las relaciones entre cultura y 
las matemáticas.

Un ejemplo de conocimiento etnomatemático lo constituye 
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el Nepohualtzintzin, este es un recurso utilizado hasta 
los días de hoy por la cultura náhuatl. En el presente 
trabajo se abordan algunos elementos de su origen, 
funcionamiento, potencialidades didácticas para su 
empleo en la enseñanza y se presenta un sistema de 
actividades metodológicas para la preparación de los 
docentes antes de su implementación práctica.

DESARROLLO

La civilización Maya, ocupó todo el territorio desde la 
parte sur de México, Guatemala, Honduras y parte del 
Salvador, llegando por el sur hasta Panamá. Respecto a 
las Matemáticas “tuvieron un gran desarrollo, que puede 
observarse en los registros del tiempo que llevaron a 
cabo creando varios calendarios de gran exactitud que 
implicaban extensas cuentas y cálculos, o también en la 
precisión que permitió construir sus grandes pirámides, 
palacios y templos mucho de los cuales se conservan 
hoy en día protegidos en su mayoría por la selva tropical”. 
(Micelli & Crespo Crespo, 2011, p. 162)

La cultura Maya descubrió y desarrolló el sistema de 
numeración vigesimal, a través de él, podían efectuar 
operaciones matemáticas fundamentales por medio de 
tablas de sumar y de multiplicar y con la utilización de un 
ábaco constituido por una cuadrícula hecha con varillas, 
o dibujado directamente en el suelo, y utilizaban piedras o 
semillas para representar los números. Esta matriz recibía 
el nombre de Nepohualtzintzin. El Nepohualtzintzin o 
Nepo (como a veces aparece en la literatura) se define 
como un concepto o principio filosófico de la estructura 
del pensamiento de la ciencia Matemática náhuatl, que se 
interpreta como: Ne, La persona; Pohualli, cuenta; Tzitzin, 
trascender. Una interpretación del concepto refiere que 
“la persona que tiene el conocimiento de la cuenta de la 
simplicidad de la armonía para trascender al origen de la 
creación”. (Lara & Sgreccia, 2010, p. 26) 

Se trata de un constructo matemático dual (construcción 
teórica que se desarrolla para resolver ciertos problemas 
científicos) en el que se encuentran: el cálculo cuantitativo 
de un modelo formal, la cuenta del modelo figurativo 
y la estructura del lenguaje náhuatl de una medida 
dimensional ascendente.

El redescubrimiento del Nepohualtzintzin se debe al 
maestro David Esparza Hidalgo quien realizó deviseros 
estudios en diferentes localidades de México, encontrado 
diversos grabados y pinturas de este instrumento y ha 
reconstruido varios hechos de oro, jade, incrustaciones 
de concha, etc. Se han encontrado Nepohualtzintzin 
muy antiguos que se atribuyen a la cultura Olmeca, e 

incluso algunos de pulsera de origen Maya, así como 
una diversidad de formas y materiales en otras culturas 
(García, López, Zhenrong, Martínez & Díaz, 2015).

En su libro, David Esparza, fundamenta a partir de su 
estudio, los elementos del Nepohualtzintzin y su relación 
con el hombre, la naturaleza y la astronomía (Esparza, 
1978).

En el texto “Manual didáctico del Nepohualtzintzin para el 
desarrollo de las competencias Matemáticas”, se describe 
estas relaciones y la composición del instrumento. El 
Nepohualtzintzin fue diseñado con 13 líneas horizontales 
que representan las 13 articulaciones mayores del hombre 
y cada una se compone de 7 bolas o granos de maíz, las 
cuales, a la vez, se dividen por una línea. La Figura 1 
muestra esta relación (México. Secretaría de Educación 
Pública, 2009).

Funcionamiento

1. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 
+ 13 = 91

2. 13 x 7 = 91

3. 91 x 1 = 91 días de cada estación del año

4. 91 x 2 = 182 días de siembra y cosecha del maíz

5. 91 x 3 = 273 días de gestación del ser humano

6. 91 x 4 = 364 días del año calcular o lunar

Figura 1. Composición del Nepohualtzintzin.

Fuente: México. Secretaría de Educación Pública (2009).
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Con base al sistema vigesimal, el Nepohualtzintzin se 
usa de forma vertical, pueden consultarse en otros textos 
los fundamentos y las forma de operar (Tejón, 2009), sin 
embargo para nuestro estudio se trabajará en la versión 
del ábaco para el sistema decimal. Para ello se requiere 
su uso de forma horizontal.

Según las localidades dónde se empleó el Nepo este 
tuvo varias formas y fue confeccionado con diferentes 
materiales y recursos, pero en todos pueden notarse las 
características anteriormente descritas (Figura 2).

Figura 2. Diseños de Nepohualtzintzin. 

La Figura 3 ilustra este instrumento en la actualidad y 
que es el usado en la enseñanza en diferentes países de 
Centro América como México.

Figura 3. Nepohualtzintzin, versión actual.

Existen diversos estudios del uso del Nepo en la 
enseñanza de la Matemática como instrumento que 
potencia el desarrollo de habilidades en los alumnos para 
el cálculo de las operaciones básicas.

En 2009, la Secretaría de Educación Pública de México, 
publica un manual didáctico del Nepohualtzintzin para el 
desarrollo de competencias matemáticas. Fue elaborado 
en el marco del convenio de colaboración celebrado entre 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Secretaría de Educación Pública para 
impulsar el enfoque intercultural y bilingüe en el Sistema 
Educativo Nacional, especialmente para la educación 
superior a través de las Universidades Interculturales 
(México. Secretaría de Educación Pública, 2009)

Lara & Sgreccia (2010), describen, en un trabajo 
presentado en la revista Latinoamericana de 
Etnomatemática, los resultados de la aplicación del 
Nepohultzintzin en México y experiencias en Argentina 
con alumnos y docentes. Demostraron el desarrollo de 
habilidades integrales para integrar la cultura indígena, 
empleándolo como recurso didáctico para el cálculo en 
el sistema vigesimal y su adaptación al decimal.

Por otra parte Lara & Lara, (2014) señalan el estudio 
piloto desarrollado en algunas escuelas de México, 
dando resultados positivos en el aprovechamiento de los 
alumnos y para los docentes propusieron una guía para 
su utilización. 

La Universidad Autónoma de Querétaro, publicó un 
artículo en el que referencia a una investigadora que 
expone su experiencia con niños para el desarrollo de 
habilidades con el uso del Nepo. El proyecto mide el 
impacto en las funciones cognitivas y del aprendizaje de 
las Matemáticas básicas.  

El Instituto Bilingüe Interamericano de México (2018), 
en su sitio oficial, ofrece información detallada de este 
instrumento y promueve a los internautas un conjunto de 
video tutoriales intuitivos y didácticos acerca del uso del 
Nepohualtzintzin. 

Aunque no es objetivo central de este trabajo, 
adentrarnos el funcionamiento para la ejecución de 
operaciones aritméticas con el ábaco Maya, sin embargo, 
consideramos oportuno consultar los video tutoriales que 
IBIME ofrece a toda la comunidad en la url: https://ibime.
edu.mx/nepohualtzintzin/ 

Acciones para implementar el uso del Nepohualtzintzin 
en Unidades Educativas de la Ciudad de Ibarra

Para el uso del Nepo en la enseñanza en una unidad 
educativa, primeramente, se debe partir de crear las 
condiciones necesarias, estas están referidas a la 
preparación de los docentes y la determinación de las 
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actividades didáctico metodológicas que ayuden a los 
docentes a incorporarla al aula.

Preparación de los docentes

Se conciben ocho actividades de preparación a los 
docentes

Tema: 1. La Etnomatemática en la enseñanza inicial.

Objetivo: Explicar las potencialidades de la 
Etnomatemática en el currículo de la enseñanza inicial 
para identificar los recursos ancestrales que pueden ser 
empleados para el desarrollo del pensamiento matemáti-
co de los niños y niñas.

Tipo de actividad: Conferencia.

Actividades: Se comienza con la aplicación de una técni-
ca en la que se indaga a los participantes para que expre-
sen en una oración, que entienden por Etnomatemática y 
su uso en la enseñanza inicial. Luego se realizará una 
presentación acerca del tema y se trazarán actividades 
para que los docentes defina su concepto. Se abordará 
los objetivos que desde la política deben alcanzarse a 
través de este constructo (México. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2018). Se ilustrará los principa-
les recursos empleados por las comunidades prehispáni-
cas, los avances y descubrimientos realizados, (el siste-
ma de numeración, los marcadores, esquemas, rosarios, 
el Quipus y los ábacos (Nepohualtzintzin).

Recursos a emplear: Computador, equipo de proyección, 
presentación electrónica y modelación de instrumentos 
de cálculo ancestrales.

Tema: 2. El sistema de numeración Maya.

Objetivo: Dominar los fundamentos del Sistema de nume-
ración vigesimal Maya para comprender su relación con 
el Nepohualtzintzin y con el sistema de numeración deci-
mal empleado en la actualidad.

Tipo de actividad: Taller metodológico.

Actividades: Se comenzará presentando el sistema de 
numeración vigesimal Maya, su origen y desarrollo, así 
como su relación con la naturaleza, religión y astronomía. 
Se solicitará a los participantes realizar búsquedas en 
Internet sobre el tema para desarrollar discusiones. Se 
presentarán ejercicios donde los docentes conviertan nú-
meros del sistema vigesimal al decimal y viceversa.

Recursos a emplear: Computadoras conectadas a inter-
net, cuaderno para desarrollar las actividades prácticas.

Tema: 3. El Nepohualtzintzin, instrumento de cálculo 
ancestral.

Objetivo: Conocer los fundamentos de funcionamiento 
del Nepohualtzintzin como instrumento de cálculo an-
cestral que permita explorar sus potencialidades en la 
enseñanza.

Tipo de actividad: Conferencia

Actividades: Se realizará una exposición de los funda-
mentos del Nepohualtzintzin, su relación con el cuerpo 
humano, la naturaleza y la astronomía. Se explicará sus 
partes y significados, así como la representación de nú-
meros en el Nepo y cómo leerlos. Al finalizar la actividad 
se propondrán varios ejercicios donde los docentes for-
marán números indicados por el investigador. Finalmente, 
cada docente formará números en el Nepo y otros los 
leerán.

Recursos a emplear: Computador, equipo de proyección, 
presentación electrónica y Nepohualtzintzin (uno por 
docente).

Tema: 4. La adición y sustracción de números naturales 
con el Nepohualtzintzin.

Objetivo: Desarrollar habilidades para realizar operacio-
nes aritméticas de adición y sustracción.

Tipo de Actividad: Clase práctica.

Actividades: Se comenzará con un ejercicio que asegura 
el nivel de partida, el cual consiste en escribir diferen-
tes números en el Nepo, también leer otros formados. 
Posteriormente se presenta el procedimiento de una adi-
ción, como operación básica, y se ejemplifica con una, 
en la que se emplean dos números de una sola cifra sin 
sobrepaso. Se muestran otros y se invita a los docentes 
a realizar el cálculo con el Nepo. Luego se ilustra otra 
operación de adición, pero con sobrepaso y se presentan 
otras más complejas, en la que se adicionen números de 
varias cifras, siempre ampliando el nivel de dificultad. De 
forma análoga se procede con la sustracción. Finalmente 
se invita a consultar como actividad independiente, cuatro 
videos propuestos por el Instituto Bilingüe Interamericano 
de México en su sitio web. En estos se explica la adición 
y sustracción directa e indirecta con el Nepo. 

Recursos a emplear: Nepo, proyector, presentación 
electrónica.
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Tema: 5. La multiplicación y división de números natura-
les con el Nepohualtzintzin.

Objetivo: Desarrollar habilidades en los docentes para 
realizar operaciones aritméticas de multiplicación y 
división.

Tipo de Actividad: Clase práctica.

Actividades: Se procede en esta actividad de forma análo-
ga a la actividad 4, por la complejidad de estas operacio-
nes con el Nepo, se debe profundizar en el procedimiento 
que se emplea y comenzar con operaciones simples, con 
números de hasta dos dígitos. Se empleará el tiempo de 
la actividad para desarrollar ejercicios que reafirmen el 
procedimiento de las dos actividades. Finalmente se invi-
ta a consultar como actividad independiente, dos videos 
propuestos por IBIME que explican la multiplicación y la 
división con el Nepo. 

Recursos a emplear: Nepo, proyector, presentación elec-
trónica, video tutoriales del sitio del Instituto Bilingüe 
Interamericano de México (2018).

Tema: 6. Consolidación de las cuatro operaciones bási-
cas.

Objetivo: Desarrollar habilidades en los docentes para el 
cálculo con las cuatro operaciones básicas a través del 
Nepohualtzintzin.

Tipo de actividad: Clase práctica.

Actividades: Se presentarán una guía de ejercicios que 
abordan actividades de escritura y lectura de números en 
el Nepo, también de adición, sustracción, multiplicación y 
división de números de 2 y 3 cifras. Es posible proponer 
problemas matemáticos que impliquen el uso de las 4 
operaciones básicas.

Recursos a ampliar: Nepo.

Tema 7. Competencias a desarrollar por los alumnos en 
la enseñanza inicial.

Objetivo: Identificar las competencias por nivel en la 
enseñanza inicial que permitan identificar las actividades 
docentes con el uso del Nepohualtzintzin en la asignatura 
Matemática.

Tipo de actividad: Reunión metodológica.

Actividades: Se hace una presentación del sistema 
de competencias que propone para el área de las 
Matemáticas en la enseñanza inicial la Secretaría de 
Educación Pública de México (2009) y se propone un 

análisis de las mismas de acuerdo al sistema de objetivos 
y contenidos para la enseñanza en la República del 
Ecuador. Se divide el equipo de docentes en tres que 
representen los niveles (Nivel 1: 1ro y 2do grado; Nivel 2: 
3ro y 4to grado; Nivel 3: 5to y 6to grado). El objetivo consiste 
en determinar cuáles son las competencias a desarrollar 
por los alumnos en la asignatura Matemática en la que se 
emplee el Nepohualtzintzin como instrumento de cálculo 
y medio de enseñanza. Al finalizar la actividad debe 
quedar conformado y fundamentadas las competencias. 

Recursos a emplear: Computadora, proyector, 
presentación electrónica, documentos normativos y 
metodológicos de la Matemática en la enseñanza inicial.

Tema: 8. Diseño didáctico de la clase de Matemática 
con el uso del Nepohualtzintzin.

Objetivo: Fundamentar el diseño didáctico de la clase de 
Matemática con el uso del Nepohualtzintzin como medio 
de enseñanza para el desarrollo de competencias en el 
cálculo de operaciones básicas.

Tipo de actividad: Taller metodológico.

Actividades. Se realiza un debate acerca del sistema 
de objetivos y contenidos de la Matemática en cada 
nivel en la enseñanza inicial. Se invita a identificar los 
núcleos de contenido en los cuales es posible utilizar el 
Nepo como medio de enseñanza que permita una mejor 
asimilación del conocimiento matemático y el desarrollo 
las competencias identificadas. Se explica cómo diseñar 
la clase a través de los componentes didácticos, objetivo, 
contenido, método, medio y evaluación, así como la forma 
de organización de la docencia que se empleará. 

Se orienta una actividad por equipos (docentes 
organizados por nivel) consistente en la planificación y 
presentación de una clase en la que se emplee el Nepo 
como medio de enseñanza para el desarrollo de una 
determinada competencia.

Recursos a emplear: Documentos docente metodológicos 
de la Asignatura Matemática en la Enseñanza Inicial, 
Sistema de competencias determinadas en la 
investigación.

Competencias a desarrollar en el área de las Matemáti-
cas a través del uso del Nepohualtzintzin

Las competencias que se presentan toman como base 
las propuestas por la Secretaría de Educación Pública 
de México (2009) y son adaptadas al entorno educativo 
de Ecuador. Su contextualización fue desarrollada en 
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actividad metodológica desarrollada por el investigador

Implementar el uso de Nepo en el nivel primario, se 
requiere identificar las competencias que su uso, desde 
la Etnomatemática, puede favorecer:

Desde la interculturalidad: aprovechar la diversidad 
cultural de la comunidad educativa para promover 
relaciones de tolerancia, respeto y equidad. Además de 
favorecer la valoración de la identidad nacional y de la 
cultura universal. 

Desde el pensamiento lógico matemático: organizar 
y analizar datos en forma sistemática para resolver 
problemas. Verificar estrategias para resolver problemas, 
comprobar e interpretar resultados y generalizar 
soluciones. Emplear diferentes formas de representación 
Matemática (operaciones aritméticas). Realizar 
estimaciones y anticipo resultados en mediciones y en 
operaciones aritméticas. Consolidar la estructura del 
sistema numérico decimal y apoyo a los alumnos para 
que lo descubran. Escribir y leer números en las tablas 
de posición decimal. 

Discusión de los resultados

La investigación hasta el momento en que se presenta 
estos resultados, transitó por el estudio teórico del tema 
para concebir un sistema de actividades metodológicas 
que habiliten a los docentes para el uso del Nepohual-
tzintzin en las unidades educativas de la Ciudad de Iba-
rra. En el presente apartado se describen los métodos y 
resultados obtenidos en la capacitación de los docentes.

Se empleó una metodología que combina procederes 
y técnicas cualitativas y cuantitativas para conocer los 
cambios que ocurre en los docentes ante la preparación 
recibida para emplear el Nepo como medio de enseñanza 
en las clases de Matemáticas.

Se prepararon 12 docentes pertenecientes a dos unidades 
educativas fiscales de la ciudad de Ibarra, de ellos, dos 
son directivos y el resto docentes con más de cinco años 
de experiencia. Las actividades se desarrollaron durante 
cuatro semanas consecutivas a razón de dos por semana.

Aplicación de la observación pedagógica.

La observación pedagógica, es un tipo de observación 
científica, empleada para ayudar al docente en el 
desarrollo de su labor, está muy relacionada con la 
habilidad empírica o intuitiva que todo educador posee 
para observar los fenómenos, aspectos y elementos que 
se ponen de manifiesto en el proceso docente educativo 

que se desarrolla cotidianamente (Cerezal & Fiallo, 2002).

Se realizó la observación pedagógica a todas las 
actividades de preparación desarrollada con los docentes 
a través de una guía construida al efecto. Los principales 
resultados estuvieron centrados en que: los docentes 
en las primeras actividades se mostraron motivados 
ante los nuevos conocimientos, aunque es necesario 
destacar que, dos de ellos, se manifestaron resistentes a 
la introducción del Nepo en las clases. Consideraban que 
sería una nueva carga para los propios docentes y para 
los alumnos. Luego de tres actividades su pensamiento 
cambió al percibir las potencialidades. Se constató el 
nivel de motivación de los docentes por aprender su uso 
y aplicación en el proceso docente educativo. Respecto 
al desarrollo de habilidades para realizar operaciones 
con el Nepo, se comprobó que estas aumentaban a 
medida que transcurrían las actividades. Se aprecia 
cambios en la exactitud de los cálculos y en la rapidez 
para desarrollar las operaciones. En las dos últimas 
actividades, se comprobó que el diseño didáctico de las 
actividades que se concibieron hubo un tránsito desde la 
dependencia y reproducción a una tendencia superior de 
individualidad y creatividad.

Entrevista a docentes preparados en el uso didáctico del 
Nepohualtzintzin

La entrevista es un método complementario del nivel 
empírico que consiste en una conversación profesional 
de carácter planificado entre el entrevistador y el o 
los entrevistados, cuyo objetivo principal es obtener 
información confiable sobre hechos y opiniones. 
Enriquecer, completar o constatar la información obtenida 
por el empleo de otros métodos investigación (Cerezal & 
Fiallo, 2002).

Se aplicó una entrevista directiva a 6 docentes luego 
de haber participado en la preparación diseñada. El 
cuestionario estuvo centrado en comprobar los aspectos 
observados en las actividades y en profundizar en otros 
aspectos.

Las respuestas a las interrogantes permitieron corroborar 
lo observado por el investigador, los docentes consideran 
haber alcanzado habilidades para el uso del Nepo, 
señalan que es un instrumento que constituye una 
herramienta que puede potenciar el aprendizaje de la 
Matemática, desarrollar habilidades para el cálculo, la 
ubicación de números en la tabla de posición decimal y el 
pensamiento matemático entre otras. Además, contribuye 
al conocimiento de la historia, la identidad de los pueblos 
y a preservar la memoria histórica. 
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Al respecto una docente planteó: “nuestra cultura ha 
estado relegada por muchos años, sin embargo, conocerla 
y enseñarla es vital para su preservación, este instrumento 
constituye una computadora de la antigüedad muy 
potente y los docentes tenemos el deber enseñarla a las 
nuevas generaciones”.

Respecto a las posibilidades de uso en las clases, 
consideran en su mayoría que, puede mejorar la autoestima 
del niño, a partir de fomentar el respeto y revalorización 
de los saberes ancestrales de la comunidad a la que 
pertenece el niño o niña de Imbabura, lo cual le va a 
permitir tener una mayor comprensión de las Matemáticas 
y obtener mejores resultados en esta materia.

Consideran que el Nepohualtzintzin tiene dos condiciones: 
la de un modelo formal matemático de representaciones 
numéricas cuantitativas, y su complemento, donde se 
encuentra la estructura del pensamiento filosófico a través 
de las representaciones figurativas

Por su importancia señalamos lo expresado por un 
docente que considera que “gracias al Nepo, las 
matemáticas pueden ser más comprensible para el 
estudiante, comprender el mensaje del orden total, es 
decir, el aspecto holístico de la cosmovisión de nuestros 
pueblos ancestrales”.

Cinco de los seis entrevistados concuerdan en que, para 
implementar en la práctica este recurso en las clases 
se deben tener en cuenta dotar a todos los niños con 
Nepohualtzintzin para su uso en las clases, fuera del aula 
y en el hogar. Se deberán preparar a los padres para 
ayudarlos. Para su implementación en el aula, se debería 
profundizar en el diseño didáctico de las clases y del 
programa de estudio. 

Los resultados de los instrumentos aplicados corroboran la 
factibilidad de la preparación desarrollada a los docentes, 
así como existe correspondencia entre lo observado 
por el investigador y los criterios y opiniones de los 
participantes. Además, se obtuvieron recomendaciones 
para su implementación en la práctica.

CONCLUSIONES

El estudio realizado demuestra cuán importante puede 
ser el uso de las Etnomatemática, en especial del 
Nepohualtzintzin en la enseñanza, ya que vinculan la 
cultura ancestral del dominio de la Matemática y los 
instrumentos utilizados por milenios, en la enseñanza 
actual y la preservación del patrimonio tangible e 
intangible de los pueblos originarios.

Sobre la base de la contextualización a la enseñanza de la 
Matemática en la República del Ecuador, se proyecta un 
sistema de actividades metodológicas que contribuye a la 
preparación de los docentes para el empleo en la práctica 
educativa del Nepohualtzintzin en todos los niveles de la 
Enseñanza Inicial, los instrumentos aplicados durante su 
desarrollo, demuestran la factibilidad de las mismas.
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RESUMEN

Este artículo persigue como principal objetivo, fun-
damentar el empleo de las redes sociales educa-
tivas en la formación de los profesionales univer-
sitarios, acorde con las exigencias de la sociedad 
tecnológica en la que conviven, de modo que los 
mismos puedan aplicar los conocimientos, habilida-
des, destrezas, valores, actitudes, desarrollados en 
el trabajo con estas redes, en el abordaje y solución 
eficiente y efectiva de las distintas situaciones pro-
fesionales que se les puedan presentar.Lo anterior 
fundamenta la necesidad de perfeccionamiento de 
la dinámica del proceso de formación de los profe-
sionales universitarios a partir del empleo de las re-
des sociales educativas con un significado y sentido 
de transformación, lo cual presupone cambios en la 
concepción y el modo de conducir dicho proceso, 
a partir de un nuevo modo de pensar y actuar por 
parte de los participantes en el mismo.
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ABSTRACT

This article pursues as its main objective, to base 
the use of educational social networks in the training 
of university professionals, according to the requi-
rements of the technological society in which they 
live, so that they can apply knowledge, skills, skills, 
values, attitudes, developed in the work with these 
networks, in the efficient and effective approach and 
solution of the different professional situations that 
may arise. The aforementioned bases the need to 
perfect the dynamics of the process of training uni-
versity professionals based on the use of educatio-
nal social networks with a meaning and a sense of 
transformation, which presupposes changes in the 
conception and manner of conducting said process, 
from a new way of thinking and acting on the part of 
the participants in it.
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INTRODUCCIÓN

La educación universitaria se caracteriza por profundas 
transformaciones orientadas a lograr una mayor calidad en 
el aprendizaje de los futuros profesionales, propósito en el 
que vienen jugando un papel fundamental las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) y con ellas 
un tipo particular de entornos virtuales centrados en la 
Web 2.0, a los cuales, en el ámbito educativo se les han 
denominado: redes sociales educativas.

En general, dichas redes constituyen entornos o espacios 
virtuales de intercambio social entre personas que 
comparten problemas e intereses afines, teniendo como 
perspectiva la construcción permanente de saberes, 
a partir de principios rectores bien definidos como son 
el de: crear, compartir, colaborar, de ahí la importancia 
y la necesidad de incorporarlas a los actuales procesos 
formativos universitarios en aras de su continuo 
perfeccionamiento.

Consecuentemente, el principal objetivo de este 
trabajo, radica en fundamentar el empleo de las redes 
sociales educativas en la formación de los profesionales 
universitarios, debido a que la sociedad tecnológica por 
la que en la actualidad transita la humanidad, requiere 
que estos últimos posean los conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y actitudes en el trabajo con estas 
redes, de modo que los puedan aplicar de manera óptima 
para enfrentar las distintas situaciones profesionales.

Al respecto, se esbozan las características de una 
estrategia, como alternativa didáctico-metodológica 
tendiente a perfeccionar la dinámica de la formación de 
los profesionales universitarios, a partir del empleo de las 
redes sociales educativas, con un significado, sentido de 
transformación, que conduzca a cambios en el modo de 
hacer y actuar de los participantes en dicho proceso.

DESARROLLO

El avance alcanzado por las TIC permitió el surgimiento 
de la Web 2.0, la cual constituye un conjunto de 
tecnologías para la creación social del conocimiento, que 
incorpora tres características fundamentales: tecnología- 
conocimiento - usuarios, todo lo cual permite generar 
espacios de comunicación idóneos para el desarrollo, 
la implementación de actitudes de un nuevo tipo de 
alfabetización tecnológica crítica, colaborativa y creativa, 
en el marco de una creación colectiva de contenidos, el 
establecimiento de recursos compartidos y el control de 
la calidad de forma colaborativa entre los usuarios. 

Las nuevas herramientas de la Web 2.0, que propician la 

interacción y colaboración entre los usuarios, contribuyen 
al aprendizaje compartido así como colaborativo (León 
de Mora, 2010), así como propician servicios tales como 
los blogs, los diarios personales también los wikis. La 
Web 2.0 dio la posibilidad de que las personas pudieran 
crear sus propios sitios web, así como actualizarlos fácil 
y rápido. 

Con todo este amplio panorama que ofrece la web 2.0, se 
puede afirmar entonces, que el aprendizaje colaborativo 
de hoy, nace respondiendo a un nuevo contexto socio 
cultural donde se define muy claro el cómo aprendemos 
(socialmente) y dónde aprendemos (en red).

A partir de la Web 2.0, han tenido su manifestación las 
llamadas redes sociales, que constituyen comunidades 
virtuales (entornos virtuales donde se establecen 
relaciones entre varias personas a partir de temas, gustos 
o intereses comunes), todo lo cual les permite dialogar, 
discutir, opinar, mientras su identidad real, incluso su 
identidad social, puede permanecer oculta. Funcionan 
como un escenario de comunicación que permite 
conectar gente que se conoce o que desea conocerse 
que les permite centralizar recursos e información.

Las redes sociales constituyen un sistema abierto de 
construcción permanente, que involucra a personas que 
se identifican con necesidades, problemas similares, 
cuyos principios son el de crear, compartir y colaborar. 

En este sentido se identifican algunas de las más 
populares, cada una de ellas tiene sus usos particulares, 
propios objetivos ; Facebook permite conectar personas 
conocidas o con las mismas aficiones e intereses. 
“Twitter es una plataforma de microblogging pensada 
para transmitir información u opiniones; Linkedin es 
una red social profesional; YouTube, es una plataforma 
que permite a los usuarios subir sus propios vídeos e 
Instagram, reúne a usuarios interesados en la fotografía 
que cuentan su día a día”. (Romo, 2018).

La incorporación de las redes sociales a la formación ha 
propiciado una verdadera revolución de la comunicación: 
se han ido convirtiendo en un recurso de gran valor 
didáctico, dado que los estudiantes que hoy habitan las 
aulas universitarias viven inmersos en ellas. 

Las redes sociales, en el ámbito educativo, favorecen 
un modelo educativo interactivo y activo. Interactivo, al 
potenciar una relación a diferentes niveles: estudiante-
estudiante, profesor-estudiante con diferentes objetos 
de aprendizaje. Estudiantes y profesores pueden estar 
deslocalizados geográficamente, facilitando con ello 
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el acercamiento a otros elementos culturales (Cabero-
Almenara & Marín Díaz, 2013, 2014).

A las redes sociales que se emplean en el ámbito educativo 
se les reconoce como redes sociales educativas, las que 
son consideradas en la actualidad como entornos virtuales 
de trabajo, que utilizan aplicaciones características de la 
web 2.0 a través de los cuales los usuarios intercambian 
contenidos, opiniones, sitios de interés, servicios y 
toda clase de archivos, por lo que constituyen nuevas 
interfaces para el trabajo y el estudio.

Al respecto, varios autores han abordado las redes 
sociales educativas, entre los que podrían mencionarse 
a De Haro (2010); Belmonte & Tusa (2010); Valerio & 
Valenzuela (2011); Gómez, Roses & Farias, (2012); 
Veletsianos & Navarrete (2012); Marín-Díaz, Vázquez-
Martínez & McMullin (2014); Vázquez & Cabero (2015), 
Martínez Solano (2014).

Desde la perspectiva de dichos autores, son diversas 
las posibilidades que pueden ofrecer las redes sociales 
educativas en los procesos formativos:

1. Constituyen entornos virtuales de trabajo, donde se 
podrán ubicar diferentes recursos tecnológicos, ob-
jetos de aprendizaje como clips de video, podcast 
de audio, direcciones Web, materiales multimedia, 
conexiones a otras redes, entre otras. Ello permitirá a 
los participantes disponer de un intercambio amplio 
de información en diferentes tipos de soportes y sis-
temas simbólicos, facilitando el acercamiento de los 
sujetos a la información según sus preferencias, habi-
lidades cognitivas e inteligencias múltiples.

2. Son entornos altamente motivadores para los es-
tudiantes (Cabero & Marín, 2013), facilitando su 
socialización.

3. En estos entornos virtuales, los estudiantes pueden 
comunicarse en el grupo completo, en subgrupos 
creados por el profesor o por los propios estudiantes 
para realizar tareas específicas, o en entornos perso-
nales de los propios estudiantes. Estas posibilidades 
le facilitan al profesor la creación de grupos enfoca-
dos a tareas de aprendizaje específicas.

4. Estos entornos de trabajo permiten ahorrar tiempo, 
esfuerzo para el profesor en la gestión masiva de in-
formación más su distribución. 

5. Son entornos dinámicos e interactivos que favorecen 
el intercambio rápido de información y si la estructu-
ra de la red lo permite, todos los participantes en la 
misma pueden convertirse en constructores de sig-
nificados colectivos, favoreciéndose de esta forma 
el desarrollo de una inteligencia colectiva (forma de 

inteligencia que surge de la colaboración además del 
concurso de muchos individuos).

6. Permite que el profesor pueda tener información adi-
cional de los estudiantes, mediante el análisis de sus 
perfiles.

7. Son de utilidad para la generación de contenidos y 
su revisión.

8. Facilitan que los estudiantes se conviertan en actores 
significativos de su aprendizaje, pudiendo decidir su 
nivel de participación e implicación en la red.

9. Permiten la revisión de las aportaciones, comentarios 
de los participantes, favoreciendo la revisión del pro-
ceso seguido para la construcción del conocimiento. 
Esto supone que el profesor deba desempeñar nue-
vos roles, como el de gestor de conocimientos que 
debe facilitar el avance de los grupos y la participa-
ción de todos los miembros que lo conforman.

10.  Facilitan  la comunicación independientemente del 
espacio -tiempo, favoreciendo la deslocalización del 
conocimiento, destacándose la movilidad virtual de 
profesores más los estudiantes para participar con 
actores diferentes a los de su espacio académico. 
Esto favorece la creación de escenarios multicultura-
les ofreciendo grandes oportunidades de enriqueci-
miento social e intelectual, pero respecto a los cuales 
se establece la necesidad de formación para com-
prender y respetar los puntos de vista del otro.

Todas estas posibilidades que ofrecen las redes 
sociales educativas, adquieren particular importancia 
en la formación de los profesionales universitarios, para 
propiciar la construcción colectiva de los contenidos de 
la profesión.

En base a lo anterior, diagnósticos efectuados en el 
marco de la formación de profesionales universitarios 
en el contexto de la Universidad de Oriente de Santiago 
de Cuba, pusieron al descubierto las siguientes 
insuficiencias: 

 • Limitado aprovechamiento por estudiantes y profeso-
res de las posibilidades que les pueden ofrecer las 
redes sociales educativas para desarrollar de manera 
más efectiva sus tareas, funciones además de las ac-
tividades que les son inherentes.

 • Insuficiente intercambio social entre sujetos afines que 
participan en los procesos formativos universitarios, 
para enfrentar y resolver problemáticas comunes, a 
partir de un trabajo colaborativo-cooperativo a través 
la red.

Lo anterior apuntó a la necesidad de desarrollar una 
investigación, en el ámbito de las Ciencias Pedagógicas, 
que asume como problema científico: las insuficiencias 
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en estudiantes universitarios con relación al empleo de 
las redes sociales educativas en el abordaje y solución 
de situaciones profesionales, acorde con las exigencias 
de la sociedad tecnológica en la que conviven.

El diagnóstico efectuado permitió establecer como 
valoración causal:

1. Predominio de métodos tradicionales, centrados en el 
rol del profesor en el proceso formativo, en detrimento 
del rol activo que deben desempeñar los estudiantes 
para el trabajo en red.

2. Predominio de formas organizativas donde se sigue 
potenciando la actividad comunicacional de manera 
presencial en contraposición con la que puede esta-
blecerse a través de la red.

3. Sesgos didáctico-metodológicos en el diseño y eje-
cución de actividades formativas que promuevan el 
aprendizaje social-interactivo de los estudiantes, a 
partir del trabajo en red.

De ahí que se asumiera como objeto de la investigación, el 
proceso de formación de los profesionales universitarios, 
mediado por las redes sociales educativas.

De la revisión de la literatura científica sobre el tema, 
quedó evidenciado que si bien varios autores destacan 
el papel fundamental que desempeñan las redes sociales 
educativas para los procesos formativos, el predominio 
de las publicaciones se enmarca fundamentalmente en 
los aspectos curriculares, organizativos y tecnológicos 
para el trabajo con dichas redes, pero no se detienen en 
aquellos aspectos didáctico-metodológicos a considerar 
para guiar o conducir un proceso formativo, en particular, 
universitario, a partir de métodos y acciones estratégicas 
que promuevan el empleo de las mismas, todo lo cual se 
convierte en un vacío teórico no cubierto, que reclama de 
una elaboración teórica-práctica.

En base a lo anterior se precisó como campo de 
acción de la investigación, la dinámica del proceso de 
formación de los profesionales universitarios mediado 
por las redes sociales educativas así como objetivo, la 
elaboración de una estrategia didáctica para la formación 
de los profesionales universitarios, mediada por las redes 
sociales educativas, sustentada en un modelo didáctico 
de dicha dinámica.

Se planteó como hipótesis de que si se elabora una 
estrategia didáctica para la formación de los profesionales 
universitarios, mediada por las redes sociales educativas, 
que esté basada en un modelo de la dinámica de ese 
proceso que tome en cuenta la relación dialéctica 
existente entre la apropiación cultural de las posibilidades 

que pueden ofrecer esos entornos virtuales de trabajo, su 
implementación didáctico-metodológica en la formación 
profesional, se podría contribuir a perfeccionar el trabajo 
de los estudiantes universitarios en esos ambientes 
formativos.

La necesidad de perfeccionamiento de la dinámica del 
proceso de formación de los profesionales universitarios 
a partir del empleo de las redes sociales educativas 
con un sentido significado de transformación, implica 
cambios en el modo de concebir para conducir la 
misma, reinterpretándola como un proceso consciente 
e intencional, que pretende potenciar en los estudiantes 
universitarios, el empleo de esas redes para colaborar, 
compartir, crear de manera colectiva, sistemática, 
contenidos sobre la profesión, favoreciendo el aprendizaje 
individual y grupal de los mismos.

De ahí que como parte de la investigación se elaborara 
un modelo didáctico de la dinámica tecno-formativa 
universitaria en redes sociales educativas, que sirve de 
base a una estrategia de igual naturaleza, la cual tiene las 
siguientes características: parte de un diagnóstico, consta 
de premisas, requisitos cuyo objetivo consiste en orientar 
las acciones para la preparación, ejecución, evaluación 
de la referida dinámica, que posibiliten la concreción en 
la práctica, de las dimensiones del modelo propuesto.

La estrategia consta de una etapa preparatoria así como 
una ejecutiva. El objetivo de la etapa preparatoria consiste 
en diagnosticar, planificar, organizar, ejecutar acciones en 
el proceso formativo, dirigidas a la superación tecnológica 
de profesores y estudiantes en el trabajo con las redes 
sociales educativas además la superación didáctico-
metodológica de los profesores. También se precisa un 
conjunto de orientaciones metodológicas que permiten el 
desarrollo de esa dinámica.

La superación tecnológica de los profesores, debe 
estar encaminada principalmente a: incorporar de 
manera coherente las redes sociales educativas en la 
práctica diaria; gestionar la información necesaria que 
permita garantizar el desarrollo de las actividades; el 
trabajo colaborativo/cooperativo vía red con colegas 
afines; así como el dominio de las regulaciones de la 
seguridad informática, entre otros. En dicha superación 
se enfatiza en los tipos de redes sociales educativas y las 
particularidades de cada una, para su selección.

La superación tecnológica para los estudiantes en el 
uso de las redes sociales educativas está dirigida a la 
adquisición por estos de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades, destrezas más actitudes para el trabajo 
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en red, que les permita emplearlas para resolver cada 
una de las situaciones profesionales que se les puedan 
presentar, las que podrán compartir con colegas afines, 
en aras de garantizar el debate, la toma de opiniones y la 
crítica entre los miembros del grupo.

La superación didáctico-metodológica a los profesores, 
está encaminada a que los mismos puedan conocer todas 
las posibilidades que pueden ofrecer las redes sociales 
educativas en el marco de los procesos formativos 
universitarios, para fomentar el trabajo colaborativo/
cooperativo de sus estudiantes; así como el aprendizaje 
individual y grupal vía red de los mismos.

Las orientaciones metodológicas están encaminadas a 
crear las condiciones necesarias para poder implementar 
la dinámica tecno-formativa en redes sociales educativas.

Por su parte, el objetivo de la etapa ejecutiva (a través de 
las 2 fases en que se desarrolla), consiste en planificar, 
organizar y ejecutar las acciones tendientes a propiciar la 
sistematización del aprendizaje colaborativo/cooperativo 
mediante las redes sociales educativas que favorezca la 
construcción grupal en red de contenidos profesionales 
por los estudiantes, así como el desarrollo tecno-
profesional de los mismos en el trabajo con estas redes.

La estrategia también consta de un sistema de evaluación 
y control que permite retroalimentar constantemente a la 
misma ya que su objetivo es valorar las transformaciones 
en la dinámica tecno-formativa universitaria en 
redes sociales educativas, en aras de garantizar las 
modificaciones pertinentes. 

En base a lo anterior, se realizará de manera sistemática 
a lo largo del proceso, lo cual implica que la evaluación 
comienza desde la socialización de la estrategia, tomando 
en cuenta la motivación y disposición de los sujetos 
implicados para su implementación, lo que permite 
afirmar que esta representa un elemento dinamizador de 
cada una de las etapas.

En la dinámica tecno-formativa universitaria en redes 
sociales educativas, los participantes en el proceso 
formativos se autoevalúan constantemente, lo cual 
posibilita realizar las retroalimentaciones necesarias 
con el fin de aprovechar los logros disminuyendo las 
dificultades detectadas.

El estudiante, a partir de la interacción y el intercambio 
con los demás, se va evaluando constantemente, lo que 
lo motiva a continuar investigando y avanzando para 
obtener mejores resultados. Por su parte el profesor, en su 

rol de mediador del proceso, va detectando los avances 
y retrocesos de los estudiantes para prestarles la ayuda 
necesaria para que continúen avanzando.

CONCLUSIONES

Las posibilidades que ofrecen las redes sociales 
educativas fundamentan la necesidad de su empleo en 
la formación de los profesionales universitarios, de modo 
que estos marchen a tono con las exigencias de la actual 
sociedad tecnológica.

Diagnósticos efectuados en el proceso de formación de 
profesionales universitarios evidencian que aún no se ha 
sistematizado el empleo de las redes sociales educativas 
en dicho proceso, tendiente a promover el aprendizaje 
colaborativo/cooperativo de los estudiantes mediante las 
mismas.

Se evidenció la necesidad de perfeccionar la dinámica de 
la formación de los profesionales universitarios, a través de 
una estrategia didáctica, como instrumento metodológico, 
que, en su aplicación, propicia un adecuado nivel de 
sistematización de las particularidades de dicho proceso, 
a partir de la instrumentación de las diferentes acciones 
que la componen.
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RESUMEN

En los últimos años es creciente el envejecimiento 
poblacional a nivel mundial lo que repercute en las 
necesidades de la sociedad en general. En el adulto 
mayor es muy importante tener presente la salud vi-
sual al constituir uno de los factores que propician la 
independencia en estas edades. La atención prima-
ria es determinante para la detección de problemas 
visuales, la intervención necesaria y la correspon-
diente ayuda óptica, en el caso de una baja visión. 
El trabajo presenta reflexiones teóricas prácticas 
en el tema objeto de estudio, donde se muestra la 
evaluación e intervención en un grupo poblacional, 
determinado en campañas visuales que se reali-
zaron el Hospital Dr. León Becerra de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador.

Palabras clave:

Personas geriátricas, salud visual, atención prima-
ria, envejecimiento poblacional, adulto mayor. 

ABSTRACT

In recent years, population aging worldwide is incre-
asing, which has an impact on the needs of society 
in general. In the elderly, it is very important to keep 
visual health in mind as it is one of the factors that 
promote independence in these ages. The primary 
attention is determinant for the detection of visual 
problems, the necessary intervention and the corres-
ponding optical aid, in the case of a low vision. The 
work presents practical theoretical reflections on the 
subject under study, where the evaluation and inter-
vention in a specific population group is shown in 
visual campaigns carried out at the Dr. León Becerra 
Hospital in the city of Guayaquil, Ecuador.

Keywords:

Geriatric people, visual health, primary care, popula-
tion aging, older adult.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (2018), declara que 
en la actualidad se vive más tiempo en todo el mundo. 
Algunos datos y cifras que ofrece son los siguientes: 

 - Para el 2050, se espera que la población mundial ma-
yores de 60 años, llegue a los 2000 millones, un au-
mento de 900 millones con respecto a 2015.

 - En el 2018 se constatan 125 millones de personas con 
80 años o más. 

 - Para 2050, habrá un número casi igual de personas en 
este grupo de edad (120).

 - Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del 
planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasan-
do del 12% al 22%.

 - Para 2020, el número de personas de 60 años o más 
será superior al de niños menores de cinco años.

 - En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en 
países de ingresos bajos y medianos.

Esto datos reflejan que el envejecimiento de la población 
a nivel mundial es bien acelerado y hay que estar 
preparados para enfrentar este cambio en todos los 
órdenes. Un papel fundamental lo constituye la Atención 
Primaria Integral del adulto mayor.

Al referirse a la Atención Primaria Integral del adulto 
mayor este constituye un proceso necesariamente 
multidisciplinar, donde se diagnostican las capacidades 
y problemas clínicos y sociales del adulto mayor para 
proyectar un plan de atención e intervención, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida.

En el orden científico es importante referirse a que la 
Gerontología es la rama de la Medicina que estudia 
el proceso de envejecimiento y sus consecuencias y 
recuperaciones biopsicosociales. Y por otra parte la 
Geriatría estudia los procesos patológicos que afectan 
al adulto mayor con las mismas consecuencias y 
repercusiones de la Gerontología (Cuba. Ministerio de 
Salud Pública, 2015)

La atención del adulto mayor más que diagnosticar 
enfermedades es determinar su bienestar integral, 
de forma tal que puedan llevar una vida con la mayor 
autonomía en la familia y en la comunidad en general, 
donde se sientan útiles y no excluidos. 

Como personas mayores cuya riqueza y experiencia les 
permite desarrollar plenamente la potencialidad de su 
vida. Estas personas representan un recurso de indudable 
valor para la sociedad, que no siempre es reconocido 

(España. Ministerio de Salud Pública, 1999).

El trabajo preventivo es vital en la atención a los adultos 
mayores, no solo encaminado al riesgo de enfermedades 
sino en todo lo que repercute y en particular en la 
convivencia. En el caso de la salud visual, la Academia 
Americana de Oftalmología recomienda una evaluación 
concienzuda de los ojos cada 1 a 2 años en los adultos 
mayores (Aliaga-Díaz, Cuba-Fuentes & Mar-Meza, 2016).

Los problemas visuales son frecuentes en las personas 
geriátricas y por consiguiente afectan la salud visual, 
lo que les generan dificultades que repercuten en sus 
estados de ánimos, al verse limitados, por lo que deben 
ser atendidos de forma permanente e inmediata por los 
especialistas. Es el propósito de este estudio presentar 
reflexiones teóricas prácticas en el tema objeto de 
estudio, donde se muestra la evaluación e intervención 
en un grupo poblacional, determinado en campañas 
visuales que se realizaron el Hospital Dr. León Becerra de 
la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

DESARROLLO

En los adultos mayores abundan las alteraciones visuales, 
tales son los casos de presbicia, cataratas y glaucoma. La 
retinopatía diabética, también se considera muy común 
en las personas mayores. 

Por otra parte, la degeneración macular propia de la edad 
avanzada constituye una de las principales causas de 
las dificultades visuales, lo que dificultan la salud visual 
de las personas mayores. También influye una limitada 
alimentación en vitaminas A, C, E y F. La fatiga ocular 
propia de estar mucho tiempo viendo televisión o en la 
computadora influye en un futuro cuando ya se entra en 
los sesenta años. 

En la medida que se alcanza la tercera edad hay que 
regular la dieta en alimentos exquisitos en vitaminas 
y minerales y asistir a la consulta de Oftalmología para 
estudiar la visión. Es muy importante tener presente la 
salud visual en las personas geriátricas ya que cuando se 
presentan estas afecciones, ellos se ven afectados en su 
desenvolmiento y esto repercute también desde el punto 
de vista emocional.

Una persona geriátrica que tiene dificultades visuales, 
tiene inseguridad, al no poder ver bien y se limita a salir, 
a desarrollar sus actividades diarias y puede caer incluso 
en estados depresivos.

1. Un estudio de salud visual en el Hospital León 
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Becerra de Ecuador

El estudio se fomenta en las campañas visuales 
gratuitas, con el propósito de atención primaria visual a 
la población, en particular personas de la tercera edad, 
para la detección de problemas visuales, la intervención 
necesaria y la correspondiente ayuda óptica, en el caso 
de baja visión. 

Estas se desarrollaron en el Hospital Dr. León Becerra 
en diciembre del 2017 y se evaluaron 656 pacientes que 
asistieron a la consulta de pesquisa, donde se entrevistaron 
y se les realizaron exámenes visuales que incluía un 
examen optométrico. Se contó con la participación de los 
estudiantes en formación de la Carrera de Optometría de 
la Universidad Metropolitana (Figura 1).

Figura 1. Biomicroscopia y test visual.

De los 656 pacientes presentados en total, 257 eran 
personas geriátricas lo que representaban un 39,1 %. 
En general se encontraron pacientes con enfermedades 
crónicas no transmisibles mal atendidas, nunca valorados 
ni tratados por médicos especialistas, lo que condicionó 
que los pacientes acudiesen a estas consultas con 
muchas dificultades de visión, que en no pocas ocasiones 
le alarmaban., donde el 45,8 % de la población padecía 
de estas enfermedades. 

También se incluía enfermedades autoinmunes que 
por el uso prolongado de medicamentos padecían 
padecimientos oculares; asimismo, pacientes que no 
conocían las causas hasta el momento de la consulta, en 
particular personas de la tercera edad (Figura 2). 

Figura 2. Examen visual.

Al adentrase en el análisis de las entrevistas y exámenes 
a los 257 pacientes geriátricos, el 72,3 % se refiere 
a las dificultades que presentan para desarrollar sus 
actividades cotidianas por los problemas visuales, el 56,8 
% plantea no haberse examinado, por lo que no conocen 
las causas de sus problemas visuales, un 64,9 % usa 
lentes y un 22,9 % de ellos por recomendaciones de 
familiares o conocidos y no de especialistas. 

En el estudio se demuestra que los problemas de baja 
visión predominan en un 62,2 % de los atendidos y de 
estos un 54,3 % son mujeres. Los lentes que utilizan como 
ayuda óptica no les satisfacen en su totalidad. Se aprecia 
un aumento de la baja visión en los mayores de 70 años.

Un análisis patológico a partir de las reflexiones planteadas 
en este artículo demuestra la presencia de degeneración 
macular en un 19,06 %, por hipertensión, alteraciones de 
los lípidos, hábito de tabaquismo y consumo de alcohol, 
glaucoma en un 18,2%. También catarata en un 8,9 % 
de los examinados. Algunos presentaban retinopatía 
diabética. Un paciente presentaba ceguera.

El estudio realizado permite compartir la afirmación de que 
la incidencia y la prevalencia de los trastornos oculares 
aumentan con la edad, de manera que con el incremento 
de la población que sobrevivirá hasta edades avanzadas 
aumentará inexorablemente el número de personas con 
pérdida de la visión (Hernández-Narváez, Olivares-Luna, 
Carillo-Hernández, Tovar-Méndez  & González-Pedraza 
Avilés, 2015).
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CONCLUSIONES

Una alteración muy frecuente en la salud visual de las 
personas geriátricas lo constituye la baja visión, por lo 
que se deben realizar exámenes anuales para determinar 
las correspondientes ayudas ópticas.

La catarata constituye una patología ocular que se 
manifiesta en el adulto mayor y que limita en gran medida 
su desenvolmiento.

La atención primaria constituye un proceso esencial 
en la determinación de las alteraciones visuales para 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
geriátricas. 
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