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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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han convertido en herramienta fundamental para el 
desarrollo de los procesos en cualquier esfera de la vida social en los tiempos actuales, el uso de las TIC, permite la 
creación de nuevas estructuras las cuales impactan en la calidad de vida, el bienestar, el medio ambiente, la salud y 
muchos otros aspectos de la sociedad

El resultado actual, se evidencia en sociedades que se insertan a distintas velocidades en el uso de las tecnologías, 
cuyos quehaceres diarios se hacen más o menos eficientes y productivos; las redes sociales han permitido recuperar 
y crear relaciones; trabajar no tiene limitaciones de espacio y tiempo lo anterior se manifiesta

en el surgimiento, principalmente de herramientas, como el teletrabajo, tecnología que permite, mayor comunicación, 
movilidad, administración de recursos, aumento de productividad y libertad a la hora de trabajar y de relacionarse.

Esto estimula a los profesionales a cambiar su manera de trabajar; al permitir laborar desde su hogar o sitios remotos, 
sin dificultad, mediante el uso de las TIC desarrollando y potenciando habilidades en el desempeño de sus actividades.

Esta modalidad se utiliza en el mundo con mayor vigencia y validez en los tiempos actuales ante la pandemia COVID-19 
que azota al universo, lo que ha permitido que todos los procesos laborales en cualquier esfera no se hayan detenido.

Cuba no ha estado ajena a los beneficios que aporta la utilización de esta herramienta y la ha potenciado como un 
freno a la movilidad de personas para evitar la trasmisión del virus.

Las universidades cubanas son ejemplo del nivel de utilización del teletrabajo en todos sus procesos docentes y no 
docentes a través de la creación y utilización de plataformas, software, y otros medios para facilitar el desempeño tanto 
docente, no docente y estudiantil.

La Editorial de la Universidad de Cienfuegos ha estado involucrada en este proceso para responder a sus necesida-
des tal es así que su desempeño no se ha visto afectado en este tiempo de pandemia con sus publicaciones científicas 
(revistas, libros, monografía, memorias de eventos) manteniendo su visibilidad para satisfacción de sus usuarios.

La Revista Conrado ha mantenido sistematicidad en su salida periódica con calidad, respeto y profesionalidad, damos 
las gracias a todos los que de una manera u otra han propiciado que así sea y esperamos continuar contando con el 
apoyo de todos.

Muchas gracias por acompañarnos 

Atentamente

Directora de la Revista
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LA HABILIDAD PARA LA RELACIÓN EMPÁTICA EN LA LABOR COMUNICATIVA DEL 
ENTRENADOR CON LOS ATLETAS 

THE SKILL FOR THE EMPATHIC REPORT IN THE TALKATIVE LABOR 
COACH-ATHLETES
Julián Isidoro Montes Vera1

E-mail: jimontes@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8648-180X 
Hugo Freddy Torres Maya1

E-mail: hftorres@ucf.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0606-8108
1 Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. Cuba.

RESUMEN

La comunicación es un proceso esencial de inte-
racción grupal en el medio social en que se desen-
vuelve entrenador-atletas. Ello permite determinar el 
nivel de influencia que alcanzan para el perfeccio-
namiento en el desarrollo de la habilidad empática 
para comunicarse en situaciones docentes, asocia-
das con el lenguaje deportivo y lograr un verdadero 
acercamiento humano entre atleta-entrenador y atle-
tas. Para la elaboración de este artículo se tuvo en 
cuenta algunos factores en los procesos comunicati-
vos como: competencia y habilidades pedagógicas 
comunicativas, funciones y categorías psicológicas 
de la comunicación, así como el nivel de influencia 
alcanzado en el desarrollo de la habilidad empática 
en diferentes situaciones asociadas con el lenguaje 
deportivo. Por lo anterior, se pretende caracterizar la 
habilidad para la relación empática en la labor comu-
nicativa del entrenador con los atletas en su accio-
nar durante los entrenamientos deportivos, dándole 
soluciones a las nuevas problemáticas mediante el 
desarrollo de la competencia comunicativa.

Palabras clave: 

Relación empática, habilidades comunicativas, co-
municación humana, formas comunicativas, com-
presión mutua. 

ABSTRACT

The communication is a main process of group in-
tegration in the social middle in which is developed 
coach-athletes. It permits decide the level of influen-
ce that reaches for the perfecting and develop of 
the empathic skill to communicate in educational 
situations, become a partner of the sport language 
and achieve a true human approach between athle-
tes, coach and athletes. For the manufacture of this 
article keeps in mind some factors in the talkative 
processes as: competence and pedagogic talkati-
ve skills, function and psychological categories of 
the communication, as well as the level of influen-
ce in debt in the development of the empathic kills 
in different situations become a partner of the sport. 
Language for the previous tries to get characterize 
the skill for the empathic realization in the talkative 
labor coach-athletes in yours gesticulate during the 
sport trainings, by giving solve you to the new pro-
blem by means of the development of the talkative 
competence. 

Key words: 

Empathic report, talkative skills, human communica-
tion, form talkative, mutual comprehension. 

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Montes Vera, J. I., & Torres Maya, H. F. (2021). La habilidad para la relación empática en la labor comunicativa del 
entrenador con los atletas. Revista Conrado, 17(80), 7-20.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación constituye en la actualidad un proceso 
esencial en la interacción grupal en el proceso del traba-
jo. El proceso de comunicación permite analizar la impor-
tancia que tiene en los seres humanos, unos en relación 
con otros, y reconocer cómo los estímulos más significa-
tivos que condicionan la conducta humana provienen de 
otros seres humanos, de sus conductas. Es así que en el 
proceso de comunicación se concreta la socialización del 
hombre, reflejando su necesidad objetiva de asociación y 
cooperación.

Este es el aspecto más complejo y profundo de la co-
municación, que implica que en el acto comunicativo se 
tomen en cuenta los motivos, propósitos y actitudes del 
otro, comprenderlos y aceptarlos desde el intelecto, com-
partir las emociones y asimilarlos a la conducta propia. 

El desarrollo de las habilidades comunicativas ha sido 
menos estudiado, pero se tiene referencia de varias in-
vestigaciones realizadas en diferentes contextos especí-
ficos, predominando las realizadas en actividades depor-
tivas en los espacios comunitarios, las que han propuesto 
diferentes soluciones metodológicas y didácticas para la 
solución a los problemas presentados.

Es de acentuar que las habilidades comunicativas son 
aquellas que comprenden un conjunto de acciones que 
el sujeto domina y que le permiten conducirse en situacio-
nes de comunicación. A partir de este planteamiento pue-
de decirse que cuando el sujeto desarrolla habilidades 
comunicativas y las pone en práctica en los más diversos 
contextos comunicativos, logra una comunicación.

Al hacer un estudio sobre las habilidades comunicativas y 
pedagógicas en el campo de la comunicación educativa, 
Ojalvo (2017a), reconoce que la comunicación educativa 
es un área específica de las ciencias de la educación que 
está en plena conformación y desarrollo, su elaboración 
teórico-metodológica no está acabada.

Pero, añade Ojalvo (2017b), que “para comprender la na-
turaleza de la comunicación que se establece en la clase 
entre el profesor y alumnos es imprescindible analizarla 
en un marco más amplio que comprende no solo las re-
laciones sociales en el aula, sino también los que se dan 
entre la clase, la escuela y la sociedad, la relación de los 
protagonistas del proceso docente con el saber y la cul-
tura”. (p. 203)

De ahí la importancia de las habilidades pedagógicas 
comunicativas que, han sido declaradas como aquellas 
acciones y procedimientos que el profesor o el entrena-
dor deportivo pone de manifiesto al aplicar sus conoci-
mientos pedagógicos y de la asignatura en la dirección 

y control del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Educación Física, y del entrenamiento deportivo, a la vez 
que evidencian el carácter de las relaciones que el profe-
sor establece con los estudiantes y en el caso del entre-
nador con los atletas, permitiendo ejecutar lo que se ha 
planificado y organizado.

Las habilidades pedagógicas comunicativas son fun-
damentales, ya que la vía fundamental que tienen los 
profesionales aludidos para desempeñar su papel en el 
proceso pedagógico que ellos dirigen es precisamente la 
comunicación. Estas permiten interacción adecuada con 
otras personas siendo esta la vía más adecuada para lle-
var a cabo un proceso de comunicación afectivo.

Las habilidades comunicativas permiten que los profe-
sores y entrenadores puedan contestar las interrogantes 
que sobre diversos temas tienen que ver con el proceso 
de preparación y competencias o de cualquier otra índo-
le que puedan desarrollar los deportistas, el público, los 
diferentes medios de comunicación, etc.

En el enfoque del español comunicativo se han elabora-
do propuestas de valor vinculadas con la cultura física, 
el lenguaje deportivo y sus características, tipológicas 
de base para el desarrollo de habilidades comunicativas 
para una relevancia en la comunicación en las relaciones 
entrenador/deportista, deportista/deportista y deportista/
contendiente.

Para los profesionales de la Cultura Física, el dominio de 
estas habilidades comunicativas, es de vital importancia. 
Sobre tal asunto no se han encontrado suficientes refe-
rencias de indagaciones realizadas por los profesionales 
o iniciadores en los estudios vinculados con la actividad 
física, por lo que se detectan exiguas investigaciones de-
rivadas del asunto que se aborda. 

En la labor que ejercen los entrenadores deportivos en 
las comunidades asociadas al problema de la comuni-
cación, son más exiguas las exploraciones realizadas al 
respecto. Lo anterior fue motivo de inspiración de los au-
tores para desarrollar el texto que se presenta debido a 
la importancia que ejercen las habilidades comunicativas 
en el desarrollo del deporte y sus resultados, destacando 
la comunicación empática.

Al considerar lo anterior, en este artículo se caracteriza la 
habilidad para la relación empática en la labor comunica-
tiva del entrenador con los atletas en su accionar durante 
los entrenamientos deportivos.

DESARROLLO

En la literatura psicológica, sociológica y filosófica la 
actividad del hombre ha sido estudiada desde los más 
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diversos ángulos. La actividad es una categoría socio-
histórica y como tal la analizan todas las ciencias sociales 
y, en parte, las ciencias naturales y técnicas. Mediante 
el análisis de la actividad se descubre, en las investiga-
ciones teóricas, experimentales y aplicadas, el condicio-
namiento social de la psiquis humana, la psicología del 
individuo y el desarrollo de la personalidad. 

La actividad es un activismo dirigido de los sistemas vi-
vos, surgido sobre la base de sus relaciones con el medio 
circundante, con el fin de auto conservación. Es el con-
junto de determinadas formas típicas de actividad, nece-
sarias para la vida real del individuo (el juego, el trabajo) 
que desempeñan sucesivamente un papel rector en la 
ontogenia del hombre.

La actividad se ha mostrado como la intervinculación de 
acciones contrapuestas que se presuponen mutuamente: 
objetivación y desobjetivación. Y en ello se destacan dos 
tipos de actividad: el trabajo y la comunicación. 

La actividad humana transcurre en un medio social, en 
activa interacción con otras personas, a través de varia-
das formas de colaboración y comunicación, por tanto, 
siempre, de una u otra forma, tiene un carácter social.

En íntima vinculación con la actividad, la comunicación 
se produce desde el nacimiento del niño a través de for-
mas extraverbales. La actividad individual fue analizada 
por los fundadores del marxismo en su relación con la 
comunicación, ellos consideraban que el desarrollo del 
individuo se condiciona por el desarrollo de todos los de-
más individuos con quienes él se halla en comunicación 
directa o indirecta.

Por todo lo antes expuesto se considera que la activi-
dad es la forma de activismo del ser humano llamada a 
reproducir las condiciones que trascienden su ser bio-
lógico: las relaciones sociales, la cultura, el propio indi-
viduo como ser biosocial y no solo como ser biológico. 
Son aquellos procesos mediante los cuales el individuo, 
respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la rea-
lidad, adoptando determinada actitud hacia la misma. La 
actividad existe necesariamente a través de acciones.

El papel del sujeto de la actividad puede desempeñarlo 
un individuo concreto, uno y otro grupo social y, por últi-
mo, la sociedad en general. No cabe duda que la activi-
dad del individuo aislada constituye solamente una abs-
tracción, ya que en la realidad el individuo está inmerso 
en el activismo de distintos grupos sociales, de su colecti-
vo laboral, asociaciones profesionales, partidos políticos, 
clases y naciones. 

La acción de dichos grupos se vincula a la actividad 
integral de la sociedad, y esto se logra a través de un 

proceso de interrelación, intercambio, relación entre los 
hombres para ponerse de acuerdo, realizar acciones co-
munes, compartir sus ideas y opiniones. Todo ello puede 
ser posible a través de la comunicación, es por esto que 
para hablar de uno de estos componentes de la díada 
actividad-comunicación, es necesario hablar del otro 
componente.

Al valorar la comunicación como categoría psicológica 
se debe tener en cuenta la interrelación sujeto-sujeto 
en la actividad, ya que por medio de la comunicación el 
hombre adquiere conocimientos, habilidades, desarrolla 
sus opiniones, gustos, normas, se valora a sí mismo y a 
los demás. Se desarrolla su personalidad, pero al mismo 
tiempo la personalidad influye en la actividad y la comuni-
cación que esta desarrolla.

Con el surgimiento de la existencia humana, desde hace 
milenios aparece la comunicación. A medida que el hom-
bre fue evolucionando, surgió la necesidad de comuni-
carse de forma más efectivas con el fin de establecer una 
relación más estrecha entre los seres humanos de manera 
eficaz, hasta surgir el lenguaje hablado, donde el hombre 
fue dándole nombre a los objetos, fenómenos y diferentes 
situaciones en el medio que lo rodeaba surgiendo así el 
uso de la palabra como el medio fundamental de comu-
nicación, mediante la cual se desarrolla y materializa a 
través del pensamiento. Por ello se puede afirmar que la 
comunicación es un proceso esencial de toda actividad 
humana al igual que la actividad física.

La comunicación es unos de los temas a los cuales se le 
presta atención en los últimos años, no solo por su reper-
cusión en la concepción de la formación de la persona-
lidad, sino también por la repercusión de la psicología.

“El proceso comunicativo es una categoría difícil de ana-
lizar en forma de sistema y con rigor por su complejidad. 
Independiente de la posición que se plantee en las di-
ferentes ciencias sociales, se asume la imposibilidad de 
socialización sin la comunicación. Y en ello, la categoría 
comunicación se refiere a vínculos sujeto-sujeto; materia-
lizados en un proceso de intercambio”. (González, 2017)

La interacción se refiere al encuentro del sujeto con el 
objeto, que en este caso es otro sujeto. Al hablar de in-
teracción se puede concebir tanto en la relación sujeto-
objeto (sistema actividad) como en la relación sujeto-su-
jeto (sistema comunicación). Pero en ambas relaciones 
expresa una esencia diferente, no pueden homologarse. 
“La interacción en el sistema actividad… constituye un 
elemento organizativo para alcanzar los fines de la activi-
dad conjunta con relación al objeto. Esta se refiere al tipo 
de relaciones materiales, pero no puede transferirse de 
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igual forma a otro sistema que expresa relaciones distin-
tas”. (González, 2017, p. 44)

Por ello, se puede hablar de términos de unidades comu-
nicativas de interacción en González (2017), referidas por 
Lomov (1987), como actos conjugados-, como los elemen-
tos más simples que conforman el proceso comunicativo 
y que su integración logra la habilidad comunicativa.

Algunas de las particularidades de las unidades comu-
nicativas de interacción declaradas por González (2017) 
son:

1. Suponen siempre a ambos sujetos, por lo que expre-
san un vínculo indisoluble de pareja, y cuando se den 
simultáneamente entre varias personas. Un gesto de 
escucha, una mímica, una palabra lleva implícita la 
persona a la que va dirigida.

2. Requiere un grado de semejanza y diferencia entre 
los sujetos. Un gesto tiene que tener marcos de refe-
rencia común y al mismo tiempo aportar una informa-
ción nueva para el otro.

3. Son portadoras, en alguna medida, de las persona-
lidades en su totalidad. Cada unidad de interacción, 
como puede ser retroalimentar al otro, expresa el con-
junto de cualidades de quien la realiza (su tono, estilo, 
seguridad, cultura) y la personalidad del otro (si es 
inseguro y espera interacción por diferentes vías de 
esa retroalimentación, si por su sagacidad solo con 
mover la ceja le satisface lo que desea).

4. Expresan la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 
No solo están conformadas por elementos de ca-
rácter cognoscitivo sino actitudinales, evaluativos, 
emocionales. 

5. Están mediatizadas por las relaciones sociales. Al 
expresar la personalidad en su totalidad no obvia el 
lugar que ocupa en el sistema de relaciones sociales.

6. Se superponen e intercambian. Las unidades comu-
nicativas de interacción pueden coincidir en el tiempo 
y en el espacio. Es como si a través de un medio se 
expresaran dos elementos diferentes.

7. Producen transformaciones en ambos sujetos, pero 
en grados diferentes.

8. Pueden o no tener correspondencia directa en conte-
nido y significado para cada polo de la comunicación.

El desarrollo de las habilidades comunicativas no es posi-
ble si no se penetra en la esencia del intercambio que se 
produce en la vida cotidiana y en las relaciones interper-
sonales y sociales.

El desarrollo del ser humano, tiene lugar mediante el pro-
ceso de asimilación e interiorización de la experiencia 
histórico-social, que ha ido acumulando durante el tiempo 

que ha vivido en sociedad, la comunicación y su conte-
nido se da en base a la función social, la posición en el 
sistema de relaciones y la pertenencia a la comunidad del 
sujeto, produciéndose en el proceso de la actividad del 
hombre con sus semejantes. Para ello resultó y resulta la 
participación indispensable del lenguaje, ya sea hablado 
o escrito, que es quien constituye el medio esencial de la 
comunicación humana.

Desde su origen, el hombre necesita relacionarse con 
otros, y al hacerse más compleja su actividad laboral, 
producto del surgimiento de nuevos y variados instru-
mentos de trabajo, suscitó la necesidad de comunicarse 
con sus semejantes y dio origen al lenguaje, lo que hace 
que la comunicación es a la vez resultado y condición del 
proceso de producción.

Las formas comunicativas que el hombre conserva más 
primitivas, como el señalamiento con las extremidades, el 
gesto de llamado y el de rechazo, son formas que el ser 
humano a pesar de su evolución, sigue conservando y no 
las ha podido sustituir por otras.

Existen diferentes exponentes, sobre el tema de la comu-
nicación en general y cada quien define el concepto de 
acuerdo al momento, corriente y objeto de estudio en que 
se sitúa, teniendo todo un punto de coincidencia, como 
lo podemos verificar en las exposiciones que siguen a 
continuación.

En las definiciones encontradas se plantea que la comu-
nicación en el sentido amplio, incluye cualquier situación 
en la que se establezca una comunidad, en que se haga 
común alguna propiedad entre un número mayor o menor 
de cosas; indicándonos, que, según la raíz etimológica 
del concepto, tiene su origen en la palabra comunicati-
vo. La palabra comunicación, es de origen latino, deriva 
del verbo comunis, que significa algo que es poseído de 
manera solidaria por varias personas. El diccionario de la 
lengua castellana la define como unión que se establece 
entre ciertas cosas mediante pasos, vías, canales y otros 
recursos, trato, correspondencia entre dos personas.

La comunicación requiere condiciones tales como, que 
el emisor se exprese con claridad, que sea comprensible 
lo que dice y que el receptor escuche sin dificultad. En el 
caso particular de la humana se base en dos momentos, 
que son: hablar y escuchar, dependiendo más de la oral, 
que tiene su base en la expresión verbal, por lo tanto, 
se considera como la actividad fundamental de todo ser 
humano. Existen otras formas como son: la corporal, la 
escrita, la gestual, la utilización de una u otra depende 
por lo regular del canal que se utilice.
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La lengua es un instrumento que se utiliza para diversas 
finalidades, por su contenido y forma cumple con funcio-
nes específicas, clasificándose de forma más general en 
aquellas que consideran las funciones informativas, afec-
tivo-valorativa, y reguladora.

Mediante la función informativa se promueve la transmi-
sión de conceptos, datos, donde la persona se de una 
cultura materializándola mediante la función referencial o 
cognitiva del lenguaje y la metalingüística, contribuyendo 
a la formación de hábitos, habilidades y convicciones.

En esta transmisión de la cultura, la función afectivo-valo-
rativa aparece como la conjugación de la individualidad 
de cada cual, con la necesidad de compatibilizar su pa-
pel social y personal, matizando la crítica y la autocrítica. 
Esta función está relacionada con la ética de cada profe-
sión y con los estímulos y las sanciones que contribuyen 
a la autovaloración de los sujetos implicados. De ahí que 
los procesos comunicativos nos permiten conocer cuál es 
la opinión que los demás tienen de nosotros, pues ello es 
una valoración de las cualidades de la personalidad de 
los comunicadores. 

Producto de la función reguladora debe darse una re-
troalimentación en el proceso comunicativo, para que el 
emisor pueda saber el efecto de su mensaje y a su vez el 
sujeto pueda evaluarse a sí mismo. 

De la efectividad de la función informativa y de la afectiva-
valorativa se permite conocer lo que piensan los demás 
sujetos de nosotros, para ello es necesario asimilarla, 
proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en 
lo sucesivo, manifestándose como función conativa del 
lenguaje (orden, peticiones y solicitudes).

La función informativa se basa en la transmisión de con-
ceptos, datos, avisos, donde el individuo se apropia de 
toda cultura humana materializándola a través de la fun-
ción referencial del lenguaje.

La función afectivo-valorativa permite transmitir senti-
mientos y valoraciones, contribuyendo a la estabilidad 
emocional de los hombres e influyendo en su realización 
personal, guardando estrecha relación con la ética, la 
moral, las creencias de cada sujeto y su influencia social.

La función reguladora establece una retroalimentación 
en el proceso comunicativo para el emisor donde puede 
apreciar el efecto de su mensaje y donde el receptor eva-
lúa la información recibida. Permitiendo regular la con-
ducta del receptor manifestando la función conativa del 
lenguaje.

También tenemos otras funciones lingüísticas de la comu-
nicación como: la Referencial, Poética, Metalingüística, 

Expresiva, Apelativa o Conativa, Fática o de Contacto. 
Donde se emplean signos para informar, transmitir sus 
impresiones y deseos, estado de ánimo o actitudes ante 
lo que dice, llamar la atención del receptor e influir en su 
comportamiento, así como para dar comienzo a la comu-
nicación, o sea abrir o cerrar el canal comunicativo.

De lo analizado y de acuerdo a los autores consultados, se 
puede apreciar que definir el concepto de comunicación 
no es fácil, no obstante, se pone de manifiesto en el histo-
ricismo del concepto, que existen elementos indispensa-
bles para que pueda existir un mínimo de comunicación.

Como proceso consiste en la interacción social que me-
diante símbolos se produce en la actividad humana, don-
de el hombre se relaciona con el medio, y a su vez se 
establecen las relaciones entre cada uno de los compo-
nentes del proceso comunicativo, lo que se produce de 
forma dialéctica. Este implica la transmisión de resultados 
de la actividad psíquica, lo que permite el intercambio 
de ideas, puntos de vista, experiencias vividas, conflic-
tos, necesidades y aspiraciones de los que entran en 
comunicación.

La comunicación, que se inició desde los albores mismos 
de la existencia humana, devino elemento necesario para 
el hombre como parte de sus relaciones sociales. Las 
relaciones sociales y la comunicación no son dos cosas 
situadas una al lado de la otra. Del mismo modo que la 
sociedad no existe como persona aislada, al margen de 
los individuos que la integran, las relaciones sociales no 
existen a margen de la actividad vital real y de la comuni-
cación de las personas. En ello reside su unidad.

La comunicación fue y es un factor fundamental desde 
el punto de vista social en el desarrollo del hombre, tanto 
en lo psíquico como en lo sociológico. Mediante la evo-
lución ontogenética del sujeto, ha tenido todo un desa-
rrollo, así tenemos que el niño en su interacción con los 
demás adultos, logra establecer niveles de comunicación 
desde los más elementales, hasta los más complejos, en 
dependencia del estadio de desarrollo alcanzado; así van 
surgiendo nuevas necesidades y representaciones den-
tro del espacio interactivo en que está inmerso, de ahí 
la importancia de estimular desde las primeras edades 
la comunicación como aspecto fundamental en la forma-
ción de la personalidad.

La comunicación como proceso, ha tenido en su modelo 
inicial, diferentes complementaciones, de esta manera se 
muestra como un fenómeno que ha tenido modificaciones 
a través del tiempo, en su expresión más simple el proce-
so de la comunicación está constituido por tres elementos 
básicos: emisor, mensaje y receptor.
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Según describe el modelo de referencia: el emisor: es 
el que proporciona la información, la fuente del mensa-
je, mientras que, como su nombre indica, el receptor es 
el destinatario de la información. El mensaje se refiere al 
contenido de la comunicación, es la información que se 
trasmite. El canal es el soporte de la información. La co-
dificación es el proceso a través del cual se “prepara” el 
mensaje para que pueda ser comprendido; mientras que 
la decodificación es su proceso inverso, que permite “en-
tender” el mensaje.

A su vez, para lograr una adecuada decodificación, es 
importante que los signos utilizados en la transmisión del 
mensaje sean claros y entendibles, que el receptor co-
nozca su significado y comprenda el sentido exacto de 
la información.

En el caso de la codificación y decodificación es impor-
tante que se tenga en cuenta el código que se utiliza y el 
que comprende, donde se tendrá en cuenta la selección 
de la información que se va a brindar; la decisión del len-
guaje o canal apropiado; la valoración de la información 
a trasmitir; la precisión acerca del momento y lugar para 
la transmisión del mensaje y la información sobre el co-
nocimiento del receptor acerca de la información que se 
trasmitirá y acerca del lenguaje que se utilizará, a fin de 
adecuar la transmisión a estas condicionantes.

En cualquier proceso comunicativo, es necesario tomar 
en cuenta toda una serie de elementos que, sin ser as-
pectos directamente involucrados en dicho proceso, lo 
afectan de una manera u otra, los que cuando son tenidos 
en cuenta, facilitan la comunicación; cuando esto no ocu-
rre, pueden convertirse en barreras, o sea, en obstáculo 
que dificultan la misma.

Cuando el receptor envía una nueva información al emi-
sor, basada en el mensaje que trasmitió, a esa respuesta 
se le denomina retroalimentación o comunicación de re-
torno, cuando esto sucede, el que inicialmente era recep-
tor se transforman en emisor y el que era emisor queda 
como receptor de la nueva información.

Otro elemento importante en el proceso comunicativo, es 
el campo de experiencia o comunidad de imágenes, del 
emisor y del receptor, ya que el proceso de la comunica-
ción interpersonal es posible cuando existen campos co-
munes de experiencia cuando estos son muy diferentes, 
no se comprende el significado del mensaje, por lo que 
mientras más cercano esté el campo común de experien-
cia, más eficaz será la comunicación.

El acto de la comunicación es la unidad más pequeña 
susceptible de formar parte en un intercambio comuni-
cativo y que una persona puede emitir con una única y 

precisa intención, constituido también por la producción 
de una sola palabra, de un gesto, aunque más a menudo 
suele ir acompañado de una combinación de elementos 
verbales y no verbales.

En el proceso de comunicación aparece otro elemen-
to: la interferencia o ruido que son los obstáculos de 
cualquier tipo, que distorsionan parcial o totalmente la 
comunicación.

Cuando el receptor se transforma en emisor y da una res-
puesta, ésta es ya una nueva información que igualmente 
tiene un solo sentido, cuando estas dos informaciones 
se unen y pasan a tomar parte de un mismo proceso de 
transmisión o intercambio de información, es cuando se 
puede hablar de comunicación.

Hemos explicado ya, lo que se denomina interferencia en 
el campo de la comunicación, y un tipo muy común apa-
rece en la que tiene lugar entre el profesor y sus alumnos 
cuando no utilizan el mismo código. Este consiste en un 
sistema de signos cuya significación ha sido convenida 
por un grupo de personas, siendo el lenguaje un código 
en el que por apariencia cada palabra tiene un signifi-
cado establecido de antemano por la sociedad. Así en 
muchas ocasiones, aunque se habla con los mismos tér-
minos y acerca del mismo tema, es posible que se obsta-
culice la comunicación. A esto se le denomina interferen-
cia semántica.

Diferentes factores inciden en la comunicación. Estos fac-
tores se pueden dividir en dos grandes grupos: objetivos 
u externos y subjetivos o internos:

Los factores objetivos u externos se relacionan con las 
características de los estímulos que entran a formar par-
te del proceso comunicativo; mientras que los subjetivos 
se refieren a las particularidades de las personas que 
participan en este proceso, dentro de esta categoría se 
encuentran la intensidad del estímulo, el color, el contras-
te, la novedad, los estímulos indicadores, la sorpresa, la 
estructura, la redundancia y el contexto.

Los factores subjetivos o internos: muestran las caracte-
rísticas de las personas que interactúan en el proceso co-
municativo, el repertorio, las motivaciones, la experiencia 
previa, las convicciones, los prejuicios y los estereotipos, 
la religión, la ideología, la cultura, las normas y valores, 
el lenguaje e idioma, las costumbres y hábitos de vida, 
el sexo, el estatus social, entre otros conforman estos 
factores. 

La comunicación se considera una categoría polisemán-
tica en tanto su utilización no es exclusiva de una ciencia 
social en particular. Lo humano está asociado indisolu-
ble a la comunicación como forma de relación entre los 



13  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

hombres. En este origen queda clara la relación entre el 
trabajo y la necesidad de comunicación. 

De esta manera desde la perspectiva filogenética, la ac-
tividad y la comunicación como categorías psicológicas 
constituyen formas de relación humana con la realidad de 
manera complementaria e interdependientes.

Desde la perspectiva ontogenética, se ha demostrado 
la intervención de la actividad y la comunicación en su 
unidad en la formación y desarrollo de la personalidad. 
En esta idea resulta esclarecedora la concepción histó-
rico-cultural, que plantea el papel de la actividad y co-
municación en la socialización del individuo desde una 
posición dialéctico materialista, a partir de elaboraciones 
teóricas novedosas para la psicología y que han logrado 
trascender e influir de manera trascendental en enfoques 
contemporáneos.

La significación de este enfoque, desde esta posición 
dialéctico materialista es explicada claramente y se asu-
me en este trabajo como fundamento psicológico en la 
comprensión de las relaciones entre la actividad y la 
comunicación. 

Aunque no es posible hallar unanimidad en las defini-
ciones conceptuales de estos autores y de otros, se 
encuentran referencias comunes que permiten distin-
guir ideas esenciales en la comprensión de la categoría 
comunicación. 

El vínculo de la comunicación con la actividad como for-
ma de relación humana: la comunicación entre los seres 
humanos trascurre en el contexto de una actividad que 
condiciona el encuentro comunicativo y las motivaciones 
específicas relacionadas con la comunicación y provo-
can la realización de actividades conjuntas entre las per-
sonas. De ahí el carácter complementario e interdepen-
diente entre estas.

La comunicación constituye la expresión de las relacio-
nes entre los sujetos. Su carácter plurimotivado variable, 
que a partir de los vínculos que se van construyendo en la 
propia relación se modifican en el tiempo. Es un proceso 
activo de interacción que implica la influencia mutua entre 
los participantes de acuerdo al intercambio de informa-
ción, estados emocionales y comportamientos que estén 
implicados en la situación comunicativa.

En el estudio de la comunicación es importante destacar 
su carácter procesal, teniendo claro que el término proce-
so está asociado a cualquier fenómeno que presenta una 
continua modificación mediante el tiempo a partir de la in-
teracción de los elementos que lo conforman. Este es un 
proceso dinámico entre individuos y/o grupos, que me-
diante un intercambio informativo sirve para establecer la 

comprensión o un estado de comunidad. La estructura de 
este proceso es expresión de las relaciones que median 
entre los participantes de la comunicación.

En el vínculo de la comunicación y la educación existen 
modelos: modelo de educación con énfasis en los conte-
nidos, modelo que se centra en los efectos y con énfasis 
en el proceso. 

En una síntesis se pueden caracterizar de la siguiente 
forma:

Modelo de educación que hace énfasis en los conteni-
dos: se caracteriza por el énfasis en la transmisión de 
información, asumiendo el profesor el lugar protagónico, 
tratando de inculcar nociones e introducirlas en la memo-
ria del alumno, concebido como receptáculo. Es una edu-
cación vertical y autoritaria, que predomina en el sistema 
educativo formal.

Sustenta su influencia educativa en el modelo de edu-
cación monológico o trasmisor. La información transita 
esencialmente del profesor (emisor) al alumno (receptor), 
caracterizándose por ser unidireccional.

El modelo de educación que se centra en los efectos 
otorga gran importancia a la motivación y plantea como 
objetivo el cambio de actitudes. A este tipo de educación 
corresponde el modelo de comunicación persuasiva o 
dirigista, en donde el emisor-profesor continúa desempe-
ñando un lugar principal y el receptor-alumno sigue su-
bordinado. Se añade un elemento nuevo, la retroalimen-
tación, que actúa como respuesta de retorno.

El profesor programa los contenidos, los objetivos de la 
enseñanza, concibe la retroalimentación en forma de estí-
mulo y sanción, dándole una cierta participación al alum-
no, en forma de tareas o ejercicios repetitivos, buscando 
la consolidación de hábitos y habilidades. El progreso 
de programar el contenido se apoya necesariamente en 
la utilización de medios técnicos que son los de mayor 
influencia.

El modelo de educación que enfatiza en el proceso conci-
be la educación como praxis, reflexión y acción del hom-
bre sobre el mundo para transformarlo. En este modelo el 
sujeto debe ir descubriendo, elaborando, reinventando y 
haciendo suyo el conocimiento.

El grupo ocupa un lugar especial en este modelo y es el 
eje del proceso. Hay que tener en cuenta cómo y en qué 
contexto se proporciona, siendo lo más importante la ac-
titud crítica frente al objeto y no el discurso del educador 
en torno a este. De ahí que la información debe ir prece-
dida de la problematización.
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El modelo de comunicación para este tipo de educación 
es democrático, centrado en la participación dialógica, 
donde se da el intercambio entre docente y discentes en 
una relación comunitaria donde ambos sean emisores y 
receptores de mensajes indistintamente, interlocutores.

Las ideas anteriores guardan relación con los estudios 
realizados en las tres últimas décadas en torno a la re-
lación comunicación-educación y de ello emerge la 
Comunicación Educativa como un área específica de 
las Ciencias de la Educación y cuya elaboración teórico-
metodológica no es aún una construcción acabada. El 
término Comunicación Educativa no se ha empleado solo 
en relación con la educación escolarizada, sino que está 
vinculado a diferentes áreas de la práctica social. 

La idea esencial de este modelo de comunicación para 
un tipo de educación, ajustada en la labor del entrenador 
con los atletas debe ser también democrático, centrado 
no solo en la participación dialógica, también en la empa-
tía y en la relación empática.

Algunas consideraciones sobre la empatía y la relación 
empática

La empatía proviene del griego empatheia, “entrar en 
sentimiento” llamada también inteligencia interpersonal 
en la teoría de las inteligencias múltiples es la capacidad 
cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro in-
dividuo puede sentir. Este es un término que fue utilizado 
en sus inicios por los teóricos de la estética para designar 
la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra 
persona.

También es un sentimiento de participación afectiva de 
una persona en la realidad que afecta a otra, así como la 
capacidad que tiene el individuo para identificarse y com-
partir las emociones o sentimientos ajenos. La percep-
ción del estado anímico de otro individuo o grupo tiene 
lugar por analogía con las emociones o sentimientos, por 
haber experimentado esa misma situación o tener conoci-
miento del mismo. La empatía se diferencia de la simpatía 
en que ésta sitúa la fusión afectiva a un nivel más intenso.

La empatía es la base esencial para la formación de la 
conducta altruista y moral. Es también indispensable 
para la identificación y comprensión psicológica de los 
demás, ya que supone la penetración de una conciencia 
A en otra conciencia B, penetración psíquica lo suficien-
te avanzada para que A experimente los sentimientos de 
B. Sin embargo, a veces se toma en cuenta como “com-
prensión o autopercepción intelectual”, en oposición a la 
identificación sentimental. Capacidad de empatía es por 
excelencia la que tiene la madre al percibir las necesida-
des y sentimientos de su hijo, y la capacidad de los hijos 

de percibir las preocupaciones, alegrías o inquietudes de 
sus padres.

Por ello es importante resaltar el altruismo y la empatía en 
el proceso de intervención entrenador-atleta, dado que 
denota la disposición del ser humano que se manifiesta 
a través del comportamiento en virtud de la cual los in-
dividuos actúan en favor de sus semejantes de manera 
desinteresada, esto es sin la expectativa de una acción 
recíproca de gratificación (Faema, 2018). 

En este sentido la Real Academia de la Española (2018), 
lo define como quien procura el bien ajeno aun acosta 
del otro o el fenómeno por el cual algunos individuos de 
la misma especie benefician a otros acosta de sí mismo, 
en otras palabras seria compartir la aflicción del otro es 
lo que mueve ayudarlo. Así mismo propone que la misma 
capacidad para el efecto empático, lleva a la gente a se-
guir determinando sus principios sociales.

Bolaños (2020), hace referencia a Cueva (2019), plan-
teando que “de igual manera el altruismo se relaciona con 
autoconciencia, flexibilidad cognitiva y procesos de auto-
rregulación, un aprendizaje que se adquiere a partir de 
edades tempranas y es más evidente durante la madurez; 
sin embargo, es usual que los niños no quieran compar-
tir sus juguetes con otros compañeros de juegos, debido 
a que el altruismo tiende a ser intencional y selecciona-
do, ellos son capaces de captar las necesidades de los 
demás, de ponerse en el lugar de otro, de experimentar 
simpatía cuando el otro está en necesidad, y se sienten 
responsables del bienestar ajeno, sin anticipar ninguna 
recompensa pueden experimentar satisfacción o eleva-
ción de la autoestima como resultado de su acción”.

También la empatía tiene lugar en las relaciones humanas 
durante los procesos de modernización de las socieda-
des. La sociedad moderna obliga a sus miembros a man-
tener numerosas relaciones y a adoptar roles variados. En 
este tipo de sociedades, la capacidad de empatía de los 
miembros, también llamada movilidad psíquica, es esen-
cial para su funcionamiento, ya que es la “capacidad de 
adaptación a situaciones diversas, nuevas o cambiantes, 
en un medio en constante transformación”.

El ser humano dispone de la facultad de compartir las 
emociones, tiene el don de empatía. En los últimos años 
se ha utilizado la terminología de empatía y su impor-
tancia en los espacios de la vida de las personas, pero 
para ello hay que conocer su verdadero significado y la 
connotación, para poderla usar en el ámbito educativo 
como mecanismo indispensable en el aprendizaje y la 
experimentación.
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En el sistema educacional actual se requiere de la utili-
zación de elementos sutiles para ser utilizados como he-
rramientas didácticas, por lo que el estudio de la empatía 
aparece como un poderoso componente de comprensión 
y éxito en los procesos docentes educativo.

“En el mundo interconectado de hoy, la empatía brinda a 
los estudiantes la herramienta que necesitan para llevar 
vidas significativas y productivas. Las habilidades para la 
vida necesaria para que cada persona desarrolle plena-
mente sus capacidades no solo se aprenden en la familia 
o comunidad sino también en la escuela”. (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 2019)

En el proceso de formación integral de las nuevas ge-
neraciones en el sistema educativo desarrolla un modelo 
pedagógico actualizado que abarca desde la formación 
de seres humanos que interactúen y se preocupen con 
quienes lo rodean a diario relacionado con los sentimien-
tos y emociones en el seno familiar, la sociedad y la es-
cuela en cuanto a los procesos que se desarrollan.

Haciendo relevancia y recordando un poco, se conoce 
a nivel del mundo y con detalles que las personas na-
cidas en Colombia se caracterizan y se las diferencia 
por ser muy atentas, cordiales y serviciales; lo ideal sería 
vincular estas actitudes y particularidades en el sistema 
educativo.

Ciertas corrientes de pensamiento psicológico postulan 
que la mente humana tiene en común sensaciones y sen-
timientos. La única diferencia entre dos personas es el 
momento en el que se muestran dichos sentimientos, pro-
vocando emociones que motivan a actuar. Que una per-
sona no sienta igual que otra en un momento dado, es por 
razones educativas, predisposición genética y condicio-
nante hormonal, que inducirán a encauzar los estímulos 
de una forma u otra. 

Un ejemplo de ello se aprecia en una experiencia en la 
provincia de Manabí-Ecuador los docentes se esfuerzan 
para lograr conexiones en el aprendizaje con sus educan-
das mediante las experiencias compartidas permitiéndo-
le mejorar la comunicación y actitudes de los alumnos 
al percibir las necesidades, sentimientos y potencialida-
des. Facilitaron un buen resultado académico. Velez, et 
al. (2016), manifiestan que “cuando la persona tiene la 
buena intención o la predisposición para enseñar, de im-
partir valores, hábitos de cambio de comportamiento, no 
es suficiente la intención, tiene que estar preparado, esa 
acción, tiene su recompensa, ya que se logra la satisfac-
ción personal. Por su parte quien recibe y participa en de 
esos conocimientos, el estudiante se siente satisfecho al 
igual que sus maestros por haber cumplido”. (p.3)

Por eso, infieren que la empatía es posible en un individuo 
capaz de razonar acerca de sí mismo, evaluar sus senti-
mientos y razonar acerca de otras personas de forma que 
no tienda a justificar sus propios deseos. El deseo sería 
la unidad de degeneración del pensamiento objetivo, y el 
grado de exactitud estaría desvirtuado, en mayor o menor 
medida, dependiendo la profundidad del conocimiento 
de uno mismo, o lo que es lo mismo, de su inteligencia 
emocional.

También parece ser que la empatía desempeña un papel 
significativo en la teoría de juegos y en la vida económica. 
Incluso expresiones de la psicología popular tales como 
“nosotros”, “nosotros los nacionales”, “nuestro pueblo”, 
etcétera, serían imposibles sin tal empatía (es decir, sin 
la asunción hipotética de la existencia de “personas pa-
recidas a mí”). Parece ser que la capacidad de empatizar 
no es solamente importante para la observación de una 
conducta moral o social, sino paralelamente también para 
experimentar sentimientos como la envidia, el odio, gue-
rras religiosas, etc. 

Por otra parte, se ha observado que un determinado tipo 
de neuronas, las neuronas espejo, solamente se activan 
cuando el mismo acto que realiza un primate lo efectúa 
otro que es observado por el primero. De forma análo-
ga, en los humanos se activa la misma área cerebral, en 
el curso de una emoción, al observar a otra persona en 
el mismo estado emocional. Se ha verificado también en 
experiencias que la empatía es mayor entre personas de 
idéntico sexo, raza o edad, y que el grado de empatía es 
muy variable de una persona a otra. Por tanto, la empatía 
parece ser un importante factor de cohesión social y es 
una ventaja evolutiva desarrollada por selección natural.

Además, parece que esta capacidad, al menos en las 
personas, es susceptible de desarrollo y aumento: se 
acrecienta más fácil en los que no han padecido proble-
mas afectivos, con padres que se han ocupado de ellos, 
y que han vivido en un ambiente en el que han sido acep-
tados y comprendidos, han recibido consuelo cuando llo-
raban o tenían miedo, y que han visto como se promovía 
la preocupación por los demás... En definitiva, cuando las 
necesidades afectivas y emocionales han estado cubier-
tas desde los primeros años de vida.

Así pues, la empatía describe la capacidad intelectiva de 
una persona de vivenciar la manera en que siente otra 
persona; posterior a ello, eso puede llevar a una mejor 
comprensión de su comportamiento o de su forma de to-
mar decisiones. Es la habilidad para entender las necesi-
dades, sentimientos y problemas de los demás, ponién-
dose en su lugar, y responder de manera correcta a sus 
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reacciones emocionales. Como tal es un sentimiento obje-
tivo cuyo desarrollo requiere un cierto tipo de inteligencia. 

Quienes padecen autismo, síndrome de Asperger o deter-
minadas psicopatías ven muy mermada esta capacidad 
cognitiva; por el contrario, quienes ejercen un liderazgo 
altruista suelen caracterizarse por el amplio desarrollo de 
esta capacidad. Los estudios demuestran que esta capa-
cidad suele darse más a menudo en el género femenino 
de la especie humana, quizá por el hecho biológico de 
tener hijos y cuidarlos, aunque no es privativa del mismo.

Las personas con empatía son aquellas capaces de es-
cuchar a los demás y entender sus problemas y motiva-
ciones; por eso, poseen un alto reconocimiento social y 
popularidad, ya que se anticipan a las necesidades, an-
tes incluso de que sus compañeros sean conscientes de 
ellas, y saben identificar y aprovechar las oportunidades 
comunicativas que les ofrecen otras personas. Esta ca-
pacidad se extiende entre especies, permitiendo al em-
pático una mejor interacción con los animales; de manera 
inversa, algunos animales poseen también esta capaci-
dad, como el delfín. Ciertos animales domésticos que han 
tenido un largo trato con el hombre, han sido selecciona-
dos a causa de su empatía.

Nuevos estudios permiten suponer que existe una rela-
ción entre la imitación o simulación del comportamiento 
y la capacidad de empatizar; incluso en el mundo animal 
se investiga la capacidad de empatizar como un posible 
avance en la evolución, al posibilitar relaciones de coope-
ración o simbiosis. También es frecuente la empatía entre 
animales, incluso hacia seres vivos de otras especies.

En el uso común, es la actitud de estar disponible para 
otra persona, omitiendo expresar las propias preocupa-
ciones, sentimientos y pensamientos, para ofrecerle la 
plena atención. Se trata de ofrecer una relación de cali-
dad, fundada en un escuchar no valorativo, en el cual se 
concentra la comprensión de los sentimientos y necesi-
dades fundamentales del otro. 

La empatía es un mecanismo de la compresión muta en 
el proceso de comunicación y un medio de compresión 
del otro. Solo que aquí se tiene en cuenta no la compren-
sión racional de los problemas de otra persona, sino más 
bien, la intención de responder emocionalmente a sus 
problemas. La empatía es la comprensión afectiva. Su na-
turaleza emocional se manifiesta precisamente en que la 
situación de la otra persona, por ejemplo, del partenaire 
de la comunicación, no tanto se medita cuando se siente 
profundamente. 

Bassi (2016), afirma que “la empatía activa multipli-
ca la potencia de sentir y actuar. Desempeña un papel 

fundamental en la creación de nuevas ideas y en la trans-
formación de la realidad, ya que significa la capacidad 
de comprender los problemas complejos de la actualidad 
desde muchos puntos de vistas y la capacidad de cola-
borar para resolverlos”. (p.15)

Sáenz (2017), destaca que “la empatía tiene múltiples im-
plicaciones en el fomento de valores universales básicos, 
conductas de ayuda pro-sociales y convivencia escolar 
en general” (p. 18). Explica que educar con empatía y 
hacerla parte del sistema educativo favorece y mejora a 
la sociedad en general y forma seres humanos capaces 
de entender e identificar y tolerar las emociones de otros 
es aquí donde radica la importancia de fomentar una di-
námica de comunicación activa con los demás.

Pérez (2020), define la empatía como “una habilidad so-
cial imprescindible en el mundo actual, así lo plantea la 
teoría de las inteligencias múltiples. Es más importante 
relacionarse asertivamente con los demás para lograr el 
éxito que competir con ellos. Las instituciones educativas, 
por ejemplo, son un espacio donde podemos proponer 
con mayor rigor y claridad ideas acciones que nos ayu-
den a superar los retos antes descritos y los que se vayan 
presentando”.

Además, la empatía es algo que siente el hombre por lo 
que otro sujeto está vivenciando, sentir lo que este está 
sintiendo. Al respecto a veces solo vemos en los otros 
la suficiencia, la modestia o el orgullo. Estos rasgos, los 
interpretamos en la mente, los tomamos en cuenta y en la 
línea de conducta de los demás, los compartimos, pero 
elaboramos nuestros propios comportamientos de otra 
manera. 

La empatía se relaciona con el proceso de sintonía. La 
sintonía es aquel proceso que permite a los sentimientos 
ser aceptados y retribuidos. La empatía es alimentada 
por el autoconocimiento. Cuanto más consciente se esté 
de las propias emociones, con mayor facilidad se podrá 
entender el sentimiento ajeno.

La habilidad de saber cómo el otro se siente entra en jue-
go en varias cuestiones de la vida. La clave para que se 
pueda entender los sentimientos de los otros está en la 
capacidad de interpretar los canales no verbales: tono de 
voz, gestos, expresión facial u otras señales. El poder in-
terpretar sentimientos a partir de indicadores no verbales 
propician un mejor ajuste emocional y mayor sensibilidad.

La habilidad para la relación empática constituye un 
elemento dentro de la formación psicológica ejecutora-
instrumental de la personalidad, importante a desarrollar 
para lograr la comunicación, pero a su vez muy difícil de 
operacionalizar, y, por tanto, muy carencial, pues como 
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indican algunos investigadores, tiene que ver con un pro-
ceso de anticipación de los estados psicológicos de los 
interlocutores. 

La comunicación eficaz se obtiene cuando se es capaz 
de dominar la contradicción básica de esta: orientarse 
en el otro, en sí mismo y en la tarea, y por último, en el 
manejo de situaciones conflictivas mediante el proceso 
comunicativo.

A partir del análisis anterior y las exigencias en el estudio 
del tema, se adoptó en este caso, un enfoque del aná-
lisis de la propia comunicación del profesor/entrenador 
en su práctica, estudiando su ejecución en los diferentes 
factores de la propia estructura del proceso: el elemento 
informativo y el relacional. 

Las dos primeras habilidades que a continuación se pre-
sentan, están centradas en la ejecución en cuanto al pa-
pel de emisor-receptor de cada persona que interviene 
en el acto de la comunicación y, por tanto, se refieren al 
componente informativo, y la tercera, a la ejecución en 
las cuestiones relacionales. Por lógica, por el necesario 
vínculo que existe entre lo informativo y lo relacional, cada 
una de estas interviene en la situación de comunicación, 
en su integralidad, y solo se separan para su estudio, 
como es el caso que se presenta en este artículo.

Las habilidades que propone Fernández (2002), son:

1. Habilidad para la expresión: dada por las posibilida-
des del hombre para expresar y transmitir mensajes, 
de naturaleza verbal o extraverbal.

2. Elementos que intervienen en esta habilidad son: La 
claridad en el lenguaje. Dada por la posibilidad de 
presentar un mensaje en forma asequible al otro, te-
niendo en cuenta su nivel de comprensión, la fluidez 
verbal, lo que implica no hacer interrupciones o repe-
ticiones innecesarias en el discurso, la originalidad en 
el lenguaje verbal, uso de expresiones no estereotipa-
das, vocabulario amplio, la ejemplificación en diferen-
tes situaciones, en especial, aquellas vinculadas a la 
experiencia del otro.

3. La argumentación, dada por la posibilidad de brindar 
la misma información de diferentes maneras, analizar 
desde diferentes ángulos, la síntesis para poder ex-
presar las ideas centrales de un asunto, y resumir 
en breves palabras, la elaboración de preguntas de 
diferentes tipos, según el propósito del intercambio 
comunicativo; para evaluar comprensión, explorar jui-
cios personales, y cambiar el curso de una conversa-
ción no deseada, etcétera, el contacto visual con el 
interlocutor mientras se habla, así como la expresión 
de sentimientos coherentes con aquello de lo cual 
se expresa en el mensaje a partir de la palabra y/o 
gesto y el uso de recursos gestuales de apoyo a lo 

expresado verbalmente o en sustitución, dado por 
movimientos de manos, posturas, posturas, mímica 
facial, etcétera.

4. Habilidad para la observación, dada por la posibili-
dad de orientarse en la situación de comunicación 
mediante cualquier indicador conductual del interlo-
cutor, actuando como receptor.

5. Los elementos esenciales aquí serían: la escucha 
atenta, que implica una recepción bastante exacta de 
lo que dice o hace el otro durante la situación de co-
municación y asumirlo como mensaje. La percepción 
de los estados de ánimo y sentimientos del receptor, 
pudiendo ser capaz de captar su disposición o no a 
la comunicación, actitudes favorables o rechazadas, 
estados emocionales, índices de cansancio, aburri-
miento, interés, etc., a partir de signos no verbales 
fundamentalmente.

6. Habilidad para la relación empática: dada por la posi-
bilidad de lograr un verdadero acercamiento humano 
al otro.

Los elementos esenciales serían en este caso los siguien-
tes: la personalización en la relación, lo cual se eviden-
cia en el nivel de conocimiento que se tiene del otro, la 
información a utilizar durante la comunicación y el tipo 
de reglas que emplearán durante el intercambio. La par-
ticipación del receptor, dada por brindar estimulación y 
retroalimentación adecuadas, mantener un comporta-
miento democrático y no impositivo, aceptación de ideas, 
no interrupción del discurso del otro, promover la creativi-
dad, etcétera. El acercamiento afectivo que puede mani-
festarse en la expresión de una actitud de aceptación, de 
apoyo y dar posibilidad de expresión de vivencias.

Se puede apreciar que las habilidades de observación y 
expresión, por su naturaleza informativa, son más fáciles 
de operacionalizar. No sucede lo mismo con aquellas que 
se refiere a la relación empática, donde intervine en gran 
medida lo emocional y el lenguaje extraverbal. Sin embar-
go, se coincide en lo que afirma Fernández (2002), “ este 
es uno de los elementos más carenciales y más comple-
jos en las relaciones humanas”.  (p. 52)

Actualmente no existe una respuesta definitiva en cuan-
to al desarrollo de las habilidades empáticas en las per-
sonas. Este es un proceso mediante el cual se llega a 
las expectativas, anticipaciones de los estados psicoló-
gicos del interlocutor. Esto implica habilidades especia-
les y complejas que muestran cómo la comunicación es 
algo más que un accionar y reaccionar. Se considera que 
para lograr este acercamiento empático es necesario es-
tablecer una relación interpersonal, partiendo de un co-
nocimiento explicativo de la otra persona, que posibilita 
la anticipación, y también el establecer un intercambio 
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aceptante, dando la posibilidad de expresiones emocio-
nales que clarifiquen la intencionalidad de los mensajes 
intercambiados.

Sobre esta situación estas habilidades son susceptibles 
de ser instrumentadas con vistas a su entrenamiento a 
partir de ejercicios. Por supuesto, para lograr una compe-
tencia comunicativa se necesita también de sensibiliza-
ción emocional con respecto a la relación interpersonal, 
desarrollo de actitudes favorables, formación de cuali-
dades morales, estimulación del pensamiento flexible, 
creatividad.

Teniendo en cuenta lo planteado Domínguez (2010), “la 
competencia comunicativa es la capacidad mental del 
hombre en la que se inscribe su desarrollo intelectual, que 
se manifiesta en la apropiación de la experiencia acumu-
lada por la humanidad a lo largo de la historia y en la 
forma en que se establece la relación con sus semejan-
tes. Debe considerarse toda la gama de necesidades que 
este presenta en el orden psicosocial, cognitivo, biológico 
y afectivo que se concretan en el medio sociocultural y se 
originan por las necesidades comunicativas”. (p. 22)

Los investigadores proponen el trabajo con grupos que 
promuevan el desarrollo de actitudes, dirigidos por un fa-
cilitador que recurre, más que a un conjunto de técnicas, 
a propiciar el autoanálisis, la reflexión y la discusión gru-
pal, y que se vale en particular de sus propias cualidades 
como comunicador para promoverlas en otras personas.

Se sugiere, además, tener en cuenta el cuidado de la voz, 
pues esta cobra interés especial en el ejercicio de la pro-
fesión, comunica el estado emocional del emisor y refleja 
de este modo la personalidad. Es aconsejable analizar 
los sonidos de la voz ya que son parte del aprendizaje y 
un referente que deja huellas sobre la labor docente. 

Se consideran los siguientes criterios (Guzmán, 2018):

 • La comprensión empática es posible cuando se prac-
tica la escucha activa y concentra su atención en la 
persona. El profesorado debe hablar lo necesario, 
para que sus estudiantes interactúen en clase y apren-
dan a escucharse.

 • Control emocional: El personal docente que maneja 
conciencia emocional, atiende a los estudiantes y se 
toma el tiempo para favorecer la participación de cada 
uno. Es por ello que, el aula en inclusión, ha de ser un 
espacio de aprendizaje, rico en estímulos y orientado 
en unificar esfuerzos. 

 • Control visual: Es la técnica no verbal que el personal 
docente utiliza en el quehacer educativo y en su ejerci-
cio, hace posible que ante situaciones que no se usen 
palabras, la mirada, transmita el sentir de la persona.

 • Control visual: Es la técnica no verbal que el personal 
docente utiliza en el quehacer educativo y en su ejerci-
cio, hace posible que ante situaciones que no se usen 
palabras, la mirada, transmita el sentir de la persona.

 • A estos criterios añadimos otro, el vinculado con el 
aprendizaje significativo. Sobre este asunto Rodríguez, 
et al. (2020), insisten en: 

 • Vincular y fomentar la empatía en conjunto con el 
aprendizaje significativo creará estudiantes con habi-
lidades personales que les permitirán la comprensión 
frente a situaciones complicadas encontradas en el 
medio, les facilitará la resolución de problemas y tener 
iniciativas para el trabajo articulado y en equipo. Es 
transcendental y necesario que el sistema educativo 
brinde al educando la oportunidad de que cada día 
reciba nuevos aprendizajes con un enfoque pedagó-
gico vinculado con la empatía para que los estudian-
tes asuman conocimientos y manejen emociones a 
largo plazo, es decir: duradero. 

Importancia social de la relación empática en la relación 
de la labor educativa del entrenador con los atletas

Olmos (2016), plantea que “cuando más positivo es el 
vínculo y más fuerte es la empatía entre el educador y 
el niño, más posibilidades habrá de que pueda identifi-
carse, con otras personas fuera de su primer círculo de 
relaciones, a ese niño, el profesor ayuda a aprehender la 
reciprocidad y las relaciones interpersonales por medio 
de otra mirada”. (p.27)

Cada día los educadores favorecen a la humanidad con 
su trabajo; transformando la manera en que los estudian-
tes se reflejan en los aprendizajes alcanzados, mediante 
las bases formadas de los nuevos conocimientos, el cam-
po de la educación es la inversión más esperanzadora, 
que está latente en la actualidad. Müller (2018), en este 
caso, exterioriza: “Así los profesores se ven frente a un 
reto profesional para el que tiene que estar formado en 
un contexto académico. Además de los conocimientos de 
la materia, es necesario que aporten competencias de li-
derazgo creativas e inteligentes, pero también comunica-
tivas y social-empáticas, para las que, por lo general, no 
están lo suficientemente entrenados”. (p. 64)

El entrenador está vinculado a promover en sus atletas la 
comunicación y fortalecer la inteligencia desde el enfoque 
práctico tal como Figueroa & Funes (2018), muestran que 
además, el acto de aprender involucra varia dimensiones 
personales, no solo en el desarrollo de aspectos cogni-
tivos, sino también las capacidades interpersonales, in-
trapersonales, la capacidad de adaptación, la resolución 
de problemas y la tolerancia al estrés, por lo que debe de 
considerarse en todo proyecto educativo como parte de 
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la formación integral del alumno, ya que son habilidades 
necesarias para el éxito en la vida y en el mundo laboral.

La habilidad para la relación empática adquiere hoy una 
vital importancia social por establecerse en la relación de 
la labor del entrenador con los atletas de la comunidad. 
Esta forma parte de la comunicación, la que constituye 
una necesidad en cualquier ámbito de la vida socialmente 
organizada; entendiendo entonces que la comunicación 
es un proceso por medio del cual emisores y receptores 
de mensajes interactúan en un contexto social dado.

En su evolución histórica la función de la comunicación 
ha sido, trasmitir información, organizar el trabajo conjun-
to y conservar la estructura política de la sociedad, esto 
es en su carácter general, pero en su función individual 
es diferente, ya que se refiere al hombre y a sus etapas de 
desarrollo ontogenético, y en los diferentes momentos de 
su vida, surge como un proceso de cambio.

La interferencia en el campo de la comunicación apare-
ce en la que tiene lugar entre el profesor o entrenador 
y sus alumnos cuando no utilizan el mismo código. Este 
consiste en un plan de signos cuya significación ha sido 
convenida por un grupo de personas, siendo el lenguaje 
un código en el que aparentemente cada palabra tiene un 
significado establecido de antemano por la sociedad. Así 
en muchas ocasiones, aunque aparentemente se habla 
con los mismos términos y acerca del mismo tema, es 
posible que se obstaculice la comunicación. A esto se le 
denomina interferencia semántica.

CONCLUSIONES

Algunas de las concepciones vinculadas con la comu-
nicación permiten determinar el nivel de influencias que 
alcanzan para el perfeccionamiento en el desarrollo de la 
habilidad para la relación empática en situaciones docen-
tes asociadas con el lenguaje deportivo y extradocente. 
De ello se deduce que una comunicación eficaz se ob-
tiene cuando se es capaz de dominar la contradicción 
básica de esta: orientarse en el otro, en sí mismo y en la 
tarea, y por último en el manejo de situaciones conflictivas 
mediante el proceso comunicativo. 

La habilidad para la relación empática está dada por la 
posibilidad de lograr un verdadero acercamiento humano 
al otro. Estas características se toman en cuenta en la 
comunicación de los entrenadores deportivos al consi-
derar sus elementos esenciales. Algunos de estos son: 
personalización en la relación, participación del receptor 
y acercamiento afectivo.
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RESUMEN

ELa concepción integradora para la evaluación del im-
pacto de los procesos sustantivos en universidades inte-
gra, de manera coherente y con carácter sistémico, entre 
otras, las características distintivas del desarrollo de los 
componentes: formativo, investigativo y extensionista. Su 
implementación, como parte del sistema de gestión de 
la calidad, permite a las instituciones el establecimiento 
de acciones de mejora continua para que la formación 
del capital humano y del conocimiento protagonicen la 
transformación social a la que se aspira. En tal sentido, 
la presente investigación tiene como objetivo determinar 
la relación entre la formación profesional y la calidad del 
aprendizaje en la Universidad regional Autónoma de los 
Andes. Se utilizó la investigación descriptiva, explicativa 
y con modalidad cuantitativa; entre las técnicas para la 
recolección de los datos se utilizan la observación visual, 
la revisión documental, las entrevistas y dos modelos de 
cuestionarios para indagar en los aspectos relacionados 
con la formación profesional y la calidad del aprendiza-
je; se realizan pruebas de confiabilidad estadística de los 
instrumentos desarrollados; estadística descriptiva para 
el análisis de las variables implicadas, inferencial para la 
correlación de variables y distribución de frecuencias me-
diante los cuadros y figuras estadísticas. Los principales 
resultados obtenidos en este estudio están asociados a 
la relación que se establece entre la formación profesio-
nal (docencia, investigación y posgrado) y la calidad del 
aprendizaje.

Palabras clave: 

Procesos sustantivos, gestión por procesos, formación 
profesional, calidad del aprendizaje.

ABSTRACT

The integrative conception for the evaluation of the impact 
of substantive processes in universities integrates, in a 
coherent and systemic manner, among others, the dis-
tinctive characteristics of the development of the training, 
research and extension components. Its implementation, 
as part of the quality management system, allows institu-
tions to establish continuous improvement actions so that 
the formation of human capital and knowledge may lead 
to the social transformation to which they aspire. In this 
sense, the objective of this research is to determine the 
relationship between professional training and the quality 
of learning at the Autonomous Regional University of the 
Andes. Descriptive, explanatory and quantitative research 
was used; among the techniques for data collection, vi-
sual observation, documentary review, interviews and two 
models of questionnaires are used to investigate aspects 
related to professional training and quality of learning; sta-
tistical reliability tests are performed on the instruments 
developed; descriptive statistics for the analysis of the va-
riables involved, inferential for the correlation of variables 
and frequency distribution by means of statistical tables 
and figures. The main results obtained in this study are 
associated with the relationship established between pro-
fessional training (teaching, research and postgraduate) 
and the quality of learning.

Keywords: 

Substantive processes, process management, professio-
nal training, quality of learning.
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INTRODUCCIÓN

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben di-
rigir sus esfuerzos hacia la búsqueda de procesos de 
transformación que permitan ofrecer respuestas a las de-
mandas sociales actuales, para lo que es necesario de-
sarrollar una gestión universitaria de excelencia (Aguiar 
Melians & Baute Álvarez, 2020). 

Según Flores Caicedo (2010), las universidades cons-
tituyen sistemas sociales para la creación, adquisición, 
procesamiento, conservación y transferencia de conoci-
miento que, a través de estructuras complejas que engra-
nan las funciones de docencia, investigación y extensión, 
tienen la finalidad de formar profesionales integrales para 
el ejercicio profesional en diferentes disciplinas, y que les 
permite la resolución de problemas sociales, científicos y 
técnicos, en favor del mejoramiento de la sociedad.

Cabe destacar que, la educación superior debe atravesar 
el umbral de la transmisión de conocimientos y técnicas 
por medio, solamente, de la docencia y la investigación. 
La preparación integral del profesional ha de materializar-
se a través de la vinculación con la sociedad, para adqui-
rir protagonismo en la solución de los problemas sociales 
(Cisneros Quintanilla & Mendoza Bravo, 2018).

El proceso extensionista implica la generación, difusión 
y aplicación del conocimiento materializado en estrecho 
vínculo entre la universidad y la sociedad. La universidad, 
en su papel de transformador del entorno, contribuye a 
que la sociedad. 

Estos procesos son el resultado de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), un concepto de dimensiones 
mucho más amplias y que tiene implícito, en primer lu-
gar (para el caso de la extensión), la promoción de una 
proyección social, transferencia tecnológica, consultoría 
y asociación estratégica con los territorios, así como la 
capacitación de profesionales, funcionarios públicos y 
docentes. En segundo lugar, (para el caso de la inves-
tigación), orienta las investigaciones hacia la solución 
de problemas sociales mediante la interdisciplinariedad 
y la investigación aplicada enfocada hacia el desarrollo 
sostenible y el desarrollo humano. Finalmente, desde la 
óptica del proceso docente-educativo, la RSU organiza la 
gestión de la universidad como una organización social-
mente responsable ejemplar donde, el estudiante apren-
de en y de la universidad en un ambiente de: cultura 
democrática, gestión ecológica, bienestar social y lucha 
contra la segregación mediante un proceso de enseñan-
za aprendizaje basado en proyectos de impacto social 
(De la Cuesta, et al. 2010).

No obstante, hoy día, ante escenarios cada vez más 
complejos impuestos por la globalización, se observa 
una desarticulación entre los tres procesos sustantivos 
(Terranova Ruiz, et al., 2019), principalmente, porque su 
gestión se realiza con enfoques funcionales. En tal sen-
tido, una gestión basada en los procesos garantiza una 
orientación hacia la satisfacción del cliente, en la que los 
procesos son diseñados para obtener los objetivos de 
manera que puedan ser medidos, revisados y mejora-
dos y, que los resultados deriven de un trabajo en equipo 
donde el compromiso de los miembros de la organización 
esté orientado hacia la mejora continua y la proactividad; 
y que las decisiones se tomen de acuerdo a las necesida-
des de los grupos de interés (Medina, et al., 2019). 

Un elemento de importancia de las organizaciones 
que realizan una gestión basada en sus procesos 
resulta la documentación. Documentar correcta-
mente los procesos garantiza la comprensión de 
los mismos sin que se pierda información, permite 
ahorrar tiempo, evita la aleatoriedad al efectuar 
las actividades, facilita la formación y el apren-
dizaje del personal y, además, favorece la autom-
atización (El Assafiri Ojeda, et al., 2019). 
Los aspectos anteriores permiten definir como insuficien-
cia en lo teórico y metodológico: la necesidad de imple-
mentar durante el proceso de formación del estudiante, el 
carácter integrador y científico de la práctica profesional 
para mejorar la calidad del graduado como una vía para 
engranar los otros dos procesos sustantivos: investiga-
ción y extensión.

La gestión por procesos conlleva una estructura coheren-
te que representa el funcionamiento de la organización, 
un sistema de indicadores para evaluar la eficacia y efi-
ciencia de los mismos, y la designación de sus respon-
sables. Una vez que se proceda al análisis y medición de 
los resultados el próximo paso radica en identificar las 
interfaces de las actividades dentro y entre las funciones 
de la organización, con énfasis en los recursos, métodos 
y materiales que puedan mejorar las actividades para, 
finalmente, evaluar riesgos, consecuencias e impactos 
de las actividades en los clientes (Salvador Oliván & 
Fernández Ruiz, 2012).

Actualmente, la formación integral del profesional cons-
tituye un reto e implica responder a sus demandas des-
de diferentes perspectivas (Guillén Pereira, et al., 2020). 
Por tal motivo, la inserción del profesional en los proce-
sos productivos y científicos en contextos cada vez más 
complejos e influenciados por cambios tecnológicos y la 
diversidad cultural requieren de la aplicación eficaz de 
métodos pedagógicos, didácticos y metodologías inves-
tigativas en el desarrollo interdisciplinar, multidisciplinar 
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y transdisciplinar del currículo de las asignaturas (Tapia 
Sosa & Estrabao Pérez, 2018).

En tal sentido, El Assafiri Ojeda, et al. (2020), realizan una 
propuesta generalizable que parte de la creación de gru-
pos científicos estudiantiles para vincular la docencia y 
la investigación con impacto social a través de la prác-
tica laboral del estudiante como una alternativa integra-
dora para mejorar la calidad de la formación del futuro 
egresado.

Bajo estos preceptos la presente investigación tiene 
como objetivo determinar la relación entre la formación 
profesional y la calidad del aprendizaje en Uniandes.

Para dar cumplimiento a este objetivo se parte de la pre-
misa y concepción de los procesos sustantivos como un 
proceso clave dentro del mapa de procesos de la institu-
ción (figura 1).

Según el conjunto de normas ISO 9000, que rigen la ins-
tauración de sistemas de gestión de la calidad en las or-
ganizaciones basadas en sus procesos, un mapa de pro-
cesos es una representación gráfica que muestra manera 
jerárquica la interrelación de los procesos organizacio-
nales en: estratégicos, claves y de apoyo (International 
Organization for Standardization, 2015). En el caso de 
los procesos claves contienen las actividades esencia-
les que conducen al objetivo final de la organización y 
al cumplimiento de su misión. Son los que distinguen y 
caracterizan a la organización y son necesarios para la 
realización del producto o servicio que se ofrece.

Extensión 
Universitaria

Extensión 
Universitaria

Docencia Docencia InvestigaciónInvestigación

PROCESOS CLAVES

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE APOYO

Figura 1. Modelo de mapa de proceso donde se muestra la rela-
ción entre los procesos sustantivos como un solo proceso clave 
en las instituciones de educación superior.

Según Gutiérrez Baffil, et al. (2019) el desafío que impone 
hoy la educación superior requiere una reconceptualiza-
ción y remodelación de la gestión y organización educa-
cional. Por tanto, la gestión de las IES no puede limitarse 
solamente a garantizar el cumplimiento de los planes y 
programas de estudio +, sino que debe proyectar el de-
sarrollo integral de la institución, para cumplir con efecti-
vidad la función social que tiene encomendada.

Sobre esto, el destacado pedagogo Pedro Horruitiner 
Silva (2020), alega que, la efectividad en la aplicación 
del enfoque integral en las carreras está limitada. Ello se 
debe a que la insuficiente sistematicidad con la que se 
desarrolla constituye un problema que debe ser parte del 
contenido de la labor que se desarrolla en facultades y 
departamentos docentes, así como centros y grupos de 
estudios dedicados a las investigaciones pedagógicas.

A raíz de ello, el enfoque de integración de la tarea for-
mativa implica que el estudiante pueda fortalecer y de-
sarrollar sus habilidades o competencias durante su 
realización, de manera que exista complementariedad y 
retroalimentación entre los contenidos y objetivos de las 
asignaturas, las actividades investigativas y aquellas que 
se desarrollan para brindar respuesta a determinadas 
situaciones que se presentan en la sociedad (Martínez 
Isaac, et al., 2019).

Para lograr este propósito, las disciplinas deben cons-
tituir la columna vertebral del currículo y convertir-
se en el elemento integrador de la organización ver-
tical, de manera tal que, el año académico sea el 
eslabón donde se concrete la gestión de los procesos 
universitarios y el proceso que dinamice los componentes 
académico-investigativo-laboral.

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo y diseño en la presente investigación es de ca-
rácter es descriptiva, explicativa y cuantitativa. Entre las 
técnicas para la recolección de los datos se utilizan la ob-
servación visual, la revisión documental, las entrevistas y 
dos modelos de cuestionarios para indagar en los aspec-
tos relacionados con Formación profesional y la Calidad 
del aprendizaje. Se realizan pruebas de confiabilidad 
estadística de los instrumentos desarrollados; estadística 
descriptiva para el análisis descriptivo de las variables 
implicadas; estadística inferencial para la correlación de 
variables con el estadístico “Rho de Spearman” y dis-
tribución de frecuencias mediante los cuadros y figuras 
estadísticas. La validez se demuestra a través del juicio 
de expertos y la fiabilidad a través del alfa de Cronbach 
(0,809 y 0,797) para ambos instrumentos.

Como hipótesis de la investigación se plantea que: Existe 
relación directa y significativa entre la formación profesio-
nal y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

A su vez, se declaran como hipótesis específicas las 
siguientes:

Hipótesis específica 1: Existe relación directa y signi-
ficativa entre la formación profesional y los resultados 
investigativos de los estudiantes.  
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Hipótesis específica 2: Existe relación directa y signi-
ficativa entre la formación profesional y los resultados 
docentes de los estudiantes.

Se identifica como variable independiente Formación pro-
fesional integrada por tres (3) dimensiones y como varia-
ble dependiente Calidad del aprendizaje; integrada por 
dos (2) dimensiones. La Tabla 1 resume las dimensiones 
de ambas, así como la escala empleada.

Tabla 1. Operacionalización de las variables.

Variable Dimensiones Escala Nivel

Independiente 
Formación 
profesional

Docencia Escala Ordinal
Siempre = 5, Casi 
siempre = 4, A veces 
= 3, Casi nunca = 2 y 
Nunca = 1

Bajo
Aceptable
Bueno

Investigación

Extensión

Dependiente 
Calidad del 
aprendizaje

Resultados 
investigativos

Mala calidad en el 
aprendizaje = 1; 
Regular calidad en 
el aprendizaje = 2; 
Media calidad en 
el aprendizaje = 3; 
Buena calidad en 
el aprendizaje = 4; 
Excelente calidad en 
el aprendizaje = 5

Bajo
Aceptable
BuenoResultados 

docentes

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Son elaborados dos instrumentos para la recolección de 
los datos en la investigación. El primero relacionado con 
la variable “Formación profesional”, encuesta tipo cues-
tionario con escala de valoración Likert: Siempre = 5, 
Casi siempre = 4, A veces = 3, Casi nunca = 2 y Nunca 
= 1. El segundo instrumento, relacionado con la variable 
“Calidad del aprendizaje”, con escala Likert de cinco (5) 
niveles: Mala calidad en el aprendizaje = 1; Regular ca-
lidad en el aprendizaje = 2; Media calidad en el aprendi-
zaje = 3; Buena calidad en el aprendizaje = 4; Excelente 
calidad en el aprendizaje = 5.

El primer instrumento es aplicado a una muestra de 234 
estudiantes para obtener sus consideraciones sobre la 
Formación universitaria, basada en las dimensiones de-
finidas (docencia, investigación y extensión); mientras el 
segundo es una evaluación cualitativa y cuantitativa otor-
gada por 39 docentes a los 234 estudiantes encuestados 
a partir del análisis de los resultados docentes e investi-
gativos, reflejados en: notas académicas, publicaciones 
científicas, participación en talleres, etc.

El resultado total promedio por ítems, para cada una de 
las variables, se clasifica en Bueno, Aceptable y Bajo, 
según la escala propuesta por Medina Nogueira, et al. 
(2019a), (tabla 2). 

Tabla 2. Escala de los valores considerados bajos, acep-
tables y buenos. 

Valoración Bajo Aceptable Bueno
Escala 1   1,8   2,6 3,4  4,2 5

La validación de los instrumentos de investigación se rea-
lizó a través de la evaluación y criterios externos de ex-
pertos que lo analizaron y determinaron si el instrumento 
es válido o no para medir la variable en cada caso. Dada 
la validez del instrumento por juicio de expertos donde se 
obtuvo el valor de 91, se concluye que la prueba tiene un 
nivel de validez excelente.

A su vez, los instrumentos son sometidos a la prueba 
de confiabilidad, comprobados a través del estadígrafo 
del coeficiente Cronbach. El valor obtenido en cuanto al 
instrumento que mide la variable formación universitaria 
es 0,809 y 0,797 para el de calidad en el aprendizaje 
por lo que se afirma ambos instrumentos son confiable 
(Hernández Sampieri, et al., 2014). 

Primeramente, son procesadas las respuestas de los 
estudiantes como resultado de la aplicación del cuestio-
nario relacionado con la variable “Formación universita-
ria”. La tabla 3 resume los resultados obtenidos en dicha 
variable.

Tabla 3. Resultados obtenidos para la variable “Forma-
ción universitaria”.

Valoración Frecuencia Porcentaje
Bueno 103 43.87

Aceptable 94 40.31

Bajo 37 15.81

Total 234 100,0

De los resultados se concluye que de los 234 (100 %) 
encuestados, el 84 % del total de encuestados conside-
ran que la formación universitaria es Bueno (43,87 %) o 
Aceptable (40,31 %), sin diferencias significativas en am-
bos casos; mientras que 37 de los estudiantes (15,81 %) 
afirman que es Bajo. Asimismo, la tabla 4 y figura 2 resu-
men los resultados obtenidos en la variable “Formación 
universitaria” para cada una de las dimensiones que la 
componen.
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Tabla 4. Resultados obtenidos en la variable “Formación 
universitaria” para las dimensiones que la componen.

Dimensiones Valoración Frecuencia Porcentaje

Docencia

Bueno 147 63

Aceptable 74 32

Bajo 13 6

Investigación

Bueno 82 35

Aceptable 95 41

Bajo 57 24

Extensión

Bueno 79 34

Aceptable 114 49

Bajo 41 18

Figura 2. Resultados porcentuales obtenidos en las dimensio-
nes de la variable “Formación universitaria”. 

Según las respuestas obtenidas por los estudiantes en 
cada una de las preguntas asociadas a las dimensiones 
de la variable “Formación universitaria” sobresalen los re-
sultados Bueno y Aceptable en cada una de las dimen-
siones. Destaca Docencia como el resultado de mayor 
porcentaje obtenido (63 %), siendo este Bueno, mientras 
que Extensión e Investigación con mayormente conside-
rados Aceptables. Se aprecia además que Bajo es consi-
derado por mayor número de estudiantes la Investigación 
(24 %) y la Extensión (18 %); no así el caso de Docencia 
solo considerada Bajo por 13 del total de los estudiantes 
encuestados.

Por otro lado, en la tabla 5 se muestran el resumen de los 
resultados obtenidos para la variable “Calidad del apren-
dizaje” como consecuencia de la aplicación del instru-
mento desarrollo a los docentes.

Tabla 5. Resultados obtenidos para la variable “Calidad 
del aprendizaje”.

Valoración Frecuencia Porcentaje
Bueno 86 36.89
Aceptable 95 40.74

Bajo 52 22.36
Total 234 100,0

Se aprecia que de los 234 (100%) estudiantes analizados 
por los docentes, se considera que 95 estudiantes (40,74 
%) están en un nivel de proceso en cuanto a la calidad 
del aprendizaje Aceptable, 86 de estos (36,89 %) se con-
sideran que está en un nivel Bueno y 52 (22,36 %) en un 
nivel Bajo.

Por otro lado, la tabla 6 y figura 3 resumen los resultados 
obtenidos en dicha variable para las dos (2) dimensiones 
que la componen.

Tabla 6. Resultados obtenidos en la variable “Calidad en 
el aprendizaje” para las dos (2) dimensiones que la com-
ponen.

Dimensiones Valoración Frecuencia Porcentaje

Resultados 
investigativos

Bueno 41 18

Aceptable 98 42

Bajo 95 41

Resultados 
docentes

Bueno 139 59

Aceptable 74 32

Bajo 21 9

Figura 3. Resultados porcentuales obtenidos en las dimensio-
nes de la variable “Calidad en el aprendizaje”. 

De estos resultados sobresalen con un acumulado de 91 
% los valores porcentuales Bueno (59 %) y Aceptable (32 
%) relacionados con la dimensión Resultados docentes. 
En el caso de la dimensión Resultados investigativo no 
existen diferencias significativas en los valores Bajo (41 
%) y Aceptable (42 %), el 83 % de los docentes conside-
ra que los estudiantes presentan resultados investigativos 
en una escala de valores considerados bajos y acepta-
bles (media = 2,8); y solo el 18 % de los estudiantes son 
considerados con resultados Bueno.
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Para analizar la correlación de las variables planteada en 
cada hipótesis el estadístico más adecuado para deter-
minar la correlación entre las variables de estudio es Rho 
Spearman debido a que las variables poseen una escala 
de medición ordinal. Luego, para determinar el grado de 
correlación que existe entre ambas variables o entre di-
mensiones. Se tiene en cuenta un nivel de confianza del 
95% y un nivel de significancia α = 5% = 0,05. La regla de 
decisión en cada caso es: se debe aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α, y rechazar H0 si: Sig. (p valor) < α. En el caso 
de la hipótesis general son planteadas las hipótesis de 
trabajo siguiente:

H1: Existe relación directa y significativa entre la for-
mación profesional y la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes.  
H0: No existe relación directa y significativa entre la 
formación profesional y la calidad del aprendizaje de 
los estudiantes.  

Dado que Sig. (p valor) < α (0,001 < 0,05) (tabla 7) se 
acepta la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la 
hipótesis nula (H0), por lo que las variables “formación 
profesional” y “calidad del aprendizaje” son dependientes.

Tabla 7. Correlaciones de las variables de cada una de 
las hipótesis planteadas.

Hipótesis general
Variables

Formación 
profesional

Coeficiente de correlación 1,000 ,825**

Sig. (bilateral) . ,000

Calidad del 
aprendizaje

Coeficiente de correlación ,888** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .
Hipótesis específica 1

Formación 
profesional

Coeficiente de correlación 1,000 ,677**

Sig. (bilateral) . ,000

Resultados 
investigativos

Coeficiente de correlación ,722** 1,000

Sig. (bilateral) ,002 .
Hipótesis específica 2

Formación 
profesional

Coeficiente de correlación 1,000 ,791**

Sig. (bilateral) . ,000

Resultados 
docentes

Coeficiente de correlación ,871** 1,000

Sig. (bilateral) ,003 .

Asimismo, en el caso de las hipótesis específicas plan-
teadas en la investigación se plantean las hipótesis de 
trabajo siguientes:

Hipótesis específica 1 - H1: Existe relación directa y 
significativa entre la formación profesional y los resul-
tados investigativos de los estudiantes.

Hipótesis específica 1 – H0: No existe relación directa 
y significativa entre la formación profesional y los resul-
tados investigativos de los estudiantes.
Hipótesis específica 2 - H1: Existe relación directa y 
significativa entre la formación profesional y los resul-
tados docentes de los estudiantes.  
Hipótesis específica 2 – H0: No existe relación directa 
y significativa entre la formación profesional y los resul-
tados docentes de los estudiantes.

Dados los resultados obtenidos para las variables plan-
teadas en cada una de las hipótesis específicas: coefi-
ciente de correlación 0,722 y 0,871 para las hipótesis 1 
y 2 respectivamente y Sig. (bilateral / p valor) = 0,002 y 
0,003; es aceptada la hipótesis del investigador (H1) y 
rechazada la hipótesis nula (H0) en ambos casos.

Como resultado de la comprobación de las hipótesis 
planteadas en la investigación y el análisis de los resulta-
dos obtenidos con la aplicación de ambos instrumentos, 
se comprueba que las variables no son independientes, 
existe relación directa y significativa entre la formación 
universitaria y la calidad del aprendizaje de los estudian-
tes; así como entre los resultados docentes y los resulta-
dos investigativos con la formación universitaria.

Los resultados que presentan mayores valores porcentua-
les de Bueno y Aceptable están asociados a la Docencia 
y a los Resultados Docentes; mientras que es conside-
rado Bajo, por estudiantes y docentes, la Investigación y 
los Resultados Investigativos; de dichos resultados obte-
nidos se aprecia la estrecha relación entre los procesos 
de formación universitaria y la calidad del aprendizaje en 
Uniandes.

CONCLUSIONES

Mediante el instrumento aplicado a los estudiantes, fue 
posible indagar a profundidad en la relación entre la 
formación universitaria y la calidad del aprendizaje. Los 
resultados muestran que la imbricación de los procesos 
sustantivos de las instituciones de educación superior 
fomenta e influye significativamente en el desarrollo de 
habilidades y conocimientos de los estudiantes. A partir 
de las hipótesis planteadas y de los métodos cuantitati-
vos aplicados fue posible determinar la relación directa 
y significativa entre la formación universitaria y la calidad 
del aprendizaje social, así como con las dos dimensiones 
que integran a los resultados investigativos y resultados 
docentes.
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RESUMEN

Se investiga el puntaje que aporta un seminario aca-
démico como recurso didáctico, para introducir la 
construcción teórica como base del método cientí-
fico, en tres asignaturas del ciclo básico en la ca-
rrera de derecho. El objetivo valora los aportes en 
puntajes del seminario académico, a la construcción 
de un argumento teórico, como base del método 
científico para subvertir limitaciones en los procesos 
de enseñanza -aprendizajes. Desde la perspectiva 
teórica se aborda la relevancia concedida al trabajo 
investigativo para incentivar y mejorar la calidad de 
la educación superior. Metodológicamente se asu-
me el cuasi–experimento como metodología que 
evalúa la intervención del docente en la formación. 
Se trabajó con los 407 alumnos que participaron en 
los tres cursos, en los cuatro periodos académicos 
o semestres. Los resultados alcanzados mostraron 
los avances aportados desde el seminario acadé-
mico en la construcción de argumentos, formulación 
de interrogantes investigativas e hipótesis, uso de 
métodos teóricos, la creación de bases de datos bi-
bliográficas, desde revistas científicas de impacto y 
sus ordenamientos en el software Zotero. Las con-
trastaciones de la teoría con la práctica permitieron 
subvertir los escollos y alcanzar resultados favora-
bles en los aprendizajes. Favoreció el proceso la co-
herencia didáctica, pedagógica y ética en el acto 
docente.

Palabras clave: 

Cuasi-experimento, enseñanza-aprendizaje, méto-
do científico, seminario.

ABSTRACT

It is research the score reached by participant in 
academic seminar as didactic resource to introdu-
ce the theoretical building as base of the scientific 
method, as first step, in three disciplines of the ba-
sic cycle in the law career. The objective value of 
scores given by the academic seminar, as the base 
to subvert limitations in the processes of teaching 
-learnings, applying scientific research. From the 
theoretical perspective was focused and assumed 
the recognized perspective of the scientific methods 
to increase and improve the quality of the higher 
education. Methodologically was applied the quasi 
- experiment as methodology followed by teachers 
as an intervention in the educational act. Sample in-
tegrated the 407 students that took part in the three 
courses, in the four academic periods. The results 
showed the advances obtained from the academic 
seminar to built theoretical arguments, the creation 
of bibliographical databases, from scientific journals 
of impact and their classifications in the software 
Zotero. Confontation of theory with the practice in the 
areas of the participants’ residence, from observa-
tions and interviews, allowed the students to subvert 
the limitations and to reach favorable results in the 
learnings. Process was reinforced with the didactic, 
pedagogical and ethical coherence achieved.

Keywords: 

Quasi–experiment, teaching-learning, scientific 
method, seminar.
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INTRODUCCIÓN

El seminario constituye un recurso didáctico y pedagógi-
co que favorece los procesos de la enseñanza aprendi-
zaje. Sus usos pueden concebirse para los más diversos 
fines en los aprendizajes. En el presente caso se utiliza 
para promover los métodos científicos en la enseñanza 
de ciencias básicas en la carrera de ciencias jurídicas. Se 
trabaja el método científico como base para subvertir de-
formaciones en el estudio y la preparación de estudiantes 
universitarios en la República de Ecuador. 

Comúnmente la construcción científica se divide, didácti-
camente, en dos momentos para distinguir sus dos partes 
esenciales: la teórica y la práctica o empírica. Tal división 
sin embargo no resulta absoluta, y en el presente reporte 
tampoco significa que todo se haya centrado absoluta-
mente en la teoría. Este primer reporte, que se presenta 
seguidamente, da cuenta de los resultados de la primera 
intervención que se realiza, centrada en el componente 
teórico. Este componente se centró en la realización de 
un seminario académico teórico o científico, sustentado 
en la discusión de obras, artículos científicos, la búsque-
da de revistas científicas, para apreciar estructura del 
saber científico, sus recorridos históricos, postulados y 
teorías principales, obras fundacionales, para analizar o 
reanalizar problemas del presente en los campos de las 
ciencias jurídicas. Tales elementos se utilizaron para con-
trastar teoría y práctica en un enfoque dialéctico.

Asociado a esta actividad se vincularon el estudio de mé-
todos teóricos como el análisis y la síntesis, inducción-
deducción, el análisis comparado, el método filosófico. 
Para la organización del proceso se introdujo el trabajo 
con el software libre Zotero, como gestor bibliográfico. Se 
vinculó a esta actividad el uso de principios epistemoló-
gicos como la articulación de la dialéctica de lo general 
con lo particular y lo singular, el principio histórico-lógico, 
entre otros. Naturalmente se ofreció una base mínima 
para el trabajo con el análisis de documentos, análisis de 
contenidos y la entrevista semi-estructurada como base 
para lograr un margen de contrastación de la teoría con 
la práctica, para buscar motivación de los participantes. 

Estas actividades fueron ajustadas a las características y 
particularidades de las tres asignaturas del ciclo básico 
en la carrera de derecho, en cada uno de los semestres 
en que se laboró. El seminario en cuestión generaba una 
puntuación que oscilaba entre 0 y 30 puntos, incluyendo 
la presentación de dos cuartillas finales donde además 
de la construcción de un argumento teórico en torno a un 
tema que los participantes consensuaban previamente 
con el docente, y que se debía contrastar con resultados 
prácticos, tras la aplicación de instrumentos de campo, 

debía concluir con una pregunta de investigación, un hi-
pótesis de trabajo y un ordenamiento bibliográfico, con 
número de referencias prefijadas para cada caso y asig-
natura, con una norma bibliográfica específica, indicada 
en el acto docente. El cuerpo referencial debía asentar 
referencias de revista científicas de la web de la ciencia 
y base de datos de prestigio internacional, de los últimos 
cinco años e incluir además del español, otras lenguas 
con énfasis en el inglés. 

Todo el proceso concluido debidamente se evaluaba en 
el rango mencionado. Este tipo de seminario se ejecu-
tó de tres a cuatro veces, por semestre o período, en el 
transcurso del desarrollo de cada asignatura.

DESARROLLO

Desde el punto de vista teórico se asumen los enfoques 
que la agenda del desarrollo sustentable reclama para 
los procesos de la educación. Uno de los más trascen-
dentales propósitos de la agenda 2030 para el desarro-
llo sostenible, lo constituye el desarrollo de una educa-
ción de calidad. Por ello el fomento de la nueva cultura 
y el cambio de paradigma tienen en la educación una 
exigencia fundamental, en tanto se convierte en pilar 
esencial para la gestión del desarrollo. Como reconoce 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
citado por Bárcena & Cimoli (2018), el acceso gratuito, 
equitativo, pertinente y efectivo resulta esencial para que 
la educación pueda cumplir con este propósito. Particular 
trascendencia se concede a la calidad de los procesos 
formativos en la enseñanza técnica profesional y en la 
educación superior. Esta perspectiva resulta la primera, 
en tanto de ella dependerá que la sociedad y sus dife-
rentes grupos humanos, puedan adquirir conocimientos 
teóricos y prácticos, tecnológicos y culturales, asociados 
a las exigencias del desarrollo sostenible. 

Aun en la región latinoamericana prevalece la enseñanza 
bancaria (Freire, 1994), caracterizada por el peso de la 
trasmisión de saberes, para una reproducción memorísti-
ca, descontextualizada, y reproductiva, conducente a la 
mantención y consolidación del pensamiento subordina-
do y colonialista, o lo que equivale a decir, imponer la 
cultura del silencio. El desaprovechamiento de las posi-
bilidades que ofrecen las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, su mal uso, propicias prácticas 
educacionales alienantes, frente a los imperativos del 
despliegue del pensamiento crítico y de las visiones cien-
tíficas del mundo, como base para desarrollar prácticas 
educacionales desenajenantes. Ello coincide además 
con las perspectivas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998), 
que desde finales del siglo XX ha venido enfatizando en 
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la necesidad de que la educación superior y de las uni-
versidades en particular, se despojen de los métodos ar-
caicos, promuevan la construcción de saberes en cuya 
base deben desarrollarse y promoverse los métodos y la 
investigación científica.

El congreso internacional de la educación superior de 
París en 2009 profundizó en estos enfoques para distin-
guir el papel de la educación superior en la gestión del 
desarrollo de la sociedad contemporánea. Fue requerido 
que las universidades proveyeran a las nuevas genera-
ciones de conocimientos y habilidades para asumir los 
desafíos que implican la pobreza, los conflictos, y el cam-
bio climático (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010). Se ha insis-
tido, además, en la necesidad de que la educación su-
perior en los procesos formativos promueva la vocación 
hacia el diálogo ciudadano, la inclusividad, la participa-
ción efectiva, y el equilibrio entre competitividad y equi-
dad. Fueron reconocidas como funciones primeras de la 
educación superior, la promoción de la paz, la justicia, los 
derechos humanos, el trabajo científico, y el diálogo inter-
cultural. Se instó a la universidad a trabajar con el sistema 
empresarial y por el fortalecimiento de las instituciones de 
públicas, promoviendo la transparencia en la gestión del 
gobierno, empoderando grupos y comunidades. (Leach, 
et al., 2016).

La educación sobre bases científica resulta imprescindi-
ble para la región latinoamericana. La calidad de la edu-
cación superior resulta estratégica para los diferentes 
países porque ella no solo forma los profesionales que 
requiere el desarrollo, sino los científicos que se deman-
dan. Por lo tanto este rol de las universidades se articula 
con el despliegue de las políticas públicas a nivel de la 
sociedad, los proyectos que se construyan a nivel nacio-
nal y los intereses geopolíticos (Iriarte & Mombrú, 2020). 
Uno de los impactos de la globalización se relaciona con 
la sociedad del conocimiento, hecho que no siempre pro-
porciona los efectos deseados en la educación superior, 
porque depende de la tipología del curriculum estableci-
do y de las prácticas de enseñanza que predominen. 

Significa que la educación superior no siempre coadyuva 
a transformar la sociedad de la información en sociedad 
del conocimiento, lo que se correlaciona con los méto-
dos, las prácticas y los estilos que prevalezcan en la en-
señanza. Esta realidad determina que los despliegues de 
tecnologías asociadas al conocimiento, y las avalanchas 
de informaciones que generan no se reviertan en un fo-
mento de la cultura científica y la defensa de la identidad, 
pues la acción del mercado y la mercantilización de la 
cultura como de los saberes y el consumismo, determi-
nan el desdeño por los aportes de la ciencia, facilitando 

la imposición de una cultura depredadora (Laren, 1997). 
De tal manera que la sociedad de la ignorancia (Brey, et 
al., 2009) comulga feliz con el tradicionalismo pedagógi-
co y con las formas bancarias de la enseñanza. Esta rea-
lidad determina que sean naturalizados los vestigios colo-
niales heredados de la cultura del privilegio que la región 
latinoamericana ha heredado (Bárcena, & Cimoli, 2018), 
legitimando las asimetrías de acceso a las tecnologías, a 
la política, a la producción, a los servicios sociales, como 
a los principales derechos humanos. 

Uno de los impactos más extraordinario de la globaliza-
ción para la región latinoamericana lo constituye el hecho 
de poseer las mayores desigualdades que se aprecian 
en el mundo actual desde lo económico y social. A nivel 
de las pequeñas y medianas empresas cuando se anali-
zan las causas de por qué los niveles de inversiones y la 
capacidad innovativa en este tipo de empresas, reflejan 
también ser, las más atrasadas del mundo, resulta que 
se ubican en ellas, la mayor proporción de líderes y ge-
rentes empresariales con más bajo nivel educacional del 
mundo.

Por lo tanto, el fomento de las ciencias en las universi-
dades latinoamericanas constituye un reto y un requeri-
miento de la vida en el presente. Naturalmente al interior 
de las instituciones de educación superior perduran de 
igual forma diferencias entre la clásica división del saber 
científico. De igual forma se descubren diferencias en-
tre las declaratorias de las universidades en cuanto sus 
enfoques, sistemas y prácticas y lo que en verdad ocu-
rre al interior de ellas, en la cotidianidad de las prácticas 
educativas. Para el caso de las ciencias sociales, en par-
ticular, llama la atención el hecho de la separación que 
se presenta en estas ciencias y las ciencias jurídicas. El 
peso de la teoría clásica, como la concepción tradicio-
nal del jurista, añadida algunas particularidades que se 
dan en la enseñanza de estas ciencias en la región, ex-
plican desencuentros con las ciencias sociales, aunque 
desde estas ciencias también se producen, por similares 
razones, desavenencias importantes (Carvajal, 2016). Por 
esta razón los abordajes del método científico implican 
modificar componentes tradicionales que han prevaleci-
do en las maneras en que se han desarrollo la enseñanza 
de las ciencias jurídicas (De la Torre, 2006). 

Se impone la aplicación de la actividad científica, la con-
frontación de la teoría con la práctica, incentivar el estudio, 
la lectura y la investigación científica en los estudiantes 
universitarios, base para el desarrollo de un pensamiento 
crítico (Holmqvist & Olander, 2017). La universidad debe 
asumir la perspectiva no solo de buscar la interpretación 
científica del mundo, sino de transformarla, algo que se 
corresponde con la próxima generación de estándares 
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de la ciencia (NGSS, Next Generation Science Standards) 
(Cofré, et al., 2019)we still do not know many specific de-
tails regarding how students and teachers learn particular 
aspects of NOS and what are the most important feature 
traits of instruction. In this context, the main objective of 
this review is to analyze articles from nine main science 
education journals that consider the teaching of NOS to 
K-12 students, pre-service, and in-service science tea-
chers in search of patterns in teaching and learning NOS. 
After reviewing 52 studies in nine journals that included 
data regarding participants’ views of NOS before and af-
ter an intervention, the main findings were as follows: (1 y 
para el caso de las ciencias jurídicas se presenta el im-
perativo reconocido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura centra-
do en el enfrentamiento a las desigualdades. Como re-
coge en este documento se precisa que el derecho se 
asuma como instrumento emancipatorio, que posibilite 
integrar lo más avanzado del pensamiento y promover las 
ciencias desde múltiples disciplinas por un lado y conec-
tar con la sociedad, al mundo empresarial, la economía, y 
por otro, posibilitar una visualización diáfana y precisa del 
progreso y del desarrollo (Leach, et al., 2016). 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura insiste en que la 
Universidad desde la formación académica y científica 
debe contribuir a que los profesionales desarrollen habi-
lidades de trabajo con los métodos científicos para que 
puedan asumir, de manera coherente los retos de un 
mundo competitivo, desigual, colmado de violencia e in-
justicas, lo que propiciaría la formación de capacidades 
y habilidades para tomar las decisiones más atinadas. De 
igual manera la formación requiere que dichos profesio-
nales sean portadores eficaces de una cultura de paz, 
de no violencia, defensores permanentes del acceso a la 
justicia, promotores de sociedades inclusivas, y con vo-
luntad y capacidades para construir alianzas (Leach, et 
al., 2016). 

La didáctica en la educación superior, para el trabajo 
con los métodos científicos en la enseñanza-aprendizaje 
cuenta con múltiples posibilidades y recursos dependien-
do de variados factores, como del contexto particular. El 
seminario como recurso didáctico posee naturaleza ver-
sátil y consiguientemente se puede centrar en las discu-
siones en torno a la teoría como a la práctica, y natural-
mente posibilita además combinar estos momentos en el 
trabajo, a los efectos de incentivar los aprendizajes. La 
concepción de un seminario con enfoque dialógico, sus-
tentado en una perspectiva multi e intercultural (Agüero & 
Urquiza, 2016), parte de reconocer que todos los saberes 
portan una racionalidad, un valor, y consiguientemente 

merecen respeto, lo que implica un posicionamiento ético 
coherente entre los docentes-facilitadores y participan-
tes, todo lo cual compulsa al compromiso (Oh & Kang, 
2019). La interculturalidad implica asumir el acto docente 
y al aula, en un escenario diverso, en el que confluye una 
heterogeneidad de biográficas culturales cuyos conte-
nidos se deben transformar en un recurso didáctico de 
aprendizaje, de educación y formación general. 

Centrado en analizar elementos teóricos de la ciencia 
y sus métodos, se recurre a la literatura científica como 
exigencia contemporánea, que ascendentemente toma 
presencia en la vida de la universidad (Blums, 2017). 
El acto de problematizar la enseñanza, incentivando la 
confrontación de los contenidos teóricos con vivencias y 
experiencias prácticas, levantadas desde la aplicación 
de instrumentos científicos, generan un refuerzo en mo-
tivaciones profesionales, propician una alfabetización en 
la ciencia (Hicks, et al., 2017)stemming from a growing 
international concern by scientists and government, who 
recognize the economic significance of developing scien-
tific skills (McGregor & Kearton, 2010, favorecen la capa-
cidad argumentativa y despliegan el pensamiento crítico 
(Giri & Paily, 2020). Esta práctica del seminario refuerza 
el valor formativo de la construcción teórica y gesta ha-
cia los propios educandos una variante de investigación-
acción que refuerza y enriquece la motivación hacia la 
ciencia y ayuda a limar las diferencias cognitivas y moti-
vacionales entre la membresía multicultural de los grupos 
participantes (Giri & Paily, 2020). 

Desde el punto de vista metodológico el presente estu-
dio combina el cuasi experimento con una investigación 
explicativa, en tanto se produce una intervención en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en el que se trabaja 
desde un seminario académico la construcción teórica 
como elemento clave del método científico, eje básico 
para romper influjos negativos de la educación bancaria 
y el pensamiento colonialista, esenciales procesos para 
desplegar la ciencia que reclama el desarrollo sustenta-
ble en países de economías emergentes. La investiga-
ción explicativa posee una estructuración más compleja, 
en tanto no solo describe sino que explica y compara, 
buscando asociaciones y correlaciones entre los proce-
sos que investiga (Hernández, et al., 2014). Ella admite un 
nivel parcial de la experimentación, por lo cual el cuasi-
experimento se justifica desde una intervención que bus-
ca demostrar la factibilidad de un proceso innovativo en 
el caso que se presenta, relacionado con la actividad de 
la enseñanza aprendizaje, su articulación con la actividad 
científica y en particular el trabajo con la construcción 
de una argumentación teórica como componente más 
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complejo de la actividad científica en un contexto en el 
que tal perspectiva resulta no frecuente. 

Como se ha reconocido las razones prácticas pueden de-
terminar la viabilidad del cuasi experimento, lo que impo-
ne la necesidad de controlar los rasgos del proceso (Kirk, 
1982). En este diseño se manipulan las variables, pero no 
se considera la equivalencia de los grupos en tanto no 
hay asignación aleatoria, ni emparejamiento de los gru-
pos, porque estos grupos ya existían antes del experi-
mento (Hernández, et al., 2014). En el cuasi-experimento 
la fortaleza radica en el control y naturalmente su validez 
se explica en la capacidad comparativa de los procesos, 
como en la posibilidad de emplear otros enfoques cien-
tíficos. Por ello constituye una alternativa metodológica 
importante, para el trabajo científico social, ofreciendo la 
posibilidad de plantear hipótesis causales. Con esta me-
todología se busca descubrir lo que sucede después de 
la intervención y para buscar la consistencia y validez del 
proceso se trabajan estrategias transversales y longitudi-
nales (Cabré, 2012). 

Para buscar niveles de validez y consistencia se definen 
para las estrategias cuasi experimentales análisis trans-
versales y longitudinales. La primera asume la dimensión 
estática de las mediciones, hace comparaciones entre 
sujetos, mientras que en las longitudinales, se realizan 
mediciones dinámicas, es decir inter-sujetos durante de-
terminados momentos en el tiempo, confiriendo más con-
sistencia a la estrategia de trabajo científico (Cabré. En 
la presente investigación se asumen ambas estrategias 
en tanto desde lo estático o transversal se comparan los 
puntajes alcanzados como resultado de las construc-
ciones teóricas en las tres asignaturas desde las que se 
interviene, en cada período académico trabajado, tanto 
para cada una de ellas, como de las tres en su conjunto. 
Desde la perspectiva dinámica-longitudinal se comparan 
los resultados promedios de las tres asignaturas en cada 
semestre y los resultados individuales de cada una de 
ellas, en cada uno de los tres semestres o períodos aca-
démicos en que se trabajaron en el intervalo 2018 a 2020. 

El cuasi experimento se diseña alrededor de una inter-
vención. Típicamente el objetivo es estimar el tamaño 
del efecto de la intervención y comprobar si difiere sig-
nificativamente del estatus de partida. Aunque en él, se 
pueden considerar múltiples intervenciones y múltiples 
resultados, solo se debe considerar una sola intervención 
y un resultado principal. La intervención en la presente in-
vestigación se expresa en el trabajo con el primer compo-
nente del método científico: la construcción teórica des-
de el seminario académico. La intervención se concreta 
con los puntajes aportados en el trabajo que materializa 

la construcción teórica con las exigencias y estructuras 
definidas. 

La variable dependiente, se identifica con los puntajes 
que aportan el seminario científico o académico, como 
intervención desde la docencia, para la construcción 
de una argumentación teórica, desde la que se produ-
ce un primer paso y acercamiento al método científico. 
Los puntajes por la participación en seminarios científicos 
ó académicos, estuvieron conformados por: seminarios 
científicos, en los que tienen lugar; discusiones de obras 
clásicas y contemporáneas, libros y artículos científicos, 
incluidos en revistas científicas de los últimos cinco años, 
con altos niveles de indexación, con énfasis en bases de 
datos de la Web de la Ciencia, SCOPUS, SCieLO, y otras. 
Este proceso estuvo marcado en cuatro momentos o eta-
pas esenciales: 

a. El primer momento del proceso, quedaba establecido 
desde la propuesta de un tema vinculado con el perfil 
académico, las ciencias jurídicas y, relacionadas con 
los contenidos de la asignatura de que se tratara. El 
tema propuesto por cada participante, requería de un 
análisis previo y del consenso con el docente. 

b. Como segundo componente del proceso, los docu-
mentos, artículos y libros se debían asentar en una 
base de datos conformando una biblioteca digital te-
mática, con el software Zotero. En esta se debían re-
gistrar un número prefijado básico de textos, en lo que 
se enfatizaba el papel de las revistas científicas de im-
pacto internacional. Se incluían además documentos 
legales, libros, e informes de organismos internacio-
nales, ONGs, etc. 

c. En un tercer momento debían construir un argumento 
teórico que recogiera, la síntesis histórica de manifes-
tación del objeto, proceso o fenómeno seleccionado 
para el estudio, sus implicaciones en el mundo, en la 
región latinoamericana, en el país y en los escenarios 
de residencia de los participantes, así como la tras-
cendencia del asunto para el presente. Para concluir 
esta parte se debía realizar adecuadamente el punto 
que se indica seguidamente como el D. 

d. Para contextualizar el estudio teórico se debían reali-
zar determinadas observaciones y algunas entrevis-
tas semiestructuradas, como forma de contrastar lo 
que se apreciaba del tema escogido, sus teorías y su 
trascendencia a nivel regional, nacional y local. Este 
proceso se debía concretar en la redacción de un do-
cumento de dos páginas o cuartillas, con un conjunto 
de referencias bibliográficas y una norma bibliográfica 
que precisaba el docente para cada participante in-
dividualmente, colocada desde el software Zotero. El 
argumento construido debía concluir con la formación 
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de una pregunta de investigación, la formulación de una hipótesis y naturalmente con las debidas referencias bi-
bliográficas exigidas, (Valor de 0 a 30 puntos).

Para esta variable dependiente se realizaron varias corridas con el programa SPSS, versión 15 para Windows. Esta 
variable concebida con una medición escalar o de intervalo inicialmente, se transformó posteriormente, tras su reco-
dificación a una medición ordinal. A partir de los puntajes medios que alcanzó, fue recodificada, en tres dimensiones, 
considerando los puntajes comprendidos en los siguientes intervalos: 24 a 30 puntos máximos, o altos, de 17 a 23 
puntos, medios y puntajes comprendidos en el intervalo de 10 a 16 puntos, bajos.

Las variables independientes o factores han sido para el presente caso, los ámbitos, contenidos o los tiempos donde 
se han aplicado, la referida intervención. Ellas han sido: 

1. Las tres asignaturas referidas: Comunicación oral y escrita, (COE), Sociología del derecho, (SD) y Metodología de 
la investigación Científica (MIC); (medición con escala nominal) (X5)

2. Los cuatro periodos académicos trabajados: 43, 45, 47 y 49, (medición con escala ordinal) (X7).

El cuadro 1 que se presenta seguidamente muestra los pasos y secuencia de los procedimientos seguidos en los abor-
dajes de contenidos, actividades y tareas concebidas para cada asignatura estructuralmente distinguiendo las activi-
dades centradas en la construcción de un argumento teórico metodológico, estudio de métodos teóricos y empíricos, 
análisis de la información, construcción de la biblioteca digital y el aprendizaje de normas bibliográficas (Tabla 1). 

Tabla 1. Secuencia, metodología con software y los métodos científicos trabajados.

No. Tareas orientadas Comunicación oral y 
Escrita.

Sociología del derecho Metodología de la investigación 
científica

Construir un argumento 
teórico metodológico:
Con un nivel de 
contrastación con la 
práctica desde la apli-
cación de instrumentos 
científicos;
entrevistas, 
observaciones.
 Siempre concluye con 
pregunta de investiga-
ción y formulación de 
hipótesis de trabajo

Conocer bases de datos de 
ICT.
Considerar rasgos del lengua-
je y la comunicación científica. 
Estudio de análisis –sínte-
sis, inducción-deducción 
análisis de documentos y de 
contenidos, entrevista semi 
estructurada.
Trabajar y ordenar información 
con Zotero
Identificar un problema de las 
ciencias jurídicas
Base de datos con 10 artícu-
los científicos

Objeto y funciones de la socio-
logía del derecho.
Argumentos teóricos de la 
sociología del derecho como 
ciencia.
Aprendizaje del software Zotero
Estudio de análisis –síntesis, 
inducción-deducción análisis de 
documentos y de contenidos, 
entrevista semi estructurada.

Realizar entrevistas semi 
estructuradas y observaciones 
para contrastar la teoría con la 
realidad

La ciencia jurídica. Trascendencia. Paradigmas.

Argumentos teóricos de las ciencias jurídicas. 

Estudio de análisis –síntesis, inducción-deducción 
análisis de documentos y de contenidos, entrevista 
semi estructurada.
Aplica principios epistemológicos en análisis.

Aprendizaje del software Zotero. Identificar bases de 
datos de prestigio internacional. 

Conforma una biblioteca en Zotero de 30 artículos.

Estudiar la información. 

Construir una biblioteca 
digital 

Aprender normas 
bibliográficas básicas. 

Construir un argumento teóri-
co básico

Base de datos con 10 artícu-
los y texto científicos.

Elaborar informe de dos 
páginas, con 10 referencia 
bibliográficas 

Construir una base de datos 
con 20 artículos científicos del 
tema seleccionado 

Construir un argumento teórico.

Elaborar informe de tres 
páginas, con 20 referencia 
bibliográficas

Construir una base de datos con 30 artículos cien-
tíficos procedentes de la web de las ciencias y de 
otras bases de datos de prestigio internacional.

Construir un argumento teórico para un tema previa 
consulta con el docente.

Elaborar informe de cuatro páginas, con 30 referen-
cia bibliográficas

Se trabajó con el Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 15 para Windows. En correspondencia con la 
medición de las variables se trabajaron las medidas de tendencia central y se buscaron en ellas los principios de alea-
toriedad, normalidad y homocedasticidad. Se aplicaron en consecuencia los test de las Rachas, Kolmogorov–Smirnov 
y la prueba de Levene. Sin embargo, como los resultados de estos procesamientos mostraron que no se ajustaban a 
las exigencias de normalidad y homocedasticidad se asumió la variante no paramétrica del ANOVA

La variable de intervención o dependiente fueron los puntajes en seminarios académicos, para la construcción de un 
argumento teórico, como exponente del método científico con valores entre 0 y 30 puntos. Los valores medios regis-
trados por esta variable para los 407 participantes alcanzaron un valor medio de 

( X =24.29 DT±4.950, mínimo 10–máximo 30). 
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Se construyeron tablas de contingencia con variables 
cualitativas y se aplicaron otras pruebas de inferencia 
como la Chi - Cuadrada, se complementaron siempre con 
análisis de coeficientes de contingencia y la V de Cramer. 
Se trabajaron los coeficientes de correlaciones bivaria-
bles de Pearson, Tau C de Kendall y Rho de Spearman, 
para valorar la interrelación entre los puntajes de los se-
minarios académicos y los resultados finales alcanzados 
en las tres asignaturas en los períodos académicos traba-
jados. Se obtuvieron índices de asociación y correlación 
como los antes mencionados. Para el último se precisó 
un intervalo de determinación y calidad para apreciar con 
más detalle su real efecto.

Se trabajaron las pruebas Kruskal–Wallis (K-W) para eva-
luar resultados de los puntajes entre las tres asignaturas 
y los cuatro períodos académicos, y la prueba U de Mann 
– Whitney posteriormente compara las aportaciones de 
puntajes del seminario científico para cada asignatura en 
los períodos académicos. Para evaluar la magnitud del 
efecto en estas pruebas, en la prueba de Kruskal-Wallis, 
se asumió eta al cuadrado (Ƞ2) por considerar se trabaja 
una muestra grande, la cual consiste en considerar la for-
mula Ƞ2=H-K+1/n-k, en la que H es el valor de la prueba 
K-W, K es el número de grupo y n el número de casos. 
Para la prueba U de Mann-Whitney se verifica el tama-
ño del efecto al considerar el valor de U dividido por la 
multiplicación de los sujetos incluidos en los dos grupos 
participantes. Los resultados de ambas pruebas se mul-
tiplican por 100 y dan el aporte conceptual de la explica-
ción de la varianza, el cual se categoriza en rango de alto, 
medio o bajos. 

En esta investigación universo y muestra coinciden por-
que se trabajó con la totalidad de los alumnos que tu-
vieron permanencia en los cursos hasta su conclusión. 
Aunque muchos participantes tuvieron que repetir una, 
dos y hasta tres veces el ejercicio, la totalidad aprobaron 
con los valores mínimos que se exigían para aprobar esta 
parte del trabajo y el empleo de este primer componente 
del método científico. Un total de 65 estudiantes aban-
donaron los diferentes cursos, en las distintas etapas, 
períodos o semestres. Las causas fundamentales por 
su orden fueron: Problemas de salud personal o familiar, 

dificultades en la economía personal y familiar, cambio de 
empleo, necesidad de trasladarse a otra región del país. 
Los grupos y participantes en los cursos y semestres, por 
asignaturas, se representan seguidamente en la tabla 2, 
que se configuró de la siguiente manera. 

Tabla 2. Participantes en los cursos y en el Cuasi experi-
mento.

Asignaturas

Periodos Académicos/
Semestres

Total

43 45 47 49

Sociología del 
Derecho (SD) 91 40

N/I
(No 
impartida)

31 162

Comunicación Oral 
y Escrita (COE) 45 65 42

N/I
(No 
impartida)

152

Metodología Inves-
tigación Jurídica, 
(MIC)

N/I
(No 
impartida)

28 28 37 93

Total 136 133 70 68 407

Fuente: Elaboración propia

Solo un 10% de los asistentes a los cursos participaron en 
uno o más de estas actividades. En ello incidieron las ca-
racterísticas de la institución universitaria y la variabilidad 
de los horarios. Como refleja la tabla 2, aunque el estudio 
se enmarca en cuatro periodos académicos, cada una 
de las tres asignaturas solo se trabajó en tres semestres 
o períodos.

Resultados 

Como se aprecia en la tabla 3 la comparación de las 
aportaciones en puntajes de los seminarios científicos a 
las tres asignaturas y en los periodos académicos traba-
jados, al mostrar sus valores medios y sus respectivas 
desviaciones típicas, no fueron homogéneos en las dife-
rentes asignaturas y períodos, aunque distinguen valores 
ascendentes como una tendencia discreta.
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Tabla 3. Puntajes aportados por los seminarios científicos en cada asignatura y período. 

Asignatura/Periodos
(puntajes medios y desviación típica)

43 45 47 49

�̅� DT �̅� DT �̅� DT �̅� DT

Sociología del derecho 23,08 5,342 27,38 2,372 N/I 25,77 3,862

Comunicación oral y escrita 22,53 4,911 23,85 4,868 23,05 4,643 N/I

Metodología de la investigación N/I 21,21 6,762 27,11 2,331 27,22 2,720

Un análisis global más cualitativo permite apreciar que los resultados fueron positivos. El 66.1% (269 estudiantes) ob-
tuvo calificaciones altas (24 a 30 puntos), el 24.3% (99 estudiantes) obtuvo puntajes medios (17 a 23 puntos) y el 9.6% 
(39 estudiantes) obtuvo puntajes bajos (10 a 16 puntos). De igual forma las contribuciones de estos los seminarios 
produjeron puntajes estadísticamente significativos en los resultados académicos finales de los participantes en las 
tres asignaturas trabajadas. La tabla 4 muestra que los puntajes medios y de modo particular los altos reflejaron los 
porcentajes más elevados en las tres columnas, mostrando en un 69.8% en SD, un 55.3% en COE y una 77.4% en MIC. 

Tabla 4. Puntajes aportados por seminarios académicos a las tres asignaturas.

Puntajes por participación en Se-
minarios Académicos o Científicos 

recodificados 
N=407

 

ASIGNATURAS

Total
Sociología 

del derecho
Comunicación 
oral y escrita

Metodología 
investigación 

jurídica

Puntajes de 10 a 16 valo-
res, Bajos
 

Total 15 16 8 39

% de fila 38,5% 41,0% 20,5% 100,0%

% de columna 9,3% 10,5% 8,6% 9,6%

Puntajes de 17 a 23 valo-
res, Medios
 

Total 34 52 13 99

% de fila 34,3% 52,5% 13,1% 100,0%

% de columna 21,0% 34,2% 14,0% 24,3%

Puntajes de 24 a 30 valo-
res, Altos
 

Total 113 84 72 269

% de fila 42,0% 31,2% 26,8% 100,0%

% de columna 69,8% 55,3% 77,4% 66,1%

Total General 162 152 93 407

% de fila 39,8% 37,3% 22,9% 100,0%

% de columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Una mirada horizontal de la tabla 5 sus últimas filas muestran que de los 269 que obtuvieron calificaciones más altas, 
el 42% correspondió a SD, el 31% a COE y un 27% a MIC. El test Chi-Cuadrada aportó una interrelación significativa 
estadísticamente, [X2(4) = 16.024, p=0.003.]. El tamaño del efecto visualizado desde el Coeficiente de Contingencia 
fue de 0.195, p=0.003, mientras que la V de Cramer de 0.14, p=0.003. La comparación de los resultados globales al-
canzados en los puntajes del seminario en las tres asignaturas mostró diferencias significativas en ellas, al compararse 
con la prueba de Kruskal–Wallis [X2(2) =18.14, p=0.000], con una magnitud del efecto, visto en eta al cuadrado con 
un 4% (Ƞ2=0.04).

La tabla 5 que se presenta seguidamente muestra los resultados de las aportaciones de los seminarios científicos en 
las tres asignaturas en cada uno de los períodos académicos en que se trabajaron. Se puede observar en los subto-
tales de cada asignatura y especialmente en los porcentajes que reflejan los puntajes de filas, que los resultados más 
elevados, se reflejaron en las casillas con los puntajes de 24 a 30 puntos. Esta realidad se hizo más evidente en las 
asignaturas SD y MIC y menos intensamente en COE, tendencia que muestra como los seminarios científicos o acadé-
micos, como primer momento en el despliegue de los métodos científicos trabajados, aportaron de manera importante 
para las tres asignaturas en los periodos académicos en que se trabajaron. 
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Tabla 5. Puntajes de seminarios científicos por asignaturas y períodos académicos.

Asignaturas según
Períodos académicos

N = 407

Aportes en puntaje por participar Seminarios 
Académicos

Total
Puntajes de 10 a 
16 valores, Bajos

Puntajes de 17 
a 23 valores, 

Medios

Puntajes de 
24 a 30 valo-

res, Altos

43

Sociología del Derecho

Sub Total Período 13 27 51 91

% de fila 14,3% 29,7% 56,0% 100,0%

45
Sub Total Período N/I 3 37 40

% de fila ,0% 7,5% 92,5% 100,0%

49
Sub Total Período 2 4 25 31

% de fila 6,5% 12,9% 80,6% 100,0%

Total General 15 34 113 162

% de fila 9,3% 21,0% 69,8% 100,0%

43 Comunicación Oral y Escrita

Sub Total Período 4 18 23 45

% de fila 8,9% 40,0% 51,1% 100,0%

45 Sub Total Período 7 20 38 65

% de fila 10,8% 30,8% 58,5% 100,0%

47 Sub Total Período 5 14 23 42

% de fila 11,9% 33,3% 54,8% 100,0%

Total General 16 52 84 152

% de fila 10,5% 34,2% 55,3% 100,0%

% de columna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

45

Metodología Investigación Jurídica

Sub Total Período 8 8 12 28

% de fila 28,6% 28,6% 42,9% 100,0%

47
Sub Total Período 0 1 27 28

% de fila ,0% 3,6% 96,4% 100,0%

49
Sub Total Período 0 4 33 37

% de fila ,0% 10,8% 89,2% 100,0%

 
 

Total General 8 13 72 93

% de fila 8,6% 14,0% 77,4% 100,0%

Se debe destacar que la distribución de porcientos de fila en cada período, correspondiente a los puntajes alto y en 
las tres asignaturas, reflejaron en todos los casos los valores más elevados, reafirmando la connotación favorable de 
la intervención desde el cuasi-experimento en el trabajo con esta parte del método científico en las tres asignaturas. 
Al segmentar la base de datos desde las tres asignaturas, y aplicar el test Chi Cuadrada confirma la existencia de una 
relación de interdependencia en estos procesos. La asignatura SD mostró un cambio ascendente en el trascurso de 
los periodos académicos laborados X2(4) =20.098, p=0.000, con efectos adecuados en el Coeficiente de contingencia 
(0.33 p=0000) y la V de Cramer (0.24, p=0.000). De forma similar se mostraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en MIC a lo largo de los períodos trabajados X2(4) =31.561, p=0.000, con efectos importantes (Coeficiente de 
Contingencia 0.503 p=0.000 y V de Cramer 0.412 0=0.000). 

En el caso de COE, los cambios no fueron significativos porque las proporciones entre los puntajes medios y altos 
fueron menos relevantes que en las restantes asignaturas, X2(4) =1.132, p=0.889 en el transcurso de los períodos aca-
démicos trabajados. Sin embargo, el efecto sigue siendo muy alto (Coeficiente de Contingencia 0.086 y V de Cramer 
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0.061). Se confirma la hipótesis de partida relacionada con los cambios favorables que, el despliegue de la interven-
ción desde el cuasi experimento, anclada en los seminarios teóricos o científicos, para la construcción de argumentos 
teóricos, como parte del método científico, producen en las tres asignaturas y en sus diferentes periodos.

La tabla 6 que se presenta seguidamente, compara los resultados de los puntajes alcanzados en los seminarios cien-
tíficos en los periodos que se trabajaron, mostrando cambios favorables al proceso de la enseñanza aprendizaje. Los 
cambios más significativos se reflejaron en las asignaturas más complejas como sociología del derecho y metodolo-
gía de la investigación, no así en comunicación donde los resultados fueron más estables, hecho que se verifica al 
retomar análisis de la tabla que se presenta seguidamente. Para el caso de la asignatura COE las comparaciones en 
los periodos 43-45, 43-47 y 45-47, aun cuando no se producen diferencias estadísticamente significativas, reflejan un 
efecto, de 0.42, 0.45 y 0.44 que, visto en la escala al estar por debajo de 0.56 se considera pequeño, pero se reafirma 
su contribución. 

Tabla 6. Prueba U de Mann – Whitney, compara puntajes aportados por seminarios en las asignaturas.

Asignaturas
N = 407

Comparación de puntajes en los períodos académicos 
43 45 43 47 43 49 45 47 45 49 47 49

Comunicación oral y escrita
N 45 65 45 42 45 N/I 65 42 65 N/I 42 N/I

Rangos 50.4 59.0 42.8 45.3 23 0 56.2 50.6 33 0 21.5 0

U de M-W 1233.0 852.0 0 1220.5 0 0

p-valor 0.161 0.651 0 0.355 0 0

PSest 0.42 0.45 - 0.44 0 0

Sociología del derecho
N 91 40 91 N/I 91 31 40 N/I 40 31 N/I 31

Rangos 56.1 88.6 46.0 0 56.9 74.9 20.5 0 39.5 31.5 0 16.0

U de M-W 917.5 0 994.0 0 479.5 0

p-valor 0.000 0 0.014 0 0.100 0

PSest 0.25 0 0.35 0 0.38 0

Metodología de la investigación científica jurídica
N N/I 28 N/I 28 N/I 37 28 28 28 37 28 37

Rangos 0 14.5 0 14.5 0 19.0 22.1 34.9 23.9 39.9 31.7 33.9

U de M-W 0 0 0 212.5 263.0 482.5

p-valor 0 0 0 0.003 0.001 0.634

PSest 0 0 0 0.27 0.25 0.46

De acuerdo a lo que se reconoce los valores de probabilidad de superioridad (PSest) igual a 0 significa no efecto, igual 
o menor que 0.56 es bajo, menor e igual a 0.64 es mediano y menor e igual a 0.71 es grande el efecto.

En el caso de SD se produjeron diferencias estadísticas significativas al comparar los períodos académi-
cos 43-45, 43-49 aunque no en el período 45 -49. Sin embargo, se reconoce un efecto pequeño para 
los tres momentos, presentando valores de 0.25, 0.35 y 0.38 respectivamente. Para el caso de MIC las 
diferencias se produjeron al comparar los períodos académicos 45-47 y 45-49, no así para el periodo 
47-49. Debe observarse que en las tres comparaciones el efecto, aunque sigue siendo pequeño al estar 
por debajo de 0.56, se verifican, aunque pequeñas contribuciones reales. Por tanto, la tabla 6 verifica el 
cumplimiento de la hipótesis al demostrar que en los períodos académicos se produjeron cambios sig-
nificativos en los puntajes que aportaron a las disciplinas SD y MIC y un efecto práctico pequeño en los 
puntajes que aportaron los seminarios científicos desde el cuasi – experimento en todas las asignaturas. 
Las correlaciones bivariables finalmente verifican las relaciones significativas que se producen entre los 
efectos del trabajo con los seminarios con las diferentes asignaturas, como se muestra en la tabla 7.
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Las correlaciones que se muestran verifican y confirman 
la validez de la acción emprendida desde los semina-
rios científicos como recursos para lograr resultados en 
el proceso de la enseñanza aprendizaje de contenidos 
científicos en asignaturas del ciclo básico de la carrera de 
derecho. Aun con la significación que reflejan estas corre-
laciones, en el caso de las de Kendall y Spearman según 
criterios de Universidad Chilena de Ciencias Sociales se 
valora como un impacto débil, mientras que la estimación 
del coeficiente de determinación (r2 =0.182) nos muestra 
el porcentaje débil de la variabilidad de los datos que se 
explica por la asociación entre las dos variables.

El trabajo con métodos científicos en la enseñanza apren-
dizaje en las ciencias jurídicas, desde asignaturas del 
ciclo básico es posible y se muestra que se pueden sub-
vertir los efectos de la educación bancaria (Freire, 1994) 
y ajustar el proceso de la formación en correspondencia 
con lo indicado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Bárcena & Cimoli, 2018), y como lo 
ha reclamado desde la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998, 
2010), tanto para la educación superior como para las 
ciencias jurídicas en particular (Leach, et al., 2016). Sin 
embargo, en la experiencia trabajada se muestra que 
aun cuando se visualiza la posibilidad de emprender una 
transformación, resta mucho para lograr mayores impac-
tos en los escenarios comunitarios, empresariales y so-
ciales. El reflejo en la formación si confirma la perspectiva 
en cuanto a la necesidad no solo de interpretar el mundo, 
sino de trabajar por transformarlo. Se verificó que en la 
medida en que los estudiantes se han involucrado en las 
actividades planeadas para trabajar la construcción de 
los argumentos teóricos como base para el despliegue 
de los métodos científicos, han realizado tareas comple-
jas de búsqueda de información, utilizaron el software 
Zotero, hicieron acciones de campo en los escenarios de 
residenciales, se multiplicó la motivación y la participa-
ción. Las tendencias en los puntajes finales de las tres 
asignaturas a lo largo de los periodos académicos que se 
trabajaron, muestran resultados positivos. 

Aprendizajes relevantes se produjeron en torno al trabajo 
con las fuentes de información con altos estándares de 
indexación a nivel internacional. El proceso condujo a re-
conocer el valor de la información científica internacional 

(Blums, 2017) como validación y cuestionamiento de 
las realidades propias de una región, localidad o país. 
Semejantes procesos se visualizan en las tres asignaturas 
en los periodos académicos trabajados, y resultados de 
interés las aportaciones de especialmente en sociología 
del derecho y metodología de la investigación científica 
jurídica. La coherencia y posicionamiento ético en el acto 
docente resultó de igual manera esencial para entender, 
lograr cooperación y romper posiciones individualistas al 
interior de los grupos.

Se razona grupalmente que sin la ciencias no sería posi-
ble asumir el desarrollo (Cofré, et al., 2019)we still do not 
know many specific details regarding how students and 
teachers learn particular aspects of NOS and what are 
the most important feature traits of instruction. In this con-
text, the main objective of this review is to analyze articles 
from nine main science education journals that consider 
the teaching of NOS to K-12 students, pre-service, and 
in-service science teachers in search of patterns in tea-
ching and learning NOS. After reviewing 52 studies in nine 
journals that included data regarding participants’ views 
of NOS before and after an intervention, the main findings 
were as follows: (1, como lograr metas planteadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en torno a los objetivos y metas de 
la Agenda 2030 (Leach, et al., 2016), también reconoci-
das y avaladas por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Bárcena & Cimoli, 2018). Se reconoce 
que el derecho deja de ser un medio para vencer al con-
trario para convertirse en instrumento emancipatorio (De 
la Torre, 2006), que precisa de integración con las cien-
cias sociales y las demás ciencias.

Se verifica la importancia de la práctica en el seminario 
académico del enfoque dialógico y la perspectiva inter-
cultural (Agüero & Urquiza, 2016), como base para tra-
bajar la diversidad sociocultural al interior de los grupos 
de estudiantes de la educación superior. De igual manera 
se ha confirmado que en la medida en que se trabaja por 
modificar los escollos presentes de la herencia cultural, se 
producen modificaciones importantes en actitudes hacia 
el estudio, se abre el pensamiento crítica, crece la moti-
vación (Giri & Paily, 2020), la participación y el compromi-
so con las actividades indicadas (Oh & Kang, 2019) y se 
produce de muchas maneras procesos de alfabetización 

Tabla 7. Correlaciones resultantes de la variable estudiada.

Relación de variables
N=407

Coeficientes de correlación
Pearson Tau B Kendall Rho Spearman

Aportes en puntajes de los seminarios científicos a los 
valores finales de las tres asignaturas trabajadas en los 
cuatro períodos académicos.

0.476/ 
0.000

0.318 /0.000 0.428 /0.000
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en torno a la ciencia Hicks (MacDonald & Martin, 2017). 
Particular relevancia tuvo la motivación y la visualización 
de limitaciones y escollos en el despliegue de las políti-
cas públicas a nivel de la sociedad. El desarrollo del pen-
samiento crítico (Giri & Paily, 2020), especialmente la crí-
tica más fundamentada teórica y científicamente, resultó 
uno de los resultados más relevantes de todo el proceso 
de aprendizajes. 

CONCLUSIONES

Los choques y resistencias culturales que el procedimien-
to didáctico generó, se pudo solucionar en gran medida, 
desde la aplicabilidad coherente de los principios de la 
multi e interculturalidad, naturalmente, la coherencia en la 
práctica docente, la posición ética, el respeto, la defensa 
de la unidad en la diversidad, resultaron esenciales para 
lograr consensos importantes en cuanto a la necesidad 
de asumir un trabajo complejo, sobre todo consideran-
do que las asignaturas desde las que se trabajó el cua-
si–experimento, fueron del ciclo básico de la formación. 
Particular relevancia tuvo en la experiencia desarrollada 
la perseverancia y la motivación docente para vencer in-
flujos de la herencia cultural del privilegio.

Se verifica la importancia del modelo de intervención des-
de el cuasi–experimento, anclado en el seminario acadé-
mico o científico, como la posibilidad real de modificar los 
influjos y barreras de la educación bancaria y del pensa-
miento colonialista. La motivación y la participación resul-
taron esenciales para favorecer una real alfabetización en 
torno al papel de la ciencia en la gestión del desarrollo sos-
tenible. Se demuestra que la combinación de la teoría con 
la práctica y el sustento de una actividad docente con un 
posicionamiento dialógico e intercultural pueden resultar 
caminos importantes para emprender procesos innovati-
vos que faciliten cumplir postulados de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura como de la teoría pedagógica freiriana. 

Los resultados del cuasi-experimento posibilitaron cum-
plir la hipótesis planteada en tanto los resultados alcanza-
dos en las tres asignaturas mostraron indicadores impor-
tantes en la calidad, pues la mayoría de los participantes 
concentraron sus resultados en medios y altos. La ten-
dencia en el transcurso de los cuatro semestres fue posi-
tiva. La construcción de un argumento teórico como base 
para el despliegue de los métodos científicos es posible 
asumirlo desde la enseñanza aprendizaje y desde el ci-
clo básico en la carrera. Sin embargo, acciones como la 
desarrollada en el ciclo básico, inicial, deben expandirse 
a otros momentos del curriculum en la carrera de ciencias 
jurídicas, porque el peso de la herencia del pensamien-
to subordinado y colonial, como los ambientes culturales 

educativos que prevalecen, no favorecen siempre el de-
sarrollo de procesos como el emprendido.
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RESUMEN

Se estudia la aplicación de las tecnologías de información y co-
municación en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
del distrito de Huánuco en el sector construcción. Estas em-
presas constituyen cerca del 50% de los ingresos de cualquier 
país, lo que las sitúa en una posición de considerable trascen-
dencia, ya que, logrando su modernización, se logra la moder-
nización del país en general. La investigación fue de tipo aplica-
da, nivel descriptivo, diseño no experimental transeccional. Los 
resultados muestran que el 95% de las empresas constructoras 
de Huánuco conocen acerca de las aplicaciones de las tec-
nologías de la información y comunicación, siendo el comercio 
electrónico (18,9%) la aplicación más usada. Internet, juega un 
papel muy importante para las empresas (69%) en sus proce-
sos de compra y venta, dada su versatilidad, contribuye de ma-
nera satisfactoria en la cobertura de sus necesidades. 55% de 
las empresas cuenta con página web. La herramienta menos 
utilizada es la banca electrónica (80%) ya que no se considera 
su uso. Se concluye que estas empresas necesitan incorporar 
tecnología a sus estrategias de negocio para ser más producti-
vas y aumentar su grado de eficiencia.

Palabras clave: 

Tecnologías de la información y comunicación, impacto, Micro y 
pequeñas empresas.

ABSTRACT

The application of information and communication technolo-
gies in the development of micro and small enterprises of the 
Huánuco district in the construction sector is studied. These 
companies constitute about 50% of the income of any country, 
which places them in a position of considerable importance, sin-
ce by achieving their modernization, the modernization of the 
country in general is achieved. The research was applied type, 
descriptive level, non-experimental transectional design. The re-
sults show that 95% of the construction companies in Huánuco 
know about the applications of information and communication 
technologies, with electronic commerce (18.9%) being the most 
used application. Internet plays a very important role for compa-
nies (69%) in their buying and selling processes, given its ver-
satility, it contributes satisfactorily to the coverage of its needs. 
55% of companies have a website. The least used tool is elec-
tronic banking (80%) since its use is not considered. It is conclu-
ded that these companies need to incorporate technology into 
their business strategies to be more productive and increase 
their efficiency.

Keywords: 

Information and communication technologies, impact, 
Micro and small businesses.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente no se puede concebir una empresa orien-
tada al éxito sin el apoyo de tecnologías de información 
y comunicación (TIC) para administrar sus procesos de 
negocio (Saavedra & Tapia, 2013). 

Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) son uno de los 
principales medios de desarrollo económico en el Perú, 
la misma que ha formalizado su actividad mediante Ley 
N°28015 del 03 de Julio del 2003 (Perú. Congreso de la 
República, 2003).

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(2013), en el Perú existe 1 millón 713 mil 272 unidades 
empresariales, de la cuales de 99,6% son micro, peque-
ñas y medianas empresas. En el sector construcción re-
gistran gran cantidad y las que utilizan las TIC, son solo 
un 15% del total. Por lo que este sector se ve regazado de 
las ventajas que brinda estas herramientas, pues permi-
ten a los emprendedores optimizar la productividad de su 
empresa y dar a conocer sus productos a nivel nacional 
e internacional. 

Terrones (2016), citado por Fretel (2018), sostuvo que 
las MYPES que ingresan a Internet usan este servicio 
para obtener acceso a mercados (33,5%), información y 
asistencia técnica (31,2%) y contacto con proveedores 
(18,3%). Elegir y utilizar las tecnologías de información 
adecuadas para administrar la empresa, y optimizar los 
procesos de planificar la actividad significa la capacidad 
para competir en nuevos escenarios. 

El uso de las diferentes herramientas y prácticas de TIC 
al interior de la MIPYME contribuyen a que en general, 
la organización tenga un mejor desempeño innovador 
(Gálvez, 2014). Por ello, para tener éxito en una economía 
cada vez más globalizada y con un alto nivel de competi-
tividad, las empresas necesitan desarrollar nuevas ideas 
y trasladarlas a sus estrategias empresariales. Cada vez 
más las MYPES que entran en el competitivo mundo del 
internet donde el interesado en un producto puede com-
parar costos y calidades en cuestión de segundos.

De acuerdo con el estudio realizado por López Rodríguez 
& López Rodríguez (2018), en su investigación sobre el 
Impacto de las TIC en el turismo: Caso colombiano preci-
sa que los empresarios resaltan que en el uso de TIC han 
tenido un efecto positivo en aspectos como: llegar más 
fácilmente a público objetivo, mejorar la competitividad 
y lograr el mayor conocimiento de la empresa por parte 
de los clientes. Además, consideran que la página web y 
el correo electrónico son las herramientas que más con-
tribuyen a mejorar las ventas asimismo afirma que, aún 
falta camino por recorrer para que los empresarios de las 

Mipymes implementen estrategias adecuadas de marke-
ting, debido a lo reciente del sector, al desconocimiento 
del potencial de las TIC y a la deficiente investigación e 
innovación.

Por otro lado, la brecha digital es reconocida como un 
gran obstáculo al desarrollo económico, empresarial y 
una barrera al progreso de las sociedades esto es aún 
más notable en el mundo de la industria, el comercio y 
los negocios donde se insertan las MYPES, el insuficiente 
acceso a las TIC limita la disponibilidad de información 
de relevancia para el mejor funcionamiento de estas em-
presas, así como el crecimiento en el mercado, nivel de 
operación, desarrollo y crecimiento. La microempresa por 
el escaso presupuesto con el que cuenta no tiene mu-
chas posibilidades de llevar a cabo un proyecto como 
poner su propia página web y así de esa manera ampliar 
su mercado.

Desde el punto de vista de Platero et al. (2015) la necesi-
dad de impulsar la formación específica en TIC para con-
solidar su uso y adopción por parte de las microempresas 
puede ayudar a generar mayores niveles de innovación 
en las organizaciones, especialmente Pymes. Asimismo, 
señala que la mejora de las microempresas en muchas 
economías redundaría en una gran contribución a la pro-
ducción nacional y, sobre todo, a la creación de empleo y 
al desarrollo económico. 

Según el Ministerio de Producción, el departamento de 
Huánuco cuenta con 17,673 MYPES al año 2014. Estas 
empresas no son ajenas a las oportunidades y retos que 
las TIC generan; sin embargo, cada una de ellas, en fun-
ción de su tamaño y actividad, deberá adoptar soluciones 
diferentes en este campo.

Actualmente, en el distrito de Huánuco no se tienen datos 
sobre cómo es la aplicación de las TIC en las micro y 
pequeñas empresas, de qué forma la usan en sus ope-
raciones comerciales y cuál es el aprovechamiento que 
hacen de las tecnologías de información y comunicación. 
No ofrecer un debido aprovechamiento en su uso, puede 
originar que éstas se conviertan en herramientas de auto-
matización de oficina y no sean instrumento para la mejo-
ra de su empresa. Por ello, la investigación busca analizar 
la aplicación de las TIC en el desarrollo de las MYPES del 
Distrito de Huánuco.

La Tecnología de Información y Comunicación (TIC) com-
prende el estudio, diseño, desarrollo, implementación, 
soporte de sistemas de información basados en compu-
tadores y aplicaciones de software (Simsek, et al., 2010). 

Actualmente, las empresas buscan implementar herra-
mientas y estrategias que contribuyan al logro de sus 
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objetivos, siendo las TIC necesarias en todos los niveles 
para lograr mayores capacidades y desarrollo organiza-
cional dentro del mercado. Estas tecnologías permiten un 
ahorro tanto en costos como en tiempo, contribuyendo 
a gestionar los flujos de información de cada proceso, 
especialmente en el campo de la producción, los inventa-
rios, la gestión y otro sin número de acciones que realiza 
la empresa día a día (Monasterios, et al., 2012).

Desde una perspectiva distinta, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (2011), afirma que, a nivel 
de las empresas, se requiere de un proceso de madura-
ción en el uso de TIC, que pasa de la simple utilización 
con impactos productivos no significativos, hasta el uso y 
aprovechamiento que transforma sus procesos produc-
tivos, de negocio y de toma de decisiones. Desde esta 
perspectiva, la incorporación de las TIC en la dinámica 
de las empresas se realiza en cuatro etapas a lo largo 
de un sendero evolutivo, relacionado íntimamente con el 
tamaño y madurez de las empresas de las economías: 

1. Las empresas tienen problemas para acceder. 
Predominan las micro y pequeñas empresas, en par-
ticular las informales.

2. Las empresas se concentran en la generación de la 
información y su manejo básico. Una parte de las em-
presas informales se han formalizado; predominan las 
pequeñas y medianas empresas.

3. Analizar esa información para la toma de decisiones. 
Una parte importante de la producción es realizada 
por empresas medianas y grandes.

4. Articulan esas tecnologías y las aprovechan en la or-
ganización y en la producción, avanzando en innova-
ción. Este proceso implica niveles cada vez mayores 
de productividad, fundamento de la competitividad, y 
salarios mayores. Existencia de un número importante 
de grandes empresas.

La Ley 28015 (Perú. Congreso de la República, 2003) y 
define a las Micro y pequeñas empresas como: “Unidad 
económica que opera una persona natural o jurídica, bajo 
cualquier forma de organización o gestión empresarial, 
que desarrolla actividades de extracción, transformación, 
producción y comercialización de bienes o prestación de 
servicio, que se encuentra regulada en el TUO (Texto úni-
co ordenado), de la ley de competitividad, formalización y 
desarrollo de las micro y pequeña empresa y del acceso 
al empleo decente”.

Esta ley muestra el trabajo impulsado por el Estado pe-
ruano para contribuir con las micro y pequeñas empre-
sas, buscando una mejora de sus capacidades a través 
de la formalización y la asistencia técnica que otorgan 
algunos programas propuestos por el estado.

En su artículo 5, la ley muestra que las micro, pequeñas 
y medianas empresas, deben ubicarse en alguna de las 
siguientes categorías empresariales, establecidos en fun-
ción de sus niveles de ventas anuales: Microempresa, 
ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades 
impositivas tributarias. Pequeña empresa: ventas anuales 
superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 
unidades impositivas tributarias (UIT). Mediana empresa: 
ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto 
máximo de 2300 UIT. La gestión empresarial garantiza el 
éxito de los negocios, pues a través de ellas se puede 
mejorar la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, 
ya que se mejoran las actividades internas y externas de 
la empresa.

Para Gálvez, et al. (2014), ni el tamaño ni la edad de la 
empresa son factores que inciden de manera considera-
ble en la influencia de las TIC en ambiente web sobre el 
rendimiento de la organización, por lo cual, teniendo en 
cuenta dichos factores, las Mipyme tienen en general las 
mismas oportunidades de beneficiarse de estas herra-
mientas y prácticas.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación fue aplicada (Hernández, et al., 2010), 
buscó respuestas efectivas y fundamentales a un pro-
blema detectado. Abarcó un nivel descriptivo analizan-
do la aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el Desarrollo Empresarial de las MYPES 
en el sector Construcción del distrito de Huánuco. Los es-
tudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
las características y los aspectos importantes del fenóme-
no que se somete a análisis (Gómez, 2006).

Fue un estudio no experimental de tipo transeccional 
recopilando datos en un solo momento y tiempo único 
(Tamayo, 2003). La población y muestra estuvo conforma-
da por 20 empresarios de las constructoras del distrito de 
Huánuco, teniendo como referencia la base de datos de 
la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco – 2019.

Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento 
un cuestionario con preguntas tipo escala empleado para 
medir la aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el Desarrollo Empresarial de las MYPES 
en el sector Construcción del distrito de Huánuco.

El instrumento fue validado mediante el juicio de exper-
tos. Su confiabilidad se determinó mediante el Alfa de 
Cronbach, obteniendo un índice de 0,91, con lo cual fue 
muy confiable. Los datos fueron procesados a través del 
software estadístico SPSS versión 20.0
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La sociedad actual, crece de forma acelerada. La pre-
sencia de las tecnologías ha permeado toda la vida social 
y económica de las naciones. Las micro y pequeñas em-
presas (MYPES) necesitan alinearse a este crecimiento 
inminente y los gerentes saben que requieren incorporar 
tecnología a sus estrategias de negocio para poder ser 
más productivas y aumentar su grado de eficiencia. 

Al realizar el estudio sobre la aplicación de las TIC en 
las MYPES de la ciudad de Huánuco, se pudo apreciar 
que en un 95% las empresas constructoras conocen 
acerca de las TIC. Conocen diversas aplicaciones, tales 
como: página web y banca electrónica (15,7%), comer-
cio electrónico y redes sociales (15%), banca electrónica 
(14,2%), correo electrónico (13,4%) y facturación electró-
nica (11%). No obstante, presentan diferentes necesida-
des que las hacen recurrir al uso de las TIC. De esta for-
ma, las aplicaciones utilizadas son: Comercio electrónico 
(18,9%), correo electrónico y página web (17%), redes 
sociales (16%), herramientas ofimáticas (14,2%), banca 
electrónica (11,3%) y facturación electrónica (5,7%)

Estos resultados discrepan de los hallazgos de Fonseca 
(2012), quien señala que, en cuanto al conocimiento de 
los empresarios sobre las TIC, el 29% respondió que si 
sabía qué significaba y el 62% respondió que no tenía 
idea, que escuchaban mucho hablar sobre las TIC en 
el sector público, mas no en el sector empresarial. Sin 
embargo, el conocimiento de las TIC ha ido creciendo, 
abarcando con los años muchos de los ámbitos de la vida 
diaria, siendo uno de ellos el sector de las pequeñas y 
medianas empresas.

Las empresas constructoras que forman parte del estudio 
cuentan con los siguientes equipos: telefonía fija (25%), 
computadoras (26%), impresoras (24%), escáner (19%), 
web cam (5%) y fax (1%). En base a esto, Winkler (2014), 
expresa que, en los últimos 10 años se fue transformando 
el uso de las TIC; ahora no constituyen solamente un co-
modín o soporte, sino su uso forma parte de la estrategia 
de la organización, como un elemento que le proporciona 
una ventaja competitiva al ser utilizada en la gestión de 
sus procesos, contribuyendo a la toma de decisiones.

Las MYPES de la ciudad de Huánuco, cuentan con el ser-
vicio de internet, el cual es empleado para: Compras y 
ventas por este medio (69%), comunicación por medio 
de e-mail y chats (22,2%), publicidad (18,1%), correo 
electrónico y búsqueda de servicios o productos (15,3), 
actividades de investigación y desarrollo (13,9%), opera-
ciones de banca electrónica (5,6%) y transacciones con 
organismos gubernamentales (2,8%).

A partir del uso de internet para las ventas, estas MYPES 
presentan un porcentaje de importe total de compras, co-
rrespondientes a pedidos y reservas de bienes y servicios 
de un 80%, percibiendo utilidad en este servicio. 

En los últimos años, el comercio electrónico en Perú ha 
ido creciendo cada vez más. Este proceso puede ser 
de gran provecho para las micro y pequeñas empresas 
(MYPES), con el fin de potenciar su formalización en el 
mercado.

De esta manera, sobre el uso del comercio electrónico, 
las empresas de Huánuco emplean este servicio más de 
una vez al día (36,4%) y otras, por lo menos una vez al día 
(27,3). El resto de las empresas lo usan de forma semanal 
(9,1%) y en ocasiones por períodos de más de una sema-
na (27,3). Los empresarios consideran que el uso de esta 
herramienta tecnológica es muy importante (63,6%). 

Las ventajas de usar este tipo de comercio en las 
empresas de Huánuco se ven reflejadas en: presen-
ta disponibilidad las 24 horas del día (25%), ofrece 
igualdad de oportunidades (25%), genera menos 
costo (16,7%), es una oferta exclusiva (16,7%), 
ahorro de tiempo y flexibilidad (8,3%) y no es ne-
cesario tener grandes cantidades de stock (8,3%). 
Cabe resaltar que 15,8% de las empresas no usan este 
servicio; de las cuales un 36,8% no lo hace porque nunca 
se lo han ofrecido, un 26,3% no cuentan con el personal 
calificado para su uso, 21,1% percibe que el costo para 
su implementación es elevado y 15,8% no sabe de su 
existencia. Estos empresarios y microempresarios perua-
nos desconocen por completo el uso potencial de esta 
herramienta y lo que deriva de ella.

En cuanto al uso de la banca electrónica, las MYPES 
constructoras de la ciudad de Huánuco la emplean en 
un 20%, considerando su uso muy importante (54,5%) de 
los cuales el 45,5% la usan una vez al día; 36,4% más de 
una vez al día y 18,2 de forma interdiaria. Consideran que 
las ventajas que ofrecen estos servicios son: rapidez en 
operaciones (28,6%), ahorro de tiempo (21,4%), no hay 
necesidad de manejar dinero en efectivo (21,4%), com-
pra y venta en tiempo real (14,3%), costo de gestión bajo 
(7,1%) y verificación de saldos y estados de cuenta (7,1). 
Por otro lado, 80% de empresarios no consideran su uso. 
Argumentan que no la necesitan (39,1%), no sabían de su 
existencia (26,1%), es difícil de aprender (13%), no cuen-
tan con el personal calificado (13%) y no tiene tiempo por 
sus actividades en la empresa.

Al respecto, los estudios de Giurfa (2015) indican que 
los beneficios de tener un negocio en Internet y realizar 
comercio electrónico o utilizar la banca electrónica, se 
simplifican en: presencia las 24 horas, los 365 días del 
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año, mercado mundial, versatilidad en las ventas, fácil de 
manejar y controlar, en algunos casos se requiere muy 
poca inversión y otros tantos, dependiendo del tipo de 
empresa y cual sea su producto o servicio para ofrecer. El 
comercio electrónico no solo se realiza a través de orde-
nadores, sino también a través de Smartphones, lo cual 
facilita tanto al vendedor como al consumidor a seguir re-
lacionados por otros medios electrónicos, permitiéndoles 
cruzar fronteras sin requerir estar presente físicamente.

Las empresas estudiadas en Huánuco cuentan con una 
página web (55%), siendo la más utilizada (40,6%) lue-
go del comercio electrónico (37,5%) y correo electrónico 
(12,5%). Las ventajas que perciben por el uso de este 
servicio son: disponibilidad de las 24 horas y los 365 
días del año (24,40%), captación y fidelización de nue-
vos clientes (22%), amplía hacia nuevos mercados (22%), 
bajos costos (19,5%) y tiene un alcance ilimitado (12,2%). 
El 45% no usan página web por no contar con personal 
calificado, el elevado costo de implementación (20%), no 
tiene tiempo por sus actividades en la empresa (25%) y 
es difícil de aprender (20%). Cáceda (2018), presidente 
de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico del Perú 
(Capece), reveló que el 23% de los negocios en el mer-
cado peruano son MYPES, pero que solo el 6% de ellos 
tienen sus tiendas virtuales.

De las empresas que emplean la página web, el 75% lo 
usa más de una vez al día y el 25% por lo menos una vez 
al día, dándole una importancia a estas páginas en un 
95%. Sobre el uso del correo institucional, el 85% cuenta 
con uno para mantener diversas comunicaciones vincula-
das a los servicios que ofrece, considerándolo como muy 
importante (63,2%). La frecuencia de uso del correo es: 
más de una vez al día (63,2%), una vez al día (21,1%) e 
interdiario (15,8%). El 15% restante que no hace uso del 
correo institucional señala que su principal razón es que 
no tiene tiempo por sus actividades en la empresa.

Según la percepción de los empresarios, las ventajas que 
brinda el uso del correo electrónico son: tienen acceso 
a un correo personalizado (23,6%), enviar ofertas espe-
ciales y promociones por esta vía (21,8%), poder realizar 
un seguimiento de la lista de clientes (18,2%), análisis y 
seguimiento de sus actividades comerciales (12,7%), la 
posibilidad de poder enviar folletos o catálogos por se-
mana (12,7%) y el bajo costo que genera estas activida-
des (10,9%)

Frente a estos resultados y dada la creciente importancia 
del Internet y el correo electrónico en el ámbito empre-
sarial, es necesario establecer claramente las condicio-
nes y reglas bajo las cuales toda empresa debe utilizar 
los medios informáticos. Ante los problemas que pueden 

ocasionar un empleo incontrolado del correo electrónico, 
algunas empresas están comenzando a implantar políti-
cas para el uso de internet y del email en el trabajo (Flynn, 
2003). Se trata del establecimiento de una serie de princi-
pios que regulan los usos de estas tecnologías.

Respecto del uso, beneficios y existencia de herramien-
tas TIC, los empresarios de Huánuco que no las usan opi-
nan que pueden considerar su uso en un futuro (14,3%), 
mientras que aquellos que las emplean señalan que las 
mantendrán (52,4), siendo más vigilantes de los cambios 
que deben implementar para darles un uso óptimo. La 
demanda de tecnologías de información por parte de 
las MYPES es considerable y algunas empiezan a dar-
se cuenta que el uso de las tecnologías de información 
contribuye al mejoramiento de los procesos tanto internos 
como externos del negocio, con lo que se espera que 
esta demanda vaya en aumento.

Por otro lado, la implantación de las TIC en las MYPES en 
Huánuco encuentra barreras, fundamentalmente porque 
estas desconocen qué tecnologías les puede venir bien 
a su negocio, también ocurre que las tecnologías de in-
formación actuales no se adaptan a sus necesidades. A 
pesar de vivir en la sociedad de la información y la comu-
nicación, en esta ciudad son todavía muchas las MYPES 
que se resisten a dar el cambio e incorporar en sus em-
presas recursos TIC. Sin embargo, el uso de los avances 
tecnológicos, ofrecen grandes ventajas a las empresas, 
en especial a las pequeñas y medianas empresas que 
son el nuevo centro de interés de las empresas tecnoló-
gicas y además ayudan a evitar problemas y conflictos.

Algunas de las ventajas, percibidas de este estudio son 
que facilitan la toma de decisiones por el rápido acceso a 
la información, permitiendo conocer la realidad de la em-
presa, la opinión de sus clientes y las nuevas tendencias 
del mercado. Mejoran la imagen de la empresa, permi-
tiendo que ésta sea más actual e innovadora. Contribuye 
a la expansión de la empresa, siendo clave para traspa-
sar sus fronteras y simplifica el proceso de gestión, gene-
rando un ahorro considerable de tiempo en la realización 
de las tareas. Adicionalmente, permite favorecer la satis-
facción de sus clientes, llegando a conocer sus hábitos 
de compra, necesidades y gustos, pudiendo diseñar es-
trategias y técnicas para mantener su satisfacción. Todas 
estas ventajas permiten incrementar la economía de las 
empresas.

CONCLUSIONES

La tecnología por sí sola no beneficia a las micro y pe-
queñas empresas de Huánuco, es necesario que éstas 
incorporen progresivamente herramientas tecnológicas a 
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sus actividades, según las necesidades empresariales. 
Asimismo, la tecnología aislada, no cambia los procesos 
de producción o comercialización, si no está respaldada 
de planes que controlen y definan los objetivos de su uso. 
Para extraer de las TIC todo su potencial, su implantación 
y desarrollo, éstas han de contemplarse en el contexto de 
una estrategia tecnológica sostenible en el tiempo.

El hecho de que algunas MYPES estén aplicando las tec-
nologías de información y de la Comunicación, no nece-
sariamente significa que están invirtiendo en TIC, o con la 
rapidez suficiente para poder mantener un nivel admisi-
ble de competitividad en el mercado. Se hace necesario 
implementar una estrategia de desarrollo regional, con 
una visión y compromiso de políticas, así como una pro-
funda comprensión de los desafíos que se avizoran para 
los negocios, industria y sociedad como un todo, para 
que estas empresas asuman los desafíos de las nuevas 
tecnologías que van creciendo a gran velocidad y no ad-
miten demoras.

El desarrollo de esta investigación ha permitido consta-
tar la importancia de las TIC para fomentar la innovación 
y transformación de las empresas, permitiendo integrar 
en los procesos de las MYPES herramientas tecnológicas 
que les generen ventajas competitivas para apoyar sus 
procesos de mercado y negocios.
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ABSTRACT

The paper’s aim is identification of prerequisites for 
national government control over the country’s el-
derly education network. The presented Russian 
case accentuates the importance of development 
of elderly education programs in view of the recent 
retirement-age increase. There are arguments for a 
need in the involvement of the national government in 
functioning and development of the national network 
of elderly education projects. The paper includes an 
overview of patterns used by other national gover-
nments in their interaction with national systems of 
elderly education. The authors describe the pattern 
that is the best for the social, economic, and cultural 
conditions that prevail in Russia. The authors ground 
their conclusions on the overview of academic pa-
pers on a status of elderly education in Russia and 
in the world, as well as results of their own research. 
The paper contains recommendations on the deve-
lopment of measures to implement the potential of 
the national system of elderly education projects in 
Russia as a social management tool. 

Keywords: 

Elderly education, education sociology, manage-
ment sociology, demography.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo general definir los re-
quisitos previos necesarios para crear un sistema 
nacional de gestión de proyectos educativos para 
los adultos mayores. En el caso de Rusia se destaca 
la necesidad del desarrollo de programas educati-
vos para las personas de tercera edad en relación 
con la recién implementada reforma de las pensio-
nes. En el trabajo se subraya el papel del gobier-
no en el funcionamiento y desarrollo de proyectos 
educativos para las personas mayores, se examinan 
los modelos foráneos de gestión de estos proyectos 
a nivel nacional, al igual que se elabora un modelo 
óptimo para la sociedad rusa. Las conclusiones se 
basan en la revisión de las obras científicas que re-
flejan el nivel de educación de los adultos mayores 
en Rusia y en todo el mundo, así como en los re-
sultados de las investigaciones propias. El artículo 
ofrece recomendaciones sobre estrategias eficaces 
para desarrollar un sistema nacional de gestión de 
proyectos educativos para las personas mayores 
en Rusia como una herramienta de la gobernanza 
social.

Palabras clave: 

Educación de personas mayores, sociología de la 
educación, sociología de la gestión, demografía.

Suggested Citation (APA, 7th edition)

Sorokin, G. G. (2021). Prerequisites for national government control over the country’s elderly education network: the 
case of Russia. Revista Conrado, 17(80), 48-54.



49  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

INTRODUCTION

The recent retirement-age increase in Russia in the near 
future will lead to a much higher number of people aged 
55+ in the labor market. At the same time, one should also 
expect higher unemployment rates in this group of eco-
nomic actors (Watanabe, et al., 2018). Poor skills and no 
access to relevant education essentially limit a list of open 
positions that senior applicants might apply for. Their 
chances in the upcoming competition with young low-
skilled migrants are obviously poor.

It turns out that the mentioned issue is in direct relation 
to the problem of the elderly educational background in 
Russia. The academic community and country’s politi-
cal leaders are fully aware of this fact (Schelkunov, et al., 
2018; Solovev, 2019). The Ministry of Labor and Social 
Protection of the Russian Federation is currently elabo-
rating professional development programs for senior 
Russians, for implementation of which they are going to 
allocate RUB 5 billion a year. 

Taking into account a scale of the described issue, it 
seems reasonable to use all the possible means for its 
solution. In particular, along with the establishment of new 
institutions, it seems reasonable to use the resources of 
already existing structures, focused on an educational 
background of third-age citizens. These structures inclu-
de institutions of informal elderly education

Elderly education projects have been implemented in 
Russia since the early 1990-ies. Over 250 projects pro-
vided on an ongoing basis enrol about 2,000 students 
annually. The totality of elderly education projects is today 
a leading factor for the raise of the educational level of 
senior citizens (Sorokin & Fokina, 2019). Russian elderly 
education mainly solves tasks of enlightenment, social 
adjustment, and social inclusion of the elderly. Based on 
our long-term research and having looked through pa-
pers of other authors, we can state that the national el-
derly education system can also take a part of the load in 
terms of vocational skills development among the elderly 
(Subačienė, et al., 2019). 

Therefore, at already functioning elderly education institu-
tions, it might be possible to provide the following groups 
of training programs:

 - short-term vocational programs with governmental 
certification,

 - vocational programs without governmental certification,

 - programs aimed at development of the knowledge and 
skills that make employment chances higher, 

 - programs that facilitate a job search.

The main objective of this research is to provide a rationa-
le for the involvement of government authorities in functio-
ning and development of the elderly education national 
system in Russia focused on a search for solutions to 
pressing issues of the day.

The theoretical basis of this paper includes ideas propo-
sed by Russian and foreign researchers on prerequisites 
and conditions for development of education programs 
for senior citizens in the modern society. Eakin & Witten 
(2018), discuss trends in demographic aging of the Earth’s 
population and associated social transformations. The 
authors see aging as an irreversible process, for which 
the society has not been yet ready in general.

Chahrak & Ugryniuk (2016); Driouchi & Gamar (2017); 
Savinov, et al. (2018); Gel`man (2019), refer to the measu-
res that make it possible to counter negative consequen-
ces of the changhed age structure of the population. The 
authors agree on a need in the higher public attention to 
elderly education.

They consider the development of purpose-oriented el-
derly education as one of the most important measures 
of societal adjustment to new social, economic, and cul-
tural realia. Kazimov (2018); and Solovev (2019), provide 
analytically forecasted consequencies from the increased 
retirement age in Russia. According to them, the retire-
ment-age increase in Russia will be only effective if the 
country provides the senior citizens with career guidance, 
including purpose-oriented vocational training and retrai-
ning programs. 

Mosinа & Gonezhuk (2019), describe a current state and 
trends in informal elderly education in Russia. The authors 
have noticed higher numbers of purpose-oriented training 
projects in the country and an increase of their partici-
pants, as well as a wider range of training tracks. They 
also point out to a high capacity of elderly education as 
a tool to solve pressing problems in the Russian society.

Despite the fact that many Russian experts have identified 
the support to various forms of elderly education as an 
important direction within the governmental policy, there 
have been almost no research on possible involvement 
of the national government in functioning and develop-
ment of the country’s existing system of informal elderly 
education.

MATERIALS AND METHODS

The document analysis was a main research method. 
Based on the review of print and Internet sources, the 
author made an information corpus describing initiati-
ves of over 250 Russian elderly education projects run 
in 1990-2017. The conclusions presented in the research 
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come from a comparison of such project parameters, as 
a type of a founder, main area of   activity, financial and 
personnel resources, form of project implementation, and 
throughput capacity.

To assess characteristics of potential management en-
tities for the national elderly education network, we 
used findings of the online survey of 50 experts coming 
from 7 Russian cities: Moscow (10 respondents), Saint 
Petersburg (10), Kazan (10), Omsk (5), Smolensk (5), 
Novosibirsk (5), and Tyumen (5). 

The sample included researchers (theoreticians) and 
practitioners (teachers) from purpose-oriented elderly 
education initiatives. In the survey, researchers used the 
Google Forms. Experts answered to 11 open and closed 
questions.

RESULTS AND DISCUSSION 

According to findings from our research, all ongoing el-
derly education projects in Russia currently follow the so-
cial network principle (Ferguson, 2017; Galaso & KovářÍk, 
2018). Individual projects (network nodes) develop in-
dependently of any managing entity and poorly interact 
between each other. Project organizers independently set 
objectives for functioning of their educational programs 
and choose proper means to achieve them. Projects’ ac-
tivities are not always synchronous with a current social 
and economic situation and not always aimed at solving 
the pressing social problems. 

In terms of encouraged economic activity of the elderly 
Russians, the complete fulfilment of the potential of elderly 
education initiatives is only possible when an integrating 
and coordinating body is in place that might influence all 
the educational projects and focus it on specific (pre-set) 
goals and objectives.

It is clear that a manager in the national system of elderly 
education must have necessary tangible assets and hu-
man resources to cover wider groups of the country’s el-
derly. At the same time, its core activity, area of   respon-
sibility or   interest to some extent should relate to elderly 
education. 

As such potential actors, we have reviewed the structures 
that currently provide assistance and facilitate purpose-
oriented education projects. Figure 1 presents the ratio of 
elderly education projects supported by various founders, 
as well as the ratio of numbers of participants under such 
projects. In 1991-2017, it is clear that social welfare ins-
titutions, colleges, and public authorities were the most 
effective founders of projects. 

Figure 1. Compared share of institutions that had run elderly 
education projects in Russia (with indicated numbers of stu-
dents trained in 1991-2017). 

Source: Sorokin & Fokina (2019).

Looking at the bodies that have achieved the greatest 
success in the development of practice-oriented elderly 
education, let us try to evaluate their prospects to beco-
me management entities in the national network of elderly 
education in Russia.

Today, Russian social protection institutions run more than 
a half of all the elderly education projects. Education is 
mainly a form of social support, communication, and cul-
tural entertainment. Through education, they solve such 
pressing tasks, as social adjustment of the elderly and 
their reintegration in the training field. At the same time, it 
is clear that social protection institutions due to their profi-
le and poor pool of personnel (professors) will not be able 
to cover an entire range of relevant areas in elderly edu-
cation. Therefore, they cannot claim to be management 
entities in the national network of elderly education.

Russian colleges are powerful training pools. Their trai-
ning and enlightening mission goes far beyond young 
people (pre-college training, vocational retraining, post-
graduate studies, etc.). Many Russian colleges have had 
sound experience in informal elderly education. Tangible 
assets and human resources of colleges would definitely 
allow them to solve successfully the task of large-scale 
elderly education. 

At the same time, one needs to understand that the 
main social function of an institution of higher education 
is to prepare highly qualified specialists for the socie-
ty (Nikitina, et al., 2015). There is also an essential gap 
between this function and relevant training goals of the 
elderly in Russia. 
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Today, the paramount task in elderly education in Russia is 
to give a reasonable minimum of knowledge to the senior 
generation, making them more socially competent accor-
ding to requirements of functional literacy and able to hold 
positions that do not require high qualification. A wide use 
of the potential of colleges for these purposes would be 
an irrational use of resources. Besides, given the scale of 
the training task for the elderly, this step would also initia-
te various dysfunctions in the higher education system in 
general. Thus, in general, colleges might accept the role 
of the management entity in the national network of edu-
cation facilities for the elderly, but it will cause a number of 
socially undesirable consequences.

We believe that when the main managerial result in the 
national elderly education system is its orientation towards 
solving governmental-level problems, the government 
turns out to be the most efficient management entity. Only 
in case of the governmental management, goals and ob-
jectives of elderly education development will go beyond 
the interests of separate social structures, and educatio-
nal practices for the elderly will become real tools of social 
management. Today, vectors in functioning of the national 
elderly education system are moving away from pressing 
problems of the nation. We think that one of the reasons 
for this is that authorities underestimate the potential of 
informal elderly education projects, and, accordingly, go-
vernmental structures are not interested in introduction of 
any governing influence over their activities.

It sounds like a paradox but it is the state that actually 
but unconsciously provides the largest support to elderly 
education in Russia. The projects that authorities support 
cover almost a third of elder students, their throughput ca-
pacity is the highest and in a permanent growth (Table 1). 
The reasons for the government support largely relate to 
the fact that senior citizens are the largest and most active 
part among the Russian voters.

Table 1. Throughput capacity of elderly education projects 
by founder as of 2011 and 2017.

Founders of educational 
projects  

for the elderly

Number of students 
trained in the 1 year

1990-2011 2012-2017
Colleges 399 649

The Znaniye Society 196 531

NCOs 188 349

Cultural institutions 255 429

Social protection institutions 112 138

Authorities 1,878 2,982

Unfortunately, the today’s effect of the government sup-
port to the national elderly education system is much 

lower than it could be. This is due to the following circum-
stances. First, people usually do not regard support to 
projects as investments, but as social responsibility and 
humanitarian aid. The managerial task only comes down 
to the ensured survival of a particular community project. 
Secondly, the authorities that support elderly education 
programs do not share a single strategy. Thirdly, the finan-
cial support usually goes to particular projects under the 
patronage and the results of such managerial measures 
do not affect functioning of the elderly education network 
in general.

Taking into account that funding of educational projects is 
the most important factor in their activity, we might state 
that in Russia, the national government possesses enor-
mous resources for management of the elderly education 
system. It is also necessary to consider that elderly edu-
cation projects are mostly run at institutions that report to 
the government (centres of education, social protection 
institutions, cultural facilities, etc.). The authorities have a 
mechanism to manage activities of these facilities in line 
with the governmental educational policy. A powerful ad-
ministrative resource will also allow the government to in-
volve other structures under its control that have not yet 
participated in training of the elderly Russians.

Thus, in today’s Russia, the government has not yet had a 
definite stand regarding interaction with the national sys-
tem of projects of informal elderly education. To achieve 
completely its enormous potential for the benefit of the so-
ciety, it is necessary to develop principles for interaction 
of the government with all of the elderly education practi-
ces available in the country. 

In many overseas countries, where elderly education pro-
jects have been run for several decades, and the very 
phenomenon of elderly education does not look like so-
mething exotic, such interaction patterns have already 
been established (Sika & Martišková, 2016; Medaiskis, et 
al., 2018; Sorokin, 2019).

The findings of the research completed by us make it 
possible to conclude that there are three patterns of the 
interaction between the government and national elderly 
education system. We can conditionally associate their tit-
les with the countries for which these patterns are typical. 
See below their brief description.

The South Korea pattern. In this country, the government 
takes over the control of all the issues related to elderly 
education, including project funding. Such stand of the 
government comes from the legislation. Further education 
centres are available in almost every settlement. More than 
40,000 students participate in them annually. Educational 
programs mainly aim at filling gaps in the basic education 
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of senior citizens and their enlightenment. Some purpo-
se-oriented institutions even award their students with a 
master’s degree. Within this pattern, the government does 
not only support the development of the national elderly 
education system at the legislation level. It also takes an 
active and direct part in implementation of educational 
practices for third-age persons.

The UK pattern. In the United Kingdom, about 300,000 
people are annually students at 850 third-age colleges. 
Usually, educational projects arise as private initiatives in 
local communities. Third-age colleges are self-sufficient 
and self-organizing. A steering committee is usually in 
charge of all the organizational issues (content of classes, 
involvement of professors, rent of premises, etc.). 

This body includes students chosen on an elective basis. 
Students themselves often teach and classes can take 
place even in private houses. Colleges only accept fun-
ding from their students. In the UK, there is the foster or-
ganization called the Third Age Trust, which consolidates 
all the UK projects of elderly education. The Trust consists 
of representatives of colleges from all regions of the cou-
ntry. It provides guidelines and cases that third-age colle-
ges are encouraged to follow. Main objectives of the Trust 
are opening new educational institutions, media coverage 
of activities of education centres, development of metho-
dical literature and online courses. Thus, the elderly edu-
cation system in the UK is completely independent of the 
government and any other external management entity. It 
is a self-organizing and self-governing.

The Mainland Europe pattern. This type of interaction is 
typical for the most countries in Western Europe. The go-
vernment policy of elderly education is ambiguous. On the 
one hand, legislation containes regulations aimed at sup-
port to learning energy of the elderly. On the other hand, 
there is no practical direct and systematic support to edu-
cational projects from the part of the government. In the 
European countries, the policy of elderly education is a 
result of interaction between the policy of the elderly and 
policy of education for the adults.

At the same time, we cannot ignore that today’s elderly 
education programs in Europe do not only face their active 
development, but also introduce global trends of elderly 
education. Successes in European countries largely de-
pend on the high community commitment of their citizens. 
Senior European people often independently deal with all 
the issues regarding the organization and implementation 
of educational projects. The government’s ability of ma-
nagement in national elderly education systems is signi-
ficantly limited as educational projects are independent 
of the government institutions. But government agencies 

can provide selective financial support to certain groups 
of projects and, thus, influence various characteristics of 
national elderly education systems. In the most cases, 
they only provide funding to two groups of educational 
projects: the projects where education is a kind of humani-
tarian aid and the projects aimed at pressing social tasks. 
Summer schools called “Retirement and the Future,” ope-
ned in the Netherlands by people’s colleges and suppor-
ted by the Ministry of Well-being, Health and Culture are 
an example of projects from the first group.

Training events aimed at improvement of the information 
culture and computer literacy between the elderly in the 
late 1990-ies in Germany encouraged by the Federal 
Ministry for Women, Family, Seniors and Youth, are an 
example of projects in the second group. Thus, for the 
mainland Europe pattern, it is typical that governmental 
institutions and elderly education systems interact fo-
llowing the let me alone principle. The government deve-
lops the regulatory framework that removes all the obs-
tacles in the development of elderly education programs 
in the country, but the government does not directly in-
tervene in this process (Vunsh, 2002). At the same time, 
state authorities are able to use the potential of national 
systems of elderly education to solve social management 
tasks by encouraging their certain activities.

The differences found in the abovementioned patterns of 
interaction between the government and national systems 
of elderly education are not at all grounds for criticism 
about any of the patterns. 

Each of them is the best in specific social, cultural, and 
economic realia. Taking into account low community com-
mitment among the senior Russians, we can state that 
in our country, the UK pattern will unlikely have any fu-
ture. The South Korea pattern is also not fully suitable for 
Russia as it involves development of a national system of 
elderly education from the scratch. Taking into account 
achievements and status of the national system of elderly 
education, we cannot consider this approach reasonable.

We believe that the Mainland Europe Pattern is the clo-
sest to the Russian realia. By its organization, the Russian 
elderly education system is similar to that of the Western 
Europe. It functions as a network structure indepen-
dent of the government or any other management entity 
(Ferguson, 2017). In this regard, while developing the go-
vernmental policy of managerial influence on the Russian 
elderly education system, it makes sense to consider 
the experience of European countries in the first place. 
There is a significant difference: in the mainland Europe, 
although indirectly, national governments have a manage-
rial effect on national elderly education networks. We can 
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actually talk about the existing network of elderly educa-
tion initiatives as a potential object of social management 
without a management entity.

CONCLUSIONS

In terms of a higher number of the elderly integrated in 
production and economic sectors of the Russian society, 
the problem of higher educational level of the elderly has 
become more and more important. As for the set of mea-
sures undertaken by the national government to solve it, 
there is the involvement if resources from already functio-
ning projects of informal elderly education. In today’s 
Russia, there is a number of reasons that make it reaso-
nable for the national government to assume functions of 
management over the elderly education national network.

Russia has already established its elderly education net-
work. This is an almost ready-made social management 
tool where there is no need to establish it from the scratch, 
it will be only enough to learn how to fulfil its potential.

With suitable managerial impact on the elderly education 
system (its constituents), it might turn into a tool with which 
it is possible to solve a wide range of pressing problems 
in the Russian society.

The most of purpose-oriented education projects in our 
country are provided by the institutions that are to one or 
another degree supervised by the national government 
(colleges, centres of culture, social protection institutions, 
etc.).

In order to focus the national system of elderly educa-
tion on pressing tasks of social management, we need to 
make a clear pattern for the interaction between the natio-
nal government and all the educational projects available 
in the country using the example of the triple helix format. 

The West-European interaction pattern is the closest to 
Russian realia. The national government’s involvement in 
functioning and development of the national elderly edu-
cation network will not only have a positive effect on quan-
titative indicators of special-purpose education initiatives, 
but also significantly increase their quality, economic, and 
social efficiency. 
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RESUMEN

El objetivo de la investigación se centra en la elabo-
ración de una estrategia para la formación continua 
de docentes en la educación superior, ante insufi-
ciencias observadas en la profundización, y actua-
lización de contenidos de la profesión en relación 
con el ámbito pedagógico. El enfoque metodológico 
empleado fue cualitativo, se aplicaron métodos teó-
ricos: analítico- sintético, histórico – lógico, análisis 
de documentos y el sistémico- estructural- funcional; 
empíricos: entrevista y observación a actividades 
realizadas por los docentes. Los principales resulta-
dos revelan la lógica integradora de la contextualiza-
ción formativa y la sistematización de la superación 
desde la institución educativa, ello representa un im-
pacto social en el contexto educativo ecuatoriano al 
establecerse un proceso de formación continua de 
los docentes que contribuye a perfeccionar y elevar 
el sistema educativo en la educación Superior.

Palabras clave: 

Contexto educativo, formación continua, pertinencia 
docente.

ABSTRACT

The objective of the research is focused on the de-
velopment of a strategy for the continuous training 
of teachers in higher education, in the face of defi-
ciencies observed in the deepening, and updating 
of the profession’s contents in relation to the peda-
gogical and didactic field. The methodological ap-
proach used was qualitative, theoretical methods 
were applied: analytical-synthetic, historical-logical, 
document analysis and systemic-structural-functio-
nal; empirical: interview and observation of activities 
carried out by teachers. The main results reveal the 
integrative logic of the formative contextualization 
and the systematization of the improvement from the 
educational institution, this represents a social im-
pact in the Ecuadorian educational context by esta-
blishing a process of continuous training of teachers 
that contributes to perfecting and raising the system 
educational in higher education

Keywords: 

Educational context, continuous training, teaching 
relevance.
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INTRODUCCIÓN

La formación continua de docentes en la Educación 
Superior, constituye un tema social complejo en cualquier 
contexto y alcanza diversas connotaciones según los ám-
bitos donde se realice el proceso de enseñanza– apren-
dizaje, sin embargo, existen insuficiencias relacionadas 
con las necesidades sociales e individuales, y con el con-
texto donde se desempeña el docente de la educación, 
que aseguren una preparación adecuada de estos para 
dar continuación al ejercicio de la profesión, ello es ex-
presión de una limitada profundización, y actualización 
de contenidos de la profesión en relación al ámbito peda-
gógico y didáctico.

Desde lo fundamentado un aspecto significativo lo cons-
tituye el proceso de formación continua de docente, auto-
res, como: Díaz (2006); Nolla Domenjó (2006); Escudero 
(2017); Iglesias, et al. (2018); y Barros & Turpo (2017), 
señalan cuestiones importantes desde lo teórico peda-
gógico en la exegesis de este proceso formativo, no obs-
tante, se requiere seguir analizando constructos teóricos 
que permita buscar soluciones que han de surgir sobre la 
base de la investigación, dada la importancia que repre-
senta la preparación continua de los docentes.

Para percibir la situación actual de la preparación conti-
nua de los docentes de la educación se realizó un diag-
nóstico fáctico; de conformidad con la estructura actual 
del sistema educativo ecuatoriano, para lo cual se es-
cogieron por la relevancia en dicho sistema, la Carrera 
de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de 
los Andes (UNIANDES) de la ciudad de Quevedo en 
Ecuador. Durante este proceso se tuvo en cuenta la co-
rrespondencia e integración entre la preparación conti-
nua del docente, las necesidades de superación del pro-
fesional y el contexto de superación formativa para lograr 
el perfeccionamiento de las actividades pedagógicas y 
didácticas. 

A partir de los resultados del diagnóstico se pudo consta-
tar las siguientes manifestaciones externas: insuficiencias 
en la profundización, y actualización en los contenidos de 
la profesión, limitaciones de los docentes en el desem-
peño profesional para el logro de un conocimiento peda-
gógico y didáctico, limitadas estrategias formativas que 
permitan a los docentes el logro de elevar las potenciali-
dades profesionales.

Desde la valoración anterior, se revela como problema 
científico las insuficiencias en el proceso de formación 
continua de los docentes de la carrera de Derecho en la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, en rela-
ción en relación con el ámbito pedagógico, lo cual limita 

el desempeño en los contextos de actuación profesional 
del docente.

La formación continua de los docentes ha sido tratada 
por diferentes autores como: Rodríguez & Urbay (2015); 
Barros Bastidas (2018); Espinoza (2017); Alfageme-
González & Nieto Cano (2017); y otros, para fundamentar 
referentes teóricos y metodológicos a partir de los nuevos 
desafíos de la educación, sin embargo, se requiere con-
tinuar indagando en constructos que permitan delimitar 
la necesidad de sistematizar y la generalizar la formación 
permanente.

Desde esta óptica, la formación continua también ha sido 
tratada por autores como: Escudero (2017); Escudero, et 
al. (2018), De Fez & Monzó (2016), expresaron suposicio-
nes teóricas sobre este tipo de formación, no obstante, 
no analizan las necesidades del proceso formativo desde 
el ámbito contextual donde laboran los docentes, todo lo 
cual imprecisa la relación entre las necesidades de su-
peración de este profesional y el contexto de superación 
formativo.

Estudios realizados por Gil & Gallego (2016); Faria, et al. 
(2016); y Fierro, et al. (2021), y otros se ha constatado que 
aún es limitado el estudio en torno a la gestión para ca-
racterizar este proceso de formación continua desde las 
instituciones educativas, a partir de un conjunto de accio-
nes que exijan una orientación que permita potenciar la 
acción de la institución educativa, capaz de garantizar a 
los docentes en su actualización pedagógica.

Desde lo argumentado se puede asumir que la formación 
continua del docente es el proceso actualización gradual 
y sistemática de los contenidos formativos pedagógico 
que permiten una preparación general y específica del 
docente encaminadas a producir cambios para la toma 
de decisiones en el contexto de actuación profesional.

En esta investigación se empleó un enfoque cualitativo a 
partir de describir el proceso de formación continua de 
los docentes en la Educación Superior en el que se ob-
servan insuficiencias en la actualización del contenido en 
relación con el ámbito pedagógico, lo cual limita el per-
feccionamiento del desempeño profesional del docente. 
Desde el nivel teórico se utilizaron los métodos analítico- 
sintético e inductivo- deductivo, histórico – lógico, análi-
sis de documentos y el sistémico- estructural- funcional; 
empíricos: observación, y entrevista. 

Desde lo expresado se requiere solucionar el problema 
de investigación ¿Cómo lograr solucionar las insuficien-
cias observadas en la profundización, y actualización 
de contenidos de la profesión en relación con el ámbito 
pedagógico para garantizar un adecuado desempeño 
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de actuación profesional de docentes en la Educación 
Superior?

Las Ciencias Pedagógicas han abordado desde lo epis-
temológico y lo praxiológico, el estudio del proceso de 
formación continúa existiendo en la actualidad disímiles 
posiciones teóricas que requieren de la indagación para 
contribuir a la preparación del docente en corresponden-
cia con las necesidades de la sociedad en que se desen-
vuelve. Existen autores que han tratado la problemática 
planteada, sin embargo, sus postulados epistemológicos 
poco abordan sobre las posibilidades de establecer es-
trategias para la educación para toda la vida, pues no se 
trata solo de una formación inicial, sino de un proceso de 
sistematización formativa que se vincule con la gestión 
que deben realizarse en el contexto donde se desempe-
ñan los docentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se asume la modalidad o enfoque cualitativo consiste se-
gún autores, en la recolección de datos sin medición nu-
mérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 
y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpre-
tación. (Hernández-Sampieri, et al., 2018).

En la investigación se empleó para describir el proceso 
de formación continua en la educación superior ante las 
insuficiencias observadas en el contexto de actuación 
profesional. 

Se utilizó el Método Analítico – Sintético, que consiste 
en el análisis es un procedimiento lógico que posibilita 
descomponer mentalmente un todo en sus partes y cua-
lidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y com-
ponentes. Permite estudiar el comportamiento de cada 
parte.

Se utilizó a lo largo de la investigación y en la evaluación 
de tendencias históricas y diagnóstico actual del proceso 
de formación continua. En ese sentido, la formación conti-
nua ha transitado por etapas de perfeccionamiento, que 
responden a la satisfacción de las exigencias, a las de-
mandas de la sociedad y a las características de cada 
proyecto social educativo. 

Se empleó el método Inductivo – Deductivo, que consis-
te en el razonamiento  inductivo  en una forma de hipó-
tesis que, a partir de una evidencia singular, sugiere la 
posibilidad de una conclusión universal. Por su parte en 
la inducción, el razonamiento parte de casos particulares, 
se eleva a conocimientos generales. Este método permite 
la formación de hipótesis, investigación de leyes científi-
cas, y las demostraciones.

El método de inducción y deducción se empleó en el es-
tablecimiento del problema científico planteado que se de-
fiende, y el sistémico-estructural para realizar la estrategia 
de formación continua de los docentes de la carrera de 
Derecho en la Educación Superior Uniandes Quevedo.

Desde el nivel empírico se aplicó la observación, para 
la determinación del problema científico de esta inves-
tigación y la caracterización actual del objeto de investi-
gación, así como en la corroboración de los principales 
resultados investigativos obtenidos de este trabajo.

Se utilizó como técnica de investigación la entrevista se-
gún Arias  (2012), las  entrevistas  implican que una per-
sona calificada aplica el cuestionario a los sujetos par-
ticipantes, el primero hace las preguntas a cada sujeto 
y anota las respuestas, las entrevistas, realizadas permi-
tieron identificar el comportamiento del objeto de trans-
formación estudiado, se desarrolló además un taller de 
socialización con especialistas para la demostración de la 
necesidad de la propuesta realizada.

En el desarrollo de la investigación se seleccionó una 
muestra específica de 12 docentes de la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes, Quevedo, en la etapa 
académica de febrero a julio de 2020. 

Los métodos y técnicas empleadas permitieron observar 
una limitada calidad en el proceso de formación conti-
nua del docente en la carrera de derecho de Uniandes 
Quevedo, asimismo se apreció insuficiencias en el orden 
teórico y metodológico en relación con la práctica pe-
dagógica por su marcado enfoque academicista y me-
canicista, así como limitadas estrategias formativas que 
contribuyan a la formación continua del docente en la 
educación superior.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las 
técnicas empíricas evidenciaron que aún existen insufi-
ciencias en la praxis educativa, motivada por una limitada 
formación continua. Estas deficiencias apreciadas en el 
proceso de la formación continua de los docentes seña-
lan la presencia de limitaciones a resolver desde el esta-
blecimiento de una construcción epistémica y praxiológi-
ca, que sea generalizadora, o sea, aplicada en el sistema 
educativo del Estado y con posibilidad de concretarse en 
diversos contextos educativos.

La esencia de la dinámica de la construcción praxioló-
gica, determinada con intencionalidad, en la estrategia 
para la formación continua de los docentes de la carrera 
de Derecho, es expresión de la intencionalidad formativa 
en las instituciones educativas en un contexto determina-
do, por lo que para ello se erige dinámicamente, en aras 
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de lograr la transformación de la auto preparación continua, 
lo cual permite considerar que la estrategia propuesta se 
sustente en las premisas que no son más que el potencial 
educativo existente en la institución para gestar el desa-
rrollo de la formación permanente (recursos humanos, 
materiales y financieros), y de los requisitos como aspi-
ración en la actualización pedagógica de los docentes 
(proyecciones y fines formativos), que ha de ser construi-
do en el propio desarrollo de la institución educativa.

Las premisas propician la formación profesional perma-
nente ya que ellas son expresión de los valores formativos 
institucionales, que en su desarrollo deben propiciar la 
formación profesional permanente, a la vez que los mis-
mos condicionan a los requisitos como las condiciones 
necesarias para la elaboración y aplicación de acciones 
gestoras formativa contextualizadas y sistematizadas, 
que se establecen en el propio proceso formativo con in-
tencionalidad de la institución y que conducen a la forma-
ción profesional permanente de los docentes.

De este nivel de relación se desprende el objetivo es-
tratégico de la investigación, el cual se erige en la fina-
lidad que persigue la institución formativa en el contexto 
educativo en el logro de la formación continua de los do-
centes, es decir en su carácter teleológico configura la 
direccionalidad de todo el proceso formativo. Por tanto, 
el objetivo estratégico del proyecto educativo de gestión 
formativa institucional de la formación continua configura 
la totalidad de la elaboración de las acciones formativas 
contextualizadas y sistematizadas del proceso de forma-
ción continua.

De tal manera, a partir del objetivo estratégico se configuran 
las etapas específicas que son viables y generales al mis-
mo, y se identifican como: indagación contextualizada, de 
diseño integral, ejecutora y de evaluación; en ese sentido se 
pudo apreciar que entre ellas existe una relación estrecha, 
aun cuando en un período de tiempo dado algunas prevale-
cen sobre las demás.

 • Etapa de indagación contextualizada de la formación 
continua de docentes en la Educación Superior.

 • Etapa de diseño integral de la formación continua de 
docentes en la Educación Superior.

 • Etapa de ejecución de la formación continua de docen-
tes en la Educación Superior.

 • Etapa de evaluación de la formación continua de do-
centes en la Educación Superior.

Respecto a esta etapa en el sistema de acciones para 
el proceso de la formación continua de docentes en la 
Educación Superior se encuentran:

 • Determinar el sistema de relaciones que se dan en el 
proceso formativo para potenciar la preparación de 
docentes en el ámbito pedagógico.

 • Diagnosticar las experiencias significativas en el pro-
ceso formativo para lograr la profundización de cono-
cimientos en el ámbito de la pedagogía.

 • Realizar conversaciones activas que faciliten la afir-
mación de las semejanzas y las incompatibilidades 
entre los distintos contenidos que lleva implícita la for-
mación continua del docente en la educación superior.

Etapa de diseño integral de la formación continua de do-
centes en la Educación Superior.

 • Promover juicios críticos acerca de las posibilidades 
reales que ofrece el contexto para lograr elevar la 
calidad de la auto preparación integral de los docen-
tes en aras de elevar la eficiencia de su desempeño 
profesional.

 • Establecer proyectos formativos que permitan poten-
ciar la participación activa de todos los sujetos en 
el proceso de formación continua de docentes en la 
Educación superior.

 • Desarrollar talleres participativos para solucionar el 
vínculo de las acciones pedagógicas que se llevan a 
cabo por la universidad.

Etapa de ejecución de la formación continua de docentes 
en la Educación Superior.

 • Establecer intercambios recíprocos que ayuden en la 
formación continua de docentes y estimulen la valora-
ción crítica de los resultados obtenidos en las transfor-
maciones formativas del contexto. 

 • Fomentar estrategias interactivas para fortalecer los 
procesos que originen la discusión y el análisis en los 
procesos formativos.

Etapa de evaluación de la formación continua de docentes 
en la Educación Superior.

 • Valorar los resultados obtenidos en el proceso que se 
modela en relación a la formación continua.

En relación al proceso de formación continua se requiere 
analizar las consecuencias alcanzadas con la instrumen-
tación de la estrategia propuesta, al respecto se señalan 
de estándares de los resultados alcanzados en el proce-
so de formación continua de docentes en la Educación 
Superior. 

Niveles alcanzados en la indagación contextualizada 
de la formación continua de docentes en la Educación 
Superior.
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Patrones de logro: 

 • Se evidencia la necesidad de la auto preparación 
de docentes en el contenido que lleva implícita la 
pedagogía. 

 • Se muestra un proceso de interacción académica con 
las principales necesidades de formación pedagógica 
con relación al contenido pedagógico. 

 • Se logró determinar las insuficiencias y prácticas for-
mativas de cada uno de los docentes implicados en el 
proceso de formación continua. 

 • Asimismo, se aprovechan las potencialidades del con-
texto formativo pedagógico.

Nivel alcanzado desde el diseño integral de la formación 
continua de docentes en la Educación Superior.

 • Se demuestran los conocimientos relacionados con la 
valoración que se hace del contenido pedagógico. 

 • Se revelan en los debates e intercambios establecidos 
fundamentos éticos-sistema de valores- que argumen-
tan la necesidad de los contenidos impartidos.

 • Se evidencian transformaciones en el proceso formati-
vo del docente en el contexto concreto.

Nivel alcanzado desde la ejecución de la formación conti-
nua de docentes en la Educación Superior.

 • Se requiere de procesos más flexibles desde lo cu-
rricular para organizar todas las acciones formativas 
propuestas y ponerlas en práctica.

 • Mayor compromiso educativo de los sujetos 
implicados.

 • Se precisan acciones en el orden didáctico y de la pe-
dagogía de conformidad con el contexto sociocultural.

Nivel alcanzado desde la evaluación de la formación con-
tinua de docentes en la Educación Superior.

 • Mayor compromiso hacia el proceso formativo desde 
las instituciones educativas.

 • Se revela la lógica de la gestión formativa contex-
tualizada y sistematizada, a partir de la significación 
y el sentido de la formación continua gestionada 
institucionalmente. 

En este sentido se revela entonces el carácter esencial de 
la propuesta, en la que la concreción de la esencialidad se 
expresa con la estrategia propuesta para lograr una cohe-
rencia, integración y totalidad del proceso de formación 
continua del docente en la Educación Superior, que posi-
bilita a su vez revelar el carácter holístico y complejo de 
un proceso formativo necesario en la contemporaneidad, 

que desde su singularidad le da significado al sentido to-
talizador de la formación continua.

Los argumentos expuestos constituyen el resultado de la 
ejemplificación de la construcción de la estrategia pro-
puesta, consecuente con la sistematización de experien-
cias desarrollada por esta investigadora y como resultado 
a su vez de las relaciones y la regularidad esencial de 
a investigación aportada, a partir de lo cual fue posible 
generalizar los criterios esenciales que han regido el de-
sarrollo del proceso objeto de estudio.

Se reconoció el valor que desde la ciencia tiene la estra-
tegia de formación continua de los docentes propuestos, 
mediante la discusión de la misma en los talleres de so-
cialización con expertos y la aplicación por partes, ello 
demostró la viabilidad del aporte para constatar la con-
veniencia que reporta la investigación en el desarrollo de 
los profesionales que se forman en la Educación Superior.

CONCLUSIONES 

El proceso modelado conduce a la certeza de las limita-
ciones que desde la teoría argumentan la posibilidad de 
que se recupere desde lo conceptual las carencias evi-
denciadas para instaurar el conocimiento desde una inte-
gración que fortalece los vínculos entre los procesos que 
lo complementan, asimismo se observan problemas en 
el protagonismo de los docentes, a partir del diagnóstico 
actual de la problemática científica tratada, lo cual evi-
dencia cuán importante es formarse a partir del objeto de 
transformación modelado. Ello conduce a un proceso de 
formación continua que soluciona los sesgos epistemoló-
gicos y praxiológicos del proceso de formación continua.

Desde el diagnóstico del estado actual del proceso de 
formación continua, con la metodología aplicada se re-
conoce la importancia para establecer un proceso de for-
mación continua donde estén presentes todos los docen-
tes que intervienen en el proceso.

El entramado de relaciones dialécticas contradictorias, a 
su vez, propician la orientación, comprensión, sistemati-
zación y generalización de la propuesta, en un espacio 
de construcción de significados y sentidos en relación 
con la formación continua.

La pertinencia de la formación continua se logra a través 
de un proceso institucional orientado a lo formativo pro-
fesionalizante permanente, desde una integración y una 
generalización de experiencias que den cuenta de la ac-
tualización de los docentes en el contexto educativo.
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RESUMEN

La educación para la salud es considerada una 
práctica social concreta que se establece entre de-
terminados sujetos con el fin de cambiar o reforzar 
un pensamiento, actitud, valor o comportamiento 
para proporcionar y mantener un estado de salud 
del individuo, grupo o comunidad. Por tanto, la co-
municación entre el sujeto educador y el sujeto edu-
cando, estará marcada por la ética que permita lo-
grar con responsabilidad el compromiso creado en 
el proceso. En Cuba, se presta especial atención a 
la educación y promoción de salud. De esta mane-
ra la población está preparada para prevenir situa-
ciones de salud. El objetivo del siguiente trabajo es 
reflexionar sobre la educación y promoción de salud 
desde la perspectiva cubana.

Palabras clave: 

Educación, promoción, salud, perspectiva cubana.

ABSTRACT

Health education is considered a concrete social 
practice that is established among certain subjects in 
order to change or reinforce a thought, attitude, value 
or behavior to provide and maintain a state of health 
of the individual, group or community. Therefore, the 
communication between the educating subject and 
the educating subject will be marked by the ethics 
that allow to achieve with responsibility the com-
mitment created in the process. In Cuba, special at-
tention is paid to education and health promotion. In 
this way, the population is prepared to prevent health 
situations. The objective of the following work is to 
reflect on health education and promotion from the 
Cuban perspective

Keywords: 

Education, promotion, health, Cuban perspective.
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INTRODUCCIÓN

En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procu-
rado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un 
mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio 
más eficaz del mismo, es decir, mediante un desarrollo 
constante de la ciencia donde la educación para la salud, 
la promoción y la prevención constituyen herramientas, 
así como un paradigma de la medicina cubana por su 
enfoque preventivo.

De acuerdo con Pupo, et al. (2017), la Educación para la 
Salud es un proceso encaminado a cambiar o reforzar un 
pensamiento, actitud, valor o comportamiento para pro-
porcionar y mantener un estado de salud del individuo, 
grupo o comunidad. Con la educación se trata de que las 
persones alcancen un sentido de responsabilidad de su 
propia salud, adquieran destreza para analizar y solucio-
nar sus problemas, y clasificar sus valores relacionados 
con el tema.

La educación para la salud busca un apoyo político para 
la intervención necesaria de tipo organizativas, económi-
cas, regulatorias y de medio ambiente. Asimismo, propor-
ciona la elevación de la conciencia, despierta el interés, 
estimula la acción para la participación y el compromiso 
popular para el éxito de las acciones.

La información pública y la educación para la salud se 
concentran en mediar para convencer a los políticos, ad-
ministrativos y profesionales de que la inversión en salud 
tiene sentido común.

Según Pupo, et al. (2017), la Educación para la Salud 
ocupa el papel central entre los componentes de la pro-
moción de salud, mientras se da un carácter opcional al 
apoyo de tipo organizativo, económico y otros. El foco de 
la promoción de salud es la acción social a favor de la sa-
lud, 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 apo-
yo necesario para incrementar la calidad de vida de la 
población.

Es importante señalar que apuntar a los mismos fines no 
implica uniformidad, sino más bien respetar las diferentes 
realidades sociales y culturales de cada país, región o 
localidad. Esta prevención se logra a través de los pro-
motores de salud, variables psicosociales que influyen en 
las conductas.

Cuando la tecnología busca una solución a los problemas 
que se plantean en la sociedad, lo hace relacionando la 
técnica (sus conocimientos, herramientas y capacidad 
inventiva), con la ciencia (el campo de los conocimientos 

científicos) y con la estructura económica y sociocultural 
del medio. Se puede decir que la ciencia médica está 
asociada al deseo del hombre de conocer, de transfor-
mar conductas en relación a sus riegos y convertirlos en 
estilos de vidas saludables y estimula la acción para la 
participación y el compromiso popular para el éxito de 
las acciones.

La información pública y la educación para la salud se 
concentran en mediar para convencer a los políticos, ad-
ministrativos y profesionales de que la inversión en salud 
tiene sentido común.

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 (Pupo, et al., 2017; Fernández, et al., 
2020) consideran que el foco de la promoción de 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 de salud.

La promoción de salud abarca la educación para la salud 
y está dirigida a las acciones sociales y políticas comple-
mentarias que facilitan el apoyo necesario para incremen-
tar la calidad de vida de la población. Es importante seña-
lar que apuntar a los mismos fines no implica uniformidad, 
sino más bien respetar las diferentes realidades sociales 
y culturales de cada país, región o localidad. Esta preven-
ción se logra a través de los promotores de salud, varia-
bles psicosociales que influyen en las conductas.

Los programas de salud son en sí procesos desde la 
perspectiva y una comprensión amplia, toda vez que las 
estrategias propuestas se encuentran científicamente 
fundamentadas, contextualizadas y con un gran impacto 
social, teniendo en cuenta que la calidad y sus indicado-
res solamente pueden ser interpretados objetivamente si 
se contextualizan culturalmente (Bonal, 2019b).

Es por ello que nos ha motivado reflexionar sobre este 
tema, para disminuir el impacto que provoca en la sa-
lud las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), 
infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH SIDA 
(ITS VIH) u otra entidad nosológica se hace necesario 
realizar acciones de promoción y educación para la sa-
lud que alcancen el conjunto de la población. Para llegar 
a un diagnóstico precoz incidiendo sobre los factores de 
riegos que producen estas enfermedades lo cual servirá 
para que los pacientes sean conscientes de los prime-
ros signos y síntomas, lo que los llevara a solicitar aten-
ción médica para la confirmación diagnóstica y el trata-
miento, permitiendo curar, prolongar la vida y mejorar la 
calidad de vida restante que alcancen el conjunto de la 
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población que todo esto se materializa en la medicina fa-
miliar cubana.

Vale señalar la diferencia que hay entre promoción y pre-
vención que algunos manifiestan sus dudas sobre estos 
conceptos. La promoción masifica la salud y la preven-
ción evita que se enferme. Gran responsabilidad tiene los 
Equipos Básicos de Salud (EBS) Médicos y Enfermeras 
de la Familia, Grupos Básicos de Trabajo (GBT) y la di-
rección de las entidades médicas, según el nivel, que son 
los que fiscalizan que se realice lo que está normado por 
el programa de medicina familiar. La atención primaria de 
salud (APS) es con participación intersectorial.

DESARROLLO

En la prevención se debe identificar un grupo de barre-
ras que la entorpecen o que obstaculizan que las per-
sonas puedan optar por un comportamiento menos ries-
goso. Por otro lado, es importante conocer la existencia 
de un grupo de variables psicosociales que influyen en 
las conductas de salud y que determinan ciertos compor-
tamientos. Entre ellas podemos citar: variables sociode-
mográficas tales como la edad, género, ocupación, nivel 
educacional (Bonal, 2019a).

Bonal (2019a), considera que la edad traza diferencias 
en las percepciones, creencias, costumbres. Desde la 
construcción social de género, se establecen roles dife-
renciados entre hombres y mujeres. De ahí que existan 
diferencias en las representaciones, las percepciones, 
las creencias; en este sentido, la educación moldea com-
portamientos según los factores de riegos.

Otra variable importante es la representación social de 
la enfermedad, entendida como categoría de percepcio-
nes, representaciones, creencias, valores, actitudes com-
partidas por un determinado grupo.

La categoría norma subjetiva como la percepción que 
tenemos de lo que piensan nuestros iguales con respec-
to a la conducta que estamos asumiendo es de suma 
importancia.

El nivel de información que se tiene sobre las medidas 
básicas para evitar las enfermedades crónicas no tras-
misibles (ECNT), infección de trasmisión sexual ITS y el 
virus de inmunodeficiencia humana VIH, cuando no es 
correcta puede ser un obstáculo para la opción de com-
portamientos sin riesgo; sin embargo, debemos aclarar 
que la información, aunque necesaria no es suficien-
te para la opción de determinados comportamientos. 
Muchas personas bien informadas con niveles óptimos 
de conocimientos asumen conductas de riesgo.

Otra variable que mediatiza la adopción de conductas 
saludables es la percepción de severidad que tienen 
las personas con respecto a una enfermedad. Es decir, 
mientras más amenazante y severa una persona percibe 
a una enfermedad, ésta tendría una mayor disposición 
de adoptar las medidas para prevenirlas. Entonces si una 
persona no percibe a las ECNT y al síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida SIDA como enfermedades que 
comprometen la vida de las personas, existiría una dis-
posición menos aceptable a la opción de una conducta 
protectora para evitar la dolencia. No obstante, podemos 
decir que la acción de esta sola variable no implica una 
modificación de la conducta.

La percepción del riesgo, entendida como la vulnerabili-
dad percibida por la persona de considerarse en riesgo o 
no de enfermarse, es una variable psicosocial que influye, 
pero no determina la opción de conductas saludables. En 
ocasiones, muchas personas con una alta percepción del 
riesgo, sin embargo, asumen conductas de riesgo.

Los mitos, la percepción de responsabilidad, los benefi-
cios que se perciban de la eficacia de la acción a realizar 
por la persona, las barreras percibidas sobre los costos 
personales en términos psicológicos de la acción o con-
ducta asumida, forman parte de las variables que influyen 
en las conductas de salud.

Las variables psicológicas desde lo psicopatológico 
como la capacidad intelectual, algunas entidades noso-
lógicas, valoración neuropsicológica, nivel y fuentes de 
ansiedad, otros factores de riesgo de la dimensión vital, 
forman parte de la respuesta del ser humano en la adop-
ción de las conductas preventivas.

La autoestima, autovaloración, percepción de autoefica-
cia, motivación y sentido de la vida entre otros aspectos 
personológicos conforman y mediatizan las conductas de 
salud (Pupo, et al., 2017). Las actitudes, disposiciones, 
hábitos, habilidades, toma de decisiones son otras varia-
bles importantes.

El conjunto de aspectos macro y micro sociales como 
son: las características del medio social, las modificacio-
nes situacionales, la motivación social, presión grupal, 
normas sociales y las personalidades como modelos (las 
personas no solo aprenden de su propia experiencia sino 
también de lo que observan de las conductas de las otras 
personas), factores institucionales, económicos, las parti-
cularidades de los mensajes de salud, las desinformacio-
nes generalizadas por el público, influyen en la adopción 
de conductas saludables.

En ocasiones se utiliza el concepto de grupos de ries-
go, este concepto de la epidemiología, no es viable al 
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momento de comunicarnos en prevención. Por mucho 
tiempo las ITS Y VIH/SIDA en la memoria histórica de las 
personas estuvieron asociadas a grupos de personas 
como prostitutas, homosexuales, drogadictos. El uso de 
este concepto en comunicación puede funcionar como 
una barrera lo que implicaría que aquellas personas no 
pertenecientes a estos grupos no se identificarían con el 
mensaje preventivo. Es más viable hablar entonces de 
personas con conductas de riesgo. La realidad ofrece 
ejemplos de personas que pudieran practicar la prosti-
tución o ser homosexuales o drogadictos y asumen con-
ductas protectoras, o personas que no siendo de estos 
grupos poblacionales asumen conductas de riesgo. El 
análisis en términos comunicacionales es pues la de utili-
zar el término de personas con conductas de riesgo.

Un tanto similar ocurre con la llamada promiscuidad, 
concepto peyorativo que excluye a las personas a partir 
de una construcción de su propio concepto de promis-
cuidad. Así muchas personas considerarán a los otros 
como promiscuos y no a sí mismos. Es más viable hablar 
de cambio de pareja, multiplicidad de parejas y no de 
promiscuidad.

Las acciones de Promoción de Salud, Educación para la 
Salud y Prevención de las enfermedades no son recien-
tes, a través del movimiento de la Salud Mundial apare-
cen varios autores que de una u otra manera mencionan 
la realización de acciones para preservar y mantener la 
salud; en los últimos 20 años ha ocurrido una revolución 
en la revitalización de los aspectos conceptuales que 
ha generado discusiones en relación con el alcance de 
estos términos (Rodríguez, et al., 2019). Esto no es ca-
sual, el desarrollo alcanzado en los conceptos de salud, 
determinante de salud, situación, perfil, estado de salud, 
balance y potencial de salud y el enfoque de la Salud 
Pública como una actividad gubernamental y social de 
carácter multidisciplinario que se extiende a casi todos 
los aspectos de la sociedad ha desempeñado un papel 
preponderante.

Principios claves para la promoción de salud

 • Toma como base la Atención Primaria de Salud

 • Requiere participación conjunta de profesionales y 
población.

 • Depende de colaboradores

 • Objetivos principales de la promoción de salud

 • Promover un estilo de vida más sano.

 • Prevenir enfermedades evitables.

 • Rehabilitar.

De acuerdo con la Carta de Ottawa (Organización Mundial 
de la Salud, 1986) la Promoción de Salud consiste en pro-
porcionar a los pueblos los medios necesarios para me-
jorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma y 
plantea como requisito fundamental para la salud, la paz, 
la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso, un 
ecosistema estable, la conservación de los recursos, la 
justicia social y la equidad. Se valora la promoción de la 
salud como medio de conseguir salud para todos, no se 
percibe como un objetivo.

A nivel general, promoción de salud representa un con-
cepto unificado que reconoce la necesidad de cambios 
de manera y condiciones de vida a fin de lograr salud. 
Representa una estrategia a desarrollar ante la población 
y su ambiente que requiere información y experiencia 
para la vida.

Algunos autores discrepan entre si la promoción está in-
cluida dentro de la prevención. La promoción de salud 
incluye a la prevención como un todo en el contexto de 
la vida diaria, más que enfocar a la población con ries-
go de enfermar; está dirigida hacia la acción sobre los 
determinantes de la salud (biología humana, estilos de 
vida, medio ambiente, organización de servicios de sa-
lud), por lo que requiere de la cooperación estrecha de 
otros sectores.

Dado que el concepto de salud como bienestar trascien-
de la idea de formas de vida sana, la Promoción de Salud 
no concierne exclusivamente al sector sanitario al abor-
dar cabalmente la diversidad de condiciones que influyen 
en la salud.

A través de la comprensión y aplicación del concepto se 
crean las “opciones” para que los individuos o grupos 
puedan seleccionar aquellas que conduzcan bienestar 
individual y colectivo.

La Promoción de Salud combina diversos métodos in-
cluyendo: información, comunicación social, legislación, 
educación, medidas fiscales, desarrollo de las comuni-
dades y actividades espontáneas. En la Prevención las 
actividades se desarrollan en campos más limitados.

La Promoción de Salud, es básicamente una actividad en 
el campo social y de salud que depende de la participa-
ción del público mientras que en la Prevención se desta-
ca la actividad en relación con los servicios específicos 
en cada sector.

Aunque es tenue el límite entre Prevención y Promoción, 
existen aspectos que las diferencian. Ambas persiguen 
como meta la Salud, pero la prevención lo hace situando 
su punto de mira en la enfermedad. El objetivo de la pre-
vención es la ausencia de enfermedad, el de la promoción 
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es maximizar la salud. A pesar de las diferencias de enfo-
ques, el punto de unión radica en que los programas de 
prevención son puertas de entrada a la promoción.

En Cuba la salud pública centra sus esfuerzos por man-
tener a la población educada y preparada para enfrentar 
los problemas de salud y prevenir los mismos. Es por ello 
que existe un programa de educación y promoción de 
salud (León, et al., 2016). Su misión es “contribuir a elevar 
la calidad de vida de la población cubana promoviendo 
estilos de vida que generen conductas saludables, así 
como en la modificación de comportamientos y factores 
de riesgos existentes en la población para prevenir en-
fermedades y desviaciones a la salud”. (Cuba. Centro 
Nacional de Promoción y Educación para la Salud, 2019)

Se basa en los siguientes principios:

1. Orientación del trabajo de promoción de salud en fun-
ción de la Carpeta metodológica del Sistema Nacional 
de Salud.

2. La dirección por objetivos.

3. La capacitación y la investigación.

De acuerdo a la infraestructura, existe un Centro Nacional 
de Prevención y Educación para la Salud (CNPES). Su fun-
ción es diseñar las políticas y metodologías de la promo-
ción de salud del país; la capacitación y la investigación y 
consolidar la intersectorialidad y la participación popular 
(Cuba. Centro Nacional de Promoción y Educación para 
la Salud, 2019a)

En cada provincia están creados los Centros Provinciales 
de Prevención y Educación para la Salud (CPPES). Dicho 
centro es responsable de brindar asesoría técnica me-
todológica a ese nivel, fortalecer y consolidar la inter-
sectorialidad y participación popular, la capacitación y 
la investigación (Cuba. Centro Nacional de Promoción y 
Educación para la Salud, 2019b)

A nivel municipal, existe el Departamento Municipal de 
Promoción y Educación para la Salud (DMPES). El mismo 
ejecuta las acciones de promoción de salud al nivel local, 
capacita a los equipos de salud (médico y enfermera de 
la familia), a técnicos y otro personal de salud, operacio-
naliza la participación social y popular. Existen en los 169 
municipios del país (Cuba. Centro Nacional de Promoción 
y Educación para la Salud, 2019b)

Nivel Local

En el nivel local existen áreas de salud. En cada área de 
salud se cuenta con consultorios médicos de la familia, 
donde cada médico y enfermera de la familia tienen la 
misión de maximizar la salud de cada individuo de la 

comunidad. Los mismos tienen una estrecha relación con 
las escuelas y mantienen una supervisión al trabajo de 
educación y promoción de salud que se realiza en ellas.

Toda la cobertura informativa se divulga a través del esta-
do. Las actividades relacionadas con el Sistema Nacional 
de Salud, se socializan a través del vínculo directo con los 
medios de comunicación social. 

Existe un Consejo Nacional de Salud con una estructura 
desde el nivel nacional hasta el local que permite desa-
rrollar la salud en Cuba con mayor participación popular 
e intersectorial

Su objetivo general radica en contribuir al desarrollo so-
cial de acuerdo con la potencialización de la salud como 
uno de los ejes articuladores del bienestar, fomentando la 
participación popular y el apoyo intersectorial en los dife-
rentes programas logrando promover cambios de com-
portamientos en la población (Cuba. Centro Nacional de 
Promoción y Educación para la Salud, 2019b). Objetivos 
específicos 

1. Impulsar la formulación de planes intersectoriales 
para el abordaje de los problemas de salud más 
prioritarios.

2. Fortalecer y estimular la participación de la comunidad 
en acciones que favorezcan conductas saludables.

3. Consolidar la estrategia de Municipios por la Salud 
como vehículo para materializar las acciones de 
Promoción de la Salud.

4. Apoyar la formulación y aplicación de políticas pú-
blicas saludables que mejoren la calidad de vida 
de la población cubana (Cuba. Centro Nacional de 
Promoción y Educación para la Salud, 2019b).

En el año 2000 se emitió el acuerdo 3790, a través del 
cual se reglamentó trabajar por mejorar la salud y la ca-
lidad de vida de la población cubana con la creación de 
una comisión que se encarga de coordinar y controlar to-
das las acciones relacionadas en mejorar la salud y la ca-
lidad de vida de la población, presidida por el Ministerio 
de Salud Pública, e integrada por los organismos de la 
administración central del estado, donde el sector salud 
tiene un liderazgo técnico, pero con una visión bien clara 
de que la salud es responsabilidad de toda la sociedad 
en su conjunto de ahí la producción social de la misma.

Su principal objetivo es promover la práctica de estilos 
de vida saludables, incidiendo en los comportamientos, 
actitudes, hábitos y conductas nocivas a la salud en los 
individuos, la familia y la comunidad, así como la modifi-
cación de factores de riesgos desencadenantes de en-
fermedades y desviaciones de la salud, relacionados con 
las principales causas de muertes y discapacidades.
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Se cuenta con un Centro Nacional de Prevención de ITS/
VIH/SIDA. Su función es unificar los esfuerzos que se 
venían realizando en prevención de las Enfermedades 
de transmisión sexual y el VIH/SIDA y promover nuevas 
ideas y desarrollar los programas preventivos. Para lo-
grar estos objetivos existen diferentes grupos de trabajo 
(Cuba. Centro Nacional de Promoción y Educación para 
la Salud, 2019b). 

El Centro es en el escenario fundamental de las acciones 
de promoción y prevención de las ITS/VIH/SIDA y fun-
ciona además como Centro de Referencia Nacional, que 
promueve el mejoramiento del bienestar y la calidad de 
vida de la población.

Las características de la población cubana actual y futu-
ra, la sitúan entre los países de Latinoamérica y del mun-
do más envejecido. En Cuba, todas las instituciones y or-
ganismos involucrados en la atención a las personas de 
la tercera edad han diseñado sus estrategias de acción, 
con el enfoque necesario en los aspectos sociales, labo-
rales, de prevención, promoción y educación para la sa-
lud, lo cual permite afirmar que, en Cuba, las personas de 
la tercera edad están protegidas (Cuba. Centro Nacional 
de Promoción y Educación para la Salud, 2019b).

El Centro Nacional de Promoción y Educación para 
la Salud ha reforzado las acciones de Promoción y 
Educación del sub- programa comunitario del adulto ma-
yor cuyos objetivos son:

 • Desarrollar un plan de acción que contribuya al enri-
quecimiento de la vida social, espiritual y el autocuida-
do del adulto mayor.

 • Favorecer la formación de una imagen social positiva 
y sana del proceso de envejecimiento humano.

 • Propiciar la comunicación intergeneracional.

 • Preparar a la familia especialmente a las nuevas ge-
neraciones para garantizar una convivencia armónica.

 • Proporcionar a las mujeres una orientación adecuada 
antes durante y después del climaterio.

 • Contribuir al fortalecimiento de los círculos de abuelos.

 • Contribuir a la preparación para la jubilación. 
Entre las tendencias que caracterizan al mundo contem-
poráneo en el sector de la salud, se destaca la crecien-
te incorporación de las llamadas medicinas alternativas 
o complementarias, al arsenal de recursos con que sus 
profesionales enfrentan las necesidades de salud de la 
población.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba, en atención a 
las indicaciones recibidas y como necesaria respues-
ta al interés por perfeccionar el Sistema Nacional de 

Salud mediante la incorporación de recursos diagnósticos 
y terapéuticos que amplíen la capacidad resolutiva de sus 
profesionales decidió implementar un Programa Nacional 
con una amplia participación intersectorial y multidiscipli-
naria. Siendo el componente de Promoción y Educación 
para la Salud una de las estrategias priorizadas. 

Desde la década de los años 70, se indicó la colocación 
de la Advertencia Sanitaria en los envases de las cajetillas 
de cigarros y la información sobre la nocividad del taba-
co, ofrecida mediante los profesionales de la salud y los 
Medios de Comunicación Social. Por tal motivo, se creó 
por el Ministerio de Salud Pública la Comisión Nacional 
de Promoción de Salud, al que se le confirió la responsa-
bilidad del cumplimiento de lo antes expuesto.

En 1985 se ejecutó una campaña para Desestimular el 
Hábito de Fumar, producto de la tendencia creciente de 
la prevalencia y el consumo. 

En 1988 se implementa el Primer Programa, con alcan-
ce nacional y carácter permanente, que es reformulado 
en 1995. En el 2001, este es jerarquizado por el Centro 
Nacional de Promoción y Educación para la Salud e invo-
lucra a un número importante de organismos y organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales.

Para llevar a efecto el programa se constituyó la Comisión 
Nacional, que la integran diversos sectores y diferentes 
disciplinas de la salud, la cual tiene entre sus misiones 
las siguientes:

 • Trabajar en estrecha coordinación con el Ministerio 
de Comercio Interior que preside la Subcomisión de 
Tabaquismo y Alcoholismo en la Comisión de Salud 
Calidad de Vida (CSCV) constituida en el año 2000 por 
una Resolución del Consejo de Ministros.

 • Incrementar y sistematizar los temas de educación an-
titabáquica curricular y extracurricular en el Sistema 
Nacional de Educación.

 • Realizar un levantamiento de los Centros de 
Deshabituación Tabáquica existentes en el país.

 • Aumentar los conocimientos de la población no fu-
madora en lo relativo a sus derechos para proteger 
la salud.

 • La Subcomisión de Tabaquismo de la Comisión de 
Salud y Calidad de Vida incrementará las acciones 
contempladas en el Programa.

 • Continuar realizando investigaciones en diferentes gru-
pos poblacionales, fundamentalmente Investigaciones 
de Intervención Acción Participativa.

 • Sistematizar la divulgación de los métodos de 
Prevención del tabaquismo por los Medios de 
Comunicación Social.
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 • Existe la estrategia de Municipios por la Salud, la cual 
involucra a los decisores políticos locales, quienes 
por su rol de liderazgo tienen un protagonismo cen-
tral como motores impulsores del proceso, involucrán-
dose los políticos, los representantes de los sectores 
socio- económicos y la comunidad misma para coordi-
nar proyectos conjuntos, aunando voluntades en torno 
a los problemas y desarrollando acciones para contri-
buir a solucionarlos.

La estrategia contribuye a la materialización de la pro-
moción de salud en las localidades, ésta se desarrolla a 
partir del fomento de ambientes saludables y de estilos 
de vida sanos, con la participación de las organizaciones 
comunitarias y las instituciones de todos los sectores de 
la población, bajo el liderazgo político local y reconoce la 
responsabilidad y capacidad de todos los segmentos y 
actores sociales para contribuir a la lucha por una mejor 
salud y calidad de vida.

CONCLUSIONES

La educación para la salud, así como la promoción 
de la misma son aspectos indispensables para ga-
rantizar la calidad de vida de la población.
En todo el mundo los países tienen trazadas estrategias 
para lograr la calidad de vida de sus habitantes.

Desde la perspectiva cubana se prevé un seguimiento 
continuo a la educación y promoción de salud de la po-
blación para garantizar una óptima calidad de sus habi-
tantes lo cual es avalado por los reconocimientos que ha 
recibido de la organización mundial de salud (OMS).
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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo argumentar el uso de 
las tecnologías educativas en el proceso de orienta-
ción profesional vocacional pedagógica (OPVP) en 
la Educación Superior Cubana, para lograr este pro-
pósito se realizaron revisiones de documentos, se 
analizaron y sintetizaron resultados de investigacio-
nes científicas, que facilitaron la deducción de estas 
razones. Se abordan los dilemas concernientes a la 
utilidad de las Tecnologías Educativas en el proceso 
de OPVP desde el Enfoque Histórico-Cultural
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ABSTRACT

The article aims to explain the use of Educational 
Technologies in the process of vocational guidance 
(OPVP) in Cuban Higher Education. To achieve this 
purpose, a document reviews was carried out, the 
author analyzed and synthesized results of scientific 
research which facilitated the deduction of these re-
asons. The dilemmas concerning the usefulness of 
Educational Technologies in the OPVP process from 
the Historical-Cultural Approach are addressed.
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INTRODUCCIÓN

Desde el mismo Triunfo de la Revolución, en enero de 
1959, fue declarado el carácter gratuito y democrático 
de la educación en Cuba, lo que significa que todos, 
independientemente de su raza, sexo, credo religioso o 
procedencia social, tienen acceso a la educación, y que 
el Estado garantiza la escolarización de todos los niños, 
adolescente y jóvenes en edad escolar y brinda múltiples 
facilidades para los que están en disposición de conti-
nuar estudios especializados y superiores.

Ya desde ese entonces la Educación Superior en Cuba 
ha sido protagonista de importantes transformaciones 
económicas, políticas y sociales, tal es el caso de la 
OPVP la que ha sido y es una prioridad de la Revolución 
Cubana. En la actualidad está refrendada desde los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución para el período 2016-2021, aprobados 
en el Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), en abril de 2016, y por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular en julio de ese propio año.

El lineamiento 124 expresa la necesidad de continuar 
fortaleciendo “la formación vocacional y orientación pro-
fesional desde la primaria”. (Partido Comunista de Cuba, 
2016). Este es el motivo que impulsa las transformaciones 
en la dirección del proceso de OPVP en las universidades 
como resultado del perfeccionamiento de la Educación 
Superior en Cuba, que la hace estrechar los vínculos con 
la sociedad, su desarrollo y demandas en sus diferentes 
ámbitos.

Las Universidades Cubanas tienen un importante papel 
en la informatización de la sociedad, proceso que revo-
luciona la dirección de la orientación profesional voca-
cional pedagógica (OPVP). El uso de la tecnología se 
impone: la internet, la telefonía móvil, los Tablet, las com-
putadoras personales (PC), las redes sociales, páginas 
web, multimedias, programas informáticos, todos ellos 
permiten consultar grandes volúmenes de información 
en el momento que se necesite y con mayor inmediatez. 
Evidentemente ya no es como antes que era necesario 
leer y estudiar utilizando varios documentos impresos 
para buscar una información, ahora solo basta con poner 
lo que desea encontrar en internet y ahí está, este es el 
pensamiento de muchos jóvenes hoy. Las Tecnologías de 
la Informática y las Comunicaciones (TIC) cambia el es-
cenario educativo y con este el proceso de OPVP. 

La aplicación de métodos de investigación del nivel em-
pírico permitió constatar que los estudiantes de la ca-
rrera universitaria Pedagogía-Psicología visitan en me-
nor medida el Centro de Recursos del Aprendizaje y la 
Información de la Universidad de Sancti Spíritus “José 

Martí Pérez”, los profesores de la disciplina Orientación 
Educativa refieren que realizan los estudios y las inves-
tigaciones haciendo uso mayoritario de la internet y los 
textos en formato digital, pero que la calidad es poco 
eficiente para la autopreparación, ya que regularmente 
tienen poca información, consultan páginas y sitios cuya 
veracidad científica es cuestionable. 

Del mismo modo, al indagar por la efectividad del proce-
so OPVP que realizan estos estudiantes en sus prácticas 
concentradas, se pudo constatar que es limitado el uso 
de los medios tecnológicos. Los propios estudiantes de 
la especialidad lo describen como poco productivo, me-
cánico, repetitivo; la relación de ayuda es menos efectiva, 
los orientados en ocasiones se muestran desmotivados. 
De igual modo, cuando los usan en la intervención psico-
pedagógica, se les desorganiza el proceso, no saben en 
qué momento emplearlos, además refieren que hay mé-
todos de la orientación que resultan muy compleja la utili-
zación de medios tecnológicos, pero que son necesarios.

Se evidencia contradicciones que nos permite plantear 
que aun susciten deficiencias en el uso de las TIC en el 
proceso de OPVP. Siguiendo esta línea, el artículo argu-
menta el uso de tecnologías educativas en el proceso de 
OPVP; para lograr este objetivo se realizaron revisiones 
de documentos y se analizaron y sintetizaron resultados 
de investigaciones científicas, que facilitan la deducción 
de estas razones. Se abordan los dilemas concernientes 
a la utilidad de la Tecnologías Educativas en el proceso 
de OPVP desde el Enfoque Histórico-Cultural. 

DESARROLLO

Existen investigaciones que abordan pertinentemente la 
inserción de la Tecnología Educativa apoyadas en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Sin 
embargo, el tratamiento de la OPVP desde los medios 
tecnológicos es una temática que necesita clarificar sus 
fundamentos teóricos y metodológicos, aun cuando se 
concibe la clase como vía fundamental de este tipo de 
orientación (Collazo & Puentes, 1992; Del Pino, 2011).

La propia evolución en la concepción de la relación entre 
las TIC y su uso educativo, podría explicarse por medio 
del paso desde el aula de informática a la informática en 
el aula, que supone la introducción masiva de las TIC en 
las aulas ordinarias, aprovechándolo como un recurso 
pedagógico de gran valor para el profesorado y de moti-
vación para el alumnado. 

Con ello, y a fin de contribuir, a la formación de alumnado 
capaz de vivir y participar en la sociedad del conocimiento. 
Todo eso responde al proceso que está desencadenando 
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el uso de las tecnologías en los centros educativos, en el 
que hemos pasado de enseñar sobre las TIC, a enseñar 
por medio de la tecnología, hasta llegar a las Tecnologías 
para el Aprendizaje y el Conocimiento(TAC) donde se 
pretende aprender con la tecnología (Vivancos, 2008). En 
definitiva, utilizar la tecnología en el proceso de orienta-
ción educativa como mejora, para ayudar más y mejor, 
para garantizar que nuestro alumnado adquiera las 
competencias básicas, la formación de valores, actitudes 
y modos de actuación, es el objetivo prioritario que debe 
afrontar la escuela.

Las TAC tratan de orientar las TIC hacia unos usos más 
formativos, tanto para el orientado como para el orienta-
dor, con el objetivo de aprender a aprender, a vivir, a to-
mar decisiones, a ser, a convivir y a hacer. 

Estas TIC y TAC, han abierto un nuevo panorama ante el 
que los psicopedagogos y los sistemas educativos de-
ben replantearse nuevos espacios formativos, de ayuda 
y, por tanto, nuevos contenidos educativos, y con ello 
unas metodologías adecuadas que incidan en el proce-
so de OPVP. Todo ello a favor de garantizar una toma de 
decisión autodeterminada de la profesión pedagógica de 
los futuros maestros y profesores que tendrán la respon-
sabilidad de la formación de las nuevas generaciones y 
de todo el pueblo. Es por ello que se hace necesario ha-
cer hincapié en la relevancia que tienen los contenidos 
educativos, orientadores digitales y de su incorporación 
a las aulas y los gabinetes psicopedagógicos. 

“Las TIC, son un conjunto de tecnologías desarrolladas 
que están a disposición de las personas, con la intención 
de mejorar la calidad de vida y que nos permiten realizar 
distintas gestiones con la información que manejamos o a 
la que tenemos acceso, de manera que además de ges-
tionarla (recibirla-emitirla-procesarla), la podemos alma-
cenar, recuperar y manipular, es decir, agregar contenidos, 
etc., esto en cuanto a acciones. Estas TIC nos generan 
una necesidad de alfabetización digital, que de manera 
un tanto inconsciente nos ha llevado a una nueva situa-
ción, y por tanto a una nueva cuestión que afecta de lleno 
al ámbito educativo. Así, en entornos educativos, al utilizar 
las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, es cuando empezamos a hablar de las Tecnologías 
del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Por lo que pode-
mos establecer que de la Sociedad de la Información en 
la que empezamos a manejar las TIC, con la intención de 
gestionar y acumular la información que se genera, pasa-
mos a la Sociedad del Conocimiento, en la que el manejo 
de las tecnologías ya no es tanto el acumular y gestionar 
información, sino que su importancia radica en que esa 
información se transforma en conocimiento, por lo que las 
tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento y a 

su aprendizaje, de lo que se desprende que las tecno-
logías propias de la Sociedad del Conocimiento son las 
TAC”. (Moya, 2013, p.3) 

Se debe significar que es el psicopedagogo el profesio-
nal preparado, desde su formación profesional en Cuba 
para asesorar a los docentes, directivos de las institucio-
nes educativas sobre los diferentes usos que se le puede 
dar a las TAC dentro de la clase como vía esencial de 
OPVP. Además, orienta a la familia y los miembros de la 
comunidad, sobre este y otros temas; ambas acciones 
son desarrolladas en los gabinetes psicopedagógicos. 

Esto supone que la manera de desarrollar un buen mane-
jo de las TIC y las TAC en entornos educativos centrados 
en la OPVP es a partir de los conocimientos del propio 
psicopedagogo, que no se deben centrar únicamente en 
los contenidos a desarrollar, sino que además debe tener 
dominio de habilidades en el empleo de las tecnologías, 
que le permitan seleccionar y manejar las herramientas 
y recursos de la Web 2.0 para poder desarrollar la OPVP 
y la asesoría en los gabinetes psicopedagógicos, a par-
tir de las diferentes vías, donde no se descuida la clase. 
Además, debe tener conocimientos sobre metodologías 
adecuadas para la intervención psicopedagógica, lo que 
implica que el orientador conozca metodologías activas, 
de aprender haciendo, experimentando, de carácter 
constructivista, colaborativo, y cooperativo, permitiendo 
así que el gabinete se convierta en espacio de ayuda 
compartido, donde se construye el conocimiento, todo 
ello a partir del desarrollo de contenidos digitales, en co-
rrespondencia con las necesidades sociales.

Desde un Enfoque Histórico Cultural, las TAC se deben 
concebir como medios y técnicas del proceso de OPVP, 
que se deben seleccionar en correspondencia con las 
características de la personalidad del orientado y los ob-
jetivos de la intervención psicopedagógica. Estos le sir-
ven de soporte material a los métodos de la OPVP de for-
ma más atractiva, motivadora y perdurable en el tiempo.

Para lograr un proceso de OPVP bajo estas condiciones 
tecnologías se requiere de conocimientos, habilidades, 
capacidades y competencias informáticas en nuestros 
psicopedagogos (inmigrante digital) y orientados (nativos 
digitales), además de una infraestructura informática que 
responda a esas necesidades.

Al respecto Lamí & Rodríguez del Rey (2012), analizan la 
variedad de metodologías existentes para la elaboración 
de software de corte educativo, evidentemente resulta 
muy complicado para el educador o educando cuando 
se enfrentan a este proceso, por lo que es importante te-
ner un algoritmo a seguir y así obtener resultados ópti-
mos al finalizar el diseño de la interfaz gráfica y funcional 
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del producto informático en aras de resolver problemas 
pedagógicos. 

En las condiciones históricas sociales actuales para lo-
grar el accionar orientador que genere estrategias de in-
tervención para el desarrollo de una personalidad integral 
y autodeterminada del educando, es necesario insertar 
en la concepción de la clase y en la preparación previa 
de las sesiones de trabajo el uso de las TAC, a partir de la 
selección de las herramientas tecnológicas más oportu-
nas que permita desarrollar los contenidos profesionales, 
elaborados en distintos formatos y con softwares especí-
ficos para que se puedan trabajar desde la red, o desde 
cualquier dispositivo.

Se considera acertada la reflexión de Valdivieso (2010), 
cuando asevera que es “necesario generar propuestas de 
formación digital realista, creativa e innovadora, aprove-
chando los recursos y la capacidad instalada”. (p. 9)

Entre los medios tecnológicos que el psicopedagogo 
puede utilizar se encuentran, el aula virtual, multimedia, 
las aplicaciones móviles diseñadas para trabajar de 
OPVP, las redes sociales, la internet, materiales audio-
visuales elaborados para este fin, recursos informáticos 
que ayuden a visualizar los contenidos (Microsoft Office, 
Prezi, MacoSoft, eXeLearning); estos son algunos sopor-
tes materiales, técnicas de orientación que brindan infor-
mación en un formato visualmente atractivo y novedoso 
para los orientadores. 

Los contenidos que se presentan en estos medios de-
ben cumplir las siguientes características, según Moya 
(2013): “Debes tener una estructura racional, permitiendo 
al participante navegar por los conceptos relacionados o 
ampliar un concepto mediante enlaces a otros recursos 
tales como simulaciones, casos reales, problemas, auto-
evaluaciones, bibliografía, video, etc. Debe organizarse 
en unidades pequeñas y con formatos atractivos y sim-
ples de comprender. Deben presentar la información en 
diversos formatos(recursos multimedia que combinan 
sonido,texto e imagen) con el fin de favorecer su compre-
sión y apropiación. Deben incluir ejemplos cercanos a la 
realidad del participante y se originan al ser aplicados en 
su contexto laboral”. (p.7)

Alaña, et al. (2016), acentúan los avances de las TAC en 
la en los Institutos de Educación Superior de Ecuador, al 
respecto señalan que “la red es en gran medida un pro-
ceso estructurado, en contraste, podemos decir que una 
ecología es un organismo vivo compuesto por nodos y 
conectores, que conforma una estructura, la herramienta 
y recursos de la WEB 2.0 se integra a las llamadas, eco-
logías del aprendizaje, que son entornos de conocimien-
tos compartidos, fomentando las conexiones y fuentes de 

conocimientos dando lugar a la circulación de la misma 
en la web, el rol del docente es fomentar y crear ecologías 
de aprendizajes que permitan que sus educandos apren-
dices nativos digitales mejoren con rapidez y eficacia con 
respecto al aprendizaje que están desarrollando que les 
permita acceder a una educación tecnológica y puedan 
competir en un mundo cada vez más globalizado. La eco-
logía del aprendizaje, como entornos de conocimiento 
compartido, que fomentan las conexiones y fuentes de 
conocimiento. La ecología del aprendizaje tiene sus sus-
tentos en las corrientes en el conectivismo, constructivis-
mo e escuela histórica cultural donde el estudiante es el 
centro del aprendizaje y la web 2.00, es un mediador del 
proceso de enseñanza aprendizaje”. (pp. 175-176)

Se debe insistir, en que no se trata de aplicar modelos 
tecnológicos de la orientación Bausela (2004), sino de 
aplicar las leyes de la Filosofía Marxista, tomar lo positivo 
y transformar la realidad que se concreta en humanizar la 
tecnología educativa, ya que las TAC abren las puertas a 
una nueva realidad educativa, ahora virtual, aspecto po-
sitivo que debemos tener en cuenta desde el diagnóstico 
de la personalidad de los orientados(potencialidades),la 
planificación, organización y ejecución de los sistemas 
de actividades, estrategias y programas, como punto de 
partida del proceso de OPVP. 

La Orientación Profesional que se sustenta en el enfo-
que histórico-cultural del desarrollo humano es entendida 
como un proceso de educación de la personalidad para 
el desempeño profesional responsable que tiene lugar a 
partir del reconocimiento de la necesaria unidad entre las 
condiciones internas (intereses, conocimientos, aptitu-
des, valores) del sujeto y externas (contexto histórico-so-
cial) categorizada como “situación social del desarrollo” 
y de la posibilidad de propiciar el desarrollo profesional a 
partir de la estimulación de las potencialidades del orien-
tado en el proceso de interacción social (zona de desa-
rrollo próximo) (Vigotsky, 1987, citado por Del Pino, 2011).

En virtud de la situación social del desarrollo es posible 
explicar que el desarrollo profesional del sujeto no es el 
resultado de sus características personales o de las con-
diciones sociales en las que vive concebida a partir su 
integración dialéctica. De esta manera es posible com-
prender, por ejemplo, cómo el hombre no nace con una 
motivación profesional definida ni tampoco la adquiere, 
sino que la construye en el proceso de interrelación entre 
sus condiciones naturales y las condiciones histórico-so-
ciales en las que vive, marcadas en la actualidad por un 
desarrollo vertiginoso de la tecnología educativa, es por 
ello que el desarrollo profesional es peculiar y diferente 
en cada persona pues transcurre de acuerdo a cómo se 
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manifiesta en ella la integración (única e irrepetible) de las 
condiciones internas y externas del desarrollo.

Esto nos permite explicar el dominio que tienen los niños, 
adolescentes y jóvenes de la tecnología, sobretodo la 
Android. Son capaces de pasar información de un móvil 
a otro, además de jugar y cambiar las configuraciones 
de las aplicaciones para lograr sus objetivos, algunas de 
estas acciones no la saben realizar las personas adultas 
titulares de recursos tecnológicos.

En el proceso de Orientación Profesional la aplicación 
de la categoría de zona de desarrollo próximo, permite 
comprender cómo el orientado transita con la ayuda del 
orientador hacia la autodeterminación profesional, en la 
medida que el orientador sea capaz de diseñar situa-
ciones de aprendizaje que estimulen el desarrollo de las 
potencialidades del orientado para lograr autonomía y 
responsabilidad en la toma de decisiones profesionales.

Dirigir el proceso de OPVP desde una concepción 
Histórico-Cultural del desarrollo humano significa, por 
tanto, diseñar situaciones de aprendizaje en las que se in-
serten las TAC, que estimulen la formación y el desarrollo 
de las inclinaciones, aptitudes del sujeto hacia una u otra 
profesión, así como de su capacidad de autodetermina-
ción profesional. En este caso las situaciones de apren-
dizaje son espacios educativos en los que se forma esa 
inclinación, mediante las actividades que se planifiquen 
en los diferentes soportes tecnológicos y las posibilida-
des de comunicación síncrona o asíncrona.

Con la inserción de las TAC estamos potenciando los 
mediadores culturales (interpsicológicos) que facilitan la 
toma de decisiones autodeterminadas. En el nivel zona 
de desarrollo potencial (lo que el orientado hace con ayu-
da) funcionan como portadora de la cultura, soporte del 
contenido que es sometida al estudio, debate, intercam-
bio, mediante la actividad y la comunicación, que adop-
tan nuevos matices ya que la relaciones hombre-hombre 
(orientador-estudiante-grupo) que se ven fortalecidas con 
las relaciones hombre-máquina (orientador-ordenador; 
orientado-ordenador; grupo-ordenador) que ofrecen mu-
chas posibilidades. 

En el nivel zona de desarrollo real (acciones en el plano 
interno, mental, individual) las TAC favorecen el desarrollo 
de el autoconocimiento, la autovaloración, los intereses 
e intenciones profesionales, la concepción del mundo y 
estrategias de autoaprendizaje (intrapsicológicos), en un 
proceso de aprender a vivir, a convivir, a ser, a hacer y 
aprender usando la tecnología. 

La ZDP se caracteriza por un principio importante seña-
lado por Vigostky, que está relacionado con los niveles 

en los que se produce el desarrollo psíquico, a los que él 
llamó nivel interpsicológico y nivel intrapsicológico. Esto 
significa que el primer nivel interpsicológico el orientado 
está incluido en una actividad social, de comunicación, 
de interrelación, que realiza acciones de relaciones ex-
ternas con los demás sujetos (psicopedagogo y otros 
alumnos, usando las TAC como medios para hacerlo) y 
cuando estas acciones son asimiladas y actúan en el pla-
no mental, evidencian logros en el desarrollo del orienta-
do, corresponde al individual intrapsicológico. El uso de 
tecnologías educativas en el proceso OPVP debe com-
prenderse desde los postulados de la Escuela Histórico 
Cultural que se expresan en la tendencia integrativa de la 
orientación educativa. Perspectivas más abarcadoras e 
integrales que buscan una mayor vinculación de la orien-
tación con la institución escolar y otros factores sociales 
(Del Pino, 2007).

Es esta concepción teórica y metodológica puede com-
prender que la orientación (y el orientador) se integren al 
centro como agentes de cambio; alcanza una compren-
sión más social de los problemas de los escolares y sus 
posibles soluciones; busca la inserción de la orientación 
en el proceso docente y valoriza la función orientadora 
del maestro; el orientador se ve como un profesional más 
y complementa su trabajo con otros profesionales y roles 
sociales (maestros, padres, etc.). 

Esto supone, realizar la OPVP de forma creativa, a tra-
vés de diferentes modalidades, vías, métodos, técnicas 
y medios que permitan establecer una relación de ayuda 
para buscarle un sentido a la profesión pedagógica, que 
favorezca la autodeterminación profesional; redimensio-
nándose, de este modo, el papel del orientador en las 
instituciones educativas. 

Las técnicas de orientación, constituyen medios a través 
de los cuales se llevan a cabo las acciones de orientación 
(Collazo & Puentes, 1992; Del Pino, 2005, 2011), que se 
ven favorecidas con la inserción de los recursos tecnoló-
gicos (Crespo, et al., 2019). En sentido general, se puede 
plantear que las acciones de orientación tienen como ob-
jetivos posibles: introducir, crear o desarrollar condicio-
nes favorables para el desarrollo de la OPVP; prevenir, 
eliminar o reducir la influencia de factores potencialmen-
te generadores de incertidumbre, temores, incapacidad 
para tomar decisiones profesionales.

Las técnicas de orientación pueden ser utilizadas como 
medio tecnológicos para llevar a cabo:

 • La acción directa del orientador sobre un individuo.
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 • La acción mediata o indirecta sobre un individuo va-
liéndonos de su interacción con el grupo en el cual se 
halla inmerso.

 • La acción del orientador sobre un grupo con vistas al 
desarrollo grupal.

 • La acción del sujeto individuo o grupo sobre sí mismo 
mediante el autorreflexión con vistas a su perfeccio-
namiento. En este último caso el papel del orientador 
queda oculto; pero en realidad el que el sujeto sea ca-
paz de actuar sobre sí mismo y transformarse es el re-
sultado de un trabajo precedente (Collazo & Puentes, 
1992; Del Pino, 2011).

Las TAC se insertan como técnica o medios de orienta-
ción de este proceso que facilitan el cumplimiento de su 
carácter social, individual o grupal, activo, creador, co-
municativo, consciente, motivante; permite que la infor-
mación profesional del proceso OPVP tenga significación 
para el orientado, favorece la cooperación, promueve el 
desarrollo integral de la personalidad del educando, po-
tencia el tránsito progresivo de la dependencia a la inde-
pendencia y a la autorregulación, así como el desarrollo 
en el sujeto de la capacidad de conocer, controlar y trans-
formar creadoramente su propia persona y su medio; de-
sarrolla la capacidad para tomar decisiones, enfrentar y 
darle solución a los conflictos que se le pueden dar a lo 
largo de la vida.

En esta dirección, se señala que el orientador no debe 
ser suplantado por la tecnología, las TAC son medios que 
ayuda a la optimización, racionalización y objetivación de 
la información profesional para que sea más fácil estable-
cer la relación de ayuda, son las técnicas del método de 
OPVP, por lo que se defiende la idea del contacto orienta-
dor –orientado- grupo- TAC dentro del proceso de OPVP.

El psicopedagogo juega un papel importante en el pro-
ceso: actúa como mediador/a en el proceso de desarrollo 
del orientado, en la medida en que su función fundamen-
tal es garantizar las condiciones y las tareas necesarias 
y suficientes para propiciar el tránsito gradual del desa-
rrollo desde niveles inferiores hacia niveles superiores, o 
sea, el trabajo con la zona de desarrollo próximo (ZDP). 
Crea una atmósfera de confianza, seguridad y empatía en 
el gabinete psicopedagógico, desde donde su trabajo re-
percute en todas las esferas de la personalidad del orien-
tado (intelectual, emocional, motivacional, moral, social).

Asimismo, organiza situaciones de aprendizaje basa-
das en problemas reales, significativos, con niveles de 
desafío razonables, que amplíen la zona de desarrollo 
próximo de sus estudiantes y favorezcan el desarrollo 
de motivaciones intrínsecas hacia las profesiones pe-
dagógicas. Apoya los orientados para que acepten los 
retos del aprendizaje y aprendan a identificar y resolver 

problemas; permite que seleccionen e implementen sus 
propios caminos de solución y brinda las ayudas oportu-
nas y necesarias, individualizándolas de acuerdo a la si-
tuación de cada sujeto; y sirve de modelo en la búsqueda 
y aplicación de estrategias efectivas para la resolución 
de problemas.

También propicia la participación de todos los miem-
bros del grupo, cuando las actividades se realizan en 
esta modalidad, animando a los más pasivos y cuidan-
do que ninguno monopolice la atención. Conoce como 
crear una estructura cooperativa de trabajo en el gabine-
te psicopedagógico. Facilita la expresión y comunicación 
de ideas mediante la resolución de problemas en grupo, 
las propuestas en común y las discusiones. Actúa como 
moderador(a) y facilitador(a), pero también como tutor(a), 
experto(a) y supervisor(a).

Evita que se desechen ideas prematuramente, favorece 
el análisis. Emplea el error con fines educativos y esti-
mula la atribución consciente de los éxitos y fracasos en 
la vida a causas controlables, modificables. Crea espa-
cios de autoconocimiento, donde los/las orientados se 
entrenen en la autoreflexión y aprendan a observarse, in-
terrogarse, analizar alternativas y consecuencias, tomar 
decisiones, plantearse objetivos y aspiraciones, y anali-
zar sus posibilidades reales de alcanzarlas. Favorece la 
autodirectividad.

Diagnostica las necesidades educativas de sus orien-
tados, y sobre la base de ellas, concibe estrategias de 
intervención psicopedagógica compensadoras, como la 
herramienta que le va a permitir definir las particularida-
des del proceso del OPVP, atender las diferencias indi-
viduales y con ello el uso que le dará a las TAC en cada 
caso. Propicia el crecimiento personal de los orientados, 
teniendo en cuenta no solo el nivel de desarrollo alcan-
zado, sino también sus potencialidades para enfrentar y 
resolver sus problemas, conflictos en el área profesional y 
de toma de decisiones.

Es un profesional que, debe lograr un amplio desarro-
llo cultural, que favorece la comprensión empática del 
orientado. 

La estimación, calor y respeto que se establece entre el 
orientado y orientador favorece romper las barreras del 
silencio del primero. Autenticidad y congruencia, brinda 
seguridad, confianza y empatía. Demuestra a los orien-
tados los procedimientos para lograr una comunicación 
positiva, así como los mecanismos para hacerse con la 
información profesional, mediante el intercambio sosteni-
do con otras personas. 
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Entre los principales usos y funciones orientadoras de las 
TAC destacan las siguientes:

a. Motivar: La función motivadora de las TAC se centra 
en ofrecer un contenido profesional más real y de una 
forma más atractiva, que facilita la reflexión y el análi-
sis de los orientados.

b. Portar contenidos: Las TAC son un medio privilegiado 
de información para los orientados en la intervención 
psicopedagógica. Además de la posibilidad poder es-
tudiar, analizar los contenidos que ofrecen estos me-
dios tecnológicos fuera del gabinete en el momento 
que se requiera de su consulta. 

c. Potencia el crecimiento personal del orientado: Las 
tecnologías pueden ser usadas como medios que per-
miten dotar al ser humano de recursos personológicos 
que faciliten la toma de decisiones profesionales, y 
buscar mecanismos para enfrentar situaciones difíci-
les. Son técnicas que posibilitan ejercitar al orientado 
en el proceso de solución de problemas profesionales 
y de la vida, de este modo se estimula la autosupe-
ración personal y profesional(autoayuda), el fortaleci-
miento de la autoestima, autovaloración, autodetermi-
nación, la concepción del mundo y la autorientación.

Con la incorporación de las TAC como medios al sector 
universitario, la OPVP se ha convertido en un proceso di-
rigido a producir cambios en los orientados, pero también 
en los orientadores. Las tecnologías tienen la potenciali-
dad de transformar los escenarios y ambientes en donde 
se trabaja, enriquece la práctica de la orientación otor-
gando ventajas en las técnicas que se pueden emplear 
en cada sesión de orientación, además, del alto impacto 
de su efectividad y aceptación, sobre todo por los más 
jóvenes.

Muñoz & González (2015), retoman algunas ideas abor-
dadas por autores estudiosos de la temática, sobre el rol 
o funciones que debe ser capaz de desarrollar el orienta-
dor relacionados con las nuevas tecnologías: 

 • Conocer las principales herramientas y desarrollos 
tecnológicos diseñados específicamente para la ac-
ción orientadora y aplicaciones de otras áreas que 
igualmente puedan ser útiles en determinados progra-
mas de intervención.

 • Coordinar en los centros el uso de las TIC por parte de 
los tutores cuando se dedican a la acción orientadora. 
Por ejemplo: sociogramas, adaptaciones curriculares, 
etc. 

 • Diseñar programas de intervención basados en las 
TIC o que integren las mismas en su consecución final. 

 • Ayudar a los estudiantes a utilizar las TIC y a desarro-
llar destrezas específicas de forma que sean capaces 

de buscar la información, organizarla y adecuarla a 
sus demandas. 

 • Implementar sistemas integrados en el uso de las TIC 
que permitan al estudiante la resolución de los proble-
mas que le vayan surgiendo, a través de un proceso 
de autoorientación y autoayuda permanente. 

 • Ayudar a los estudiantes a entender y a integrar la in-
formación en sus propios procesos de aprendizaje y 
formas de pensar”. (p.450)

Siguiendo esta dirección se puede señalar que entre los 
principales efectos de las tecnologías para la OPVP se 
destacan las siguientes:

d. Motivacionales: El uso de las TAC incide positivamen-
te en la motivación de los estudiantes hacia las espe-
cialidades pedagógicas, haciendo que dediquen más 
tiempo a trabajar dentro y fuera de las sesiones de 
orientación. 

e. El desarrollo de la iniciativa: La constante participa-
ción por parte de los orientados puede propiciar el 
desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a 
tomar continuamente nuevas decisiones ante las res-
puestas de las TAC a sus acciones.

f. El desarrollo de aprendizajes significativos: Con el uso 
de TAC se puede propiciar que los orientados relacio-
nen lo aprendido con lo que sabían previamente y así 
atribuir significados a la nueva realidad que satisface 
una necesidad. 

g. Alfabetización digital: Las TAC pueden contribuir a faci-
litar la necesaria alfabetización informática, audiovisual 
de los orientados y de los propios psicopedagogos.

h. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 
la información: La gran cantidad de información exis-
tente en los medios digitales exige la puesta en prác-
tica de técnicas que ayuden a la localización y clasifi-
cación de la información profesional que se necesita.

i. Compromiso con su crecimiento personal: Dado que 
el uso de las TAC satisface las necesidades de OPVP, 
los orientados se sienten más motivados, activos en 
su propia formación, desarrollo personal y profesional.

En los procesos de OPVP, implica la superación de los 
modelos de orientación convencionales (Parras, et al., 
2008), centrados en la transmisión de información por 
parte de los orientadores y en una recepción, muchas 
veces pasiva, por los orientados, esto pues, ha inducido 
cambios en las relaciones sociales y en las formas de tra-
bajo. Ahora bien, para que el uso de TAC sea benéfico, 
las instituciones educativas no sólo deben plantearse la 
incorporación de éstas como parte de su proyecto de tra-
bajo, sino que también debe llevase a cabo un cambio en 
la forma de hacer la OPVP, la docencia, la investigación y 
la administración.
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“El binomio orientación-tecnología suscita implicaciones 
importantes en la consideración del rol de los profesiona-
les de la orientación, tanto en lo referente a los ámbitos y 
contenidos del proceso de orientación, cuanto a las he-
rramientas y recursos que pueden utilizarse; y por todo 
ello, reclama una reconsideración de la formación y la ca-
pacitación que se requiere para dar respuesta a ambas 
exigencias”. (Muñoz & González, 2015, p. 449)

En este sentido las Universidades Cubanas comienzan a 
divulgar cursos de posgrado, eventos, actividades meto-
dológicas que preparan a los psicopedagogos, docentes, 
investigadores para atender las nuevas necesidades per-
sonales, profesionales y sociales, de modo que contribu-
ya a desarrollar, enfrentar y promover iniciativas ante una 
nueva contradicción, la informatización de la sociedad. 

En esta dirección, las autoras Ferrer, et al. (2016), señalan 
que “más del 95% de los sitios muestreados, no cumplen 
con los principios de la ergonomía de diseño. El abuso 
de textos, colores, y esquemas resta calidad a la informa-
ción que se ofrece, además, los docentes en formación 
no conocían la existencia de la Ergonomía como ciencia 
multidisciplinar”. (p.12) 

Al respecto Valdivié, et al. (2017), enuncian “que los pro-
fesores universitarios tienen la responsabilidad de utilizar 
las TIC para elevar la calidad de la enseñanza-aprendiza-
je y los métodos y medios acorde al tipo de estudiante y al 
desarrollo de la sociedad actual, sin perder de vista que la 
información debe ser seleccionada de manera intencional 
en relación con el objetivo que se proponga el profesor”. 
(p. 134) 

Se está de acuerdo con la autora, solo se debe signifi-
car que cuando las TIC se usan en un proceso de au-
toaprendizaje o en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador tienen un nuevo significado como TAC. Y no 
solo eleva la calidad esta, sino también, el de orientación 
educativa en general y específicamente, el de OPVP. 

En dicho proceso no solo se pueden usar técnicas de 
orientación apoyadas en recursos tecnológicos, existe 
otros tipos que resalta su carácter de sistema, pues la 
función que unos no pueden cumplir por sus caracterís-
ticas estructurales y la propia información que transmiten 
es complementada por otras técnicas del sistema. Estas 
deben ser empleadas tanto para la actividad de orienta-
ción educativas como de OPVP. 

Existen tres tipos de enfoques del profesional de la 
Orientación en lo que respecta al uso de las TIC para los 
propósitos de la Orientación: como recurso (dentro de 
su relación directa con el sujeto), como medio (comuni-
cándose con el destinatario a través de una herramienta 

concreta) y para el desarrollo de los materiales de orien-
tación basados en las TIC. Además de dos herramientas 
TIC: páginas web y correo electrónico (Fernández, et al., 
2010; Muñoz & González, 2015) 

Se debe insistir en que el uso desmedido de las técnicas 
de orientación con características tecnológicas, puede 
tener efectos negativos en el orientado, como resultado 
de la adopción de estrategias de mínimo esfuerzo del 
orientador. 

Se coincide con los criterios de Valarezo, et al. (2017), 
cuando plantean que el resultado final de su empleo es-
tará dado por el uso que se haga de ellas, lo que depen-
de directamente de la conducta moral y preparación del 
individuo que las asume, en este caso el psicopedagogo 
y el orientado. 

En las investigaciones realizadas por Cerda & Saiz (2018), 
señalan que existen un conjunto amplio de dispositivos 
digitales que son utilizados por los estudiantes en su for-
mación inicial como pedagogos; los más presentes son 
computadores portátiles y teléfonos celulares, y en menor 
medida los computadores de escritorio y tabletas. Las 
primeras y terceros con fines académicos y los segundos 
se vincula más al uso social y recreativo.

Se insiste en la idea de que las TAC son importantes re-
cursos que cambian los escenarios del proceso de OPVP 
en las Universidades. En esta dirección Lara (2019), ex-
presa que en “la mediación tecno-pedagógica se esta-
blezcan vínculos sociales, cognitivos y tecnológicos para 
potenciar un pensamiento más elaborado en los estudian-
tes y una interacción más dinámica entre el docente, los 
materiales, contenidos y los objetivos de aprendizaje”. (p. 
472) 

Se debe señalar que una estrategia para transformar la 
OPVP en el aula y el gabinete psicopedagógico son las 
TAC, en las cuales orientadores y estudiantes dinamizan 
las relaciones de ayuda para buscarle un sentido a la pro-
fesión pedagógica. Las TAC bajo modelos de orientación 
pertinente han permitido el crecimiento personal, el forta-
lecimiento del autoconocimiento, autovaloración, la auto-
determinación profesional, así como el complimiento de 
las tareas del desarrollo para cada una las etapas onto-
genéticas; por lo que su inserción en el OPVP es valorada 
como positiva. 

Bajo estas exigencias el proceso de OPVP se ve media-
do por la TAC, las que permiten disponer de diferentes 
herramientas interactivas sincrónicas y asincrónicas, es-
pecialmente aquéllas que se requieren para el descubri-
miento, la conexión y la co-creación; también se ve fuer-
temente influenciado por la educación abierta, en línea, 
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y especialmente, del movimiento de recursos abiertos 
(Open Education Resources) (MOOC) en el campo de 
la educación a distancia; pero sin perder de vista el rol 
esencial del orientador y el sistema de técnicas de orien-
tación, los que se encuentran en constante interrelación 
con el contextos histórico cultural del desarrollo humano. 

CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas, las TAC están revolucionado el con-
texto educativo de las Universidades, las que emplean 
las tecnologías como medios y técnicas mediadoras im-
portantes que le permiten desarrollar sus procesos sus-
tantivos de forma eficiente. Se insertan como técnicas 
de orientación del proceso de OPVP y se seleccionan a 
partir del lugar que ocupan los orientadores y orientados; 
el sistema de técnicas de orientación; el diagnóstico so-
bre la orientación profesional que el psicopedagogo de 
sus orientados, acerca de: la motivación, los conocimien-
tos, la creatividad y las habilidades informáticas de estos 
actores.

Las técnicas de orientación de la OPVP no pueden su-
plantar al orientador, constituyen recursos, medios que 
ayudan a la optimización, racionalización y objetivación 
del contenido para que sea más fácil su aprendizaje; son 
el soporte material del método de OPVP, por lo que se 
defiende la idea del contacto orientador –orientado- gru-
po- TAC dentro del proceso de OPVP.

Es el psicopedagogo el orientador que debe asesorar a 
los docentes, directivos, la familia y los agentes comuni-
tarios en como emplear las TAC en el proceso de OPVP, 
especialmente en la clase como vía fundamental.
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RESUMEN

El estudio de la Historia de la Educación ha sido un 
tema abordado por diferentes investigadores, lo cual 
sería imposible sin los maestros que han transforma-
do el quehacer sociocultural de su país, existiendo 
en cada localidad casos de ellos. De ahí que resulte 
importante reconocer sus aportes que en diferentes 
contextos históricos, permitieron el desarrollo edu-
cacional de sus territorios. Razón por la cual se ha 
realizado este trabajo, que posibilita divulgar y a la 
vez enaltecer la obra educativa de Luz Divina, una 
destacada profesora baracoense, así como sistema-
tizar su contribución a la Educación en el territorio. 
Como método principal de investigación se usaron 
las entrevistas a familiares y testimonios de educa-
dores y población en general, además de la revisión 
de documentos. El trabajo muestra la trayectoria pe-
dagógica de esta ejemplar profesora, aportes a la 
profesión y sus principales resultados que la han he-
cho admirada y respetada tanto por colegas como 
alumnos.

Palabras clave: 

Maestra Makarenko, Historia de la Educación, 
Identidad Profesional, Proceso de Formación, 
Revolución Educacional.

ABSTRACT

The study of the History of Education has been a to-
pic addressed by different researchers, which would 
be impossible without the teachers who have trans-
formed the socio-cultural work of their country, with 
cases of them in each locality. Hence, it is important 
to recognize their contributions that in different histo-
rical contexts, allowed the educational development 
of their territories. Reason for which this work has 
been carried out, which makes it possible to disse-
minate and at the same time enhance the educatio-
nal work of Luz Divina, an outstanding teacher from 
Baracoa, as well as to systematize her contribution to 
Education in the territory. The main research method 
used were interviews with relatives and testimonies 
of educators and the general population, in addition 
to document review. The work shows the pedago-
gical trajectory of this exemplary teacher, contribu-
tions to her profession and the main results of her 
that have made her admired and respected by both 
colleagues and students. 

Keywords: 

Makarenko Master, History of Education, Professional 
Identity, Training Process, Educational Revolution.
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INTRODUCCIÓN

Las condiciones histórico-concretas en que vive el mun-
do de hoy, están marcadas por la dinámica de complejos 
procesos de cambios que implican una remodelación de 
las políticas educativas y científicas, así como la revela-
ción de algunos valores sociales importantes que susten-
tan las tradiciones culturales de los países. 

Cuba en particular, en medio de numerosas dificultades 
que afectan todas las esferas de la vida social, enfras-
cada en un proceso de búsqueda de caminos propios 
para enfrentar la solución de los problemas que plantea la 
nueva sociedad, necesita acudir a su historia para educar 
consecuentemente con ello a las nuevas generaciones, 
que estén, no solo, a nivel de la ciencia mundial sino de 
las tradiciones históricas, patrióticas, del legado científico 
pedagógico cubano. 

Es por ello, que los estudios sobre el pensamiento progre-
sista, científico y pedagógico que sistematice los princi-
pales hitos en la práctica educativa cubana de persona-
lidades que han aportado a la ciencia y a su enseñanza 
constituyen un propósito de las investigaciones educa-
cionales en el país.

La investigación que se propone es exploratoria pues no 
existen referentes directos de ella. En la misma se destaca 
el carácter descriptivo, en cuanto las palabras y acciones 
de las personas hablen por sí mismas, permiten descubrir 
nuevos significados y categorizar la información obtenida 
(Alvarez, et al., 2019).

Según Vidanovic (2018), esta postura destaca el valor 
que tienen las personas que participan como sujetos en 
la investigación cualitativa al reflejar sus acciones, verba-
lizaciones, opiniones, experiencias, impresiones, modos 
de actuación, la imagen social que se encuentra en es-
tudio, pues no prevalece las consideraciones del inves-
tigador sino las perspectivas de los propios sujetos en 
estudio, quienes conducen el proceso de interpretación y 
los resultados que se obtienen.

De ahí que, se entiende que son constructos que per-
miten estudiar, de manera integrada un conjunto de co-
nocimientos, actitudes pedagógicas, habilidades pro-
fesionales, orientaciones valorativas y cualidades de la 
personalidad del docente en relación con el desarrollo de 
sus funciones pedagógicas y sociales (Ruíz & Santos de 
León, 2020). 

A tenor de lo expuesto los autores asumen el paradigma 
cualitativo, donde la utilización de testimonios, documen-
tos personales, currículo y las opiniones de la maestra 
investigada jugó un rol fundamental. 

En correspondencia con lo anteriormente expuesto se 
puede aseverar que en todos los períodos de la historia 
de la educación cubana resaltan infinidad de maestros, 
educadores, pedagogos que desde su labor abnegada, 
creativa y consagrada en sus escuelas, comunidades, 
municipios, provincias; así como desde el resultado de 
la investigación científica, han aportado novedosas con-
cepciones pedagógicas, didácticas, curriculares para lo-
grar mejores resultados en la formación del ciudadano al 
que se aspira, conformándose así el ideario educativo y 
pedagógico cubano.

En consonancia, una de las temáticas de interés se refiere 
a historiar el proceso de surgimiento y desarrollo de las 
ideas educativas en Cuba, por ello dentro de las princi-
pales áreas lo constituye el pensamiento y la obra peda-
gógica de destacados educadores. 

Esta tarea, de especial significación para la escuela cu-
bana necesita, entre otros aspectos, que sus maestros 
conozcan la herencia pedagógica, tanto nacional como 
las experiencias educacionales y las mejores tradiciones 
pedagógicas locales, lo que se convierte en un imperativo 
para la formación de los profesionales de la educación. 

Una de las vías utilizadas para reconocer y enaltecer la 
labor educativa de maestros destacados en diferentes 
contextos locales son las historias de vida, las cuales, 
para López (2010), “permiten conocer íntimamente a las 
personas, ver el mundo a través de sus ojos y participar 
vivamente en sus experiencias” (p.2). Del mismo modo, 
López (2011), como se citó en Segura, et al. (2016), afir-
man que “las historias de vida es fruto del movimiento 
general de la década de 1980 de crítica al positivismo, de 
desarrollo de la investigación cualitativa en sus aspectos 
descriptivos y comprensivos en sus aspectos de investi-
gación, acción y formación” (p.1).

La realización de las historias de vida deja una fuerte hue-
lla en el alumnado y un amplio abanico de posibilidades 
de trabajo (Martí-Puig, et al., 2015).

Mediante el método biográfico se intenta enseñar el dis-
curso personal de un sujeto, agrupando, para ello, su-
cesos o apreciaciones sobre su propia vida. Todo ello 
se concreta en la presente investigación a través de las 
historias de vida, realizada a una maestra destacada 
(Marcos, 2020).

Se comparte los criterios anteriormente expresados y se 
considera, además, que el estudio de historia de vida de 
maestros, que se destacan o se han destacado por su 
obra, permite evaluar en su justa dimensión, la existencia 
de un enriquecimiento sistémico de esta área del saber 
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en Cuba, y desde lo local, adquiere especial connotación 
para la formación de las presentes y futuras generaciones.

En cada localidad, municipio, provincia, existen maestros 
que son reconocidos por la población por su destacada 
labor en la enseñanza, la educación y el trabajo con la 
comunidad. Estos educadores tienen una extraordinaria 
trayectoria de dedicación a la formación de sus conciu-
dadanos, a partir de la influencia educativa en centros 
docentes (Sánchez, et al., 2007).

Al respecto Pérez (2016), considera que la Asociación de 
Pedagogos de Cuba (APC) hace un llamado al rescate 
de la vida y obra de Educadores Destacados del siglo 
XX, pues existe un vacío documental en la Historia de la 
educación y en el estudio del magisterio en el país, y se 
centra en tres dimensiones fundamentales: la vida ejem-
plar de los educadores, la obra pedagógica (aportes, in-
fluencia y vigencia) y el reconocimiento social, aspectos 
que se tienen en cuenta en la presente investigación. 

En este sentido, desde hace varios años, se ha ido con-
formando una comunidad científica dedicada a la investi-
gación histórica de la teoría y la práctica de la educación, 
cuyos resultados contribuyen al rescate del legado histó-
rico pedagógico.

Es por eso, que la vida y obra de insignes educadores ha 
sido una temática recurrente en los estudios realizados, 
sobre todo en las últimas décadas y aparecen reflejados 
en libros, artículos, monografías y tesis, tanto doctorales 
como de maestrías y trabajos de culminación de estudios 
(Azer et al., 2019).

Sin embargo, aún quedan aristas por profundizar, interro-
gantes por responder, vacíos que llenar en la Historia de 
la educación y de la Pedagogía en Cuba. Uno de ellos es 
el estudio de la educación, del pensamiento pedagógico 
en los contextos locales a partir de historias de vida de 
maestros destacados.

Otro aspecto a considerar es que la historia de la educa-
ción local baracoense a partir de los aportes de sus prota-
gonistas, los maestros, puede tributar al enriquecimiento 
de la pedagogía nacional. La historia de la educación en 
Baracoa, está colmada de personalidades valiosas, cuya 
labor es necesario conocer y valorar, es el magisterio su 
principal protagonista; los maestros que han dejado su 
impronta en una escuela o en una localidad, deben ser 
reconocidos en ese contexto. 

Por lo que resulta importante destacar los estudios loca-
les dedicados a enaltecer la labor profesional, modo de 
actuación social y política de educadores en barrios y 
asentamientos, quienes con su labor han dejado huellas 

indelebles en la historia del desarrollo educacional de la 
región y la patria. 

Otro criterio de trascendencia imperioso a acentuar, es 
que se reconocen las contribuciones de educadores de 
América Latina y el Caribe, así como de otras regiones 
que han tenido una influencia notable en el desarrollo de 
la Pedagogía Cubana, no obstante en el presente trabajo 
enfatiza y revela los principales aportes de una excep-
cional maestra y joya de la pedagogía baracoense en 
aras de fortalecer los valores autóctonos, que desde el 
magisterio constituyen un baluarte fundamental en la for-
mación integral de los futuros profesionales de la educa-
ción, despertando o desarrollando el amor por esta noble 
profesión.

DESARROLLO

En el proceso investigativo de la Historia de la Educación 
como ciencia, se integran los métodos de investigación 
histórica y los de investigación pedagógica, la vincula-
ción de los métodos de ambas ciencias resulta significati-
vo en el proceder investigativo y en particular para el es-
tudio de la vida y obra de los educadores de la localidad. 
A partir del enfoque histórico concreto, la caracterización 
del modo de actuación se manifestó en las diferentes ac-
tividades educativas para determinar las influencias de 
sus potencialidades en el devenir socio histórico, en el 
contexto local en particular y de la nación en general.

Para abordar el origen y evolución de los grandes aportes 
a la Educación y que fueron conformando la identidad 
profesional pedagógica, se parte del criterio de que no 
se puede dejar de mencionar a aquellos que reflejaron en 
sus modos de actuación un quehacer digno de la rica tra-
dición pedagógica cubana, cuyo lugar cimero se alcanzó 
en el siglo XIX con José Agustín y Caballero, Félix Varela, 
José de la Luz y Caballero, José Martí, Enrique José 
Varona, entre otros y continúa en la contemporaneidad 
con los que defienden la dignidad y el decoro profesional 
del magisterio y profesorado de Cuba en otras latitudes. 

Ellos fueron los formadores de los que posteriormente se-
rían maestros de maestros cubanos. Redactaron proyec-
tos para la creación de escuelas gratuitas y de estudios 
universitarios. Con un fin de la educación de hombres 
menos viciosos y más inteligentes y como motor impulsor 
del progreso social. De ahí que dentro de sus principales 
líneas directrices se encontraba la formación de maes-
tros capaces de cumplir la misión histórico-social que les 
sería encomendada por la sociedad, a partir del cumpli-
miento de los principios éticos y pedagógicos. 

De manera general consideraban que la educación debía 
ser: obligatoria, estatal, laica, para todos, conforme a la 
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época, natural (objetiva), científica, desarrolladora y prác-
tica (vinculada al trabajo y a la vida). Aspectos que hoy 
constituyen principios fundamentales en la educación cu-
bana, cuyas doctrinas constituyen una guía primordial en 
el desarrollo de la identidad profesional de las presentes 
y futuras generaciones.

De la República Neocolonial se heredó una educación 
clasista, desde grandes y lujosos colegios privados hasta 
más de medio millón de niños sin escuelas, 10 mil maes-
tros sin trabajo, una educación media sólo para el 17% de 
la población de 15 a 19 años y una educación superior 
inalcanzable por la mayoría de la población, por el esca-
so número de centros y las crecientes necesidades de la 
población. 

En Baracoa solo existían 8 escuelas urbanas y 75 rurales 
en la enseñanza primaria. El índice más representativo de 
lo señalado lo constituyen los 14 383 niños sin escuelas, 
sobre todo en el campo (13 345) y en la ciudad 1038. Si 
se entiende por edad escolar la comprendida entre 5 y 24 
años vale decir que de una población aproximadamente 
de 53 834 personas en edad escolar, eran alumnos sola-
mente 31 577 lo cual indica que de cada 10 personas en 
edad escolar solamente uno asistía a la escuela. 

En la enseñanza primaria el índice de escolaridad era de 
un 40.4% pero en la enseñanza secundaria este índice 
disminuía al 8.20%; en la universidad el porcentaje de in-
corporación era aún más bajo, 1.4%, datos que demues-
tran la desatención educacional por los gobiernos de la 
época.

Entre los niños de 6 a 14 años, 9320 no habían aproba-
do grado alguno. A partir del 2do grado, el número de 
alumnos descendía a una novena parte, fenómeno que 
se manifestaba a ritmo alarmante en los grados superio-
res. Por eso es evidente que menos del 65% continuaban 
estudios secundarios.

El analfabetismo en la zona urbana alcanzaba un 72,4% 
pero en el campo ascendía al 91% en total, lo que signi-
ficaba la existencia aproximada de 26 591 analfabetos, a 
los que se sumaban en grandes cantidades los miles de 
semianalfabetos. En la enseñanza de adultos solo había 
3 escuelas con 11 profesores y 240 alumnos.

Unos 162 maestros prestaban sus servicios en escuelas 
en todo el municipio, mientras que muchos maestros gra-
duados no contaban con escuelas donde trabajar, por lo 
que era difícil obtener una plaza de maestro primario. El 
sector educacional con su exiguo propuesto de 22 000 
pesos, para esta actividad, solía verse envuelto en el des-
pilfarro, en medio de las rejas más oscuras.

En sentido general en esta etapa no existieron transfor-
maciones radicales desde el punto de vista económico y 
educacional, sin embargo, en el aspecto político, ocurren 
acontecimientos y hechos que sentaron las bases para 
los cambios sustanciales que se generan posteriormente 
a partir del triunfo de la Revolución de 1959.

Este hecho cultural, transformó radicalmente la estructu-
ra económica y clasista de la sociedad, con el estableci-
miento de la propiedad social y la igualdad de deberes y 
derechos entre los hombres. Para emprender los nuevos 
retos del desarrollo social era necesaria la formación de 
un ciudadano diferente, lo que condicionó el inicio del 
proceso de Revolución Cultural.

Los aportes de estos grandes pedagogos, sin lugar a du-
das, son los cimientos de la rica educación cubana, que 
se enalteció en el llamado siglo de Oro de la Pedagogía 
y hoy se sigue enriqueciendo con la impronta de Frank 
País, Ernesto Guevara, Fidel Castro y otros que como 
continuidad histórica formaron generaciones de maestros 
que honraron el magisterio hasta en las más recónditas 
localidades del país.

De ahí que sea necesario tener en cuenta, en aras de 
hacer un análisis más profundo de la Historia de la 
Educación Cubana, los aportes de eminentes maestros 
de la localidad, cuyas contribuciones hoy son insuficien-
temente reconocidas por lo que ha afectado al desarro-
llo de la identidad profesional pedagógica del magisterio 
baracoense.

En Cuba se han operado tres revoluciones educaciona-
les. La primera ocurre en 1961 cuando se lleva adelante 
la Campaña Nacional de Alfabetización, compromiso ma-
sivo de todo el pueblo con la promesa que el Comandante 
en Jefe hiciera en las Naciones Unidas en 1960 ante el 
asombro de muchos y la incredulidad de algunos, que se 
erradicaría el analfabetismo en un año. Abrió las puertas 
a todos los planes de desarrollo cultural que vinieron des-
pués. Esta encauzó al pueblo por la senda de la libertad 
que es el encuentro con posibilidades infinitas de conoci-
mientos que les estuvieron históricamente vedadas a los 
analfabetos mayoritariamente pobres. 

Muchos fueron los jóvenes baracoenses que se destaca-
ron en el cumplimiento de esta importante tarea, entre los 
que más se destacaron: Orlando Joaquín Ación Cabriejas 
y su esposa Blanca Rosa Guilarte Rodríguez, Rina Mahy 
Argüello, Anibal Cirión Pérez, William Domínguez Pérez, 
Nilda Rivera Laffita, María Mirtha Guilbeaux Rodríguez, 
Inalvis Guilbeaux Rodríguez, Ana Luisa Torres Barceló, 
Josefa Hortas Díaz, entre muchos otros.
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En el proceso de formación de los maestros después 
del triunfo de la Revolución Cubana, se extinguen por 
la Ley 680 de la Gaceta Oficial las Escuelas Normales 
de Kindergarten, del Hogar y se crean las Escuelas de 
Maestros. El Instituto de Superación Educacional (ISE) se 
creó en 1961 para la capacitación de los docentes, con 
la responsabilidad de ofrecer cursos para convertir a los 
llamados maestros de especialidad en maestros prima-
rios y el curso introductorio ofrecido a diez mil maestros 
voluntarios que prestarían servicios en las montañas. Se 
suprimen las Escuelas de Maestros Primarios e inicia un 
plan de formación en el Centro Vocacional del Magisterio 
Primario en la Sierra Maestra. En 1962 inicia la formación 
en el Centro Vocacional de Minas del Frío en la Sierra 
Maestra, Escuela Manuel Ascunce Domenech en Topes 
de Collantes y Escuela Antón S. Makarenko en Tarará, 
etapa en la que se formó la maestra investigada a la cual 
se hará referencia.

La segunda revolución educacional fue la garantía de 
que toda aquella masa de estudiantes que había vencido 
la enseñanza primaria en 1972 a partir de las oportuni-
dades creadas por la Revolución, accediera a la educa-
ción secundaria, creándose con este fin el Destacamento 
Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, varios fueron 
los jóvenes de Baracoa que se incorporaron al mismo y 
desempeñaron la tarea con gran responsabilidad.

En estas dos etapas puede apreciarse la alta cifra y cali-
ficación alcanzada por los docentes, el ciento por ciento 
de cobertura y escolarización logrados en la educación 
básica, los resultados derivados de la evaluación de 
la calidad de la educación realizada por el Laboratorio 
Latinoamericano de la Calidad Educacional, que ubicó al 
país en el primer lugar del continente, así como la multipli-
cación del presupuesto del Estado para la educación por 
más de 40 veces entre 1958 y 2003.

La tercera revolución educacional, se desarrolló a partir 
del año 2000 durante la Batalla de Ideas, para que todo 
el pueblo alcanzara una Cultura General e Integral, como 
escudo y espada de la nación en el empeño por un mun-
do más justo.

De estas ideas y metas son consecuencias la construc-
ción, reconstrucción, adaptación y reparación de miles 
de instalaciones escolares, la adquisición de cientos de 
miles de modernos medios tecnológicos como es el caso 
de los televisores, equipos de videos, computadoras para 
todas las escuelas, la instalación de paneles fotovoltai-
cos en los centros de las zonas donde no se dispone 
de servicio eléctrico de la red nacional, la creación de 
canales televisivos educativos, la creciente producción 
de video clases, software educativos y otros recursos 

audiovisuales e interactivos para uso escolar, así como 
el desarrollo de un extraordinario programa editorial que 
multiplica la disponibilidad de libros de textos para los 
diferentes niveles de enseñanza.

Junto a todo lo anterior, marcha adelante la formación de 
decenas de miles de nuevos maestros, profesores, ins-
tructores de arte y otros profesionales de la educación, 
las profundas transformaciones organizativo-escolares, 
científico-pedagógicas de las enseñanzas primaria, se-
cundaria, preuniversitaria y técnico-profesional como la 
creación de sedes universitarias en todos los municipios 
que hoy dimensionan su influencia educativa en la pre-
paración de las fuerzas productivas y de servicios que 
necesita el territorio para su desarrollo. 

En este contexto histórico social se desarrollaron cientos 
de maestros que con su abnegada labor hicieron posible 
alcanzar las metas educacionales previstas por el país. 
Al respecto, Contreras (2018), refiere que sus procederes 
pedagógicos se fueron arraigando en la cultura, en las 
concepciones didácticas y otros elementos de la identi-
dad local, así como la interpretación del contexto históri-
co y sus actitudes para la transformación social. 

Luz, nace el 14 de febrero de 1951, un día muy espe-
cial, el día del amor y de la amistad, ella cree que por 
eso siente tanto amor por su familia, por sus compañeros, 
por la Revolución y en especial, por el Magisterio. Hija 
de campesinos humildes, sus padres: María Dolores Ortiz 
Lobaina y Sixto Ortiz Rodríguez. 

Sus primeros años de vida los pasó en un barrio lla-
mado Palogordo, perteneciente al Consejo Popular de 
Sabanilla, en Baracoa. Sus padres se divorciaron cuando 
apenas tenía 3 años. En su niñez no tuvo muchos momen-
tos felices según comenta, puesto que tenía que trabajar 
mucho en los quehaceres de la casa, ya que su mamá 
para poder criar a sus 4 hijos, lavaba y planchaba a la fa-
milia de un doctor casado con una compañera del barrio, 
además, hacía dulces, criaba cerdos, chivos para ven-
der, recogía café durante la zafra en Bernardo de Yateras 
con sus dos hijas mayores, que eran adolescentes. Por lo 
que Luz Divina, siendo una niña, tenía que quedarse sola 
con su hermanito más pequeño, cocinaba, atendía a los 
animales y otros quehaceres, no tuvo tiempo para jugar, 
como niña que era.

Inicia sus estudios primarios en enero de 1959 al triun-
fo de la Revolución Cubana, sin repetir ningún grado, 
en la escuela Ignacio Agramonte. Era muy querida por 
sus maestros, los que recuerda con gran nostalgia. El de 
cuarto grado, Hilton Pita, y la de sexto, Edit Lescaille, en 
algunos fines de semana, se la llevaban para sus casas 
en la ciudad.
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Su papá le pagó el curso de mecanografía y a los 12 años 
obtuvo el título; en aquella época era un honor para una 
niña tener ese conocimiento. A esa misma edad, por ser 
muy activa, ingresó al Comité de Defensa de la Revolución 
(CDR) y a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), sin 
tener la edad correspondiente.

En la Campaña de Alfabetización, cursaba el tercer grado 
y por la tarde iba a la casa de dos campesinas a ense-
ñarlas a leer y escribir, puesto que estas no asistían a la 
casa donde una brigadista les daba clases a los campe-
sinos. En la segunda Campaña, llamada de Seguimiento, 
Luz Divina por el día recibía clases, y por la noche, con 
mucho orgullo, acompañada de un farol chino que le die-
ron, iba a la misma escuela a impartirles clases a varios 
campesinos.

Así pasó su niñez, hasta que, en enero de 1965, inicia la 
carrera para maestros primarios en Minas de Frío, solo 
tenía 14 años. Si difícil era subir la tremenda loma cami-
nando hasta llegar allá, más difícil fue su estancia.

Dormían en hamacas, no habían aulas, estas eran susti-
tuidas por cuatro listones que clavaban los varones, en 
dos de ellos colgaba la pizarra, el techo era de ramas y 
algunas pencas de palmas para evitar un poco el sol; no 
habían sillas, algunos hacían banquitos rústicos, otros se 
sentaban en una piedra. Ella pasó el curso entero senta-
da en un cubo que la mamá le envío para que cargara el 
agua turbia para bañarse. Cuando llovía, corrían hacia el 
comedor de las hembras para no mojarse. Los varones 
a la hora de la comida lo hacían al aire libre, pues no 
disponían de un comedor. La comida no era variada; esta 
situación conllevó a que muchos estudiantes regresaran 
a su hogar, se les decía: los rajados. La infancia tan dura 
que ella tuvo, le permitió terminar el curso sin dificultad, 
aunque se enfermó en una ocasión y la ingresaron en un 
hospital que les decían: Hospital de los infecciosos. 

Muchas veces, por la madrugada tenían que levantarse y 
partir monte adentro para realizar recorridos. Fue a varios; 
ella recuerda la ida a Mompié, San Lorenzo y la del Pico 
Turquino, este llevó más de un día caminando y durmien-
do en las hamacas amarradas en los árboles. 

En 1966 recibe el segundo año de la carrera en Topes 
de Collantes, la temperatura era tan baja o más que la 
de Minas de Frío, pero las condiciones materiales eran 
distintas, aunque con una disciplina férrea, en ocasiones 
participaba en las construcciones. Al finalizar el curso, es 
seleccionada miembro de la Unión de Jóvenes Comunista 
(UJC). 

Inicia allí el tercer año, pero antes de terminar el curso, 
seleccionaron un grupo de estudiantes, entre los que ella 

se encontraba, para partir hacia Tarará, en La Habana. 
Comenzó a trabajar en un cuarto grado perteneciente al 
municipio de Mantilla, pero no en la ciudad. A las 7:00 AM 
ya había que coger las guaguas (autobuses) que condu-
cían hacia los municipios; se regresaba a Tarará después 
de la 1:00 PM y a las 2:00 de la tarde había que estar en 
las aulas para realizar el autoestudio; después de las 5:00 
PM recibía Educación Física, Idioma y otras actividades.

Luego regresaban a las casas, que estaban en calles se-
paradas las hembras de los varones: en ese horario se 
bañaba, comía y había que estar a las 8:00 PM senta-
dos en las aulas para recibir las clases hasta las 11 de 
la noche. A partir de ahí ese horario era para preparar 
uniforme, lavar, planchar y dormir hasta las 5:30 de la ma-
drugada y se repetía el ciclo de vida.

Los domingos le daban pase y podía visitar una hermana; 
la entrada a Tarará debía ser antes de las 11:00 PM, un 
minuto después, le quitaban la salida del próximo fin de 
semana. Al finalizar el curso recibía tres evaluaciones: la 
del dominio de los contenidos, la segunda correspondía a 
su desempeño como maestra y la tercera era una evalua-
ción política. Podía aprobar las dos primeras y si la última 
no era positiva, tenía que repetir. 

En el quinto año de la carrera comienza una nueva ex-
periencia, los estudiantes eran distribuidos por las dife-
rentes provincias. A ella le correspondió en Cienfuegos, 
municipio de Cumanayagua, en un lugar bastante alejado 
de la ciudad llamado Rancho Capitán. Trabajó sin tener 
experiencia ni recibir ninguna orientación con un multí-
grado de primero a cuarto grado.

Los campesinos les decían la maestrica por su tamaño, 
pero por su dedicación y entrega a su trabajo se ganó el 
cariño de todos. En la casa donde dormía era un miembro 
más de la familia, cargaba agua, ayudaba por las noches 
en los quehaceres de la cocina y después se dedicaba 
a preparar las clases del próximo día. De los 19 alumnos 
que tenía, uno solo desaprobó el grado, no logró alcan-
zar los objetivos del nivel además de ser diagnosticado 
con necesidad educativa especial, por lo que recibió una 
atención diferenciada.

Cada 45 días iba los fines de semana a la provincia a reci-
bir el contenido correspondiente de las diferentes asigna-
turas y a evaluarse, los que aprobaba sin dificultad, pues-
to que siempre sacaba por las noches y fines de semana 
algunas horas para estudiar. Así cursó el último año de la 
carrera el que aprobó satisfactoriamente.

Su graduación no fue en ningún teatro, fue en Güines, 
rodeado de hierbas, pero tuvo de motivación la presencia 
del Comandante en Jefe Fidel Castro, el que les discursó 
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durante varias horas como él acostumbraba. Fue muy 
emocionante para ella ver al líder histórico que con aque-
llas palabras tan amorosas hablaba de la importancia de 
los maestros para la Revolución.

En septiembre de 1969 comienza a trabajar como maestra 
graduada en el centro escolar Roberto Reyes (Matachín), 
en esa época habían dos escuelas, la sesión de la tarde 
recibía ese nombre y la de la mañana Rodney Coutín, con 
directores diferentes. A ella le correspondió 5to grado, 
área de Ciencias, con dos aulas; en una tenía una ma-
trícula de 62 alumnos repitentes, de diferentes edades, 
algunos tenían 15 y 16 años, la otra aula con 54 alumnos, 
los que eran más pequeños. A pesar de su juventud y 
tener tantos alumnos de diferentes edades, era respetada 
por todos, sobre todo por sus conocimientos y amor a los 
niños, en eso influyó mucho la formación que tuvo en los 
cinco años anteriores. 

En una ocasión fue visitada por siete directivos municipa-
les, entre ellos estaba el director, subdirector municipal y 
el asesor de la asignatura de Matemática, en cada caso 
con resultados relevantes. Al terminar el curso le propusie-
ron ser asesora regional de la asignatura de Matemática, 
aceptó porque siempre fue devota a la misma. Comenzó 
a desempeñar esa responsabilidad con gran dedicación; 
pero tenía que viajar mucho, pues Baracoa era una re-
gión histórica que incluía los territorios de Moa, Imías, San 
Antonio, hoy son municipios independientes a partir de la 
división política administrativa. Al terminar el curso pidió 
regresar a un aula, ya que presentaba problemas de sa-
lud que le impedían permanecer fuera del hogar.

Contrajo matrimonio el 24 de febrero de 1971 con el maes-
tro Eliades Matos Córdoba, su actual esposo, con el que 
tuvo dos vástagos, a quienes educó en correspondencia 
con los principios y valores que la caracterizan.

Los cursos desde 1971-1975 trabaja como maestra pri-
maria en el centro escolar que inició, ya se habían unido 
los dos centros con el nombre de Rodney Coutín Correa. 
A partir de 1975-1884 ocupó la responsabilidad de sub-
directora docente del segundo ciclo en la propia escuela. 
En varias ocasiones recibió certificados por ser La mejor 
técnica provincial. En julio de 1978 tuvo el honor de militar 
las filas del Partido Comunista de Cuba, militancia que 
mantiene de forma ejemplar. A partir de septiembre de 
1983 comienza el Curso Preparatorio de dos años, para 
matricular la licenciatura de maestro primario, al terminar, 
por su índice académico fue seleccionada como la mejor 
estudiante.

Durante el curso 1984-1985 fue la directora de la misma 
escuela, pues el director fue liberado para pasar el sexto 
año de la licenciatura, responsabilidad que desempeñó 

con esmero, a pesar de no gustarle, pues ahí tenía menos 
tiempo de impartir la docencia en una asignatura de un 
aula determinada que era lo que más amaba. No obstan-
te, en todos esos años impartió diferentes asignaturas: 
Matemática y Educación Plástica en sexto grado, Relatos 
de Historia, luego Vida Política y por último Ciencias 
Naturales en cuarto grado. Siempre seleccionaba un 
maestro que reflejara dificultades metodológicas para 
prepararlo en el tratamiento docente de una asignatura 
determinada.

En esos años recibió varias visitas provinciales y naciona-
les donde siempre fue evaluada la clase de Bien, máxi-
ma calificación que se otorgaba. En el curso 1985-1986 
culmina la licenciatura en Educación Primaria, alcanzó el 
primer expediente a nivel provincial, su índice académico 
se aproximaba a los 5 puntos.

Durante los cursos 1986-2006 desempeñó la función 
de metodóloga municipal. Inició con la atención al se-
gundo ciclo área de Ciencias y después se extendió a 
toda la enseñanza, fundamentalmente en la asignatura 
de Matemática; siendo seleccionada durante varios años 
como metodóloga destacada. Durante varios cursos fue 
vanguardia municipal, provincial y nacional.

En el año 2006 desempeñó una ardua labor como coor-
dinadora de la enseñanza, metodóloga de la asignatura 
y al frente del Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (SERCE) en el municipio. Durante los 20 años 
que trabajó como metodóloga municipal, se destacó por 
la ardua labor realizada para preparar a los maestros. 
Impartió seminarios, clases metodológicas de una unidad 
determinada, la preparación de la asignatura, clases de-
mostrativas con alumnos, incluyendo las del multígrado 
con dos y tres grados a la vez, facilitando la preparación 
de los maestros y directores. 

Por su estado de salud y ya con 54 años, trabaja a tiempo 
completo como profesora adjunta de la Filial Pedagógica, 
responsabilidad que venía desempeñando desde que 
surgió la misma. En los cursos 2006-2012 realiza satisfac-
toriamente el cambio de categoría a profesora asistente.

Recibió reconocimientos como la mejor profesora adjun-
ta. En septiembre de 2006 inicia la maestría en Ciencias 
de la Educación. El primer año obtuvo excelentes resul-
tados en todas las asignaturas. En el 2007 la Universidad 
le asigna impartir -el curso Xlll- Recursos Heurísticos, co-
rrespondiente a la asignatura de Matemática a los aspi-
rantes que ya cursaban el tercer año. Luego impartió el 
de Historia de Cuba, oportunidad que le dio para cursar 
el segundo y tercer año juntos y en marzo de 2009 discu-
te su tesis de Maestría con evaluación de excelente. 
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Tutoró 21 tesis de Maestría con resultados satisfacto-
rios, (4 y 5 puntos). También se destacó como tutora de 
Trabajos de Diploma en la Licenciatura de Educación 
Primaria y Preescolar.

Durante su vida laboral, siempre obtuvo evaluaciones 
profesorales con resultados satisfactorios. Los últimos 
16 años recibió categoría de Muy Bien, siendo la máxima 
que otorga el Ministerio de Educación.

En abril de 2012 se jubila, pero se mantiene activa como 
profesora contratada de la Universidad hasta julio del 
2013. Durante esos siete cursos, recibe varias visitas pro-
vinciales, obteniendo en la mayoría de los casos 5 puntos.

A pesar de estar jubilada, brinda ayuda metodológica 
a los docentes que la necesitan y como presidenta del 
Comité de Innovadores y Racionalizadores del centro 
escolar primario Rodney Coutín Correa, pertenece a su 
Sección Sindical y al núcleo del Partido. En varias oca-
siones ha sido estimulada por ser la anirista que más ha 
aportado en el sector de Educación del municipio.

Desde que comenzó su vida laboral, también inició de 
forma activa a dirigir a nivel de base en la (FMC) y los 
(CDR); responsabilidades que aún desempeña, logran-
do que durante los 16 años que fue la Coordinadora 
de su zona, esta alcanzara la condición de Vanguardia 
Nacional. Como cederista destacada tuvo la oportunidad 
de participar en cuatro Congresos Nacionales.

Confeccionó en dos ocasiones juguetes artesanales para 
el programa Educa a tu hijo, entregándoselos a los niños 
de su comunidad. En el 40 aniversario de la derrota del 
fascismo, por la FMC elabora una ponencia que obtuvo 
premio a nivel municipal y provincial, y en la nación se le 
otorgó el segundo lugar. Por los CDR también se destacó 
en las investigaciones, siempre a nivel provincial obtuvo 
resultados positivos. 

En el cuso 2016-2017, el director del Centro Universitario 
de Baracoa, le propone reincorporarse, cuando lo hace, 
ya no hay oportunidad de hacerle el contrato y ella decide 
trabajar de forma gratuita como lo hizo durante muchos 
años que no se recibía ninguna remuneración por esa 
actividad. Luego la contrataron y lleva dos años conse-
cutivos impartiendo varios programas correspondientes 
a la Educación Primaria, con buenos resultados. Por su 
experiencia ayuda a la Coordinadora de esta carrera uni-
versitaria en la realización de visitas a los profesores y a 
su preparación metodológica.

En los meses finales del año 2018 obtuvo dos condeco-
raciones que recibió con gran orgullo: la Condición 8 de 
Octubre que es de carácter nacional y el premio Joya de la 
Pedagogía otorgado por la Universidad de Guantánamo.

En estos momentos, además de los programas que im-
parte tanto en el pregrado como en el postgrado, es tu-
tora de cinco trabajos de culminación de estudios de la 
carrera de Primaria. 

Siempre le gustó investigar. Siendo metodóloga ela-
boró seis multimedia educativas para complementar 
la Colección Multisaber, software que se utiliza en la 
Educación Primaria. 

Después de jubilada sigue demostrando sus habilidades 
investigativas y se ha dedicado a elaborar Folletos para 
los maestros, entre ellos se destacan:

 • Vida y Obra de Carlos Manuel de Céspedes.

 • El pensamiento político de Antonio Maceo.

 • Heroínas eternas de la Patria.

 • La fijación de contenidos matemáticos desde la asig-
natura Educación Cívica.

 • El tratamiento a la Educación Patriótico-Militar-
Internacionalista desde la fijación de los ejercicios bá-
sicos de segundo grado.

 • Tratamiento a la Educación Patriótico-Militar-
Internacionalista desde la Matemática en tercer grado 
y desde la asignatura: El mundo en que vivimos.

 • La protección del medio ambiente desde la asignatura 
El mundo en que vivimos de 1ro a 4to. Grado.

 • El pensamiento ambientalista de Fidel Castro desde la 
asignatura El mundo en que vivimos de tercer grado. 

 • Actualmente está terminando dos: El tratamiento 
del concepto de fracción en el multigrado 3ro - 4to. 
Siguiendo los pasos de la historia, en este último hace 
referencia a los hechos históricos y personajes más 
importantes desde la Guerra de los Diez Años, hasta 
la muerte del líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

Por la experiencia que tiene en las innovaciones, en 
varios años ha sido seleccionada miembro del Tribunal 
Municipal del FORUM del Gobierno municipal. Recibió 
varios reconocimientos y condecoraciones, tales como: 

 • Certificado Trinchera de acero en dos ocasiones, 
máxima condición que otorga la dirección provincial 
del Sindicato Nacional de la Educación la Ciencia y el 
Deporte. 

 • Sello 8 de octubre; otorgado por la ANIR (Asociación 
Nacional de Innovadores y Racionalizadores). 

 • Certificados por: participación en eventos científicos, 
en eventos de Mujeres Creadoras, por ser vanguardia 
municipal, provincial y nacional, por la ayuda prestada 
a sus compañeros en las investigaciones científicas 
de Maestría y como oponente, por la participación en 
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la defensa de la Patria, por continuar laborando con la 
edad de jubilación, Maestro por la Patria. 

 • Obtuvo además la Distinción por la Educación Cubana. 

 • la Medalla Rafael María de Mendive y José Tey.

 • Moneda 500 aniversario de la fundación de la villa de 
Baracoa.

 • Por los CDR también se ha estimulado al recibir certifi-
cado especial por la Unidad y la Defensa de la Patria. 

 • La zona que dirige ha recibido varias visitas naciona-
les con resultados satisfactorios. Cumple con todas 
las tareas que se les encomiendan. Fue la primera del 
municipio en declararse de referencia en el trabajo po-
lítico en el Vl Congreso del Partido. 

 • Recibió la bandera 28 de septiembre.
Algunos compañeros de Educación le dicen Luz Divina, 
ya es hora de que descanse, bastante has hecho por tu 
profesión, a quienes responde que no puede descansar, 
la labor que desempeña le hace feliz.

Durante el intercambio realizado con diferentes fuentes 
como directivos, maestros, estudiantes, familias y otros 
se obtuvieron criterios favorables sobre la posibilidad de 
divulgar el presente trabajo, su importancia, utilidad, ne-
cesidad y pertinencia, ello se resume en que el 100% de 
los mismos plantearon los siguientes criterios: 

 • Luz Divina es una maestra que ha contribuido a en-
grandecer la historia de la localidad, con una obra 
realmente significativa con más de 55 años dedicada 
a ella. 

 • Constituye evidencia científica de que Baracoa tiene 
sus protagonistas destacados en esta loable profe-
sión, que incluso están ahí presentes y aportando to-
davía a la formación de las presentes generaciones.

 • Constituye una fuente bibliográfica que contie-
nen sus contribuciones a la educación de la etapa 
revolucionaria.

 • Evidencia que la protagonista y otros testimoniantes, 
que aún viven y que constituyen referentes para las 
nuevas generaciones de educadores, actores direc-
tos del fenómeno educativo merecen respeto y estí-
mulo perceptibles por todos desde ahora y para la 
posteridad.

 • En Baracoa son varios los educadores que con sus 
acciones han contribuido a la práctica educativa de 
la Educación en los siglos XX y XXI, contemplando la 
etapa de la Revolución en el Poder.

 • El estudio de su obra puede favorecer, por su trascen-
dencia en cuanto los niveles de motivación y amor a la 
profesión, a la reafirmación profesional en estudiantes 
de las carreras pedagógicas.

 • Es necesario insistir que en su evolución histórica, 
Luz Divina Ortiz Ortiz, hace perdurable las influencias 
educativas y su valía es inconmensurable, en tanto es 
fuente de inspiración para futuras generaciones. 

 • A su obra educativa cooperó desde la campaña de al-
fabetización, su formación como maestro Makarenko, 
hasta las actividades docentes desarrolladas aun es-
tando jubilada.

 • Su solidez y amplitud de la obra desarrollada queda 
demostrada además al contribuir con la práctica edu-
cativa de varias especialidades, en diferentes contex-
tos y diversas formas, así como en disímiles escuelas 
de Baracoa y por sus aportes al desarrollo de la cali-
dad de las clases de Matemática.

 • En todo su bregar docente, pedagógico y educativo 
se muestra que la obra educativa de Luz Divina Ortiz, 
brinda una importante contribución a la educación 
cubana desde su municipio y deviene un hecho que 
presenta un modelo que aunó: identidad, fe patriótica, 
creatividad, divulgadora cultural comunitaria, defenso-
ra de los derechos de la mujer, del maestro y el niño, 
dándole a este último un verdadero nivel protagónico.

 • Su obra educativa muestra la evolución de un pen-
samiento pedagógico que rescata y desarrolla la es-
cuela cubana colmada de patriotismo, con una tradi-
ción pedagógica emancipadora y democrática, en un 
sistema educacional a favor de las clases y sectores 
populares, una escuela de acción masiva, promoción 
cultural, educación ética, estética, político-ideológica, 
que niega las concepciones pedagógicas heredadas 
por el magisterio neocolonial u otras concepciones 
educacionales retrógradas, escuela que recupera lo 
mejor de la teoría y la práctica educativa cubana.

De manera general, la investigación realizada muestra 
una experiencia pedagógica única, y una vida modélica 
dedicada a la enseñanza que ha servido de ejemplo a 
innumerables maestros y profesores, no solo de la ense-
ñanza primaria. De igual forma, permite analizar el desa-
rrollo de la enseñanza en primaria en Baracoa y compren-
der los hitos esenciales de su devenir histórico.

CONCLUSIONES

Los referentes teóricos abordados, así como la prácti-
ca pedagógica demuestran que a pesar de los valiosos 
aportes que se han realizado, referidos al fortalecimiento 
de la identidad profesional del maestro en los diferentes 
sectores educativos ha sido una problemática vigente el 
enaltecimiento de su labor para que esté a la altura de las 
exigencias de la sociedad.

La investigación es significativa en tanto revela los apor-
tes de una de las educadoras más destacada de la 
Primera Villa de Cuba, lo que contribuye a la estimulación 
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y reconocimiento de los maestros cubanos y baracoen-
ses en lo singular, al considerar su modestia, humildad, 
para reconocerse a sí mismo los resultados de su labor 
cotidiana.

Este trabajo constituye un paso decisivo y de extraordi-
nario valor en función de destacar la meritoria labor de 
maestros baracoenses, como propulsores de los valores 
identitarios de este territorio los cuales se fortalecieron 
con la gran obra educacional que inició con el triunfo de la 
Revolución, que se sigue y seguirá perfeccionando.
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RESUMEN

La educación superior se ve enfrentada a grandes 
retos como la adaptación al medio en permanente 
cambio; el aumento de la cobertura con calidad y 
equidad; incorporación de nuevas tecnologías a los 
procesos educativos; gestión del conocimiento; la 
formación investigativa con capacidad para apor-
tar soluciones a las necesidades y problemáticas 
del contexto. A raíz de ello el presente artículo tiene 
como objetivo determinar la relación existente entre 
la formación del docente tutor y la calidad de la do-
cencia en investigación en la Universidad regional 
Autónoma de los Andes como medida para la selec-
ción de profesores investigadores. Para lograr este 
propósito, se recurre a técnicas para la recolección 
de los datos como la observación visual, la revisión 
documental, las entrevistas y un cuestionario para 
indagar sobre la calidad de la docencia en la investi-
gación científica. En tal sentido se diseña una inves-
tigación de carácter descriptiva, explicativa, cualita-
tiva y cuantitativa para abordar la problemática que 
se plantea.

Palabras clave: 

Calidad de la docencia, relación docencia-investi-
gación, formación integral del docente.

ABSTRACT

Higher education is facing great challenges such as 
adaptation to the ever-changing environment; incre-
asing coverage with quality and equity; incorpora-
tion of new technologies to educational processes; 
knowledge management; research training with the 
ability to provide solutions to the needs and problems 
of the context. As a result, this article aims to deter-
mine the relationship between the training of the tu-
tor teacher and the quality of teaching in research at 
the Autonomous Regional University of the Andes as 
a measure for the selection of research professors. 
To achieve this purpose, data collection techniques 
such as visual observation, documentary review, 
interviews and a questionnaire are used to inquire 
about the quality of teaching in scientific research. 
In this sense, a descriptive, explanatory, qualitative 
and quantitative research is designed to address the 
problem posed.

Keywords: 

Quality of teaching, teaching-research relationship, 
integral teacher training.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, a raíz del vertiginoso desarrollo de las tec-
nologías y la acelerada difusión de la información, exis-
te una constante preocupación en las universidades por 
elevar la calidad de la educación y sus procesos. Estas 
preocupantes han sido generadas, fundamentalmente, 
por las exigencias que imponen los sistemas de acredi-
tación y gestión de la calidad, así como los rankings de 
universidades, encargados de evaluar a las instituciones 
de educación superior (Bolívar & Bolívar Ruano, 2014; 
Espinoza Freire, et al., 2016). 

En este sentido, uno de los indicadores de mayor peso 
y referencia para la elaboración de estos prestigiosos 
rankings resulta el número de citas recibidas en las pu-
blicaciones, donde se evidencia como un factor prepon-
derante el desempeño de los profesores en la actividad 
investigadora.

Asimismo, gracias al posicionamiento de las diferentes 
revistas científicas y la posibilidad de interactuar en even-
tos virtuales mediante plataformas de videoconferencias, 
son más las instituciones que han optado por vincular, 
cada vez más, a los estudiantes en la labor investigativa 
y, de esta forma, sumar estos resultados al currículo de la 
institución (El Assafiri Ojeda, et al., 2020).

Sin embargo, lograr desarrollar una pirámide de investi-
gación en la que se pueda incorporar al estudiante re-
sulta una tarea ardua que requiere dedicación y madurez 
científica tanto del docente como del alumno. Para ello, 
es reviste especial importancia el rol que se atribuye al 
desempeño docente, así como las competencias especí-
ficas que debe poseer un profesor para impartir con cali-
dad la docencia en investigación (Marín Sánchez & Teruel 
Melero, 2004).

Entre las principales vías que potencian la investigación 
en las universidades se encuentran: las prácticas labo-
rales o docente-profesionales, los ejercicios de culmina-
ción de estudios (tesis de grado), y la defensa de tesis 
de maestría y doctorado. De igual manera, otras alterna-
tivas que derivan en investigaciones son: los proyectos 
institucionales y los cursos de posgrados y diplomados. 
En tal sentido, la motivación por superarse constituye un 
incentivo favorecedor que amplía las posibilidades de la 
institución, sin embargo, la labor del docente y la calidad 
de la docencia impartida persiste como el eslabón funda-
mental en la cadena de formación del joven investigador. 

Resulta una ventaja que, usualmente, cada diseño curri-
cular de carreras incluye una asignatura propia, optativa 
o electiva de metodología de la investigación. A pesar de 
ello, resulta insuficiente su impartición si cada profesor 

desde su disciplina o materia no incorpora su experiencia 
como investigador.

Entonces, un primer elemento para poder inquirir en la 
calidad de la docencia en investigación resulta: la forma-
ción del docente tutor. Esta formación puede medirse, a 
groso modo, al tener en cuenta dos factores fundamenta-
les: la cantidad de tesis dirigidas y la cantidad de publi-
caciones que posea el profesor. Por otro lado, la calidad 
de la docencia en investigación puede medirse por los 
resultados docentes de los estudiantes y el nivel de satis-
facción de este, al crearse una opinión acertada del curso 
o materia recibida.

A raíz de ello el presente artículo tiene como objetivo: de-
terminar la relación existente entre la formación del do-
cente tutor y la calidad de la docencia en investigación 
en la Uniandes, sede Babahoyo como medida para la 
selección profesores investigadores.

La relación docencia-investigación en educación supe-
rior ha sido objeto de estudio a lo largo de las últimas 
décadas. Según Palali, et al. (2018), la literatura existente 
sobre la relación entre investigación y docencia es abor-
dada en gran medida mediante estudios de correlación. 
Esta amplia gama de hallazgos puede explicarse por el 
uso de diferentes medidas para la calidad de la investi-
gación y la calidad de la docencia, por diferencias en la 
estrategia empírica que es aplicada y por una variedad 
de factores exógenos y endógenos que influyen en esta 
relación, como la disciplina o el nivel de habilidad de los 
estudiantes. 

Este tipo de investigaciones tienen en cuenta, dentro del 
entorno educativo, algunas variables como: la disciplina, 
el tipo de institución, el tamaño del grupo de estudiantes 
o el nivel de estudios que se analiza. Otras características 
que también se tienen en cuenta resultan: la edad o el 
rango académico de los profesores, así como el género 
y la capacidad de los estudiantes, por solo citar algunos 
ejemplos.

La diversidad de formaciones, exigencias y necesidades 
que plantea la docencia en la educación superior, como 
ejercicio profesional, implica la superación constante, el 
desarrollo de competencias investigativas y la aplicación 
de estrategias pedagógicas que conlleven al fortaleci-
miento de dichas competencias (Pérez Rocha, 2012). 

La universidad necesita de docentes con elevados niveles 
de competencia investigativa y con una cultura científica 
que permita la ejecución de procesos de investigación 
acorde a las exigencias de la sociedad actual (Reiban 
Barrera, et al., 2017).
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Estas competencias investigativas se traducen, según 
Aliaga-Pacora & Luna-Nemecio (2020), en actuaciones 
integrales para poder identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas en determinados contextos, mediante 
el desarrollo y aplicación articulada de diferentes saberes 
con idoneidad y ética, así como un pensamiento dirigido 
hacia la mejora continua.

En el caso del docente tutor, la práctica docente no pue-
de concebirse exclusivamente como una especialización 
o una práctica profesional y funcional en el ámbito edu-
cativo. El papel del profesor universitario conlleva trans-
mitir el conocimiento como tutor o asesor del alumno, a fin 
de que alcance una formación integral e independiente 
acorde a su proyección. En este sentido, la tutoría com-
plementa y la enriquece la docencia como instrumento 
de cambio, para robustecer el apoyo a estudiantes en el 
ámbito académico, cultural y de desarrollo humano, así 
como en la búsqueda del ideal de la atención individuali-
zada en su proceso formativo (Barrón Tirado, 2008).

Los planteamientos antes expuestos ponen de manifiesto 
la íntima relación en el proceso de enseñanza aprendizaje 
que existe entre el docente y el estudiante. Asimismo, la 
tutoría es un elemento esencial en la universidad de hoy 
día donde, la preparación del docente como tutor resulta 
decisiva (Zambrano Saltos & Cerna Miranda, 2018).

De acuerdo con lo expresado anteriormente, según 
Espinoza Freire, et al. (2019), el docente tutor debe domi-
nar a fondo su currículo de formación en aras de intensifi-
car la acción colaborativa con el claustro. En este entorno 
deben de socializarse las vías y métodos que mejor se 
acoplen a las dificultades académicas de los estudiantes 
para poder incidir sobre problemas asociados, por ejem-
plo, a: malos hábitos de estudio, desinterés determinadas 
asignaturas o resultados desfavorables durante el proce-
so evaluativo.

Se trata entonces, según Saby (2012), de un proceso 
de investigación formativa abordada como aprendiza-
je de la investigación misma donde el profesor fomenta 
una cultura investigativa mediada por acciones como: 
(1) Conformación de equipos, grupos, comités y centros 
de investigación en comunidades o redes que tributen al 
sistema de investigación de la universidad. Para ello, los 
consejos científicos de conjunto con la máxima dirección 
de la institución y las vicerrectorías de investigación y 
posgrado deben identificar y alinear las diferentes líneas 
de investigación, a fin de que también se puedan confor-
mar equipos multidisciplinarios que aborden una misma 
problemática desde distintos puntos de vista.

(

2) Llevar a cabo investigaciones acogidas a los están-
dares, requisitos y principios éticos reconocidos en el 
mundo y con el debido respeto a la comunidad científica 
internacional.

(3) Fomentar la investigación en los estudiantes con in-
centivos y motivaciones, más allá de estímulos materiales 
y, con énfasis en el reconocimiento moral y el prestigio 
entre la comunidad investigadora.

(4) Apoyar el desarrollo y metodología de la investigación 
y sus novedades al ofrecer las herramientas,

los equipos, laboratorios, bases de datos y redes de cien-
tíficas y de colaboración de manera que los proyectos se 
inserten en líneas de investigación con enfoque de ges-
tión del conocimiento y tradición investigativa.

Finalmente, es necesario resaltar que, el docente inves-
tigador en la universidad es un facilitador del aprendiza-
je autónomo, cooperativo y solidario, así como fuente de 
motivación para el estudiante. Su crítica y reflexión, re-
sulta imprescindible pensar y actuar consecuentemente 
ante el dinamismo del entorno que lo rodea, en el que, 
una actitud positiva para crear e innovar constituye el sus-
tento de su quehacer investigador. En tal sentido, a partir 
de sus experiencias de trabajo posibilita la formación de 
profesionales que responden a las demandas multidisci-
plinarias de hoy día.

Al hacer referencia al docente investigador se debe ha-
blar de su trabajo concebido en la formación de profe-
sionales desde la integralidad, ininterrumpidamente y en 
un continuo proceso de aprendizaje, retroalimentación, 
orientación y reflexión.

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo y diseño es de carácter es descriptiva, explica-
tiva, cualitativa y cuantitativa. Entre las técnicas para la 
recolección de los datos se utilizan la observación visual, 
la revisión documental, las entrevistas y un cuestionario 
para indagar sobre la calidad docencia en la investiga-
ción científica. Se realiza prueba de confiabilidad estadís-
tica del instrumento desarrollado; estadística descriptiva 
para el análisis de las variables implicadas; estadística in-
ferencial para la correlación de variables y distribución de 
frecuencias. La validez se demuestra a través del juicio 
de expertos y la fiabilidad a través del alfa de Cronbach 
(0,810).

La hipótesis general de la investigación planteada es que 
Existe relación directa y significativa entre la formación del 
docente tutor y la calidad de la docencia en la investiga-
ción científica en Uniandes Babahoyo.
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Asimismo, las hipótesis específicas son:

Hipótesis específica 1: Existe relación directa y signi-
ficativa entre la formación del docente tutor y los re-
sultados docentes-investigativos de los estudiantes de 
Uniandes Babahoyo.
Hipótesis específica 2: Existe relación directa y signifi-
cativa entre la formación del docente tutor y la satisfac-
ción de los estudiantes de Uniandes Babahoyo.

La variable independiente en la investigación es la forma-
ción del docente tutor compuesta por dos (2) dimensio-
nes y como variable dependiente calidad de la docencia 
en la investigación científica; integrada también por dos 
(2) dimensiones. La Tabla 1 resume las dimensiones de 
ambas, así como la escala empleada.

Tabla 1. Operacionalización de las variables.

Variable Dimensiones Nivel

Independiente
Formación del 
docente tutor

Cantidad de tesis 
dirigidas Bajo = 1

Aceptable = 2
Bueno = 3Cantidad de artículos 

publicados

Dependiente
Calidad de la do-
cencia en la investi-
gación científica

Resultados docentes-
investigativos de los 
estudiantes

Bajo = 1
Aceptable = 2
Bueno = 3Satisfacción de los 

estudiantes

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estadístico más adecuado para determinar la correla-
ción entre las variables de estudio es Rho Spearman de-
bido a que las variables poseen una escala de medición 
ordinal y con ello analizar la correlación de las variables 
planteada en cada hipótesis. 

El nivel de confianza que se tiene en cuenta es del 95% 
y el nivel de significancia α = 5% = 0,05. La regla de de-
cisión en cada caso es: se debe aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α, y rechazar H0 si: Sig. (p valor) < α. En el caso 
de la hipótesis general son planteadas las hipótesis de 
trabajo siguiente:

H1: Existe relación directa y significativa entre la for-
mación del docente tutor y la calidad de la docencia 
en la investigación científica.
H0: No existe relación directa y significativa entre la 
formación del docente tutor y la calidad de la docencia 
en la investigación científica. 

Se acepta la hipótesis de la investigación (H1) y se recha-
za la hipótesis nula (H0), por lo que las variables forma-
ción del docente tutor y la calidad de la docencia en la 
investigación científica son dependientes dado que Sig. 
(p valor) < α (0,003 < 0,05), ello reflejado en la tabla 2.

Tabla 2. Correlaciones de las variables de la hipótesis ge-
neral de la investigación planteada.

Hipótesis general
Variables

Formación del docente tutor
Coeficiente de 
correlación 1,000 ,824**

Sig. (bilateral) . ,000

Calidad de la docencia en la 
investigación científica

Coeficiente de 
correlación ,878** 1,000

Sig. (bilateral) ,003 .
Sig. (bilateral) ,003 .

En el caso de las hipótesis específicas de la investigación 
se plantean las hipótesis de trabajo siguientes:

Hipótesis específica 1 - H1: Existe relación directa y 
significativa entre la formación del docente tutor y los 
resultados docentes-investigativos de los estudian-
tes.  
Hipótesis específica 1 – H0: No existe relación directa 
y significativa entre la formación del docente tutor y los 
resultados docentes-investigativos de los estudiantes.
Hipótesis específica 2 - H1: Existe relación directa y 
significativa entre la formación del docente tutor y la 
satisfacción de los estudiantes.  
Hipótesis específica 2 – H0: No existe relación directa 
y significativa entre la formación del docente tutor y la 
satisfacción de los estudiantes.

Para las variables planteadas, dados los resultados obte-
nidos en cada una de las hipótesis específicas (tabla 3): 
coeficiente de correlación 0,722 y 0,871 para las hipóte-
sis 1 y 2 respectivamente y Sig. (bilateral / p valor) = 0,001 
y 0,000; es aceptada la hipótesis del investigador (H1) y 
rechazada la hipótesis nula (H0) en ambos casos.

Tabla 3. Correlaciones de las variables de las hipótesis 
específicas planteadas en la investigación.

Variables
Hipótesis específica 1

Formación del docente tutor
Coeficiente de correlación 1,000 ,777**

Sig. (bilateral) . ,000

Resultados docentes-inves-
tigativos de los estudiantes

Coeficiente de correlación ,822** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .
Hipótesis específica 2

Formación del docen-
te tutor

Coeficiente de correlación 1,000 ,881**

Sig. (bilateral) . ,000

Satisfacción de los 
estudiantes

Coeficiente de correlación ,951** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .
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Instrumentos de recolección de datos
Para determinar la formación del docente tutor se reali-
za a partir de juicio de expertos, para evaluar en bueno, 
aceptable y bajo su formación en función de la (1) canti-
dad de tesis dirigidas y (2) de artículos publicados.

Para la comprobación de la experticia del equipo selec-
cionado se utiliza el procedimiento propuesto por Bravo 
& Arrieta (2005) y se muestra en la tabla 4. Los resultados 
alcanzados en la comprobación resultan: un coeficiente 
de competencia superior a 0.8 por lo que son expertos.

Tabla 4. Cálculo del coeficiente de competencia de los 
expertos.

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Kc 1 1 1 1 0.9 0.9

Ka 0.96 0.96 0.98 0.7 0.9 0.98
K 0.98 0.98 0.99 0.85 0.9 0.97

Por otro lado, es aplicado un instrumento a 184 estu-
diantes para, basado en sus resultados docentes-inves-
tigativos y en la percepción de la calidad de las clases 
recibidas (satisfacción de los estudiantes) determinar la 
calidad de la docencia en la investigación científica.

El instrumento es sometido a la prueba de confiabilidad, 
comprobado a través del estadígrafo del coeficiente 
Cronbach. El valor obtenido en cuanto al instrumento que 
mide la variable formación universitaria es 0,810 para el 
instrumento de la calidad de la docencia en la investi-
gación científica por lo que se afirma que es confiable 
(Hernández Sampieri, et al., 2014). 

Primeramente, son procesadas las opiniones de los ex-
pertos con respecto a la formación de los 28 docentes 
tutor en función de la cantidad de tesis dirigidas y de artí-
culos publicados. La tabla 5 resume los resultados obte-
nidos en dicha variable.

Tabla 5. Resultados obtenidos relacionados con a la for-
mación de los docentes tutores.

Valoración Frecuencia Porcentaje
Bueno 13 46.43
Aceptable 8 28.57
Bajo 7 25.00

Total 28 100,0

De los 28 (100 %) docentes evaluados en UNIANDES es 
considerada la formación buena del 46,43 % de los do-
centes, mientras que en el caso de las valoraciones acep-
table y bajo la diferencia en la cantidad de los docentes 
es de un docente tutor más en aceptable que en bajo; lo 

que representa el 28, 57 % en el primer caso y 25 % en 
el segundo. A su vez, la tabla 6 y la figura 1 muestran los 
resultados obtenidos relacionados con las dimensiones 
que integran la variable analizada: cantidad de tesis diri-
gidas y cantidad de artículos publicados.

Tabla 6. Resultados obtenidos en las dimensiones que in-
tegran la variable Formación del docente tutor: cantidad 
de tesis dirigidas y cantidad de artículos publicados.

Válido Dimensión Frecuencia Porcentaje

Bueno

Cantidad de tesis 
dirigidas 18 64

Cantidad 
de artículos 
publicados

7 25

Aceptable

Cantidad de tesis 
dirigidas 8 29

Cantidad 
de artículos 
publicados

9 32

Bajo

Cantidad de tesis 
dirigidas 2 7

Cantidad 
de artículos 
publicados

12 43

Figura 1. Resultados porcentuales obtenidos en las dimensio-
nes que integran la variable Formación del docente tutor: canti-
dad de tesis dirigidas y cantidad de artículos publicados.

Según la valoración de las respuestas obtenidas por los 
expertos se aprecia que la formación como docente tutor 
de alrededor del 30 % de los docentes se puede consi-
derar aceptable a partir del análisis a la cantidad de te-
sis dirigidas (29 %) y la cantidad de artículos publicados 
(32 %). Sobresale los resultados que 18 docentes (62 %) 
son considerados bueno en cuanto a la cantidad de tesis 
dirigidas y solo dos (2) son considerados bajo; mientras 
que en el caso de la cantidad de artículos publicados son 
considerados como bajo 12 del total de docentes (43 %).

Por otro lado, la tabla 7 muestra el resumen de los resulta-
dos obtenidos para la variable calidad de la docencia en 



93  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

la investigación científica como consecuencia de la apli-
cación del instrumento desarrollo a los estudiantes.

Tabla 7. Resultados obtenidos para la variable calidad de 
la docencia en la investigación científica de los docentes.

Valoración Frecuencia Porcentaje
Bueno 37 20.11
Aceptable 102 55.43
Bajo 45 24.46

Total 184 100,0

Se aprecia que de los 184 (100%) estudiantes encues-
tados, solo 37 (20,11 %) consideran que la calidad de 
la docencia en la investigación científica de los docen-
tes es buena; mientras que ´55,43 % (102 estudiantes) la 
consideran aceptable. Destaca que 45 de los estudiantes 
(24,46 %) opinan que es baja la calidad, con un porcen-
taje de 4,35 % mayor que los resultados considerados 
buenos.

Por otro lado, la tabla 8 y figura 2 resumen los resulta-
dos obtenidos en dicha variable para ambas dimensiones 
que la componen.

Tabla 8. Resultados obtenidos en la variable calidad de 
la docencia en la investigación científica para las dos (2) 
dimensiones que la componen.

Válido Dimensión Frecuencia Porcentaje

Bueno

Resultados do-
centes-investi-
gativos de los 
estudiantes

52 28

Satisfacción de los 
estudiantes 41 22

Aceptable

Resultados do-
centes-investi-
gativos de los 
estudiantes

74 40

Satisfacción de los 
estudiantes 98 53

Bajo

Resultados do-
centes-investi-
gativos de los 
estudiantes

58 32

Satisfacción de los 
estudiantes 45 24

Figura 2. Resultados porcentuales obtenidos en las dimensio-
nes de la variable calidad de la docencia en la investigación 
científica. 

Sobresalen los resultados aceptables en ambas dimen-
siones, con valores de 40 % y 53 % en las dimensiones 
resultados docentes-investigativos de los estudiantes 
y satisfacción de los estudiantes respectivamente. A su 
vez, en ambas dimensiones son mayores los porcentajes 
en la valoración bajo que en bueno evaluada por los es-
tudiantes con respecto a las dimensiones que integran la 
variable calidad de la docencia. En el caso de los resul-
tados docentes-investigativos de los estudiantes son seis 
(6) los estudiantes de más que lo consideran bajo por en-
cima de bueno, sumando 58 estudiantes (32 %) en bajo 
y 52 (28 %) en buena; mientras que, para la satisfacción 
del cliente, difieren los valores en cuatro (4) estudiantes: 
45 estudiantes plantean que su nivel de satisfacción es 
bajo (24 %) y 41 estudiantes consideran un nivel de satis-
facción bueno (22 %).

Por su carácter difusivo y formativo la docencia tiene una 
función social que implica para el profesor responsabili-
dades científicas y morales frente a sus estudiantes, la 
institución y la sociedad. Se comprueba que las variables 
no son independientes, que existe relación directa y sig-
nificativa entre la formación del docente tutor y la calidad 
de la docencia en la investigación científica de los docen-
tes así como entre los resultados docentes-investigativos 
de los estudiantes y la satisfacción de los estudiantes con 
la formación del docente tutor; todo ello como resultado 
de la comprobación de las hipótesis planteadas en la 
investigación y el análisis de los resultados obtenidos a 
partir de la evaluación de los expertos y la aplicación del 
cuestionario a los estudiantes.

La formación de los docentes tutor es considerada ma-
yormente como buena por los expertos, mientras que 
la calidad de la docencia en la investigación científica 
los estudiantes la consideran mayormente aceptable. 
Sobresalen los resultados positivos en la cantidad de 
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tesis dirigidas no así en la cantidad de artículos publi-
cados por los investigadores; ello repercute en los bajos 
resultados docentes-investigativos de los estudiantes y 
en la insatisfacción de estos. 

CONCLUSIONES

La formación del docente tutor resulta incuestionable: el 
profesor universitario debe realizar una formación perma-
nente a lo largo de su carrera como profesional, porque 
constituye parte de su desarrollo y superación personal 
como docente. Una docencia universitaria de calidad es 
altamente exigente, y requiere una preparación del pro-
fesorado como investigador y formador de futuros y po-
tenciales investigadores. Una ardua labor que comienza 
en el aula y es parte del proceso docente educativo y de 
enseñanza aprendizaje del alumno.

Los resultados en la investigación corroboran la importan-
cia de la existencia de un nexo entre la preparación de los 
docentes tutores, los docentes destacados por sus resul-
tados científicos y los docentes encargados de impartir 
la asignatura de investigación científica; para así lograr la 
motivación de los estudiantes, mejores resultados docen-
tes e investigativos, tanto de estudiantes como docentes, 
y calidad en la docencia en la investigación científica.
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RESUMEN

Los valores representan un contenido esencial de los 
principios morales, y se manifiestan en los modos de 
actuación de las personas en la práctica social. Es 
muy importante determinar los valores que requie-
ren ser más fortalecidos en estudiantes de diversas 
carreras de la salud para tarea de enfrentamiento 
a la COVID-19. Se realizó un estudio transversal 
descriptivo con el total de estudiantes de las carre-
ras: Medicina, Imagenología, Terapia Ocupacional, 
Enfermería, Neurofisiología, insertados en la ac-
tividad de la pesquisa. Consultorios No.4 y No 21 
Policlínico: Salvador Allende. Municipio Boyeros. Se 
empleó el cuestionario como instrumento para la re-
colección de datos, el cual proporcionó información 
necesaria de cuáles valores requieren ser fortaleci-
dos en los estudiantes durante la participación real 
en la misión asignada. A pesar de los diferentes per-
files de carreras de la salud, la totalidad de los es-
tudiantes, desde su propia vivencia, coincidieron al 
identificar los mismos valores a ser fortalecidos para 
enfrentar la tarea encomendada.

Palabras clave: 

Valores, valor responsabilidad, pesquisa de enfren-
tamiento a la COVID-19, condiciones reales y de 
riesgo.

ABSTRACT

Spanish Values represent an essential content of mo-
ral principles, and are manifested in the modes of 
action of people in social practice. Is very importan 
determine the values that need to be strengthened 
in students from various health careers for the task of 
facing COVID-19. A descriptive cross-sectional stu-
dy was carried out with the total number of students 
from the careers: Medicine, Imaging, Occupational 
Therapy, Nursing, Neurophysiology, inserted in the 
research activity. Offices No. 4 and No. 21 Polyclinic: 
Salvador Allende. Boyeros Municipality. The ques-
tionnaire was used as an instrument for data collec-
tion, which provided the necessary information on 
which values need to be strengthened in the stu-
dents during the actual participation in the assig-
ned mission. Despite the different profiles of health 
careers, all the students, from their own experience, 
agreed to during the actual participation in the assig-
ned mission. 

Keywords: 

Values, value responsibility, investigation of confron-
tation with COVID-19, real conditions and risk.
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INTRODUCCIÓN

La entrada en el siglo XXI y el desarrollo científico-técnico 
que le antecedió y le acompaña, exige de profundas re-
flexiones. El papel de las universidades en la formación 
académica y educación en valores de los futuros profe-
sionales, así como su creciente responsabilidad con la 
investigación científica, exigen incorporar a sus conteni-
dos, elementos axiológicos que les permitan cumplir a 
plenitud sus obligaciones y responsabilidades sociales. 

Los valores representan un contenido esencial de los prin-
cipios morales que caracterizan y distinguen a las perso-
nas en la sociedad; se interiorizan en forma de conviccio-
nes personales, e integran conocimientos, sentimientos y 
vivencias que mueven la voluntad y se manifiestan en la 
vida cotidiana, en los modos de actuación de las perso-
nas en la práctica social.

Relacionado con ello, estudiosos de la temática de los 
valores y su educación afirman, que la calidad de la 
formación profesional no solo depende de los conoci-
mientos y habilidades que desarrolla el estudiante en el 
currículo universitario, sino de manera esencial, de los 
intereses y valores que regulan su actuación profesional 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 1998; González, 2020)

Reynosa, et al. (2019), al referirse a los principales retos 
socioculturales en América Latina, advierten acerca de 
la necesidad de atender y reforzar la problemática de la 
educación axiológica en todos los niveles educativos.

En correspondencia, el Programa Director para la educa-
ción en el sistema de valores de la Revolución Cubana, 
el Grupo Coordinador Nacional (Cuba. Ministerio de 
Educación, 2012), declara como valores fundamentales: 
patriotismo, antiimperialismo, dignidad, laboriosidad, res-
ponsabilidad, solidaridad, humanismo (sensibilidad), ho-
nestidad, honradez y justicia.

En este sentido es tarea fundamental dirigir la atención 
a los procesos y funciones sustantivas asignadas a la 
Universidad en la formación y desarrollo integral de los 
futuros profesionales, dada la necesidad de contar con 
jóvenes responsables y comprometidos con el bienestar 
de la sociedad en su conjunto. 

Díaz-Canel (2014), en uno de sus discursos en el orden 
educacional sostuvo: “tenemos que lograr que nuestros 
estudiantes se formen integralmente, que sean revolucio-
narios por convicción y por sentimientos, que sean decen-
tes, que amen a los pueblos, a la humanidad, a la tierra y 
también al medio ambiente”.

Desde esta perspectiva, las universidades de ciencias 
médicas cubanas (García, et al., 2015; Salas & Salas, 
2017); acorde al currículo de cada una de las carreras, 
trazan estrategias educativas para una educación inte-
gral responsable y efectiva, que coadyuva a la formación 
de la personalidad de profesionales humanistas, respon-
sables, éticos, honestos, modestos, desinteresados, soli-
darios e internacionalistas, que se incorporen al Sistema 
Nacional de Salud, sean ejemplo de actuación y garanti-
cen la atención y calidad de vida de la población, ya sea 
en Cuba o en cualquier parte del mundo.

Tal aspecto se torna muy significativo ante complejas si-
tuaciones de desastres y epidemiológicas como la pro-
vocada actualmente por el nuevo Coronavirus. (Cuba. 
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, 
2019; Pérez, et al., 2020; Serra, 2020), la cual reclama de 
un comportamiento acorde a los valores fundamentales y 
representativos del profesional de la salud.

Un ejemplo de ello, se aprecia en el Contingente 
Internacional de Médicos Especializados en Situaciones 
de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”, crea-
do por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en 
septiembre de 2005, el cual ha estado presente con 28 
brigadas en 22 países, donde más de 7 950 profesionales 
han enfrentado efectos de 16 inundaciones, ocho huraca-
nes, ocho terremotos, así como cuatro epidemias; y ante 
la actual epidemia de la COVID-19, ha sido ejemplo de 
altruismo, humanismo y solidaridad desde Cuba hacia los 
pueblos del Mundo (Barnés, 2020).

En este mismo orden se destacan los valores del profe-
sional cubano de la salud en la reciente misión realizada 
ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en 
el hermano país del Perú, los cuales cumplieron con rigor 
y éxito labores en la primera línea de contención de la 
enfermedad en puestos de Salud, en el diagnóstico de 
casos, en el seguimiento clínico a los casos positivos, 
así como en pesquisaje en sitios en los que muchos po-
bladores no habían sido atendidos nunca por un médico 
(Antón, 2020).

Muy a tono con la temática merece destacar la interven-
ción realizada por prestigiosos periodistas en la mesa re-
donda, del pasado 8 de febrero Mesa Redonda (2021), 
donde se resalta acerca del valor responsabilidad (en 
lo individual y lo colectivo), se acentúa acerca de la ne-
cesidad de la búsqueda de un equilibrio entre ambos, 
y se destaca cómo la responsabilidad individual entra-
ña un compromiso social, que parte de la necesaria in-
teracción con los grupos sociales. Tal aspecto merece 
consideración y autorreflexión por parte de todos los in-
volucrados en la tarea de enfrentamiento a la COVID-19, 
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especialmente los estudiantes de diversas carreras de la 
salud que están asumiendo acciones preventivas y pro-
mocionales como la identificación de los focos de pro-
pagación, la información y atención diferenciada a los 
grupos de riesgo y vulnerables, así como contribuir a lo-
grar que la población se una al sistema de salud para 
participar en el combate de esta enfermedad, asunto que 
también reclama concientizar la prevención de riesgos 
personales.

Desde esta perspectiva, los escenarios formativos rea-
les en el primer nivel de atención de salud, favorecen las 
condiciones para la educación integral de los estudiantes 
de las carreras de la salud, particularmente el fortaleci-
miento de valores, al permitirles interactuar con el indivi-
duo, la familia y la comunidad en el proceso salud- enfer-
medad, visto el hombre en su integridad biopsicosocial 
a través de su ciclo vital y en constante interacción con 
su medio natural y sociocultural, que sustenta la prácti-
ca como premisa y propósito de toda educación, por lo 
que es necesario comprender la necesidad de partir de 
la misma para regresar a ella con nuevas cualidades en 
el desarrollo personal. 

A fin de favorecer una educación intencionada en la tarea 
asignada a estudiantes y profesores de las Facultades de 
Ciencias Médicas, en los propios escenarios formativos 
reales de la Atención Primaria de Salud (APS) al garan-
tizar la pesquisa de enfrentamiento a la epidemia en los 
consultorios No.4 y No 21 pertenecientes al Policlínico 
Salvador Allende del municipio Boyeros; la autora al fren-
te de un grupo de estudiantes de diverso perfil de ca-
rreras de la salud, realizó una tarea investigativa como 
parte de su Proyecto de Investigación relacionado con 
la temática de los valores y su educación, en la que los 
estudiantes, como actores fundamentales, pudieran auto-
rreflexionar desde su participación real, acerca del senti-
do personal y profesional de un comportamiento acorde 
a los valores más representativos del profesional de la 
salud y desde ello, determinar cuáles merecían ser más 
fortalecidos para favorecer la eficiencia en el desempeño 
en situaciones similares.

Lo anteriormente expuesto evidencia una necesidad que 
genera un problema científico. ¿Qué valores requieren ser 
más fortalecidos en los estudiantes de las diferentes ca-
rreras de la salud desde sus vivencias en pesquisa de 
enfrentamiento a la COVID-19? 

En correspondencia, el objetivo fue determinar los valo-
res que requieren ser más fortalecidos en pesquisa de 
enfrentamiento a la COVID-19 por los estudiantes de las 
diferentes carreras de la salud.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal descriptivo en los con-
sultorios No 4 y No 21 de La Pastora, pertenecientes al 
Policlínico Salvador Allende, Municipio Boyeros, en los me-
ses de enero-febrero –marzo 2021. Los sujetos de estudio 
lo conformaron un grupo de 15 estudiantes provenientes 
de diferentes perfiles de carreras de la salud (Medicina, 
Enfermería, Imagenología, Terapia Ocupacional) lo cual 
permitió, desde sus propias visiones y autorreflexiones, 
obtener valiosa información sobre la misma situación, en 
el mismo escenario real, y en el período descrito. Para 
el desarrollo del estudio fueron utilizados como métodos 
el histórico-lógico y el análisis y la síntesis de la informa-
ción. El cuestionario fue el instrumento aplicado para la 
determinación de cuáles valores requerían ser más forta-
lecidos, así como su fundamentación, durante la partici-
pación real y desde sus vivencias, en la misión que se les 
asignó para enfrentar la COVID-19. (Anexo 1)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se aprecia que la totalidad de los estudiantes 
desde la propia vivencia durante la participación real en 
la misión que se les asignó en la pesquisa activa, asegu-
ran que los valores que requieren ser más fortalecidos 
en este orden son: la responsabilidad, la laboriosidad y 
el humanismo, resultado que, por tratarse de escenarios 
reales de desempeños y riesgos, adquiere valor especial, 
aún mayor que si se hubiera obtenido en situaciones su-
puestas o bajo otras condiciones.

Tabla 1. Valores que requieren ser más fortalecidos en los 
estudiantes desde sus vivencias en pesquisa de enfren-
tamiento a la COVID-19.

Valor Estudiantes Porciento

Responsabilidad 15 100 %
Laboriosidad 12 80 %
Humanismo 9 60 %

La tabla 2 muestra los criterios que predominan en la ma-
yoría de los estudiantes respecto al valor responsabilidad 
durante la participación en la tarea de enfrentamiento a 
la COVID-19. Se puede apreciar que los criterios que se 
consideraron con mayor repercusión son los que apare-
cen en la tabla identificados, en ese orden, con los núme-
ros 1, 2, 6 y 7. Se destaca que el 100% de los estudiantes 
al ser conscientes del riesgo personal que implica la tarea 
en los escenarios reales desde sus propias vivencias, de-
terminaron que el valor responsabilidad es el que debe 
fortalecerse con mayor prioridad que el resto, en la misión 
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encomendada, lo asumen como parte de ella, y expresan 
su relación con la calidad de la misión encomendada.

Tabla 2. Criterios que predomina en la mayoría de los 
estudiantes respecto al valor responsabilidad durante la 
participación real en pesquisa de enfrentamiento a la CO-
VID-19.

No Criterios Frecuencia %
1 Cuando somos responsables 

somos conscientes 
del riesgo al contagio

15 100

2 Si carecemos de responsabilidad 
en este momento, no podre-
mos controlar ni erradicar la 
enfermedad

13 80

3 La responsabilidad favorece la 
identificación rápida, el aisla-
miento, y el seguimiento de los 
contactos.

 9 60

4 La responsabilidad se aprecia en 
los momentos que hay que tomar 
decisiones.

8 53,3

5 Con responsabilidad ayudamos 
a que la población se mantenga 
sana y cuidada al prevenir casos 
futuros.

10 66,6

6 La responsabilidad hay que edu-
carla pues es la que favorece el 
cuidado hacia los demás y hacia 
nosotros.

11 73,3

7 La responsabilidad se valora en 
el cumplimiento
de medidas de protección como 
la higiene, el
uso del nasobuco y el contacto 
desprotegido con 
cualquier persona.

12 86,6

CONCLUSIONES

Los estudiantes de diverso perfil de carreras de la salud, 
determinaron desde la propia situación real de desempe-
ño en pesquisa de enfrentamiento a la COVID_19, que los 
valores que requieren ser fortalecidos para desempeñar-
se satisfactoriamente en tales situaciones son: la respon-
sabilidad, la laboriosidad y el humanismo, dándoles ma-
yor prioridad dentro de ellos, a la responsabilidad, dada 
su relación con la calidad de la misión encomendada.
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RESUMEN

Generar el aprendizaje permanente en millenials 
para renovar la praxis jurídica en generación digital. 
Estimula señalar que indiscutiblemente las recientes 
ciencias de la información y comunicación, el internet 
género el adelanto a la enseñanza dentro y fuera de 
las aulas. Demandando que vivamos formados para 
estar a la par de ellos. No obstante, los estudiantes 
del milenials exigen que los docentes se adaptan 
a los nuevos vuelcos que son parsimoniosos. Se 
empleó una investigación tecnológica con enfoque 
cuantitativo estudiando el fenómeno en intuiciones 
de educación media y superior. Actualmente la pan-
demia ha consentido que nos adaptemos obligada-
mente al nuevo sistema. Con todo se debe aplicar 
un aprendizaje continuo frente a estudiantes mile-
nials para renovar la praxis jurídica en generación 
digital.

Palabra clave: 

Aprendizaje permanente, millenials, praxis jurídica, 
generación digital. 

ABSTRACT 

Generate lifelong learning in millennials to renew le-
gal practice in the digital generation. It encourages 
pointing out that indisputably the recent information 
and communication sciences, the internet genre the 
advancement of teaching inside and outside the clas-
sroom. Demanding that we live formed to be on par 
with them. However, millennial students demand that 
teachers adapt to new turns that are parsimonious. 
A technological investigation with a quantitative ap-
proach was used studying the phenomenon in intui-
tions of secondary and higher education. Currently, 
the pandemic has allowed us to adapt forcefully to 
the new system. However, continuous learning must 
be applied in front of millennial students to renew the 
legal practice in the digital generation.

Keyword: 

Lifelong learning, millennials, legal practice, digital 
generation.
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INTRODUCCIÓN

Para educar hay que tener presente el grupo generacio-
nal con el que coexistimos. De esta manera poder en-
tenderlo ¿Cómo son? ¿Cómo aprenden? ¿Cuáles son sus 
conductas? Sumado a los aspectos emocionales, psico-
lógicos y sus tendencias modernas. Con el propósito de 
innovar y aplicar un sistema formativo didáctico conferido 
a perfeccionar la disciplina de la enseñanza entre edu-
cadores y educandos. Permitiendo lograr mejores están-
dares de la calidad en la educación con asistencia del 
conjunto de medios de comunicación y aplicaciones de 
la información. 

A continuación, para continuar con el estudio en efecto 
se pormenoriza las generaciones de manera ordenada: 
Generación silenciosa (1925 a 1945), sus edades actua-
les 76 a 96 años. Son aquellos vivieron la gran depresión 
o crisis económica mundial, la Segunda Guerra Mundial, 
caída del nacizmo, bomba nuclear, Pearl Harbor, la gue-
rra de Corea, el sueño americano, carrera espacial, aterri-
zaje en la luna, guerra fría, socialismo y capitalismo, etc. 
Amantes de la lectura, comics, cartas, poesía, teatro.

Generación Baby Boomer (1946-1960) o Generación del 
Rock & Roll, posee la edad 61 a 75 años. Son los sobre-
vivientes de la posguerra, menos optimistas, desconfia-
ban del gobierno. Fue la última generación tradicional, 
disciplinada, esforzada, subsistió en el conflicto armado 
de Vietnam, exigencia de organizaciones sociales, es-
cándalo watergate, homicidio John Fitzgerald Kennedy, 
crimen de Martin Luther King, aumento del consumo de 
los narcóticos. Generación pionera en el uso de la Eniac 
computer, eran radio escuchas, amantes del cine, la lec-
tura de prensa escrita y la televisión. 

Generación X (1961- 1981) o Generación MTV, jóvenes 
entre edades 40 a 60 años. Progresaron posteriormente 
a la segunda guerra mundial que los marco, coexistió la 
reconstrucción de Europa, derrumbamiento muro Berlín, 
fin enfrentamiento armado entre Estado Unidos y la Unión 
Soviética guerra fría, riesgo virus de inmunodeficiencia 
humana, la fama de Michael Joseph Jackson en canal 
de televisión estadunidense. Les apasiona el marketing, 
conservación de la salud y naturaleza. A nivel educativo 
les interesa estudiar postgrados en las Universidades. 

Generación Y o Milenials (1981 – 2000) también se ex-
tiende a los del año 1977 al 2004 (DeVaney, 2015). Sus 
edades actuales oscilan 17 a 44 años. Vivió la crisis 
económica 2008, desplome de Torres mellizas, muerte 
Osama Bin Ladin, elección de Barack Hussein Obama II, 
muerte Sadam Huseín, muerte Qasem Soleimani, guerra 
del golfo, bomba de Hidrógeno Kim Jong un, incremento 
del uso del internet, personal computer, redes sociales, 

Smartphones y TV cable. Amantes del teletrabajo y cla-
ses virtuales, es indispensable el uso de los celulares, les 
encanta comprar en supermercados, postear, crear y ver 
vídeos, tomar fotos, compartir información (Garza, et al., 
2018).

Generación Z, (1998 – 2010) poseen la edad 11 a 23 
años. Son los postmilenials utiliza el internet desde tem-
prana edad, dispositivos móviles, internet inalámbrico 
Wireless Fidelety, internet luz visible Light Fidelety. Moró 
en el terrorismo global. Elección de Donald John Trump, 
Brexit, redes sociales, YouTube, Netflix, Smart Homes, 
acelerador de partículas, tecnología móvil 5G, la compu-
tadora cuántica. 

Podemos condensar lo dicho hasta aquí que los apelati-
vos de “generación milenial hay variados: Generación Y, 
generación iPod, generación Global o nativos digitales” 
(Prensky, 2001; Leung, 2003). De todas formas, corres-
ponde a la “primera generación que ha pasado su vida 
entera en un entorno digital, un hecho que ha condiciona-
do sus valores, su trabajo y la forma de relacionarse con 
el mundo” (Bennett, et al., 2008; Wesner & Miller, 2008; 
Bittman, et al., 2011; Watson, 2013). 

Igualmente, a milenials se arroga ser descendencias 
de la generación Baby Boomer, el evento trascendental 
en su niñez fue la globalización, la acometida del World 
Trade Center y la época del internet. Poblacionalmente 
esta generación bordea más de 80 millones de personas 
en Estados Unidos y más de 50 millones en Europa, y en 
el año 2025 supondrá el 75 por ciento de la fuerza laboral 
del planeta (Majón-Valpuesta, et al., 2016).

De todo lo manifestado el docente para interactuar con 
esta generación debe acoplarse a los cambios genera-
cionales y actualizar su transformación de educación for-
mativa en especialmente en el área de conocimiento. En 
otras palabras, declaramos esta realidad en la que nues-
tros educandos pertenecen a esta nueva generación y 
algunos discentes, no corresponden a la misma debido a 
que en su generación no existían tales avances informáti-
cos de la actualidad.

Por otra parte, los docentes aún no están preparados 
en un cien por ciento para el manejo de las aplicaciones 
informáticas educativas. Lo que agranda la brecha del 
adecuado uso de los avances tecnológicos, pese a que 
la pandemia Sars Covid 19 aceleró y obligo adaptarse a 
los mismos. 

Aún se viene otro reto para los docentes de tal cual, suce-
de con la generación de los milenials. Asoma la nueva ge-
neración que la integran los nacidos entes 2010 al 2025, 
son la denominada generación alfa. 
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Entonces darles clases a los estudiantes de la era digital 
de manera ortodoxa, ocasiona que los estudiantes cen-
tren su atención en otras cosas menos en la explicación 
de la clase del docente, sumado al desinterés y deseo de 
desertar de las aulas universitarias. 

Gustaría dejar claro “que el aprendizaje es la acción y 
efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Es la ad-
quisición por la práctica de una conducta duradera”; de 
acuerdo a la Real Academia Española (2001). 

Asumimos el aprendizaje como un proceso cognoscitivo, 
comunicativo, dialéctico, paradójico de la realidad objeti-
va en que la persona humana o todos los seres vivos ejer-
citan la razón temporalmente de manera independiente 
en un entorno cultural o social; al reaccionar a estímu-
los que desafían el encaminar su conducta de adquirir 
o modificar el entendimiento e instrucciones mediante la 
experiencia y la observación permitiéndole representar, 
asimilar habilidades, emociones y valores para adaptarse 
a resolver una necesidad o problema adiestrándose en 
todas las etapas de su vida para dominar un arte, oficio, 
profesión, entre otros.

En otras palabras “aprender es un cambio perdurable de 
la conducta o en la capacidad de conducirse de manera 
dada como resultado de la práctica o de otras formas de 
experiencia”. (Shuell, 1986)

Se considera tres puntos importantes de su teoría: El pri-
mer punto hace referencia a que todo proceso de apren-
dizaje conlleva a transformar una conducta. Se aprende 
en el momento de conseguir la suficiencia de realizar en 
cierta medida diferente a lo que se tenía acostumbrados. 
Por ello debemos tener presente que la enseñanza es 
consecuencia de la razón humana. El aprendizaje se ob-
tiene por medio de su utilidad y su fruto. Por lo general 
se hace una valoración de lo que se expresa, redacta y 
hace. 

Sin embargo, el aprendizaje conlleva el adquirir una nue-
va conducta o manera de comportarse anterior a la que 
se adquirió. Con frecuencia las personas en el transcurso 
del desarrollo vital están adquiriendo destrezas, prepara-
ción, fundamentos o proceder sin manifestar en qué ins-
tante aconteció el aprendizaje. 

El segundo punto hace hincapié que el aprendizaje per-
manece durante memoria a largo plazo. Sin dejar de lado 
la memoria a corto plazo. Por ejemplo: la complicación de 
no articular bien las palabras y retener la memoria. Puede 
ser estimulado por el consumo de alguna sustancia estu-
pefaciente o sicotrópica. También un accidente que pro-
duce un trastorno temporal del habla y la memoria o la di-
sartria. A corto plazo es aprender una lengua no materna. 

Advierte mencionar la discusión de variación limitada per-
durabilidad, se refutan no cualificado aprendizaje. 

El tercer criterio está presente mediante la experiencia se 
alcanza la enseñanza ejercitando la simulación y la ob-
servación de lo que ejecutan las demás personas. 

Para ejemplificar el lenguaje, durante el desarrollo bioló-
gico el aparato vocal del niño y la acción recíproca con 
otras personas se va formando hasta lograr la perfec-
ta vocalización con la asistencia de sus progenitores y 
pedagogos. 

No obstante, las teorías modernas del aprendizaje singu-
larizan que la actuación de la persona humana se debe 
a la relación asociada a factores genéticos y las expe-
riencias ambientales. Por lo tanto, es indispensable con-
cebir el comportamiento de los seres humanos sobre los 
procesos de aprendizaje para lograr emplear regímenes 
educativos vigorosos que brinden mejores resultados y 
afrontar trastornos genéticos, psicológicos y de la vejez. 

Mientras tanto la persona humana, nunca última de apren-
der. Por lo tanto, educar a la sociedad del milenials en la 
praxis jurídica debe hacerse desde el aprendizaje conti-
nuo o lifelong learning, no solo en esta disciplina, sino en 
todas generacionalmente. 

La educación permanente o también denominada apren-
dizaje para toda la vida (Lifelong Learning). Procura me-
jorar las competencias personales para mejorar en el pla-
no laboral. En otras palabras, este aprendizaje, es para 
aquellas personas contrarias al conformismo, desafían 
adiestrarse y adquirir conductas fuera del proceso de 
aprendizaje en el aula o después de la profesión. 

Para entender el término de praxis jurídica, hay que cono-
cer su raíz etimológica es la palabra phronesis (Φρόνησις) 
viene de phroneo, que significa ‘comprender’. En la Ética 
a Nicómaco de Aristóteles es la virtud del pensamiento 
moral (virtud dianoética), normalmente traducida como 
sabiduría práctica o prudencia (Tarantino-Curseri, 2018).

La frónesis es la habilidad para pensar cómo y por qué 
debemos actuar para cambiar nuestras vidas a mejor. 
Phonesis se convierte en latín en prudentia. Su definición 
era ‘conciencia’, o sea comprender la diferencia entre el 
bien y el mal. De prudentia deriva la palabra española 
prudencia. (Sánchez, 2008).

Para Aristóteles la praxis πραξις es la acción que no pro-
duce objetos, la que se agota en sí misma. La que influye 
en personas (al menos en uno mismo). Esto es, funda-
mentalmente, la acción ética y política que “nos lleva a 
la realización de la vida buena y feliz”. Para realizar una 
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buena praxis es fundamental tener previamente el conoci-
miento de cómo realizarla, esto es, la phrónesis (Puppio, 
2018).

La praxis jurídica consiste en la práctica profesional del 
Derecho, más aún con los cambios generacionales nos 
motiva a seguir preparándonos para la vida. Hoy en día 
formar a la generación digital y la venidera. 

Sin embargo, nuestros sistemas académicos aún mantie-
nen el sistema tradicional de las clases porque la mayoría 
de los docentes pertenecen a la generación silenciosa, 
baby boomer y generación X. Es necesario continuar 
preparándose para emplear las tecnologías y mejorar las 
en desempeño académico. Desinstitucionalizar el apren-
dizaje, renovar la praxis jurídica e innovar, mejorar el ni-
vel de productividad de la empresa, adquirir una lengua 
extranjera y otras competencias para crecer estudiantil 
y profesional con ayuda de las tecnologías. Automatizar 
los procesos legales en el uso de una base de datos, bu-
fete jurídico digital, redes jurídicas en plataformas digita-
les, asesoría digital adaptando su ejercicio profesional a 
la era digital, esta rica tradición de la UNESCO sobre la 
educación parmente tiene si continuidad en el Informe de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 
XXI, presidida por Jacques Delors: La educación encierra 
un tesoro (Delors, et al., 1996). 

MATERIALES Y MÉTODOS

El método empleado es cuali cuantitativo, utilizando como 
herramienta la recolección de datos a través de encues-
tas a docentes, profesionales y estudiantes de Educación 
Superior en la ciudad de Quevedo, quienes estudian la 
carrera de Derecho y esperan un aprendizaje permanen-
te en milenials para renovar la praxis jurídica en genera-
ción digital.

Tipo de investigación es documental mediante la revisión 
de libros, revistas y artículos científicos se investigó el fe-
nómeno detallado y descriptivo permitió explicar de ma-
nera detallada la generación de milenials, el aprendizaje 
continuo y la praxis jurídica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La figura 1 muestra que el 100% de encuestados (docen-
tes, profesionales y estudiantes), solo el 45%, manifesta-
ron el nivel de educación superior, que se encuentra es 
profesional. Y solo el 40% de encuestadas expresaron el 
nivel de educación superior, que se encuentra es estu-
diante Universitario. Y solo el 15 % de encuestadas de-
clararon el nivel de educación superior, que se encuentra 
es estudiante Instituto Superior.

Figura 1. Nivel de educación de los encuestados.

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y es-
tudiantes), El 5% declararon que pertenecen a la gene-
ración, “silenciosa”. El 12% expusieron que pertenecen 
a la generación, “baby boomer”. El 21%, declararon que 
pertenecen a la generación, “x”. El 24% dijeron que per-
tenecen a la generación, “y”. Y solo el 38%, manifiesto 
que pertenecen a la generación, “z” (figura 2).

Figura 2. Generación a la que pertenecen.

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y estu-
diantes), solo el 45%, manifestaron que considera que sus 
docentes o profesionales poseen el dominio tecnológico. 
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Y solo el 55% de encuestados expresaron que no consi-
dera que sus docentes o profesionales poseen el dominio 
tecnológico (Figura 3).

 

Figura 3. Dominio de la tecnología.

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y es-
tudiantes), solo el 37%. declararon que con frecuencia 
participan en capacitación o formación continua. Y solo 
el 63% expresaron con poca frecuencia no participan en 
capacitación o formación continua (Figura 4).

Figura 4. Frecuencia con que se participa en capacitación o 
formación continua.

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y estu-
diantes), solo el 10%, declararon que, al concluir sus es-
tudios en Educación Superior, no continuaría capacitán-
dose. Solo el 99%, declararon al concluir sus estudios en 
Educación Superior, continuaría capacitándose (Figura 
5).

Figura 5. Capacitación posgraduada.

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y es-
tudiantes), El 19% declararon que continuaría su apren-
dizaje permanente, para renovar su praxis jurídica en 
litigación oral. El 15% expusieron que continuaría su 
aprendizaje permanente, para renovar su praxis jurídica 
en liquidación laboral. El 10%, declararon que continuaría 
su aprendizaje permanente, para renovar su praxis jurídi-
ca en declaraciones tributarias. El 17% dijeron que conti-
nuaría su aprendizaje permanente, para renovar su praxis 
jurídica en impugnación judicial. Otro 20% manifestaron 
que continuaría su aprendizaje permanente, para reno-
var su praxis jurídica en actualización normativa. Y solo 
el 19%, manifiesto que continuaría su aprendizaje perma-
nente, para renovar su praxis jurídica en Manejo de las 
TIC (Figura 6).

Figura 6. Continuación del aprendizaje permanente, para reno-
var la praxis jurídica.
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El 100% de encuestados (docentes, profesionales y es-
tudiantes), solo el 15%, manifestaron el uso que aplica 
en su teléfono celular es de Ocio. El 15% expresan el uso 
que aplica en su teléfono celular es de Llamadas tele-
fónicas. Otro 17%, manifiestan el uso que aplica en su 
teléfono celular es ver vídeos. El 14%, señalo el uso que 
aplica en su teléfono celular es de Redes sociales. Y solo 
el 19% de encuestados expresaron el uso que aplica en 
su teléfono celular es de Educación (Figura 7). 

Figura 7. Uso del teléfono celular.

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y es-
tudiantes), solo el 14%, manifestaron que la modalidad 
para capacitarse permanentemente sería Presencial. Tan 
solo el 19% de encuestados expresaron que la modalidad 
para capacitarse permanentemente sería Semipresencial. 
Y solo el 67% de encuestadas enunciaron que la moda-
lidad para capacitarse permanentemente sería Virtual 
(Figura 8).

Figura 8. Modalidad para capacitarse permanentemente.

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y estu-
diantes), solo el 10%, manifestaron que en las capacita-
ciones de aprendizaje permanente no se debe emplear-
se el método b-learning. Y solo el 90% de encuestados 
expresaron en las capacitaciones de aprendizaje perma-
nente se debe emplearse el método b-learning (Figura 9).

Figura 9. Empleo del método b-learning en la capacitación. 

El 100% de encuestados (docentes, profesionales y estu-
diantes), solo el 56%, manifestaron que en las capacita-
ciones de aprendizaje permanente se debe emplearse el 
método Flipped Classroom. Y solo el 44% de encuesta-
dos expresaron que en las capacitaciones de aprendiza-
je permanente no se debe emplearse el método Flipped 
Classroom (Figura 10).
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Figura 10. Uso del método Flipped Classroom en las capacita-
ciones de aprendizaje.

En correspondencia con los descubrimientos enfrentados 
que, al concluir sus estudios en Educación Superior, con-
tinuaría capacitándose. No se concuerda que del 100% 
de encuestados (docentes, profesionales y estudiantes), 
solo el 10%, declararon que, al concluir sus estudios en 
Educación Superior, no continuaría capacitándose.

Hay que tener presente que la persona humana, nunca 
última de aprender. Por lo tanto, educar a la sociedad 
del milenials en la praxis jurídica debe hacerse desde el 
aprendizaje continuo o lifelong learning, no solo en esta 
disciplina, sino en todas generacionalmente. 

Así lo expresaba Sófocles (Bajo, 2009) enuncia que “toda 
la vida es una escuela para los hombres, del nacimiento a 
la tumba” (496 – 406 a.C). Cicerón (1986), proclamó la ne-
cesidad permanente de instrucción “Instruirse, instruirse 
siempre. Este es el verdadero alimento del alma”. En otras 
palabras, este aprendizaje permanente, es para aquellas 
personas contrarias al conformismo, desafían adiestrarse 
y adquirir conductas fuera del proceso de aprendizaje en 
el aula o después de la profesión. 

Concordamos qué generación la generación silenciosa y 
baby boomer, necesita continuar capacitándose frente a 
la generación x, y z que son los nativos digitales. 

Además, que los docentes, estudiantes o profesionales 
que no pertenecen a las mencionadas generaciones de-
ben capacitarse para poseer el dominio tecnológico. Los 
Centros de Educación Superior dotar de equipos infor-
máticos a docentes y estudiantes, tabletas, internet de 
alta velocidad e inalámbrico, fibra óptica, plataformas vir-
tuales, blog o wiki, redes de aprendizaje e investigación, 
Además, pizarras digitales y entornos virtuales de tercera 
dimensión. En el caso de los estudiantes y profesionales 
para mejorar renovar la praxis jurídica actualizarse en el 

uso de las TIC, capacitaciones permanentes para mejorar 
su desempeño. 

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la fundamentación teórica 
presentada se logra finalizar que el Lifelong Learning o 
aprendizaje para toda la vida. Procura mejorar las com-
petencias personales para mejorar en el plano laboral. En 
otras palabras, este aprendizaje, es para aquellas per-
sonas contrarias al conformismo, desafían adiestrarse y 
adquirir conductas fuera del proceso de aprendizaje en 
el aula o después de la profesión. 

Por otra parte, generar el aprendizaje permanente en mi-
llenials para renovar la praxis jurídica en generación di-
gital. Es necesario continuar preparándose para emplear 
las tecnologías y mejorarlas en desempeño académico. 
Desinstitucionalizar el aprendizaje, renovar la praxis ju-
rídica e innovar, mejorar el nivel de productividad de la 
empresa, adquirir una lengua extranjera y otras compe-
tencias para crecer estudiantil y profesional con ayuda 
de las tecnologías. Automatizar los procesos legales en 
el uso de una base de datos, bufete jurídico digital, redes 
jurídicas en plataformas digitales, asesoría digital adap-
tando su ejercicio profesional a la era digital.

Es imprescindible generar el aprendizaje no solo en tiem-
pos de pandemia como la que atravesamos, sino para 
cualquier circunstancia de la vida de esta manera fortale-
cer la educación y la sociedad el conocimiento. 
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RESUMEN

El uso de las redes sociales en la enseñanza, fren-
te a las condiciones actuales en las cuales nos en-
contramos, es una necesidad, siendo así el princi-
pal objetivo de la investigación fue determinar los 
factores intrínsecos que surgen a partir del uso del 
WhatsApp en matemática en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la re-
gión de Huancavelica. El estudio se realizó a nivel 
descriptivo transeccional, con una muestra de 55, 
aplicando un cuestionario a los estudiantes de la 
Institución Educativa La Victoria de Ayacucho, de la 
región de Huancavelica, Perú. La metodología para 
el análisis de los resultados se realizó a través de 
técnicas multivariables de análisis factorial explora-
torio y cluster. Se obtuvo que tres factores subyacen 
al uso del WhatsApp en matemática en los estudian-
tes del quinto grado de educación secundaria de la 
región de Huancavelica, siendo el factor que predo-
mina, el intercambio de información entre estudian-
tes y docente-estudiante dentro de proceso de en-
señanza y aprendizaje de la matemática por medio 
del trabajo remoto.

Palabras clave: 

Uso del WhatsApp en la enseñanza, enseñanza de 
las matemáticas,  educación secundaria, intercam-
bio de información.

ABSTRACT

The use of social networks in teaching, given the 
current conditions in which we find ourselves, is a 
necessity, thus the main objective of the research 
was to determine the intrinsic factors that arise from 
the use of WhatsApp in mathematics in students. 
fifth grade secondary school students from the 
Huancavelica region. The study was carried out at 
a descriptive transectional level, with a sample of 
55, applying a questionnaire to students from the 
La Victoria de Ayacucho Educational Institution, in 
the Huancavelica region, Peru. The methodology for 
the analysis of the results was carried out through 
multivariate techniques of exploratory factor analy-
sis and cluster. It was obtained that three factors 
underlie the use of WhatsApp in mathematics in 
students of the fifth grade of secondary education 
in the Huancavelica region, the predominant factor 
being the exchange of information between students 
and teacher-student within the teaching and learning 
process of mathematics through remote work.

Keywords: 

Use of WhatsApp in teaching, mathematics tea-
ching,  secondary education, information exchange.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Rodríguez Benites, C., Canales Conce, F. A., & Romero Carbajal, E. (2021). Uso del WhatsApp en matemática en estu-
diantes de educación secundaria de la región de Huancavelica. Revista Conrado, 17(80), 107-116.



108  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

INTRODUCCIÓN

La pandemia provocada por el COVID-19, generó crisis 
económico y social en todo el mundo, dentro de los más 
afectados está el sector educativo por medidas sanitarias 
de distanciamiento social, las clases presenciales se han 
visto interrumpidas. Esta problemática ha sido abordada 
por el estado, implementando la educación virtual con el 
soporte de recursos tecnológicos, como única opción en 
los diferentes niveles educativos a fin de no perder el año 
escolar.

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) median-
te la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU (Perú. 
Ministerio de Educación, 2020) dispone el inicio del año 
escolar a través de la implementación de la estrategia 
denominada “aprendo en casa”, que es un servicio mul-
ticanal de educación a distancia por televisión, radio e 
internet; a objeto de garantizar el servicio educativo 
mediante su prestación a distancia en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica, en el marco 
de la emergencia sanitaria para la prevención y control 
del COVID-19; asimismo, se establece la Resolución 
Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU (2020), donde es-
tablece orientaciones pedagógicas para el servicio edu-
cativo de Educación Básica durante el año 2020. Estas 
disposiciones normativas y orientaciones, tiene alcance 
en todos sus niveles, etapas y modalidades, utilizando 
mecanismos no presenciales o remotos.

De las estrategias establecidas por el MINEDU, las ins-
tituciones educativas de capital de provincia, tomando 
en cuenta el nivel educativo, edad y la cobertura de la 
conectividad, y la disponibilidad de equipos o medios de 
conectividad optaron brindar el servicio educativo a tra-
vés del internet, básicamente mediante redes sociales, 
dado que los estudiantes de hoy en día por medio del in-
ternet: se informan, aprenden, leen, realizan tareas, escu-
chan música, ven películas, ven televisión, juegan, se co-
munican y se relacionan con los demás. Veytia & Bastidas 
(2020), mencionan que en la actualidad el uso de las re-
des sociales en especial del WhatsApp se ha convertido 
en una de las actividades cotidianas para la mayoría de 
las personas. De igual manera, López-Hernández & Silva-
Pérez (2016), manifiestan que el uso de las redes sociales 
se encuentra fuertemente arraigados entre los jóvenes.

Las redes sociales, son medios de comunicación en línea, 
está constituida por el Facebook, WhatsApp, Instagram y 
otros. Tezer, et al. (2017), refieren que el WhatsApp, es 
una de las redes sociales más usadas en la actualidad, 
fundamentada pedagógicamente y aplicada de mane-
ra correcta, brinda oportunidades para mejorar la cali-
dad educativa, fortalece la relación entre estudiantes y 

el docente. Asimismo, Chicaiza-Morocho, et al. (2020), 
mencionan que la red social WhatsApp permite una co-
municación sincrónica o asincrónica entre usuarios y faci-
lita adquirir cualquier tipo de información al instante.

Por otro lado Cruz, et al. (2017), señalan que el uso de 
las redes sociales en la enseñanza de la matemática son 
un medio de interacción entre las personas con un fin 
común, es una herramienta de comunicación sin fronte-
ras que permite mantener la proximidad con otros que 
se identifican con las mismas necesidades, aficiones o 
inquietudes, asimismo, amplían sus posibilidades de uso 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, favorecen la 
construcción colaborativa del conocimiento, aumentan la 
fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y 
alumnos, facilitan la coordinación y trabajo de diversos 
grupos de aprendizaje, facilitan la retroalimentación de 
los estudiantes a tiempo.

El WhatsApp se utiliza como una herramienta para facilitar 
la retroalimentación de trabajos y orientaciones académi-
cas, resolviendo dudas sobre disciplinas académicas 
tratadas o como herramientas donde proponer y corregir 
problemas o tareas relacionadas con los contenidos que 
hay que aprender (Suárez, 2018).

La matemática de acuerdo al Currículo Nacional de 
Educación Básica (CNEB), busca el logro de cuatro com-
petencias que son: resuelve problemas de cantidad; re-
suelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio; 
resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
y resuelve problemas de forma, movimiento y localiza-
ción. Su desarrollo de estas competencias, está centrado 
en un enfoque de resolución de problemas, que orienta 
y da sentido a la educación matemática en los diferen-
tes niveles de la educación básica (Perú. Ministerio de 
Educación, 2016).

Las Tecnologías de Información y Comunicación son re-
cursos educativos que hoy en día emplean tanto los es-
tudiantes y los docentes, como herramientas de ayuda 
en sus actividades educativas. Minocha, et al. (2011), 
sostienen en forma general que el docente debe asumir 
nuevos roles que superen la transmisión de contenidos 
y sea guía y orientador utilizando estas herramientas de 
comunicación e interacción para apoyar la enseñanza y 
aprendizaje en el estudiante. 

En este orden de ideas, Riveros, et al. (2011), afirman que 
las Tecnologías de la Información y Comunicación consti-
tuyen un medio de enseñanza con el que se puede incidir 
positivamente en el proceso didáctico de las matemá-
ticas, así como atender las diferencias individuales. De 
igual manera, Thurm & Barzel (2020), señalan que las tec-
nologías digitales, como herramientas de representación 
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múltiples, tienen el potencial de mejorar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la matemática. También, es-
tas herramientas de interacción permiten transforma los 
ambientes o escenarios en los que se puede vivenciar 
la matemática como una ciencia experimental (Villareal, 
2012).

Se definen los siguientes objetivos: Determinar los facto-
res que subyacen al uso del WhatsApp en matemática y 
caracterizar a los estudiantes de acuerdo a la frecuencia 
de uso del WhatsApp en cada uno de los factores. El es-
tudio se realizó con estudiantes del quinto grado de edu-
cación secundaria de la Institución Educativa “La Victoria 
de Ayacucho” de la región de Huancavelica.

El tema de estudio es importante porque se requiere co-
nocer cómo y con qué frecuencia utilizan el WhatsApp 
los estudiantes de educación secundaria en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática. El uso del 
WhatsApp está fuertemente arraigado en sus hábitos de 
comportamiento y lo incorporan en sus hábitos de apren-
dizaje (López-Hernández & Silva-Pérez, 2016). Así mis-
mo, este conocimiento permitirá fortalecer e innovar las 
estrategias metodológicas de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación en el docente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de nivel descriptivo, porque se trata de re-
coger información en su estado actual para especificar 
propiedades y características sobre el uso del WhatsApp 
en el área de matemática de los estudiantes de educa-
ción secundaria de la región de Huancavelica. El diseño 
es no experimental de tipo transeccional; las investigacio-
nes no experimentales se realizan sin manipular delibera-
damente variables, solo se observan los fenómenos en su 
contexto natural para analizarlos, y es transeccional por-
que recolecta datos en un momento único (Hernández, et 
al., 2014).

La población objetivo estuvo conformada por 256 estu-
diantes varones del quinto grado de educación secunda-
ria de la Institución Educativa “La Victoria de Ayacucho” 
de la región de Huancavelica, las unidades de análisis 
son los estudiantes matriculados en el año escolar 2020 
y están agrupados en nueves secciones (A, B, C, D, E, 
F, G, H e I) con un promedio de 28 estudiantes en cada 
sección, sus edades se encuentran entre 16 y 19 años y 
son procedentes del área urbana y rural. La muestra está 
constituida por un total de 55 estudiantes que representa 
al 21% del total de la población, el cual se determinó con 
un nivel de confianza estadística de 95%, con error mues-
tral de 0.10 y una proporción de uso de WhatsApp en los 
estudiantes del 80%.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestiona-
rio de 15 preguntas cerradas de selección múltiple (Anexo 
1), construido en base a los indicadores y dimensiones 
que se establecieron de la revisión del marco teórico del 
uso del WhatsApp, resume que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Factores e indicadores del uso de WhatsApp.

Factores Indicadores Fuente 
Inter-
cambiar 
información

Consultar información sobre exámenes, 
tareas o trabajos.

(Cruz, et al., 
2017)

(Chicaiza-
Morocho, et 
al., 2020)

Compartir información con compañeros

Coordinar fechas de reunión.

Almacenar información

Retroali-
mentación

Pedir apoyo ante dudas o dificultades.
(Cruz, et al., 
2017)

(Suárez, 
2018)

Recibir clases de reforzamiento 

Consultar otros temas relacionados 

Programa-
ción de 
clases y 
entrega de 
trabajos

Recibir link de acceso para clases. Suárez 
(2018)

(Veytia & 
Bastidas, 
2020)

Entregar trabajos al profesor.

 Recibir información brindada por el 
profesor

Trabajo en 
grupo

Realizar trabajos de matemática. (Suárez, 
2018)

(Tezer, et al., 
2017)

Pedir apuntes a sus compañeros.

Realizar exposiciones.

El instrumento preliminar fue sometido a evaluación de 
validez de contenido, que hace referencia a la represen-
tatividad que los ítems deban hacer al constructo que se 
quiere medir, a través de juicio con otros investigadores, 
quienes emiten su juicio de valor de la representatividad 
de los ítems (Kerlinger & Lee, 2002). Con los resultados 
se calculó el índice de concordancia entre los jueces utili-
zando el coeficiente de Kappa de Fleiss, cuyo valor es de 
0.83, que significa buena concordancia entre los jueces 
respecto a la representatividad de las preguntas al cons-
tructo de medición. Evidencia que demuestra la validez 
de contenido del instrumento.

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó 
la encuesta a los estudiantes a través del Google Forms. 
Resultados que permitió evaluar el índice de  homogenei-
dad de los ítems, correlacionando puntajes de cada ítem 
con los puntajes del test-corregido, de donde todos los 
ítems son válidos (>0.20). El coeficiente de confiabilidad 
del instrumento se calculó utilizando el método de consis-
tencia interna a través del alfa de Cronbach que es igual 
a 0.872, indicador de que el instrumento tiene alta confia-
bilidad para medir el uso del WhatsApp en matemática 
en estudiantes de quinto grado de educación secundaria. 
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Para determinar los factores que subyacen al uso del 
WhatsApp en matemática por los estudiantes del quin-
to grado de secundaria, se realizó a través del análisis 
factorial exploratorio que es una técnica estadística mul-
tivariada cuyo propósito principal es definir la estructura 
subyacente en una matriz de datos en base a correla-
ciones entre gran número de variables. El criterio para 
determinar el número de factores es el análisis paralelo, 
cuyo solución considerada en ciencias sociales deba ser 
al menos de 60% de la varianza total.

Por otro lado, se empleó el análisis cluster o conglome-
rado, para agrupar a los estudiantes con una alta homo-
geneidad interna y alta heterogeneidad externa respecto 
a la frecuencia de uso del WhatsApp en matemática. Al 
respecto, De la Garza, et al. (2013), refieren que “el aná-
lisis cluster, es una técnica del grupo estructural, el cual 
tiene por objeto resumir información, formando grupos o 
conglomerados de individuos o de objetos similares, ya 
que busca formar grupos lo más homogéneo posible en-
tre sí; es decir, al comparar los elementos que conforman 
un grupo deberán ser tan parecidos como sea posible, y 
lo más heterogéneos al compararse un grupo con otro”. 
(p. 396)

El número de conglomerados se calculó con la regla de 
la mayoría y cluster jerárquico, que consisten en deter-
minar la distancia de similaridad de sus características 
respecto al uso del WhatsApp y representarlo a través de 
un gráfico denominado dendograma. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 2, se muestra la verificación de los criterios 
para la pertinencia del análisis factorial. La prueba de 
esfericidad de Bartlett contrastó que la matriz de corre-
laciones es significativamente distinta de la matriz de 
identidad y la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) cuyo valor es 0.83 considerado bueno 
para realizar la factorización (De la Garza, et al., 2013).

Tabla 2. Resultados de la prueba de esfericidad de Bart-
lett y de KMO.

Test Chisq df p-value

Esfericidad de Bartlett’s 494.4 105 8.73e-52

Medida de Adecuación 
Muestral (KMO)

MSA

Total 0.83 Bueno

P1 0.81 Bueno

P2 0.85 Bueno

P3 0.87 Bueno

P4 0.84 Bueno

P5 0.91 Excelente

P6 0.76 Aceptable

P7 0.78 Aceptable

P8 0.79 Aceptable

P9 0.86 Bueno

P10 0.9 Excelente

P11 0.82 Bueno

P12 0.76 Aceptable

P13 0.86 Bueno

P14 0.85 Bueno

P15 0.78 Aceptable

Nota. Resultados obtenidos de la matriz de correlaciones em-
pleando software RStudio.

Se determinó el número de factores a extraer, empleando 
el análisis paralelo como alternativa a los autovalores ma-
yores a la unidad y como una forma de objetivar el gráfico 
de sedimentación (Horn, 1965, citado en Aldás & Uriel, 
2017); de donde, se obtienen tres factores que subya-
cen al uso del WhatsApp en matemática en estudiantes 
del quinto grado de educación secundaria, que explica 
el 66% del total de la varianza. El primer factor (PA1) ex-
plica aproximadamente el 28% del total de la varianza, el 
segundo factor (PA2) en un 20% y el tercer factor (PA3) 
en 18%.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados y varianza total 
explicada del uso del WhatsApp en matemática.

 

Factor

h2PA1 PA2 PA3
P1 0.69 0.25 0.18 0.57

P2 0.82 0.28 0.13 0.77

P3 0.81 0.17 0.28 0.77

P4 0.64 0.13 0.49 0.67

P5 0.49 0.36 0.38 0.51

P6 0.42 -0.06 0.88 0.95

P7 0.52 0.24 0.50 0.58

P8 0.34 0.72 -0.02 0.63

P9 0.62 0.41 0.24 0.61
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P10 0.61 0.33 0.27 0.56

P11 0.36 0.74 0.23 0.72

P12 0.17 0.87 0.21 0.82

P13 0.40 0.40 0.22 0.37

P14 0.34 0.20 0.59 0.50

P15 -0.01 0.52 0.72 0.79

    PA1 PA2 PA3

Suma de los cuadrados de las 
cargas factoriales 4.21 2.93 2.69

% de varianza explicada 28% 20% 18%

% de varianza acumulada 28% 48% 66%

Nota. Método de extracción de factores ejes principales con ro-
tación varimax empleando software RStudio. h2 es la comunali-
dad por cada variable de la solución factorial.

La matriz de componentes rotado con los tres factores re-
tenidos, presenta valores de correlación entre la variable 
original y los factores respectivos, denominados cargas 
factoriales, cuyos valores son mayores a 0.40 y es consi-
derado muy importante (Figura 1).

Figura 1. Cargas factoriales entre variables y los factores extraí-
dos del uso de WhatsApp en matemática. Resultado obtenido 
con Software RStudio.

De la tabla 3 y Figura 1, se evidencia que el primer fac-
tor de acuerdo a las variables relacionadas se denomina 
intercambio de información entre estudiantes y docente. 
Suárez (2017), en un estudio más generalizado sobre el 
uso del WhatsApp, confirma como una herramienta que 
favorece la interacción más personalizada entre los estu-
diantes. Las variables que mejor aportan a la explicación 
de este factor, son uso del WhatsApp en matemática para 
consultar información sobre exámenes programados y 
coordinar fechas de reunión para realizar tareas de ma-
temática, con cargas factoriales de 0.82 y 0.81 respec-
tivamente; mientras que las variables que tienen menor 
aporte son, almacenar información de las clases de ma-
temática (0.49) y para interactuar con sus profesores en 
temas académicos (0.52). Resultados que coinciden con 
lo encontrado en el trabajo de Suárez (2018), quien seña-
la que los grupos de WhatsApp se emplea para realizar 
comunicación entre estudiantes y mejorar la relación pro-
fesor alumno.

El segundo factor en referencia al contenido común de 
las variables observadas se denomina interacción para 
clases en el área de matemática. Escobar-Mamani & 
Gómez-Arteta (2020), concluyen que el WhatsApp se em-
plea como un recurso didáctico para desarrollar habilida-
des comunicativas en los estudiantes de educación se-
cundaria. La variable que mejor explica (82%) este factor 
es uso del WhatsApp para recibir enlace para las clases 
virtuales; en tanto que la variable uso del WhatsApp para 
recibir clases de reforzamiento, explica sólo en una 37% 
al factor. 

En forma análoga, el tercer factor se denomina trabajo co-
laborativo que realizan los estudiantes en grupo en el área 
de matemática haciendo uso del WhatsApp. Resultado 
que concuerda con los estudios realizados por Cruz, et 
al. (2017), cuando afirman que las redes sociales se em-
plean siguiendo la metodología colaborativa para ayudar 
a mejorar el rendimiento académico en resolución de pro-
blemas en matemática. Igualmente, Montenegro (2020), 
afirma en forma general que los intercambios comunica-
tivos en el contexto educativo en grupos de WhatsApp, 
permiten establecer contactos e interacciones interperso-
nales en forma física y remota entre estudiantes y docen-
tes para realizar diversas actividades colaborativas en la 
construcción de aprendizajes grupales. La variable que 
mejor explica (95%) este factor es uso del WhatsApp para 
realizar trabajos en grupo con sus pares. 

Los grupos en WhatsApp se pueden considerar como 
espacios colaborativos, donde se invita a los estudian-
tes a construir juntos, conjugando esfuerzos, talentos y 
competencias mediante una serie de transacciones con 
el objetivo de lograr la misma meta. De igual manera, la 
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variable uso de WhatsApp para solicitar apuntes a sus compañeros de grupo o aula, explica al factor en un 50% según 
la solución factorial. 

Análisis cluster

Para agrupar o formar conglomerados de estudiantes en base a los resultados del uso de WhatsApp en matemática, 
se utilizó la regla de la mayoría del paquete NbClust del software RStudio (Aldás & Uriel, 2017), del cual se determinó 
2 conglomerados en la medida que 11 de los 30 indicadores los proponen como los mas adecuados (Tabla 4).

Tabla 4. Decisión del número adecuado de conglomerados de estudiantes que hacen uso del WhatsApp en matemá-
tica.

Índices concordantes / 30 Propuesta de número de conglomerados
11 2

6 3

1 5

2 6

3 7

3 8

Conclusión:

Mejor número de conglomerados Regla de la Mayoría 2

Nota. Resultado estimado con software RStudio. 

De igual manera, se determinó dos conglomerados de estudiantes utilizando técnicas jerárquicas con distancia eucli-
deana al cuadrado, método de Ward.D y representado a través de un dendograma con soporte del software R, a fin de 
dar la mejor validación de los conglomerados, que tengan sentido y puedan interpretarse en el contexto del problema 
de investigación (Figura 2).

Figura 2. Dendograma del conglomerado de estudiantes de acuerdo a la frecuencia de uso del WhatsApp en matemática.



113  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

Se observa en la tabla 5, que en el conglomerado 1 se encuentran el 58% del total de los estudiantes observados, 
quienes en promedio utilizan el WhatsApp en matemática casi siempre, con un valor de 2.88 puntos de la escala. El 
conglomerado 2, representa al 42% de los estudiantes, con promedio de uso del WhatsApp en matemática de 1.77, el 
cual significa que la frecuencia de uso es de algunas veces. Asimismo, se verificó que existe diferencia significativa (p 
< .01) entre las medianas de ambos conglomerados a través de la estadística de prueba de Mann-Whitney.

Tabla 5. Estadísticas de los factores de uso del WhatsApp en matemática por cada cluster.

Factor Cluster N Media Desv.Est.

PA1: Intercambio de información
1 58% (32) 2.86 0.62

2 42% (23) 1.76 0.59

PA2: Clases de matemática
1 58% (32) 3.32 0.42

2 42% (23) 2.10 0.76

PA3: Trabajo colaborativo
1 58% (32) 2.30 0.93

2 42% (23) 1.46 0.71

Total
1 58% (32) 2.88 0.50

2 42% (23) 1.77 0.50

Figura 3. Promedios del uso de WhatsApp en matemática por cada cluster de estudiantes.
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Los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 3, 
permitió caracterizar en cada conglomerado de estudian-
tes y por cada uno de los factores la frecuencia de uso 
del WhatsApp en matemática.

Los estudiantes del conglomerado 1, utilizan en promedio 
el WhatsApp en matemática casi siempre en los factores 
de intercambio información y recibir programación de cla-
ses. En el factor de trabajo colaborativo el uso promedio 
del WhatsApp es de algunas veces.

De igual manera, en el conglomerado 2, los estudiantes 
utilizan en promedio el WhatsApp en matemática solo al-
gunas veces para intercambiar información entre ellos y 
con el docente, como también para recibir programación 
de clases en matemática; mientras para realizar trabajos 
colaborativos la frecuencia de uso es muy pocas veces.

CONCLUSIONES

Se evidencia que existe poca información respecto del 
uso del WhatsApp en el ámbito de estudio de enseñanza 
y aprendizaje del área curricular de matemática en los 
diferentes niveles de la Educación Básica Regular, sobre 
todo en educación secundaria. Motivo por el cual se hace 
una introducción al estudio del uso del WhatsApp en las 
clases de matemática, de manera que contribuya a for-
talecer el desarrollo de las competencias matemáticas 
establecidos en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica.

Se determinado tres factores que subyacen al uso del 
WhatsApp en matemática en los estudiantes del quin-
to grado de educación secundaria de la región de 
Huancavelica, estas son: intercambio de información, 
trabajo colaborativo, recibir información del profesor y la 
retroalimentación. De ellos, el factor de intercambio de in-
formación que realizan los estudiantes entre sus pares, 
aporta mayor explicación (28%) del uso del WhatsApp 
en matemática, con indicadores referidos al intercambio 
de información respecto a exámenes, tareas o trabajos, 
compartir videos, fotografías y documentos referidos a las 
clases de matemática. Mientras que el factor que menos 
aporta a la explicación (7.8%) del uso del WhatsApp es la 
retroalimentación. 

Se logró identificar tres grupos de estudiantes claramen-
te diferenciados de acuerdo a la frecuencia de uso del 
WhatsApp en matemática, los que utilizan casi siempre, 
algunas veces y muy pocas veces. El uso del WhatsApp 
es siempre y casi siempre para realizar fundamentalmente 
intercambio de información entre los estudiantes y recibir 
información del docente de matemática. Mientras que el 
grupo de estudiantes que hacen uso del WhatsApp muy 
pocas veces es para realizar retroalimentación y trabajo 

colaborativo en matemática. No obstante, es relevante 
estudiar otros criterios de segmentación, como el nivel 
sociocultural, nivel de logro de competencias en el área 
de matemática, entre otras.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario sobre el uso del WhatsApp en clases de matemática.

Estimado estudiante:

La presente encuesta forma parte de una investigación y tiene como propósito conocer el nivel de uso que usted hace 
del WhatsApp para las clases, entrega de trabajos e intercambiar informaciones con sus compañeros de estudios y el 
profesor de Matemática en el presente año 2020. 

Para ello, se presentan una serie de preguntas para que puedas contestar con la mayor sinceridad, seleccionando la 
opción de respuesta que concuerdan con el uso que haces del WhatsApp. Esta información obtenida será utilizada 
sólo con fines de investigación y con total discreción. Quedo agradecido por su colaboración.

N° Utilizas WhatsApp para:

ESCALA

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Muy pocas 
veces Nunca

1 consultar información respecto a tareas o trabajos del colegio.

2 consultar información sobre exámenes programados en el colegio.

3 coordinar fechas de reunión para realizar tareas de matemática.

4 compartir información de temas referidos a la matemática.

5 almacenar información de las clases de matemática.

6 realizar trabajos de matemática en grupo con tus compañeros.

7 interactuar en temas académicos con tus profesores.

8 entregar trabajos a tu profesor de matemática

9 solicitar apoyo a tu profesor de matemática cuando tienes duda 
sobre algún trabajo o tema.

10 compartir información (videos, fotografías, documentos en PDF, 
Word u otros) con tus compañeros?

11 recibir las presentaciones de sus temas de clase del profesor de 
matemática.

12 recibir link de acceso para las clases virtuales de matemática.

13 recibir clases o reforzamientos de matemática.

14 pedir apuntes de matemática a mis compañeros.

15 realizar exposiciones de trabajos en matemática.
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RESUMEN

Los claustros docentes y la permanente superación 
de estos para el ejercicio profesional en las aulas, 
constituye la base problemática en la cual se con-
figura la presente investigación para desarrollar un 
sistema de talleres experimentales metodológicos 
para la preparación permanente de los docentes en 
relación con el diseño curricular y su introducción 
en el aula de clases. La investigación se realiza bajo 
la modalidad Investigación Acción participativa y se 
concreta en una estrategia de implementación de 
los Talleres experimentales de Formación Curricular 
para docentes universitarios.

Palabras clave: 

Diseño Curricular, competencias docentes, desafíos 
formativos.

ABSTRACT

The teaching cloisters and the permanent impro-
vement of these for the professional exercise in 
the classrooms, constitutes the problematic base 
in which the present investigation is configured to 
develop a system of methodological experimental 
workshops for the permanent preparation of the tea-
chers in relation to the curricular design and its in-
troduction in the classroom. The research is carried 
out under the Participatory Action Research modality 
and is specified in an implementation strategy of the 
experimental Curricular Training Workshops for uni-
versity teachers.

Keywords: 

Curriculum design, teaching skills, training 
challenges.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios de la gestión curricular son cada vez más 
tomados en cuenta en el universo de la formación uni-
versitaria, diversos factores gravitan en esta realidad, a 
saber: la existencia de múltiples profesionalizaciones y 
la necesidad de construir rutas claras de formación, de 
modo que no se produzcan solapamientos innecesarios, 
o aparezcan carreras descontextualizadas y poco perti-
nentes con la realidad laboral.

La presente comunicación trata a profundidad los esfuer-
zos y desarrollos alcanzados en la universidad UNIANDES 
Quevedo en relación al manejo de las mallas curriculares, 
su asunción e implementación en las asignaturas del plan 
de estudio por parte de los docentes de la institución y 
como desde la dirección académica, se han establecido 
espacios de formación y empoderamiento de los docen-
tes en torno a la gestión curricular.

El tema de las formaciones de los profesionales universi-
tarios, para enfrentar los desafíos de su práctica cotidia-
na, pasa por las valoraciones recogidas por autores como 
Díaz Barriga (1993); Álvarez & Romero (2017); Álvarez, et 
al. (2017); Espinoza, et al. (2019), los cuales enfocan sus 
puntos de vistas en la trascendencia que tienen para los 
sistemas universitarios, el concretar prácticas sistemáti-
cas de formación de su capital humano. 

El Diseño Curricular suele ser interpretado como una va-
loración que asume dos posiciones, al enfocar lo curri-
cular y lo instructivo, en este sentido se considera que 
“la mayor parte de las corrientes curriculares mantienen 
una distinción entre currículum instrucción” (Díaz Barriga, 
1993). Ello evidencia, los grandes desafíos que enfrenta 
la preparación de los docentes en este ámbito

En relación con la valía del diseño curricular, Zabala & 
Beraza (2017), consideran que “las mejores y más altas fi-
nalidades que se proponen para la educación se quedan 
en nada si no se transforman en un currículum accesible 
y universal para toda la población estudiantil. Los centros 
docentes y las aulas son los espacios donde se producen 
los hechos educativos y es ahí adonde deben llegar las 
decisiones políticas y técnicas que se adopten para la 
mejora de la educación”. 

En otro orden de análisis, surgen en las valoraciones con-
ceptuales sobre el curriculum y su diseño, importantes 
contribuciones, asociadas a realidades cada vez más 
complejas y que han impactado a los espacios socio 
formativos. 

A diferencia de la concepción tradicional de currículo en 
educación, el currículo por competencias no es un docu-
mento con una lista de asignaturas y contenidos, sino la 

planeación, ejecución y comunicación de acciones pun-
tuales dirigidas a la formación integral de los estudiantes, 
demostradas en las prácticas cotidianas. 

En la socio formación, las diferentes instituciones sociales 
es necesario que asuman de forma consciente y respon-
sable su papel de formadoras (por ejemplo, la familia, el 
ejército, las iglesias, los medios de comunicación y las 
empresas). Esto implica que el currículo ya no es un pro-
ceso exclusivo de las instituciones educativas, sino que 
también debe abordarse en estas otras organizaciones. 

El trabajo curricular se basa en identificar con claridad las 
prácticas implícitas o explícitas que se tienen respecto 
a la formación, con el fin de tomar consciencia de ellas, 
modificarlas (si es necesario) y buscar generar las condi-
ciones que lleven a tener personas con alto compromiso 
ético, autorrealización, emprendimiento e idoneidad para 
afrontar los diferentes retos del contexto. (Tobón, 2011; 
Viteri, et al., 2018).

En el orden de las Competencias docentes, es importante 
asumir que “el perfil profesional del docente basado en la 
división de funciones está cambiando poco a poco para 
dar paso a otro perfil o, mejor aún, a perfiles diferenciales. 
En el momento actual el profesor requiere nuevas estra-
tegias, percepciones, experiencias y conocimientos para 
intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes que se 
le presentan cada día”. (Galvis , 2007)

Los desafíos formativos se convierten en aspectos que 
necesariamente han de ser considerados a la hora de 
establecer modelaciones y prácticas que direccionen las 
actividades docentes en las universidades, en este senti-
do ha de destacarse la existencia de:

 - Limitaciones en cuanto al conocimiento de las tecnolo-
gías y su empleo en función de la implementación de 
entornos docentes

 - Limitada comprensión de la complejidad curricular y 
de las teorías de diseño asociada a esta

 - Limitaciones en la comprensión de las teorías y es-
cuelas pedagógicas enfocadas a la generación de 
entornos de enseñanza y aprendizaje. (López-Gómez, 
2017; Pupo, et al., 2017).

El hecho de que el problema curricular sea uno de los 
más complejos en cuanto al desarrollo de los espacios 
académicos, va en consonancia con las diversas postu-
ras filosóficas, sociológicas y pedagógicas que se han 
venido desarrollando en la educación como institución 
social. 

El diagnóstico realizado y las valoraciones teóricas esta-
blecidas se constituyen en base epistémica, para la pro-
yección de una propuesta transformadora, que, inscrita en 
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el ámbito de las ciencias pedagógicas, reconoce la com-
plejidad del tema tratado y establece un marco operativo 
para el desarrollo de acciones formativas que empoderan 
a los docentes en una de las áreas más complejas de su 
actuar pedagógico, a saber: La gestión curricular.

METODOLOGÍA 

Se asume un enfoque investigativo cuali-cuantitativo, en 
el contexto de una investigación acción, la cual se funda-
menta en la práctica docente que se efectúa en la univer-
sidad UNIANDES-Quevedo.

Se trabaja con métodos generales de la ciencia y méto-
dos particulares de las ciencias pedagógicas y sociales.

Durante el proceso investigativo, se han trabajado con los 
métodos siguientes: 

 - Los que corresponden al nivel Teórico: entre los que 
destacan el analítico – sintético, el histórico –lógico, el 
inductivo – deductivo y el de la modelación.

 - Los que corresponden al nivel Empírico: entre estos 
se aplicaron: la observación, el análisis documental, 
encuestas y entrevistas. Así como se desarrolló un es-
tudio documental en relación a las Normas y Estatutos 
que direccionan el desarrollo de las carreras en las 
universidades ecuatorianas.

 - Y los métodos, o paquetes Estadísticos matemáti-
cos, con la finalidad del procesamiento de los datos 
recolectados.

En esta investigación, se aplicaron varias encuestas y 
entrevistas, tanto a los docentes, como a los directivos 
del área académica. Se aplica también una triangulación 
de la información, a partir de valorar las diversas mallas 
curriculares existentes en la institución, los perfiles y al-
cances de las carreras aprobadas y ejecutadas, así como 
los sylabus correspondientes a los periodos académicos 
mayo 2020-septiembre 2020 y noviembre 2020-marzo 
2021.

La aplicación del diseño metodológico aportó los si-
guientes resultados, asociados a la actualidad en rela-
ción con el empleo del diseño curricular en la universidad 
UNIANDES- Quevedo.

El diagnóstico preliminar efectuado, se concretó en 
identificar

1. Limitación en la implementación de metodologías, 
buenas prácticas y sistemas de gestión curricular, a 
pesar de observarse una práctica sistemática ordena-
da de los procesos docentes, se evidencia que aún 
existen vacíos en la sistematización de esta.

2. Existen muy pocos estudios focalizados en el diseño 
curricular, asumiéndose que estos son documentos 

generados en otra instancia del sistema universita-
rio, lo cual despersonaliza al docente en su relación 
con la materia y los contenidos que ha de trabajar en 
clases. 

Se ha hecho evidente, en el contexto de la discusión epis-
témica sobre los sistemas curriculares actuales que una 
evaluación de la epistemología que acompaña en la ac-
tualidad el debate sobre las organizaciones y en especial 
las organizaciones educativas en las maneras y prácticas 
que direccionan, condicionan y evalúan los diseños curri-
culares, continua constando como un gran desafío para 
los investigadores educativos, a continuación se trabaja 
la experiencia transformadora que se ha desarrollado en 
la universidad UNIANDES Quevedo.

DESARROLLO

En el interés de atender las debilidades que en el orden 
académico y en especial en el manejo, interpretación y 
concreción del currículo, que se dan en la práctica laboral 
de los docentes de la Universidad UNIANDES Quevedo, 
se establece un modelo de talleres metodológicos para 
diseño curricular, en los cuales se trabajan las problemáti-
cas asociadas al diseño de los cursos existentes en cada 
periodo lectivo. El modelo queda representado como a 
continuación se muestra.

Figura 1. Estructuración de la lógica de los talleres sobre diseño 
curricular.

El esquema de la lógica de implementación (Figura 1) 
de los Talleres Metodológicos para diseño curricular, in-
dica que se asume la interrelación existente entre Las 
necesidades formativas profesionales y el modo en que 
los diseños curriculares incluyen a estas, de modo que 
se proyecta un diseño macro caracterizado en la malla 
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curricular, la cual expresa un grupo de relaciones y con-
tradicciones formativas, al tiempo que norma el ambiente 
formativo.

El proceso docente no se concreta en la malla, su ámbito 
macro, más bien transita por el syllabus y se hace efecti-
vo en la clase, ello va a demandar el logro de tres pilares 
fundamentales en el trabajo docente, a saber: La apro-
piación de la cultura docente, la construcción de hábitos, 
habilidades y competencias en relación con la práctica 
laboral de los profesores y el desarrollo de entornos signi-
ficativos de enseñanza y aprendizaje. 

El concretar estas prácticas condiciona el desarrollo del 
pensamiento curricular, a partir de la apropiación de me-
todologías de diseño y gestión curricular, y por último con-
diciona la necesidad de trabajar procesos de evaluación 
curricular. En el sistema implementado en la universidad 
UNIANDES Quevedo, se ha logrado instituir con frecuen-
cia de lunes y con dos horas de duración, estos talleres, 
lo cual se erige en una fortaleza del trabajo académico y 
a la vez condiciona nuevas interrogantes en el perfeccio-
namiento del trabajo docente.

La validez de la propuesta presentada radica en su 
trascendencia para el ordenamiento curricular en la 
Universidad UNIANDES Quevedo, lo cual es un paso de 
avance en cuanto a cómo los docentes interpretan los 
contenidos culturales a trabajar en sus asignaturas y los 
significados y sentidos que estos tienen para el desarrollo 
de las competencias profesionales en ellos.

Desde otro punto de vista se puede considerar que traba-
jar desafíos curriculares, a partir de una sistematiza for-
mación en este aspecto del desarrollo cultural profesional 
de los docentes, se erige en una novedad para el claus-
tro, pues de modo general, siempre se asume que los 
contenidos curriculares, vienen predefinidos por especia-
listas del área, lo cual muchas veces condiciona el modo 
en que trabajan las clases y los núcleos de conocimientos 
en un determinado tema.

Es menester también considerar, que el lograr un esce-
nario permanente de capacitación y debate curricular 
enriquece los procesos de empoderamiento docente 
y prepara a la universidad para abrir nuevas experien-
cias en cuanto a lo metodológico y la evaluación de los 
aprendizajes. 

Los resultados concretos de los talleres efectuados 
permiten establecer que han sido trabajadas temáti-
cas esenciales en torno al diseño curricular, tales como: 
Transposición y Contextualización didáctica, tratamiento 
en el diseño de la malla de los contenidos culturales de la 
profesión, los logros de aprendizaje y su definición en el 

ordenamiento curricular, las formas de clase y su estruc-
turación sistémica, entre otros.

CONCLUSIONES 

La investigación ha permitido entender los referentes 
teóricos a partir del estudio documental sistemático de 
la literatura referida a la formación en los docentes de 
una cultura sobre el diseño y la gestión curricular lo cual 
se convierte en una base conceptual determinante en la 
proyección de sistemas o estrategias de empoderamien-
to docente curricular.

Se logró diagnosticar el estado actual de desarrollo de 
los procesos de análisis, diseño e implementación de la 
dimensión curricular en los cursos académicos de la uni-
versidad UNIANDES Quevedo, poniendo especial énfasis 
en la manera en la cual el claustro docente trata estas 
temáticas a partir de recibir el distributivo que establece 
su participación en cada semestre.

El principal aporte de la investigación se concreta en la 
presentación de los talleres metodológicos de formación 
curricular para docentes. Este resultado constituye un 
gran impulso a los esfuerzos de dotar a los docentes con 
herramientas pedagógicas y didácticas que los empode-
re en su labor profesional y permita una mayor inciden-
cia de su opinión en los diseños y realizaciones de los 
espacios socio formativos de la universidad UNIANDES 
Quevedo.
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RESUMEN

Uno de los retos más importantes cuando se instaura un trata-
miento ortodóncico, es lograr y mantener una buena adheren-
cia que permita obtener resultados en términos de éxito para el 
mejoramiento de la salud. Es objetivo de este trabajo describir 
la importancia de la adherencia terapéutica en niños con tra-
tamiento ortodóncico. Se realizó una revisión bibliográfica; se 
consideraron tesis, artículos originales y de revisión, para un 
total de 18 artículos en español e inglés y de ellos aproximada-
mente el 90 % se enmarcaron de 2016-2021. La búsqueda fue 
realizada en las bases de datos SciELO, Google académico, en 
el período de marzo de 2021. Se empleó el método de análisis 
de publicaciones para extraer la información relevante; se reali-
zó el ordenamiento y la combinación de la información recolec-
tada. Se concluye que la adherencia terapéutica puede tener 
un papel protector, pues es un comportamiento que contribuye 
a lo no progresión de la enfermedad, favorece su control, evita 
las complicaciones y mejora la calidad de vida del paciente. La 
psicoeducación constituye un punto de apoyo en la atención de 
niños con tratamiento ortodóncico, siendo de gran importancia 
porque facilita que estos acepten su patología, mejoren su ad-
herencia a dicho tratamiento.

Palabras clave: 

Adherencia terapéutica, Ortodoncia, tratamiento ortodóncico.

ABSTRACT

One of the most important challenges when establishing or-
thodontic treatment is to achieve and maintain a good adhe-
rence that allows obtaining results in terms of success for the 
improvement of health. The objective of this work is to descri-
be the importance of therapeutic adherence in children with 
orthodontic treatment. A bibliographic review was carried out; 
Thesis, original and review articles were considered, for a total 
of 18 articles in Spanish and English and of them approxima-
tely 90% were framed from 2016-2021. The search was carried 
out in the databases SciELO, Google academic, in the period of 
March 2021. The method of analysis of publications was used to 
extract the relevant information; The ordering and combination 
of the information collected was carried out. It is concluded that 
therapeutic adherence can have a protective role, since it is a 
behavior that contributes to the non-progression of the disease, 
favors its control, avoids complications and improves the quality 
of life of the patient. Psychoeducation constitutes a point of sup-
port in the care of children with orthodontic treatment, being of 
great importance because it makes it easier for them to accept 
their pathology, improve their adherence to said treatment.

Keywords:

Therapeutic adherence, Orthodontics, orthodontic treatment.
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INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones corresponden a un grupo de altera-
ciones en el desarrollo de los maxilares que se presenta 
frecuentemente junto a la mal posición dentaria, que re-
percuten en la forma, función y estética del sistema esto-
matognático. Estas ocupan el tercer lugar en términos de 
prevalencia luego de la caries dental y de la enfermedad 
periodontal (Miranda Porta, 2017; Hernández Mazón, et 
al., 2018) Constituyen la principal causa por la cual los 
pacientes se someten a tratamiento ortodóncico. Este por 
su parte puede producir incomodidades como dolor, di-
ficultad para comer, restricción de ciertos alimentos, de 
tal manera que se requiere un apoyo constante de los 
padres para que los niños asuman con responsabilidad 
y compromiso su tratamiento (Cueto, et al., 2017; Cano & 
Martínez, 2019).

Uno de los retos más importantes cuando se instaura un 
tratamiento médico u odontológico, es lograr y mantener 
una buena adherencia que permita obtener resultados en 
términos de éxito para el mejoramiento de la salud. Este 
es un reto difícil de alcanzar por las características de un 
grupo de edad, como los niños (Cano & Martínez, 2019).

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, el término adherencia terapéutica se define 
como: “Ejecutar o llevar a efecto” y “Acción y efecto de 
cumplir”. Este término ha pasado por diferentes acepcio-
nes como son “compliance” (conformidad), propuesta 
por Sackett (1976); “cooperación”, término que se em-
pieza a utilizar en los años ochenta, y con él, su relación 
con el paciente; más tarde la concepción de este término 
cambió y se transformó en “adherencia” introducido por 
Kontz en el año 1991. 

La Organización Mundial de la Salud (2004), la define 
como un fenómeno multidimensional (García Cedillo, et 
al., 2017). Las maloclusiones ocupan el tercer lugar de 
prevalencia de enfermedades bucodentales, luego de la 
caries dental y la enfermedad periodontal. El comporta-
miento de las maloclusiones a escala mundial oscila en 
los rangos de 35% a 75%, con diferencias en el sexo y 
edad. Latinoamérica no es la excepción, ya que la región 
presenta altos niveles de la incidencia y prevalencia de 
maloclusiones que superan el 85% de la población. Se 
estima que entre 20 y 30 millones de niños en América 
Latina sufren de algún tipo de anomalía dentomaxilofacial 
(González, et al., 2018).

En Cuba la ortodoncia tiene gran peso debido al Programa 
de Atención Integral que se diseñó con un enfoque pre-
ventivo; los niños ocupan un pilar fundamental en la socie-
dad y poseen elevados porcientos de alteraciones en la 
oclusión. Existe un predominio de las maloclusiones que 

fluctúa entre 43% y 89% en los diferentes grupos de eda-
des, y se plantea que uno de cada cinco niños presenta 
una maloclusión grave (Martínez Ramos, et al., 2017). El 
último estudio realizado en la provincia de Cienfuegos, 
municipio de Cienfuegos expone cifras similares en cuan-
to a la prevalencia de las maloclusiones siendo el sexo 
femenino el más afectado lo cual fue demostrado por 
Álvarez, et al. (2013), en su estudio sobre la prevalencia 
de maloclusiones. 

Los problemas de la adherencia terapéutica han sido pa-
sados por alto por directivos de la salud, a pesar de las 
repercusiones que representan la falta de esta desde el 
punto de vista clínico, médico, económico y psicosocial 
y se demuestra que afecta cuestiones que tienen que ver 
con la calidad de la atención, con la relación médico-pa-
ciente, con el uso racional de los recursos y los servicios 
de salud (Vargas, et al., 2018). La ignorancia de este tema 
ha conllevado a la realización de pocas investigaciones y 
escasas intervenciones de modo directo y sistemático en 
este asunto. 

Es reconocido, por la mayoría de los profesionales en el 
campo de la Ortodoncia que existen graves problemas 
con la adherencia terapéutica pero se realizan pocas in-
vestigaciones que lo justifiquen con datos probados me-
diante métodos científicos (Vargas, et al., 2018). La biblio-
grafía revisada refleja que la mayoría de estudios sobre 
adherencia giran en torno a enfermedades crónicas y 
otras patologías médicas pero muy pocas se relacionan 
con la estomatología, y más específicamente con la orto-
doncia. Los especialistas de esta área no implementan en 
muchas ocasiones las herramientas necesarias y certifi-
cadas que permitan corregir esta situación con un enfo-
que combinado con la psicología por lo cual, la presente 
investigación, resulta pertinente, relevante, trascendental 
y oportuna. 

Tal vez parezca un tema sencillo y se subvalora su im-
portancia y repercusión sobre el cuadro de salud de la 
población. Es hora de cambiar la mirada y comprender 
la necesidad de asumir la mejoría de la adherencia tera-
péutica como estrategia de trabajo prioritaria, como una 
inversión que permitirá abordar efectivamente las enfer-
medades y tener una repercusión mucho mayor sobre la 
salud de la población que cualquier mejora en los trata-
mientos médicos específicos (Vargas, et al., 2018). 

Este trabajo tiene como objetivo describir la importancia 
de la adherencia terapéutica en niños con tratamiento 
ortodóncico.
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METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica, con el fin de desa-
rrollar un análisis crítico reflexivo del contenido de docu-
mentos; se consideraron tesis, artículos originales y de 
revisión, para un total de 18 artículos, español e inglés y 
de ellos aproximadamente el 90 % se limitó al período de 
2016-2021. La búsqueda fue realizada en las bases de 
datos Scielo, Google académico, etc; en el período de 
marzo de 2021.Para el uso correcto de los términos de 
búsqueda se consultó la edición 2015 de los descriptores 
en Ciencias de la Salud, en la página http://decs.bvs.br/E/
homepagee.htm. Las palabras claves utilizadas fueron 
maloclusiones, tratamiento ortodóncico, adherencia tera-
péutica, factores de riesgo de la adherencia terapéutica, 
niños, programa psicoeduactivo. Tras la identificación de 
los estudios preseleccionados, se llevó a cabo la lectura 
de los títulos, resumen y palabras clave, para comprobar 
su pertinencia con el estudio. Se empleó el método de 
análisis de publicaciones para extraer la información rele-
vante; se realizó el ordenamiento y la combinación de la 
información recolectada.

DESARROLLO

La adherencia terapéutica es parte del comportamiento 
humano implicado en la salud y expresión de la responsa-
bilidad de los individuos con el cuidado y mantenimiento 
de la misma (Martin Alfonso, 2006). Se define como el 
grado o magnitud con la que un paciente toma la medi-
cación, hace seguimiento de una dieta alimentaria y mo-
difica los hábitos de vida, de acuerdo a lo establecido 
por un profesional sanitario según su criterio, con el ob-
jetivo siempre de mejorar considerablemente la salud de 
la persona enferma o prevenir ciertas patologías (Bueno 
Franco, 2019).

Es importante saber diferenciar “adherencia” de “cumpli-
miento”, radicando está en que en el contexto de cumpli-
miento, el paciente se limita a seguir las instrucciones tal 
cual del facultativo presentando una figura pasiva (Bueno 
Franco, 2019); mientras que, en adherencia hay una par-
ticipación activa del paciente refiriéndose a la aceptación 
o acuerdo de las recomendaciones aportadas por su fa-
cultativo (Montoya Luna, 2020). 

La práctica clínica de la adherencia se encuentra englo-
bada por tres conceptos. El primero de ellos es el cum-
plimiento u observancia, definido este como la medida o 
magnitud con la que el paciente sigue las instrucciones 
prescritas; siguiendo el tratamiento en el horario, la dosis 
y la frecuencia fijada por el profesional. En segundo lugar, 
se encuentra la persistencia, la cual se refiere al número 
de días que se sigue de manera continua el tratamiento 

durante un periodo específico. Se basa en acatarse a la 
duración completa del tratamiento. No es suficiente una 
buena adherencia al principio, sino que es fundamen-
tal mantenerla en el tiempo. El tercero de los pilares es 
la aceptación de la enfermedad y del tratamiento, fun-
damental para la colaboración y mejoría del paciente 
(Bueno Franco, 2019).

La Organización Mundial de la Salud plantea en su in-
forme técnico cinco dimensiones interactuantes que in-
fluyen sobre la adherencia, las cuales están integradas 
por la acción recíproca de un conjunto de factores que 
afectan la capacidad de las personas para adherirse a su 
tratamiento: los relacionados con la enfermedad, el trata-
miento, el paciente, además los factores sociales, demo-
gráficos y económicos y los relacionados con el sistema 
de salud y el equipo de asistencia sanitaria. 

A partir del modelo de dimensiones de la adherencia de 
la Organización Mundial de la Salud se elaboró un esque-
ma teórico orientador para el estudio de estos factores, 
compuesto por cinco grupos: los socioeconómicos y de-
mográficos, los del sistema de salud y el equipo de salud, 
las características de la enfermedad y el tratamiento, los 
de la red familiar y social y los del paciente.

Factores socioeconómicos y demográficos: aunque 
no se ha comprobado sistemáticamente que el nivel so-
cioeconómico es un factor predictivo independiente de la 
adherencia, éste puede colocar a las pacientes en una 
posición de tener que elegir prioridades para dirigir los 
recursos limitados disponibles para satisfacer las nece-
sidades de otros miembros de su familia. Algunos de los 
factores que tienen un efecto considerable en la adheren-
cia terapéutica son: el estado socioeconómico deficiente, 
la pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel educativo, el 
desempleo, la falta de redes de apoyo social, las con-
diciones de vida inestables, la lejanía del centro de tra-
tamiento, el costo elevado del transporte público, el alto 
costo de los medicamentos, las situaciones ambientales 
cambiantes, la cultura y las creencias populares acerca 
de la enfermedad y el tratamiento, la disfunción familiar y 
algunos factores socio demográficos como la edad y la 
raza, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el esta-
do civil, la etnia y la religión (Reyes, et al., 2016).

Factores del sistema de salud y el equipo de asisten-
cia sanitaria: existen pocas investigaciones sobre la re-
lación de este factor con la adherencia terapéutica. Sin 
embargo, es reconocida su importancia y el efecto positi-
vo de una buena relación médico-paciente en ésta. Otros 
factores que también influyen en la adherencia desde 
esta perspectiva son: el efecto negativo que puede te-
ner el que los servicios médicos (o de salud en general) 
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recibidos sean deficientes, la inexistencia de un seguro 
o plan médico, la falta de conocimiento o adiestramiento 
del equipo de los profesionales de la salud sobre el ma-
nejo y control de las enfermedades, el poco personal pro-
fesional disponible para atender a las pacientes, recar-
gándolos de trabajo y teniendo como consecuencia que 
las consultas médicas sean breves. Así como, la poca 
capacidad del sistema de salud para que los profesiona-
les puedan educar a las pacientes sobre su enfermedad 
y el auto cuidado. Finalmente, hay que mencionar la falta 
de conocimiento de los profesionales sobre la conducta 
de la adherencia del tratamiento.

Factores relacionados con la enfermedad y el trata-
miento: esta área se relaciona a las exigencias particula-
res de la enfermedad que aqueja al paciente. Destacan 
la gravedad de los síntomas, el grado o severidad de la 
discapacidad (física, psicológica, social y vocacional), el 
progreso de la enfermedad y la disponibilidad de trata-
mientos efectivos y la repercusión de la no adherencia al 
tratamiento o adherencia deficiente depende de la priori-
dad que los pacientes le den a su tratamiento.

Entre los factores que más influyen en la adherencia de 
tratamiento están: la complejidad del régimen médico, 
la duración del tratamiento, los fracasos de tratamientos 
anteriores, los cambios frecuentes en el tratamiento, los 
efectos colaterales y la disponibilidad del apoyo médico 
para tratarlas (Reyes, et al., 2016).

Factores relacionados con la red familiar y social: en 
este grupo se destaca el papel del apoyo social y familiar 
en la ejecución de las prescripciones terapéuticas. Las 
personas que sienten que reciben apoyo de otros tienen 
más probabilidades de seguir las recomendaciones mé-
dicas que aquellos con menos apoyo social o con ines-
tabilidad familiar o aislamiento. Este puede provenir de 
la familia, amigos, compañeros de trabajo o grupos de 
autoayuda, es decir, lazos sociales con otros individuos, 
grupos o con la comunidad y será más beneficioso en 
tanto incluya ayuda enfocada al problema de salud. Los 
grupos sociales y sus normas respecto al comportamien-
to preventivo pueden ejercer presión sobre sus miembros 
para que se ajusten a las indicaciones médicas.

La familia anima a mantener el régimen médico, apoya 
en la búsqueda de estrategias y recursos materiales que 
facilitan el cumplimiento y a veces asume una parte de 
la responsabilidad en este proceso, también contribuye 
a animar al enfermo a mantener el régimen y a volver a 
la vida normal. Por esto se señala que el apoyo familiar 
y los vínculos que se establecen en esta red puede con-
tribuir tanto a incrementar como a disminuir la ejecución 
de recomendaciones de salud y (o) terapéuticas. Cuando 

las recomendaciones incluyen cambios en los estilos de 
vida el apoyo de otros puede ser especialmente nece-
sario como refuerzo para iniciar y mantener los cambios. 

Factores relacionados con el paciente: en estos se in-
cluyen los recursos disponibles que el paciente tiene, sus 
actitudes, sus creencias, el conocimiento, las percepcio-
nes y las expectativas de éste acerca de su enfermedad. 
Igualmente, la motivación del paciente para buscar y con-
tinuar con el tratamiento, la confianza en su capacidad 
para involucrarse en su comportamiento terapéutico de 
la enfermedad, las expectativas con respecto al resul-
tado del tratamiento y las consecuencias de una adhe-
rencia deficiente interactúan en el comportamiento de la 
adherencia. 

Aunque no se comprende cómo estos interactúan en la 
adherencia, hay constancia de que los siguientes factores 
influyen en ella: el estrés psicosocial, la angustia por los 
efectos adversos del tratamiento, la baja motivación para 
continuar con el tratamiento prescrito, el conocimiento y 
la inadecuada habilidad para controlar los síntomas de la 
enfermedad y el tratamiento, el no percibir la necesidad 
de tratamiento, las creencias negativas con respecto a 
la efectividad del tratamiento, la incredulidad en el diag-
nóstico, la falta de percepción de riesgo para la salud 
relacionado con la enfermedad, el no interpretar bien las 
instrucciones del tratamiento, la baja asistencia a citas de 
seguimiento (físico o psicológico), la desesperanza, y los 
sentimientos de negación; el temor a la dependencia en 
otros, la ansiedad provocada por el complejo régimen de 
medicamentos y el sentirse estigmatizado por la enferme-
dad (Reyes, et al., 2016).

La conducta de la adherencia terapéutica es un factor 
determinante para la efectividad del tratamiento porque si 
ésta es deficiente atenúa el beneficio clínico óptimo. Una 
buena adherencia terapéutica ayuda a mejorar la efec-
tividad de las intervenciones encaminadas a promover 
los estilos de vida saludable, a modificar los regímenes 
alimentarios, a aumentar la actividad física, entre otros y 
de las intervenciones farmacológicas para la reducción 
de riesgos.

En la práctica del ortodoncista lo que más se observa em-
píricamente durante un tratamiento es que el éxito o fra-
caso de éste se puede asociar a la sumatoria de factores 
descritos anteriormente, con una proporción elevada de 
deserción del tratamiento. Esta variabilidad hace que los 
pacientes presenten inconvenientes en mantener su tra-
tamiento de manera apropiada; vale decir, cumplimiento 
de todas y cada una de las recomendaciones (Bukhari, 
et al., 2016).
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Cano & Martínez (2019), en un estudio para identificar los 
factores fundamentales relacionados con la cooperación 
de los pacientes adolescentes durante el tratamiento de 
ortodoncia en la clínica de Ortodoncia de la Universidad, 
CES, Medellín, Colombia; identificaron cinco factores im-
portantes relacionados con la cooperación del paciente, 
estos fueron: el conocimiento que el profesional demues-
tra tener frente a su paciente, la empatía entre el ortodon-
cista y el paciente, la estética, el ambiente clínico favo-
rable, la inclusión de los pacientes en el tratamiento y la 
percepción de los pacientes. Determinaron que el 45.5 % 
de los pacientes mostraron alta y baja adherencia al trata-
miento de ortodoncia y el 8.9 % fueron adherentes (Cano 
& Martínez, 2019).

León, et al. (2016), realizaron un estudio para identificar 
los principales factores asociados al abandono del tra-
tamiento ortodóncico en el Servicio de Ortodoncia de la 
Clínica Estomatológica Provincial Docente “Mártires del 
Moncada” de Santiago de Cuba y obtuvieron un 72,0 % 
del abandono del tratamiento por los escolares y un 54,9 
% de la asistencia a menos de 6 consultas. 

La deficiente adherencia al tratamiento puede adoptar 
diversas formas: dificultades para iniciarlo, suspensión 
prematura o abandono, cumplimiento incompleto o insu-
ficiente de las indicaciones, el que puede manifestarse 
como errores de omisión, de dosis, de tiempo, de pro-
pósito, la inasistencia a consultas e interconsultas, la au-
sencia de modificación de hábitos y estilos de vida ne-
cesarios para el mejoramiento de la enfermedad y con 
una acentuada connotación se destaca la práctica de la 
automedicación (Ibarra & Morillo, 2017).

En la actualidad el incumplimiento por parte de los pa-
cientes de los regímenes prescritos es uno de los proble-
mas más importantes con que tropiezan los profesionales 
de salud trayendo consigo que los tratamientos no tengan 
el efecto esperado, produciendo entonces un aumento 
de las complicaciones y secuelas que traen un gran su-
frimiento además de limitaciones que inciden a su vez un 
aumento de la morbilidad y mortalidad. Desde el punto 
de vista social significa un enorme costo para las institu-
ciones de salud proporcionar servicios que son utilizados 
en forma inadecuada, se prolongan innecesariamente los 
tratamientos trayendo consigo recaídas además de re-
admisiones que podrían evitarse (García Peláez, et al., 
2020).

Las consecuencias médicas o clínicas de una deficiente 
adherencia terapéutica son diversas. La falta de apego 
al tratamiento puede generar grandes pérdidas desde 
el punto de vista personal. El paciente puede presentar 
complicaciones y secuelas que traigan consigo una carga 

de sufrimiento físico, que pudiera evitarse, así como limi-
taciones irreversibles y progresivas que afecten de modo 
significativo su calidad de vida (Ibarra & Morillo, 2017). 

El padecimiento de una enfermedad implica de por sí una 
carga estresante y adicional en el desenvolvimiento de 
la vida de las personas, genera dificultades en la autoi-
magen, la autoestima y provoca miedos ante una posible 
amenaza vital y la muerte, sin embargo, el incumplimiento 
prolonga la recuperación o el control de la enfermedad, 
mantiene la presencia de síntomas y con ellos el estrés 
continuo ante una situación de enfermedad mantenida en 
el tiempo (Montoya Luna, 2020).

Incide en la esfera de la orientación vocacional y laboral 
del enfermo al tener que reajustar metas y propósitos que 
pueden afectar su vida económica, interferir en la comu-
nicación con las otras personas o en los roles habitua-
les y las responsabilidades que tiene en la familia, lo que 
puede aumentar el sufrimiento de los allegados. Puede 
promover alteraciones en el funcionamiento familiar ge-
nerando crisis entre sus miembros; así como hacer recaer 
la responsabilidad del seguimiento del régimen terapéu-
tico en otras personas y no en el propio paciente (García 
Peláez, et al., 2020).

Por otra parte, la falta de adherencia entorpece la adop-
ción del rol de enfermo; la aceptación del hecho de estar 
enfermo, las consecuencias de asumir este papel y los 
deberes que implica, entre ellos el cumplimiento del trata-
miento, son aspectos psicológicos muy importantes para 
el ajuste a la enfermedad. La adherencia terapéutica es 
un contenido del rol de enfermo, que se debe adoptar 
después que la persona asimila su condición de enfermo 
(Ibarra & Morillo, 2017).

Por todo lo antes expuesto surge la necesidad de de-
sarrollar estrategias que consigan estimular adherencia 
terapéutica en general y más específicamente a los trata-
mientos de ortodoncia, que, en nuestro contexto histórico, 
es un servicio que se brinda de forma gratuita acorde a 
las políticas de nuestro sistema de salud, pero en el que 
tenemos muchas limitaciones en cuanto a disponibilidad 
de recursos materiales. Por tanto, se hace imprescindible 
que una vez que se inviertan estos recursos, se logren los 
objetivos planteados y se observen resultados en el me-
joramiento de la salud bucodental de la población con la 
consecuente repercusión en la salud general del mismo.

Esta como concepto hace referencia a la educación o in-
formación que se ofrece a las personas que sufren de una 
enfermedad, aunque este tipo de intervenciones psicoló-
gicas también incluyen el apoyo emocional, la resolución 
de problemas y otras técnicas. El fin de la Psicoeducación 
es que el paciente entienda y sea capaz de manejar la 
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enfermedad que padece, además de reforzar las habi-
lidades, recursos y fortalezas que le posibiliten hacerle 
frente a su enfermedad evitando las recaídas por lo tan-
to contribuyendo con su bienestar y su salud adoptando 
un estilo de vida saludable. La teoría es, cuanto mejor 
conozca el paciente su propia enfermedad, mejor puede 
vivir con su condición. Por tanto, la Psicoeducación, de 
acuerdo a sus propósitos, contribuye a que las personas 
sean más adherentes a los tratamientos terapéuticos. 
(Benavides García J, 2018)

La Psicoeducación como un proceso interventivo con al-
cance educativo, que parte del diagnóstico de necesida-
des que poseen las personas, portadores o no de una al-
teración psicológica, orientándose hacia la optimización 
de la regulación de los recursos psicológicos de los mis-
mos, en el que se propicia la activación de las potenciali-
dades reales que poseen estas personas susceptibles a 
la formación psicoeducativa (García Peláez, et al., 2020).

El trabajo psicoeducativo tiene dos elementos fundamen-
tales: los conocimientos sobre la enfermedad, los cuales 
son ordenados, sistematizados y presentados de manera 
clara, creativa, ágil y oportuna; y la aplicación de este 
conocimiento en comportamientos o competencias enca-
minadas a lograr la adaptación y a mejorar la calidad de 
vida de la persona y de su familia (García Peláez, et al., 
2020).

La psicoeducación ha sido un paso de avance en el tra-
tamiento médico y un aporte trascendental para la salud; 
por tanto, ha constituido y constituye un punto de apoyo 
en la atención de las pacientes porque facilita que estos 
acepten su patología, mejoren su adherencia a los trata-
mientos, además de prever las recaídas a partir de la de-
tención precoz de síntomas (García Peláez, et al., 2020).

Bueno Franco (2019), realizó un estudio acerca de la 
efectividad de intervenciones aplicadas hasta el momen-
to con el fin de elevar la adherencia terapéutica. Hay ocho 
prototipos diferentes de intervenciones (técnicas, educa-
tivas, conductuales, de apoyo social y familiar, terapias 
directamente observables, psicológicas, combinadas y 
dirigidas a los profesionales sanitarios); así como diver-
sas y diferentes estrategias encuadradas en alguno de 
esos tipos. Los resultados fueron que un gran número de 
ellas sí conseguían el objetivo perseguido, mejorar los ni-
veles de adherencia en los pacientes; mientras que otras 
llegando incluso en alguna ocasión a empeorarla. Sin em-
bargo, es de importancia destacar que muchos de esos 
estudios presentaban un alto riesgo de sesgo, lo que su-
giere la necesidad de redefinir los diseños experimenta-
les para mejorar la calidad de la evidencia que avalen 
intervenciones sobre los pacientes. 

No se puede perder de vista que la vida diaria de la so-
ciedad proclama una agresiva cultura de la «buena apa-
riencia» que se ve reflejada en todas partes; en películas, 
revistas, anuncios, etcétera, por lo general se muestra a 
personas con buena apariencia y dientes alineados que 
comunican una condición positiva de la belleza, por lo 
que en la mayoría de las personas su percepción de ima-
gen está más relacionada con la perfección en los dien-
tes, que con su salud oral, percepción que desde luego 
influye en su autoestima, por lo que esto demanda un 
cambio en el modo de operación por parte de los profe-
sionales utilizando las herramientas psicoeducativas.

CONCLUSIONES

Se concluye que la adherencia terapéutica puede tener 
un papel protector, pues es un comportamiento que con-
tribuye a lo no progresión de la enfermedad, favorece 
su control, evita las complicaciones y mejora la calidad 
de vida del paciente. La psicoeducación constituye un 
punto de apoyo en la atención de niños con tratamiento 
ortodóncico, siendo de gran importancia porque facilita 
que estos acepten su patología, mejoren su adherencia a 
dicho tratamiento.
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RESUMEN

El pasado 10 de octubre de 2020, se conmemo-
ró el 40 aniversario de la fundación del grupo mu-
sical Ismaelillo. Proyecto creado en la provincia 
de Cienfuegos por el maestro primario Gonzalo 
Bermúdez, bajo el precepto martiano de la fe en el 
mejoramiento hu-mano. Problemas de conducta, 
falta de motivación por los estudios, fueron algunas 
de las interrogantes que se planteó el maestro como 
premisas a revertir en sus estudian-tes. Diez gene-
raciones de niños, adolescentes y jóvenes han sido 
partícipes de esta ex-periencia que ha trascendido 
las fronteras del país. Giras, premios, así como la 
opinión autorizada de reconocidos músicos, avalan 
la trascendencia de un proyecto que hizo época y 
mostró al mundo la valía de una experiencia peda-
gógica sin igual. Este estudio muestra en un primer 
momento las convergencias -aunque distantes en el 
tiempo- que se evidencian entre José Martí y su obra 
Ismaelillo y el maestro Gonzalo y su grupo Is-maelillo. 
En un segundo momento se expone una entrevista 
realizada al creador del proyecto con el objetivo de 
mostrar cómo el amor por y para sus alumnos, fue la 
semi-lla plantada en un terreno donde sólo se nece-
sitaba la voluntad de hacer y de crear. 

Palabras clave:

Música, Ismaelillo, maestro, niños, adolescentes, 
jóvenes.

ABSTRACT

On October 10, 2020, the 40th anniversary of the foun-
ding of the musical group Isma-elillo was commemo-
rated. Project created in the province of Cienfuegos 
by the primary teacher Gonzalo Bermúdez, under 
the Marti precept of faith in human improvement. 
Behavioral problems, lack of motivation for studies, 
were some of the questions that the teacher raised 
as premises to be reversed in his students. Ten gene-
rations of chil-dren, adolescents and young people 
have participated in this experience that has trans-
cended the borders of the country. Tours, awards, 
as well as the authoritative opinion of renowned mu-
sicians, endorse the significance of a project that 
made an epoch and showed the world the value of 
an unparalleled pedagogical experience. This stu-
dy shows at first the convergences -although distant 
in time- that are evidenced between José Martí and 
his work Ismaelillo and the teacher Gonzalo and his 
group Ismaelillo. In a sec-ond moment, an interview 
with the creator of the project is exposed with the aim 
of showing how love for and for his students was the 
seed planted in a field where only the will to do and 
to create was needed.

Keywords: 

Music, Ismaelillo, teacher, children, adolescents, 
youth.
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INTRODUCCIÓN

Azares, caminos que convergen, aniversarios transcurri-
dos, traslucen no siempre con la misma frecuencia, pin-
celadas de hechos extraordinarios que, trascienden des-
de la magistralidad de un pensamiento, para convertirse 
en maravillas de lo esotérico. José Martí y su hijo José 
Francisco (Ismaelillo), Gonzalo Bermúdez (el maestro) y 
su grupo musical Ismaelillo: sólo bastaron unos pocos 
meses para que transcurriera el centenario (1881-1980) 
entre la idea del alma pura de un hijo y la purificación de 
una música para el alma. 

A partir de las últimas décadas del siglo XIX las relacio-
nes entre José Martí y su familia creada, comenzaron a 
dificultarse cada vez más debido a que su esposa e hijo 
“tan sólo pudieron compartir la vida aproximadamente 58 
meses, o sea, unos cuatro años y diez meses de los 16 
que tenía Pepito cuando Martí cayó en Dos Ríos. Él estuvo 
lejos de su amado Ismaelillo, por su entrega a la causa 
de la independencia de Cuba, once años y dos meses”. 
(Luzón, 2017, p.53) 

Por otra parte las desavenencias con Carmen, su espo-
sa, se hacían cada vez más frecuentes. En una misiva 
dirigida a su amigo mexicano Manuel Mercado, el 6 de 
mayo de 1880, Martí le comenta: “Carmen no comparte, 
con estos juicios del presente que no siempre alcanzan a 
lo futuro, mi devoción a mis tareas de hoy”. Martí (1985, p. 
268) Motivo por el cual se separan. Sin embargo, es jus-
to agregar que, durante el transcurso de la vida de José 
Francisco, Carmen siempre inculcó en él un gran amor y 
devoción hacia su padre.

Esta situación, creada por un desarraigo que no respon-
día precisamente a sentimientos, sino a compromisos, 
marcó profundamente a Martí. Es por ello que luego del 
fracaso del intento insurreccional de la Guerra Chiquita, 
con el cual numerosos patriotas cubanos procuraron le-
vantar los ánimos tras el Pacto del Zanjón, Martí se esta-
blece temporalmente en Caracas. Para ese entonces ya 
había sido deportado a España, y años más tarde había 
fijado su residencia en la ciudad de Nueva York. Desde 
esta última urbe participó en los preparativos del mencio-
nado plan insurreccional e iniciaba el que sería su nove-
doso proyecto nacional liberador. 

Caracas, fue la tierra que selló la creación artística e inte-
lectual de Martí, cuando atrapado por amores y desamo-
res, añoranzas y sueños, escribe en 1881 su libro de poe-
mas Ismaelillo, publicado al año siguiente en Nueva York. 
El distanciamiento de su patria, su esposa e hijo, fueron 
las razones que centraron el nacimiento de este libro 
cargado de amor; aunque, es a su hijo José Francisco a 
quien lo dedica. Parte de la dedicatoria, aquí se expone: 

“Hijo: Espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en 
el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad 
de la virtud, y en ti.” (Martí, 1996, p. 6). Concepción que 
el maestro Gonzalo Bermúdez tomó y asumió, casi cien 
años después para la creación de su grupo Ismaelillo; 
paradigma de un proceso pedagógico de formación de 
valores éticos y morales de amplia dimensión, que logró 
consolidar en el tiempo, un proyecto humanista, lleno de 
bondad, nobleza y visión de futuro, mediante la aplica-
ción de la música, la cual tiende a obrar sobre los hom-
bres haciéndolos mejores.

Ismaelillo, proviene del nombre bíblico Ismael, hijo de 
Abraham y Agar. La etimología de esta palabra, es aún 
tema de discusión, sin embargo, existen coincidencias 
en cuanto a su significado, ser fuerte contra el destino. 
Es con este nombre con el que José Martí bautizó en su 
corazón a su hijo y es el conjunto de los 15 poemas que 
componen el libro, los que describen la más pura esen-
cia de amor paternal que jamás se haya podido narrar. 
Ellos trasmiten dulzura, paz, ternura, no sólo como un bre-
vario de amor paterno, sino de cómo Martí ansía sea su 
Príncipe enano (título de uno de los poemas). Otras son 
las poesías que también conforman y embellecen este 
libro, ellas son: Sueño despierto, Brazos fragantes, Mi 
caballero, Musa traviesa, Mi reyecillo, Penachos vívidos, 
Hijo del alma, Amor errante, Sobre mi hombro, Tábanos 
fieros, Tórtola blanca, Valle lozano, Mi despensero, y 
Rosilla nueva (Martí, 1996).

Esta obra de poesía, es declarada como la de mayor sig-
nificación del modernismo en América. Martí no creía en 
el arte por el arte, sino que la poesía debería ser utilita-
ria, un catalizador social. Temáticas como la ausencia de 
amor por su hijo, la hostilidad hacia la vida moderna y el 
materialismo, la fe, la protección, el consuelo, y la inspi-
ración; se presentan como un leitmotiv en el texto. Por 
otra parte, conferir al color blanco, el valor tradicional de 
pureza, castidad, perfección y belleza moral, es sugerir 
la eterna presencia del hijo y su influencia purificadora. 

Pareciera que estas ideas expuestas, se extrapolaban en 
el tiempo. Los consejos hacia el obrar bien, la defensa de 
sus muchachos en cualquier circunstancia, así como el 
cariño y la exigencia constante formaron parte de la vida 
de los Ismaelillos de Gonzalo. Aunque increíble, hasta los 
colores se hicieron partícipes de estas analogías. Cuenta 
una de sus ex-integrantes que “el telón de fondo de la ma-
yoría de los teatros es de color negro, igual sucede en los 
estudios de televisión, es por ello que, para que el grupo 
resaltara en cada actuación, el maestro pedía que nos vis-
tiéramos de color blanco. Además, opinaba que el negro 
se hacía muy fuerte para niños y adolescentes, el blanco 
sin embargo le inspiraba frescura, juventud, limpieza en el 
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escenario”. (I. Hernández Becerra, comunicación perso-
nal, 21 de mayo de 2011)

El compromiso y la convicción de no fallar ni en los mo-
mentos más difíciles acompañaron tanto al Ismaelillo de 
Gonzalo, como al de José Martí. Dos momentos cruciales 
marcaron la vida de José Francisco Martí y Zayas-Bazán. 
Uno, cuando todavía adolescente, e independizándose 
por sí solo de su familia materna, decide integrar las filas 
del Ejército Libertador a las órdenes del general Calixto 
García, y el otro cuando responde a una injuriosa misiva 
del periodista Ramón Vasconcelos, destacado por su ser-
vilismo a la oligarquía cubana.  En la misma hace algunas 
referencias importantes:

Hace treinta años, a los diez y siete de edad, señor 
Vasconcelos, no usaba yo uniformes de galones dorados, 
ni sable centelleante, ni abultadas hombreras de oro, sino 
la guerrera y pantalón de mambí, mi machete paraguayo 
en la cintura y sobre el hombro izquierdo la bandolera 
en que llegué a ostentar las estrellas de capitán, y entre 
mis diplomas conservo con especial orgullo uno que tiene 
una nota firmada por aquel caudillo, que ostentaba en su 
frente luminosa la afirmación indeleble de su heroísmo, 
y que textualmente dice “por su heroico comportamiento 
sirviendo en el cañón dinamita en la toma de la ciudad de 
Tunas de Bayamo”, Calixto García… Tengo para mí, sin em-
bargo, la satisfacción del deber cumplido; fe y esperanza 
en la utilidad de la virtud y en el mejoramiento humano”. 
(Barnet, 2018)

Sirva este último juego de palabras que pertenece a la 
dedicatoria que su padre José Martí le realizara en su 
libro Ismaelillo, para reafirmar su convicción patriótica, 
humana. La misma que el maestro Gonzalo Bermúdez 
utilizó como concepción de creación de su gran obra, el 
grupo musical Ismaelillo. El maestro, como todos le llaman 
a Gonzalo Bermúdez, decidió siempre al igual que José 
Francisco estar del lado del deber y no del que mejor sirve, 
cuando abandona sus estudios de Ingeniería Agrónoma 
en el Instituto Juan P. Carbó Serviá en La Habana, para 
responder al llamado de Fidel para maestros voluntarios 
en el Escambray, con solo 16 años de edad. Esos fueron 
los cimientos que encontró una fértil tierra para comenzar 
el abono de una semilla que ya había sido sembrada. Con 
un año más contaba el Ismaelillo de Martí cuando también 
se alistó para emprender la lucha. Destino, causalidades 
o casualidades que emergen sin siquiera provocarse.

A partir de ese día, de esa inusitada vocación por el ma-
gisterio de Gonzalo es que comienza esta historia, la cual 
marcaría pautas en la pedagogía cubana de todos los 
tiempos. La música desde entonces, fue su compañera 
y guía. Varias zonas de silencio, conocieron del trabajo 

de aquel joven profesor. En el Escambray fundó la prime-
ra coral de niños serranos, y luego pasó a trabajar en la 
zona de Juraguá en la provincia de Cienfuegos. Al poco 
tiempo pasó al municipio de Abreus, donde obtuvo con 
su coro el Primer Premio Nacional en Santiago de Cuba. 

A la par de este trabajo se graduó de maestro en 1970, y 
consolida sus conocimientos que tan activos habían sido 
en la praxis a través de una empírea colmada de talento 
y deseos de hacer. El maestro se establece en la capital 
cienfueguera, y dedica su trabajo al fortalecimiento cultu-
ral de la comunidad de O’ Bourque, zona de pescadores, 
donde comienza a combinar la música con el hogar, la 
escuela y la comunidad. Luego se traslada al seminterna-
do de la escuela primaria Julio Antonio Mella de la ciudad 
de Cienfuegos, y allí funda la primera banda rítmica que 
amplió los repertorios tradicionales. La inserción de la 
música popular cubana en sus interpretaciones, no sólo 
constituyó otro logro para el maestro, sino que rompía con 
los esquemas escolásticos que trazaban otros profesores 
de rutina en diversas instituciones educativas del país. 
Es significativo destacar que en este mismo plantel funda 
un coro polifónico con el que participó en el XI Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, sin embargo, 
la década venidera le traería al maestro una de sus más 
grandes satisfacciones: la creación de su gran obra. 

DESARROLLO

En febrero de 1980, el maestro pasa a formar parte del 
claustro de profesores de la escuela Capitán Pedro 
Romero Espinosa, ya que había solicitado por necesida-
des personales  trasladarse a una escuela de una sola 
sesión. Según cuenta Gonzalo:

Esta era una escuela de nueva creación, que se formó 
con alumnos de otras dos escuelas y lógicamente el 
alumnado era en su mayoría niños difíciles, con desamor 
por la escuela y la familia ausentes en su mayoría a las 
necesidades de los procesos docente-educativo. Es en-
tonces que preocupado por el poco tiempo para concluir 
el curso y los problemas de mis alumnos de quinto grado 
que no estaban preparados para vencer los objetivos del 
curso, comencé ya con la experiencia de centros anterio-
res, a vincular a todos los alumnos y maestros en el traba-
jo sociocultural con el objetivo de hacer que todos vinie-
ran no solo a recibir su instrucción pedagógica  curricular 
sino en busca de la estabilidad emocional que les propor-
cionaría el estar vinculados a actividades culturales, don-
de se realizaban como artistas y podían mostrarse ante 
sus familias y la sociedad como entes diferentes y de una 
vez, estaban empleando el tiempo libre en actividades 
positivas que le estaban enamorando de la escuela y sus 
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profesores. (Bermúdez Toledo, comunicación personal, 
12 de septiembre, de 2020)

En esta institución educativa la creación del maestro 
Gonzalo no fue menor. Enseguida formó coros, danzas, 
bandas rítmicas, dúos, tríos y todo conjunto que le sirvie-
ra de inspiración para su motivación. Por ello el maestro 
continuó alegando:

Los estudiantes asistían todos los días, incluyendo los fi-
nes de semana y noches a ensayar, ello posibilitó dar los 
repasos de asignaturas con falencias y así se elevó el 
proceso docente educativo para un final de curso exitoso 
en todos los grados. Pero llegó el periodo vacacional y no 
era prudente dejar que volvieran a su medio y perder lo 
logrado. Entonces se me ocurrió conformar una compar-
sa infantil para desfilar en el tiempo de carnaval por el ba-
rrio. Es entonces que en la Casa de la Cultura Benjamín 
Duarte se enteran de lo que estábamos haciendo y se 
personaron para apoyar el trabajo e invitarnos a participar 
en el Carnaval de Cienfuegos 1980. Así nos dieron telas 
y zapatos que con ayuda de los padres se confecciona-
ron los trajes y se presentaron durante todo el carnaval la 
comparsa Infantil de la Escuela Pedro Romero, primera 
de su tipo porque los que tocaban eran niños también, los 
mismos que integraban la banda de la escuela y la parte 
coreográfica integrada por todos los alumnos incluyendo 
los maestros que nos apoyaban en el cuidado y organi-
zación del trabajo. Así nuestra comparsa compitió en el 
carnaval y obtuvo premio. Pero acabó el carnaval y se 
daba la misma situación. Es entonces que se me ocurrió 
proponer a los alumnos más difíciles hacer un grupo mu-
sical. (Bermúdez Toledo, comunicación personal, 12 de 
septiembre, de 2020)

Surgía de esta forma, la idea de creación del Ismaelillo. 
Para ese entonces el maestro y sus muchachos, nece-
sitaban no sólo de una preparación especializada, sino 
de los instrumentos musicales para llevar a cabo tal pro-
pósito. En medio de esta situación, el maestro se entera 
que, a una orquesta de la Casa de la Cultura, que llevaba 
por nombre Melodías cubanas, le faltaba el pianista y di-
rector. De inmediato se presenta, y comienza a ensayar 
con ellos los fines de semana, ya que sus integrantes no 
todos eran de Cienfuegos y se hacía difícil reunirlos a to-
dos. Sin embargo, el objetivo era poder disponer de los 
instrumentos para organizar el grupo musical que había 
prometido hacer a sus alumnos difíciles. Con respecto al 
día de fundación del grupo, el maestro comenta: “El 10 
de octubre de 1980 como no había clases los llevé a la 
Casa de la Cultura para que vieran los instrumentos con 
los que haríamos el grupo musical. Cada uno escogió el 
instrumento que le gustó y por eso se marca esa fecha 

como la de fundación del grupo”. (Bermúdez Toledo, co-
municación personal, 12 de septiembre, de 2020)

Sus primeras actuaciones, se realizaron en centros es-
colares, barrios, en festivales de artistas aficionados, 
chequeos de emulación, así como en conmemoraciones 
artísticos-culturales.

Ya conocidos como agrupación infantil fueron invitados al 
estudio de grabación de la EGREM. La musicóloga María 
Teresa Linares, además de fungir como productora de 
su primer LD Galaxia, realizó las notas del mismo. Los 
llamó como excepcional grupo de niños y denominó al 
maestro como modesto profesor de primaria. Y continuó 
expresando:

Este profesor Gonzalo Bermúdez Toledo, Vanguardia 
Nacional de Educación, después de analizar la vocación 
y condiciones de los niños para la música se dio a la tarea 
de organizar un grupo musical sin tener conocimientos de 
música.

Ideó un sistema mnemotécnico para que los niños pudie-
ran recordar mediante su lectura los valores, alturas sono-
ras y tempo correspondientes; así como algunos detalles 
de matices y ejecución. Para ello utiliza la numeración de 
la digitación de los instrumentos cerrada en un círculo, los 
signos de minutos y segundos, las ligaduras, los puntos 
de picado y los reguladores usados en la lectura musical 
tradicional, así como signos convencionales para los so-
nidos lisos y tremolados. También les preparó los arreglos 
instrumentales para la composición del grupo: Trompeta 
1ra, trompeta 2da, trombón, saxo alto, órgano, batería, 
tumbadora, guitarra y bajo eléctrico y algunos efectos de 
percusión. El trabajo con los niños incluye el de creación, 
ejemplo del cual es el número Baila mi palo de mayo crea-
ción colectiva donde incluyen elementos de la música de 
nuestro hermano pueblo nicaragüense.

Los resultados de este trabajo se evidencian en este dis-
co. Las limitaciones que pudieran notarse en esta gra-
bación se deben a las propias de su naturaleza infantil 
–ni formación del labio ni desarrollo del diafragma, nece-
sarios para los instrumentos de viento y la ausencia de 
conocimientos musicales. Son niños que apenas rebasan 
la enseñanza primaria, que han ganado premios, lo que 
se traduce en alegría, sentimiento gregario, responsabili-
dad colectiva, niños que se sienten felices ante los éxitos 
continuados que tienen un amplio repertorio en todos los 
estilos de la música cubana, latinoamericano, infantil y 
moderna.

Estos niños han terminado una etapa experimental y se 
aprestan a recibir la enseñanza técnica musical junto con 
la enseñanza secundaria en la Escuela Nacional de arte, 
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para con estas bases ser, en un futuro, un grupo de músi-
cos eminentes como los que han salido de aquellas aulas 
para enfrentarse a concursos internacionales y ganar ma-
yores méritos para su patria (Linares, 1985).

En 1986, tuvo lugar la serie televisiva La semilla escondi-
da del realizador Lázaro Buría que obtuvo premio Caracol 
y fue una de las de mayor popularidad en el país. Al año 
siguiente el grupo Ismaelillo graba otro LD, bajo el mismo 
título de la serie. En notas de la contraportada el trovador 
y compositor cienfueguero,  García (2017), expone: “Dijo 
Martí que una escuela es una fragua de espíritus y la sa-
biduría permanente de estas palabras pueden hacerse 
canto en el quehacer diario del Ismaelillo”.

Entre libros y bicicletas salen de la escuela a casa del 
maestro y allí, sobre el bullicio alegre de sus años, ar-
man sus instrumentos como abren sus libretas en el aula. 
Se diría que la escuela viene con ellos. Así los vi cuando 
comenzamos este trabajo, y aunque los conocía, no fue 
hasta entonces que penetré en ese mundo de realidad y 
fábulas.

Gonzalo Bermúdez ha logrado a mi juicio lo más impor-
tante desarrollar, no solamente un grupo musical con bue-
nos resultados en la aceptación popular sino un colectivo 
infantil preparado para la vida desde un prisma pedagó-
gico que abarca una integralidad formativa digna de to-
marse en consideración …lo prodigioso de este grupo ha 
sido el amor, la entrega y dedicación del maestro a sus 
alumnos para despertar en ellos más allá de la clase el 
interés de la entidad del tiempo libre en una de las labo-
res más hermosas del hombre: el arte. Y con el desenfado 
propio del que desconoce fronteras técnicas, han logrado 
resultados palpables evadiendo con entrega y disciplina 
los escollos formales que aguardan el camino del éxito…
el tiempo, ese incansable corredor de distancias, impulsa 
con soplos de Cupido el barquito de papel de sus prime-
ros sueños; y, en ese viaje, tocarán puerto en diferentes 
zonas de la vida; la medicina, la construcción, el magis-
terio, el arte ¿por qué no? Pues aun cuando quisiéramos 
detenerlos con la gracia imborrable del encanto, sabe-
mos que habrán de impregnarle a cada obra futura esa 
savia amorosa y colectiva con que han sido educados.

Propongo oír este disco con la misma fruición con que 
leemos la Edad de Oro, tal vez desempolvemos su músi-
ca escondida (García, 1987).

El éxito de la joven agrupación conllevó la realización 
de giras por diferentes países como: España, Noruega, 
Finlandia, Holanda, Colombia, Francia, Ecuador y 
Bélgica; así como la participación en los XV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, 
donde fueron condecorados con la medalla de oro por 

el presidente del comité Olímpico de esta nación. Entre 
sus reconocimientos destacan: Premio Nacional Rubén 
Martínez Villena; Gran Premio en el Festival de la Radio y 
la Televisión; Primer Premio del Festival de Canto Libre en 
Noruega; Premio de Educación Artística  en IV Jornada 
Pedagógica Nacional; Primer Premio Festival Internacional 
de Holanda; Primer lugar en Evento Internacional de mú-
sica en Madrid, España; Pequeños Gigantes de la Salsa 
en el Festival Internacional de Cali, Colombia; Orden al 
Mérito por la Cultura Cubana; Premio Caracol; Premio 
Nacional de Cultura Comunitaria; Premio Los zapaticos 
de rosa entregado por Fidel Castro Ruz, entre otros.

Su música se enalteció en diferentes escenarios del país 
y del mundo y compartieron con personalidades como el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Raúl Castro, Vilma 
Espín, Juan Almeida Bosque, Carlos Rafael Rodríguez y 
primeros secretarios del PCC. Del mundo artístico, con 
músicos y agrupaciones como: NG La Banda, Celina 
González, La Aragón, Los Van Van, Juan Luis Guerra, 
Dissie Guillespi, Arturo Sandoval, Sonia Silvestre, Victor-
Victor, Grupo Menudo, Frank Fernández, Elena Burke, 
Isaac Delgado, Omara Portuondo, entre otros.

Las generaciones de Ismaelillos que se han ido sucedien-
do, no tienen ni un principio ni un final, porque a ninguno 
de sus integrantes nunca les ha gustado tener un límite en 
cuanto a su estancia en el grupo, sin embargo, el maestro 
es quien decide de acuerdo al tiempo transcurrido, nom-
brar la nueva generación.

Conducir la 10ma generación en el arribo a los 40 años 
de creado el Ismaelillo ha significado un reto para cultura 
y la pedagogía cubana. Actuaciones del grupo se han 
extendido a lo largo de todos los rincones del territorio 
nacional o en cualquier otro país, en una fábrica, una es-
cuela, en un hospital, en los parques, las plazas, un hotel, 
o una playa, en ocasiones para miles de espectadores, 
otras para un reducido grupo de invitados cubanos o ex-
tranjeros, que en el Ismaelillo han reconocido baluarte de 
la cultura nacional.

Algunas opiniones autorizadas, específicamente en el 
campo de la enseñanza y la pedagogía cubana, han 
expuesto sus criterios sobre este fenómeno. La doctora 
Lidia Turner comenta: “(…) cuando los escuché por pri-
mera vez me sorprendí por la maestría que demostraron 
con cada ejecución de los instrumentos (…). Pero luego 
cuando conocí su historia, todo lo que se escondía detrás 
de esa pasión, esa entrega diaria por la música, mayor 
fue mi admiración. Comprendí que dentro de cada ser se 
esconden maravillas, lo que hay que saberlas apreciar y 
sacarlas a la luz. Luego con La semilla escondida este 
concepto se hizo llegar a toda Cuba”. (Neninger, 2016) 
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El profesor Eduardo Torres-Cuevas, por su parte cuenta: 
“Fui uno de los más grandes admiradores de la primera 
generación del Ismaelillo. Yo le seguí como oyente. Desde 
mi punto de vista este proyecto constituye uno de los fe-
nómenos musicales y más que musicales, pedagógico, 
social, psicológico, más importante que existió en su mo-
mento. Lo que más me impresionó fue su significación por 
rescatar jóvenes con dificultades sociales, jóvenes que 
luego demostraron tremendas cualidades y una calidad 
enorme. Fue única su impronta pues logró tener una ca-
lidad a la altura de los grupos profesionales… Fíjate si la 
pegada de ellos fue tal que le llegaron a componer una 
canción al comandante y el la escuchó por ellos mismos”. 
(Neninger, 2016)

En vísperas del 40 cumpleaños de este proyecto cele-
brado el 10 de octubre del 2020, el maestro Gonzalo 
Bermúdez Toledo (Maestro) director del grupo musical 
Ismaelillo, accedió a una entrevista.

1. Maestro en el 2020 el grupo Ismaelillo arribó a sus 
40 cumpleaños. Si tuviera que definir o caracterizar 
cada período por el que han transitado todas las ge-
neraciones de Ismaelillo ¿Cómo lo haría? ¿Cuáles se-
rían las diferencias y a su vez las semejanzas que han 
marcado a cada uno de ellos? (Teniendo en cuenta 
que varias generaciones pueden haber pertenecido 
a un mismo período histórico).

(Maestro): A los años ochenta perteneció la primera 
y la segunda generación. Sin embargo, en los inicios 
de los noventa surge la tercera marcada por el perío-
do especial y antes de cerrar esa década vio la luz la 
cuarta y la quinta generación. Ya el siglo XXI trae con-
sigo desde la sexta hasta la actual décima generación.
Lo que caracterizó siempre a los distintos períodos fue 
la necesidad de buscar soluciones a problemáticas 
psicopedagógicas y conductuales del alumnado en 
la escuela, así como la necesidad de aunar volunta-
des entre el hogar, la escuela y la comunidad. Por otra 
parte, existen etapas que siempre formaron parte de 
cada periodo.

Etapas 

1ra-Descubrimiento, 2da-Búsqueda e investigación, 3ra-
Desarrollo, 4ta-Multiplicación, 5ta-Aplicación.

La primera etapa está caracterizada por estudiar o anali-
zar la problemática que afecta, que en este caso puede 
estar determinada por: el desamor por la escuela, la des-
unión familiar para con la escuela, el abandono pedagó-
gico o los problemas de conducta.

A una segunda etapa desde un sentido muy poético, la 
pudiera comparar con la Siembra, determinada por esa 

constante búsqueda de las semillas y tratamientos para 
la propia siembra.

Ya en la etapa de Desarrollo, trato de seleccionar un esta-
bilizador emocional como vía para emprender el proceso 
de recuperación y rehabilitación de los alumnos según 
sus necesidades. (el camino siempre fue las artes, y entre 
ellas, la música)

La cuarta etapa está definida a partir del desarrollo de 
actividades positivas para ocupar el tiempo de los alum-
nos y en estrecho vínculo con esta, vincular a todos los 
alumnos y al personal docente en la tarea como factor 
fundamental de la quinta etapa.

2. Ismaelillo surge en 1980. Con el devenir de los años 
cambia el imaginario de las sociedades, sus símbo-
los, el modo de comportamiento de los que la habitan, 
sus diversas maneras de ver la vida y por otra parte 
el contexto musical cubano se ha visto confrontado 
ante la inclusión de nuevas sonoridades. Ante estas 
cambiantes realidades sociales y musicales ¿Cómo 
esta agrupación ha podido mantener su esencia a lo 
largo de 40 años?

(Maestro): Ha sido por dos factores en lo fundamental:

 • Por la claridad de ideas en cuanto a qué es necesario 
inculcar a las nuevas generaciones para que se esta-
bilicen emocionalmente y se cultiven en el desarrollo 
de un gusto estético que responda a las necesidades 
de la sociedad cubana.

 • El trabajo sistemático y el trabajo con la familia para 
el apoyo necesario en pos de las transformaciones 
psicopedagógicas y socioculturales. El amor y la 
exigencia.

3. Para el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes 
como uno de los sectores más vulnerables y a su vez 
espinosos de la población, se necesita no sólo de-
seo, tesón, exigencia, sino mucho amor. ¿Cuál ha sido 
su método a seguir? ¿Cómo lograr que usted sea tan 
amado y a la vez tan respetado por sus alumnos?

(Maestro): La esencia de ese resultado nunca estuvo tan 
premeditado, pero asumo que se debe al estudio de las 
necesidades de los alumnos desde todos los puntos de 
vista, predicar con el ejemplo y educar a través del amor, 
el rigor de modo individual y colectivo. Puedo agregar 
también el estímulo constante a los resultados de los es-
fuerzos de los alumnos y la conversación incansable so-
bre cómo lograr ser mejores con apoyo en todo momento, 
siempre inculcando valores.

4. Todos sus alumnos, lo recuerdan no solo como un 
maestro sino como alguien muy especial que apre-
cian como a una familia. ¿Por qué?
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(Maestro): Porque analizo, profundizo y observo sus ne-
cesidades para vincularme a sus soluciones. Porque me 
preocupo por todo lo que tenga que ver con ellos, desde 
el punto de vista individual y social.

5. Algunos conocen que usted es profesor de mate-
máticas, pero ¿por qué decide en los años ochenta 
escoger a la música para mejorar el comportamiento 
de sus estudiantes? ¿Qué de especial le vió a esta 
manifestación artística?

(Maestro): La música a diferencia de otras manifestacio-
nes del arte se convierte en un estabilizador emocional 
donde se usan los dos lóbulos cerebrales, logra la abs-
tracción del individuo y le produce estados de ánimos. Se 
ha comprobado que asisten más personas a un concierto 
de música que al de otra manifestación.

6. Existen algunas publicaciones que recuerdan el por-
qué del nombre de Ismaelillo, sin embargo, aún es 
por algunos, desconocido. Pudiera volver a acotar 
ese aspecto.

(Maestro): Cuando el grupo hace su primera presentación 
en la Casa de Cultura Benjamín Duarte de Cienfuegos en 
diciembre de 1980, el director de esta institución en aquel 
entonces José Raúl Pérez Machado (Bayolo), me pregun-
ta que cómo se llamaba el grupo y le contesté que era 
el grupo de la escuela primaria Pedro Romero Espinosa. 
Enseguida me dijo que había que ponerle un nombre y él 
mismo propuso el nombre de Ismaelillo. Cuando se lo co-
menté a los muchachos les gustó y se aceptó. Después 
comprendimos la profundidad y el compromiso de llevar 
ese nombre.

7. ¿Qué significado tiene (en lo personal) para usted en-
tonces Ismaelillo? Ese título con el que José Martí titu-
la su primera obra publicada de toda su producción 
poética y la que le dedica a su hijo a quien bautizó 
en su corazón con el nombre bíblico de Ismael, hijo 
de Abraham y Agar, por significar ser fuerte contra el 
destino.

(Maestro): Creo que fue la coincidencia el hecho con que 
se asume el nombre Ismaelillo o el premio al esfuerzo y 
a las intenciones con que se gestó, trabajó y se trabaja 
este proyecto. 

8. La dedicatoria de Martí a su hijo expuesta en el li-
bro Ismaelillo es la que usted siempre ha tenido como 
fuente de inspiración e hilo conductor del proyecto. 
Hijo: Espantado de todo me refugio en ti. Tengo fe en 
el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utili-
dad de la virtud, y en ti (…) ¿Qué factores determina-
ron un mismo propósito entre José Martí y su hijo y el 
maestro Gonzalo con sus alumnos?

(Maestro): Siempre he estado convencido de que el ser 
humano puede mejorar, solo hay que convencerle, guiar-
le y ser constante en ese empeño. Por otra parte, Martí 
con respecto a su hijo planteaba que en él se refugiaba, 
y yo, que asumo ese rol de padre ante mis alumnos, en 
ellos me refugio y les junto para llevarlos a un plano su-
perior de sus vidas y sentirme orgulloso de ellos, porque 
tienen derecho a ser mejores.

9. Usted ha contado con el privilegio de recibir felicita-
ciones y reconocimientos de la mano del Comandante 
en Jefe Fidel Castro. ¿Qué compromiso ha implicado 
que su grupo responda al legado de Martí y de Fidel, 
-los dos hombres que pensaron a Cuba-?

(Maestro): El compromiso. La deuda con quien nos salvó 
de las penurias y los desmanes del capitalismo que viví y 
sufrí en carne propia y que tenemos el deber de contribuir 
a pagar por y para las generaciones del futuro cubano.

10. Su grupo ha respondido siempre a los pedidos y al 
llamado de la Revolución, de su Partido y Gobierno 
(actos patrióticos, tribunas abiertas en todo el país, 
conmemoraciones de gran arraigo político, etc.) 
¿Tiene algo que ver esa tradición de lealtad a la pa-
tria, con la forma en que transcurrieron sus años de 
infancia y juventud? 

(Maestro): Claro que tiene que ver. Mi padre perteneció 
a la clandestinidad por la que sufrió cárcel en reitera-
das ocasiones y desde niño fue el ejemplo que tuve con 
una recia educación de gratitud eterna a los logros del 
proceso revolucionario. Además, tuve la oportunidad de 
contribuir a la Alfabetización dando clases a adultos en 
el Escambray en las noches. Durante el día fungía como 
maestro primario multigrado en la Escuelita de Montañas 
cito en Moñito, Jibacoa, que pertenecía a Manicaragua, 
antigua región Escambray, donde fundé la primera coral 
de niños serranos del país.

11. ¿Qué requisito debe cumplir un niño(a) que quiera 
ser un Ismaelillo? Luego de transitar por el grupo 
¿cómo le gustaría que caracterizaran a ese mucha-
cho ya Ismaelillo?

(Maestro): Son sólo dos los requisitos: querer y que de-
muestren aptitudes por la música. Siempre he deseado 
que a un Ismaelillo lo caracterizaran como buen hombre 
o mujer, padre o madre de familia.

12. Ismaelillo no sólo es música, es también educación. 
¿Qué satisfacción siente cuando sus alumnos lo es-
peran para todos juntos sentarse a la mesa o cuando 
conjuntamente con el montaje de una canción, le en-
señan sus notas satisfactorias de culminación de un 
curso escolar?  

(Maestro): Siento que tengo el deber cumplido y 
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que son la familia soñada.
13. El repertorio del grupo Ismaelillo siempre ha sido muy 

variado, piezas cubanas, clásicos internacionales, 
infantiles, patrióticas, destacándose siempre el buen 
gusto y la defensa de nuestros más intrínsecos valo-
res cubanos. ¿Cómo hoy logra con nuevas generacio-
nes, continuar preservando ese repertorio?

(Maestro): El repertorio y la defensa de las raíces cuba-
nas las logro a partir de inculcar el gusto estético a través 
del trabajo sobre la fineza que cultiva la sensibilidad hu-
mana, propiciando el disfrute de lo nuestro como defensa 
de la nación.

14. La pieza Baile de Máscaras se convirtió en el tema 
que caracterizó a Ismaelillo. ¿Cuál es su historia?

(Maestro): La pieza Baile de Máscaras es una versión de 
un tema canadiense Le bal masqué -El baile de las más-
caras- de la zona de Quebec, que escuché en el hotel 
Rancho luna de Cienfuegos, tema con el que terminaba 
la animación de los espectáculos que se hacían para tu-
ristas y que les sacaba a dar brincos porque es un tema 
tradicional de esa zona. Entonces hice una versión instru-
mental con otro ritmo, donde no se implicara el uso del 
texto en francés y solo usamos algunas palabras luego 
de su traducción al español. Con este tema los mucha-
chos hacían juegos coreográficos e intercambiaban con 
ese público con el que tuvimos oportunidad de trabajar 
durante una temporada. Fue cuando me di cuenta que 
daba un final festivo y de intercambio con el público, y 
decidí dejarlo como cierre de cada actuación o concier-
to. Además, cuando se gestó la filmación del serial La 
semilla escondida en 1986, fue el tema escogido por el 
director Lázaro Buría como tema del mismo.

15. Ismaelillo nace en una ciudad moderna, marcada 
desde su tradición ancestral por un refinado gusto 
musical. ¿Qué de especial tiene y a la vez con qué 
retos convive esta agrupación en un sitio como este? 
¿Se comporta igual el público en regiones del oriente 
de la Isla que en su propio Cienfuegos?

(Maestro): Afortunadamente y para asombro nuestro el 
comportamiento del público en todas las regiones del 
país y en todos los países visitados ha sido el mismo. El 
secreto: Ver niños o adolescentes haciendo cosas serias 
con el desenfado de quien no sabe profundamente lo que 
hace desde el punto de vista técnico-artístico.

16. ¿Cómo desearía que se realizase un tributo de su 
Cienfuegos para la agrupación?

(Maestro): Considero que debieras preguntarme como 
desearía que la agrupación Ismaelillo rindiera tributo a su 
Cienfuegos.

17. El proyecto Ismaelillo hoy se ha ampliado. ¿Qué ha 
incorporado el maestro en estos últimos años de las 
primeras dos décadas del siglo XXI?

(Maestro): Ismaelillo se ha ampliado. Hemos incorporado 
más música cubana tradicional y mayor exigencia en la 
interpretación escénica.

18. El destino propició que usted fuera el hacedor de esta 
gran obra que ha trascendido las fronteras cubanas. 
Sin embargo, el camino no siempre ha sido de rosas. 
¿Qué lección aprehendida le queda a pesar de in-
comprensiones e insatisfacciones que en determina-
das épocas ha tenido que enfrentar?

(Maestro): La única lección aprehendida es que hay que 
trabajar por los niños. Ellos no tienen derecho a esperar. 

19. ¿Cómo soñaría los próximos 40 años?

(Maestro): Viendo que en todo el país se trabajaran pro-
yectos similares donde los niños, adolescentes y jóvenes 
encuentren un lugar donde soñar.

20. Siempre el grupo contó con generaciones de relevo 
¿aún se mantiene ese relevo asegurado de Ismaelillo?

(Maestro): Las generaciones de relevo nunca fueron pre-
meditadas, han sucedido por la aspiración de nuevos 
aspirantes que motivados se acercan o sus padres les 
traen. En ese aspecto, el trabajo de difusión por los me-
dios de comunicación es fundamental y en la actualidad 
se adolece un poco del mismo.

21. El proyecto Ismaelillo ha formado parte de varios in-
tercambios de experiencias en Cuba y otros países. 
Pudiera hacer alusión de ¿cómo se han beneficiado y 
enriquecido ambas partes en este intercambio?

(Maestro): En primer lugar, darnos cuenta que estamos 
en el camino correcto, de que las experiencias aplicadas 
en otros lugares de nuestro país o del mundo, pueden 
ser adaptadas, desde nuestra contribución, al desarrollo 
general de nuevas generaciones y por otro lado el en-
riquecimiento de conocimientos para asumir mayores y 
mejores retos en los resultados del trabajo sociocultural.

22. Si tuviera que recordar acontecimientos, fechas y per-
sonalidades significativas que han marcado la historia 
y el devenir del grupo Ismaelillo ¿Cuáles no dejaría de 
mencionar? 

(Maestro): La primera presentación del grupo en diciem-
bre de 1980, donde fueron aplaudidos por un público 
por primera vez que no era el de escuela; el estreno de 
la canción Feliz Día dedicada a nuestro Comandante en 
Jefe Fidel Castro en el 7mo Congreso de la FEEM en el 
Palacio de las Convenciones, con su presencia; la conver-
sación con Fidel en el Laguito luego de obtener el Primer 
Premio Internacional Pedagogía 1986, y la condecoración 
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de Fidel a mi persona el 1ro de noviembre  de 1996, en 
el Palacio de Convenciones con Los Zapaticos de Rosa.

23. ¿Cuáles son los retos que tiene hoy el maestro y su 
grupo para los años venideros?

(Maestro): Propiciar la formación de profesores del propio 
proyecto para dar continuidad a la obra y `poder genera-
lizar el mismo a otras provincias y municipios. Así como 
lograr un mayor apoyo institucional. 

Ya adelantándonos a este sueño tenemos organizados un 
proyecto en Sancti Espíritus con más de 40 niños, ado-
lescentes y jóvenes Espíritu de Ismaelillo, con caracterís-
ticas similares desde el punto de vista integracional y de 
resultado sociocultural.

24. Si Ismaelillo no hubiera nacido en un país como Cuba 
¿qué de igual o diferente o hubiera sido todo?

(Maestro): Si Ismaelillo no hubiera nacido en Cuba no 
es posible, sólo en Cuba puede nacer un Ismaelillo. 
(Bermúdez Toledo, comunicación personal, 12 de sep-
tiembre, de 2020)

CONCLUSIONES

Luego de 40 años de sostenido trabajo del grupo musi-
cal Ismaelillo de Cienfuegos, se hizo necesario realizar 
un análisis al interior del mismo, para conocer desde un 
pensamiento martiano y creador los puntos en común, de 
inspiración y fundamento en los que se basó el maestro 
Gonzalo para mantener esta gran obra. Ello es reafirma-
do en la entrevista que se le realizara por motivo de tal 
aniversario.

Las coincidencias en el tiempo o las causalidades de la 
vida mostraron que casi al cumplirse un centenario de 
creación (1881-1980) dos extraordinarios hechos con-
fluyeron en similitud de pensamientos e ideales: la crea-
ción del libro de poemas que José Martí dedica a su hijo 
José Francisco (Ismaelillo), y el surgimiento por Gonzalo 
Bermúdez (el maestro) del grupo musical Ismaelillo, este 
último bajo la concepción de la fe en el mejoramiento hu-
mano. Frase que toma el maestro de la dedicatoria que 
Martí le hace a su hijo en el mencionado libro de poemas. 

Con solo 16 años de edad el maestro abandona sus es-
tudios de Ingeniería Agrónoma para responder al llamado 
de Fidel para maestros voluntarios en el Escambray. Con 
un año más contaba José Francisco cuando decide in-
tegrar las filas del Ejército Libertador a las órdenes del 
general Calixto García. La concepción de no fallar a la 
patria fue la que enlazó a estos dos hombres.

El surgimiento del grupo Ismaelillo y su trascendencia en 
el tiempo demuestra la validez de un proyecto en pro de 

mejorar conductas, comportamientos y elevar la calidad 
de vida de niños, adolescentes y jóvenes.
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RESUMEN

La investigación realizada responde a la necesidad 
de dotar a los docentes de las herramientas necesa-
rias para atender las limitaciones ortográficas de los 
estudiantes desde todas las asignaturas del currícu-
lo, para formar un profesional con adecuadas habili-
dades comunicativas. Tiene como objetivo proponer 
una estrategia metodológica que prepara al docente 
para la enseñanza de la ortografía con enfoque in-
terdisciplinario. Este resultado emergió de la investi-
gación acción participativa realizada en el colectivo 
de carrera de Educación Primaria de la universidad 
espirituana. Se utilizaron para ello métodos como 
el analítico-sintético, inductivo-deductivo y modela-
ción, así como la observación participante, las en-
trevistas en profundidad y los grupos de discusión, 
que favorecieron la fundamentación del problema, la 
constatación de su estado real, la construcción y la 
puesta en práctica de la estrategia.

Palabras clave: 

Preparación, docente, ortografía, enfoque interdisci-
plinario, estrategia metodológica.

ABSTRACT

The investigation responds to the necessity of en-
dowing to the educational of the necessary tools to 
assist the orthographic limitations of the students in 
all the subjects of the curriculum, to form a professio-
nal with appropriate talkative abilities. The objective 
is to propose a methodological strategy that he/she 
prepares to the educational one for the teaching of 
the spelling with interdisciplinary focus. This result 
emerged of the investigation action - participation 
carried out in the community of career of Primary 
Education of the university of Sancti Spíritus. Methods 
like the analytic-synthetic, inductive-deductive and 
modelación were used, the participant observation, 
the interviews in depth and the discussion groups, 
that they favored the foundation of the problem, the 
verification of their real state, the construction and 
the setting in practice of the strategy.

Keywords: 

Preparation, educational, spelling, interdisciplinary 
focus, methodological strategy.
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INTRODUCCIÓN

El perfeccionamiento de la preparación del profesor de 
la educación superior para enfrentar los retos que le im-
pone la sociedad, es hoy una marcada necesidad. Ello 
exige de la constante actualización del personal docente 
en aras de mejorar sus capacidades didácticas y sus mé-
todos de enseñanza, de manera que “las actividades que 
se proponen a los alumnos para promover su aprendizaje 
se adapten al contexto concreto de la clase”. (Gil, et al., 
2018, p.34)

Esta aspiración consta en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, aproba-
dos por el VII Congreso del Partido en abril de 2016 y por 
la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de ese 
mismo año (Partido Comunista de Cuba, 2016). Por tanto, 
la preparación del docente constituye una premisa esen-
cial en las direcciones de trabajo de la universidad cuba-
na contemporánea para el cambio educativo en función 
de la mejora, donde el trabajo metodológico se convierte 
en una vía esencial para ello, de manera que “produz-
ca un aprendizaje significativo de los contenidos que se 
imparten y que estimule, en mayor o menor medida, una 
mejora de su intervención docente”. (Calderón & Martínez 
de Ojeda, 2014, p. 130)

Uno de los elementos que requiere de una esmerada 
preparación por parte del docente universitario está re-
lacionado con el uso adecuado de la lengua materna 
y en particular de la ortografía, elemento que adquiere 
gran importancia social, pues le aporta al futuro maestro 
los conocimientos y herramientas indispensables para el 
desempeño de su profesión, teniendo en cuenta que es 
en el nivel primario donde se enseña la mayor cantidad 
de reglas ortográficas y las primeras palabras del voca-
bulario especializado, que lo acompañarán durante toda 
su vida. Las habilidades que logre alcanzar en este sen-
tido, dependen en gran medida del trabajo realizado en 
este nivel educativo y del empeño de sus especialistas 
para cumplir las demandas que exige la sociedad.

Todo docente debe considerar que “el aprendizaje de las 
normas ortográficas es un proceso complejo, que está im-
plicado en el propio acto de construir un discurso escrito, 
que no puede darse al margen de los procesos cognitivos 
y comunicativos, siempre enmarcados en contextos de in-
teracción sociocultural”. (Tamayo & León, 2016, p. 123)

El tratamiento a la ortografía propicia el establecimiento 
de relaciones interdisciplinarias en todas las asignatu-
ras del currículo si se tiene en cuenta que “constituye un 
eje transversal en el plan de estudio, pues evidencia los 
nexos entre diferentes disciplinas y refleja una acertada 
concepción científica del mundo, demuestra cómo los 

fenómenos no existen por separado y al interrelacionarlos 
por intermedio del contenido se dibuja el cuadro de inte-
racción y dependencia del desarrollo”. (Rodríguez, et al., 
2018, p. 192)

La labor realizada en este sentido en la carrera de 
Educación Primaria de la universidad espirituana ha per-
mitido constatar que el trabajo con la lengua materna, en 
particular con la ortografía, constituye una prioridad, des-
de el Modelo del Profesional de la referida carrera, consta 
en los objetivos de cada uno de los años académicos y 
los docentes reconocen la importancia de su atención en 
la formación integral del profesional de la educación.

No obstante, se aprecian algunas limitacionescomo la in-
suficiente preparación de los docentes para asumir la en-
señanza de la ortografía desde sus asignaturas, lo que se 
evidencia en el escaso uso de métodos, medios de ense-
ñanza y otros recursos; insuficiente trabajo metodológico 
relacionado con la enseñanza de la ortografía como eje 
transversal y su enfoque interdisciplinario; además, gene-
ralmenteno se logra un empleo correcto del diagnóstico 
ortográfico desde las diferentes asignaturas, unido a la 
falta de disposición que algunos profesores muestran en 
este sentido.

Estos antecedentes motivan la posibilidad de realizar el 
presente estudio desde el cual se pretende profundizar 
en las alternativas de solución a la siguiente interrogan-
te: ¿Cómo perfeccionar la preparación de los docentes 
de la carrera Licenciatura en Educación Primaria para la 
enseñanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario?

La investigación realizada, desde el diagnóstico, con la 
constatación de las potencialidades y carencias de los 
docentes de la carrera, revelan la importancia del estu-
dio, en función de su preparación. El resultado del estudio 
se resume en un artículo que se enrumba hacia el cum-
plimiento del siguiente objetivo: caracterizarla estrategia 
metodológica dirigida a la preparación de los docentes 
de la carrera Licenciatura en Educación Primaria para la 
enseñanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario.

DESARROLLO

En la bibliografía consultada se pudo constatar la diversi-
dad de criterios existentes en relación con los conceptos 
de estrategia, la cual ha estado sujeta a múltiples inter-
pretaciones desde el punto de vista científico. El término 
estrategia, proviene del latín strategia que a su vez se 
originó de la palabra griega strategos, jefes de ejército; 
tradicionalmente utilizada en el terreno de las operacio-
nes militares (Valle, 2012).

La estrategia ha sido objeto de estudio en el ámbito pe-
dagógico por autores como Díaz & Martins (1982); Sierra 
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(2004); De Armas, et al. (2006); Rodríguez & Rodríguez 
(2008); y Valle (2012), quienes destacan que su diseño 
implica establecer acciones conscientes encaminadas al 
logro de un objetivo, siempre dirigidas a la solución de un 
problema práctico.

Plantean como elementos coincidentes el carácter proce-
sal, dinámico y flexible de la estrategia, orientado a un fin 
previamente establecido con objetivos trazados a largo 
plazo y que contribuyen a la transformación del objeto de 
incidencia; así como en la posibilidad de ser modificada 
a partir de los cambios que evidencian los participantes y 
el hecho de que su efectividad depende, en gran medida, 
del ajuste al contexto donde se utiliza.

Estos criterios conducen a reconocer la definición de es-
trategia dada por Rodríguez & Rodríguez (2011), quienes 
la definen como “cierto ordenamiento de las acciones en 
el curso de la resolución de un problema en el que cada 
paso es necesario para el siguiente. Estas secuencias de 
acciones están fuertemente orientadas hacia el fin a al-
canzar” (p. 34). Lo anterior “presupone por tanto partir 
de un diagnóstico en el que se evidencia un problema y 
la proyección y ejecución de sistemas de acciones inter-
medias, progresivas y coherentes que permiten alcanzar 
de forma paulatina los objetivos propuestos”. (De Armas 
et al., 2003, p. 9)

Tomando en consideración la variedad de estrategias 
que existen en el campo de los resultados científicos, en 
la presente investigación se asume la estrategia metodo-
lógica, concebida como “la proyección de un sistema de 
acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la 
transformación de la dirección del proceso de enseñan-
za-aprendizaje tomando como base los métodos y pro-
cedimientos para el logro de los objetivos determinados”. 
(Rodríguez & Rodríguez, 2011, p. 39)

Se escogió este tipo de resultado porque posibilita con-
cebir un sistema de acciones metodológicas que condu-
cen a la transformación en la preparación del docente de 
la carrera, a partir de su instrumentación y evaluación de 
manera coherente, coordinada, previamente planifica-
das, a partir del diagnóstico de sus necesidades, para 
el logro de la enseñanza de la ortografía con enfoque 
interdisciplinario.

La estrategia metodológica que se presenta se diseña 
desde una posición materialista-dialéctica como base 
metodológica que rige el sistema social cubano, teniendo 
en cuenta que su uso como método “busca las contradic-
ciones existentes y explica los cambios cualitativos que 
se producen en el sistema y dan paso a un nuevo objeto” 
(Hernández & Coello, 2002, p. 87) y que “bien utilizada 
evita el dogmatismo y la visión unilateral y estrecha de 

los fenómenos sociales en general y en particular de los 
educativos”. (Chávez, 2005, p. 21)

En este análisis, Hernández & Coello (2002), no solo reve-
lan los elementos componentes del objeto y sus relacio-
nes causales y funcionales generadas de la dinámica de 
dicho objeto, sino las relaciones esenciales y contradicto-
rias existentes en el mismo, que actúan simultáneamente 
de forma compleja, donde el conocimiento de esas rela-
ciones que caracteriza el comportamiento del objeto per-
mite resolver el problema que dio inicio a la investigación. 
Atribuyen al mismo las siguientes cualidades: 

-Cuando se emplea el método dialéctico no solo se es-
tudia en el objeto sus componentes constituyentes, sino 
que también se establecen las relaciones antagónicas. 

-Establece el proceso mediante el cual la contradicción 
se desarrolla y se resuelve.

-El carácter dialéctico de la relación causal se expresa en 
el cambio de los distintos elementos que se relacionan 
entre sí. Dicha relación constituye una de las formas con-
cretas de la contradicción dialéctica.

-El dominio de las relaciones contradictorias permite ex-
plicar los cambios cualitativos que ocurren en el sistema 
y dan lugar a un nuevo objeto. 

-El método dialéctico tiene la ventaja que interrelaciona 
tanto las características del objeto como del sujeto.

La expresión del método dialéctico en la época actual lo 
constituye el enfoque sistémico, el cual parte de consi-
derar al objeto de estudio como un sistema con compo-
nentes que están en determinado vínculo o relación, de 
modo tal que se comporta como un todo. A su vez, cada 
sistema no permanece aislado en su medio, sino que está 
en interrelación con otros, formando parte, en calidad de 
subsistema de otros sistemas más amplios, con lo cual se 
expresa la unidad del mundo. 

Sobre la importancia de desarrollar un pensamiento sis-
témico en el profesional de la educación, argumentan 
Addine & García Batista (2005), que este “permite ver 
con mayor claridad los problemas globales del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y su efecto sobre el desarrollo 
de la personalidad, para luego centrarse en los proble-
mas concretos y resolverlos. Entonces lo esencial no es 
la situación por sí misma en sus índices absolutos, sino 
el modo en que vive dicha situación la persona. De esta 
manera, es en la vivencia en donde se articula el medio 
en su relación con la persona, la forma en que ella vive y 
además se manifiestan las particularidades del desarrollo 
de su identidad profesional”. (p. 12)
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Por tanto, resulta necesario tener en cuenta que el mar-
xismo expresa que a la naturaleza humana es necesario 
considerarla en general y como históricamente condicio-
nada por cada época, por lo que en la presente investiga-
ción se propone dar solución a la contradicción dialéctica 
intrínseca dada entre el desarrollo social, las potenciali-
dades de las asignaturas del año y la preparación del do-
cente de la carrera para la enseñanza de la ortografía con 
enfoque interdisciplinario en aras de lograr desarrollar los 
conocimientos y habilidades ortográficas que demandan 
sus estudiantes. 

Además, se tiene presente la teoría marxista-leninista del 
conocimiento al plantear que este parte de la contempla-
ción viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica; 
pues la contemplación viva posibilitó determinar el estado 
actual del problema. Ello facilitó la apropiación e integra-
ción de los conocimientos a través de los métodos teó-
ricos (pensamiento abstracto), hasta determinar los pro-
blemas que limitan la enseñanza de la ortografía desde 
las diferentes asignaturas del plan de estudio teniendo en 
cuenta el estado actual con el deseado.

También se consideró que la preparación del docente de 
esta carrera, según el perfil del profesional que debe for-
mar, es una necesidad social. Para satisfacerla es impres-
cindible la educación, la que “se relaciona íntimamente 
con la política, la economía, el derecho, el medio ambiente, 
la comunicación social y la cultura en una interrelación 
dialéctica, pues ella resulta condicionada por esas esfe-
ras sociales, pero a su vez es condicionante de su proyec-
ción futura. Por eso la educación es un fenómeno social 
determinado y determinante a la vez”. (Chávez, 2005, p. 
23)

En este sentido Blanco (2002), argumenta que las relacio-
nes entre la educación y la sociedad deben analizarse en 
dos planos diferentes entre sí: en primer lugar la influen-
cia de la sociedad como base objetiva del proceso de 
educación del individuo, con el fin de lograr su integra-
ción al contexto social y en segundo lugar la influencia de 
la educación en el proceso de desarrollo de la sociedad, 
entendiendo la primera tanto como factor del progreso 
económico y científico de esta, como también factor de 
desarrollo de la cultura, de los valores éticos y en definiti-
va, del crecimiento espiritual de la misma sociedad. 

“Constituye una premisa de una educación de calidad, el 
hecho de situar al hombre como objeto real del cambio, y 
como su protagonista principal. En el centro de esta con-
cepción, está la labor del docente como ente esencial en 
el desarrollo de las transformaciones que deben produ-
cirse, para lo cual también él tiene que cambiar, modificar 
sus formas de pensar y actuar, para producir cambios en 

su práctica educativa en correspondencia con las exigen-
cias de la sociedad en que vive”. (Addine, et al., 2010, p. 
7)

De este modo se considera que la preparación del do-
cente para la enseñanza de la ortografía con enfoque in-
terdisciplinario responde también a una demanda social 
(componente sociológico, fuente para la determinación 
de los contenidos) y es precisamente la educación quien 
“tiene que preparar al hombre para la vida y como condi-
ción de ella para el trabajo, que constituye una vía para el 
logro de un fin más amplio: la formación cultural integral” 
(Chávez, 2005, p. 22), lo que le permite una mejor interac-
ción con el medio que le rodea en pos de su transforma-
ción y que a su vez se transforme a sí mismo. 

Además, el amplio desarrollo educacional cubano obliga 
a los docentes a conocer y profundizar en el conocimiento 
de su lengua materna, en particular de la ortografía, para 
hacer un uso adecuado de ella en cualquier contexto. Lo 
anterior constituye un desafío para los docentes, pues de-
ben estar constantemente actualizándose en función de 
resolver y hacer frente a los problemas que al respecto 
se les presentan a diario y satisfacer las demandas que 
la sociedad les reclama por el rol que desempeñan como 
profesionales y formadores de las nuevas generaciones, 
en las que debe fomentar el desarrollo de habilidades co-
municativas y el amor por el idioma.

De acuerdo con Carreter (2005), se estima que desde el 
punto de vista social el conocimiento de la convención 
ortográfica constituye uno de los principales factores de 
unidad de la inmensa masa humana hispanohablante. Su 
dominio permite a las personas sentirse miembros de la 
misma comunidad. Por lo que se necesita elevar la ins-
trucción general para que dicha convención sea conoci-
da por todos para rodearla de su antiguo prestigio.

Con respecto a los estudiantes, la indiferencia o falta de 
dominio ortográfico por déficit cultural, muchas veces a 
causa del origen sociofamiliar, se convierte en una barre-
ra no solo del aprendizaje, sino del propio desarrollo de la 
persona en su conjunto, que puede relegarla en un sen-
tido social. Por tanto, la formación idiomática de los jóve-
nes ciudadanos ha de ser defendida donde la enseñanza 
y la exigencia de la pulcritud ortográfica no son las partes 
menos desdeñables. Inculcándosela a los alumnos y a 
todos cuantos escriben, se les están inculcando hábitos 
de pulcritud mental, de exactitud.

“Quien no cuida ese aspecto de la escritura, está ante el 
saber en posición ajena y distante. Es casi seguro que si 
falla ante un problema tan sencillo como es escribir co-
rrectamente, fallará igualmente ante los problemas de su 
profesión o de su ciencia. Las probabilidades de que sea 



142  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

un chapucero, serán muchas y de que su vida cívica siga 
siéndolo, también”. (Carreter, 2005, p.123)

Igualmente se considera lo planteado por la con-
cepción materialista-dialéctica sobre la formación 
y desarrollo de la psiquis, expresada en los tres 
principios generales de la psicología marxista que 
asume que la personalidad es un nivel superior de 
organización de la psiquis, por lo que se forma y 
desarrolla según lo expresado en dichos principios.
El principio del desarrollo de la psiquis permitió determi-
nar que los docentes siempre estarán en condiciones de 
aprender, desarrollarse y alcanzar niveles superiores de 
organización. 

El principio del determinismo dialéctico de la psiquis per-
mitió comprender cómo se producen las relaciones entre 
lo interno y lo externo en los docentes, por lo que se valo-
ran las condiciones internas de cada uno (características 
biológicas y psíquicas como los sentimientos, intereses, 
ideales, juicios, formas de pensar, etcétera) y en cuanto a 
lo externo, las condiciones donde se desarrolla la prepa-
ración, las sociales de vida y educación, donde el docen-
te se desenvuelve y sus relaciones con otros miembros 
de su colectivo. 

Las condiciones internas del docente no permanecen pa-
sivas, porque si bien son modificadas por la acción de 
las condiciones externas (preparación), a su vez, al haber 
una interacción (práctica), las condiciones internas cam-
bian esas condiciones externas, se crean nuevas con-
diciones sociales de vida y educación (individuo mejor 
preparado para la vida y para la enseñanza de ortografía 
con enfoque interdisciplinario). 

Se considera además, que la asimilación de los conoci-
mientos no depende exclusivamente del funcionamiento 
más o menos adecuado de la actividad psíquica, sino que 
es reflejo de la actividad que el hombre realiza, en lo cual 
la enseñanza asume un papel muy significativo, aspecto 
que se explica a través del principio de la formación de 
la psiquis en la actividad y la comunicación, pues esos 
dos tipos de interacciones (actividad y comunicación) no 
pueden verse aislados uno del otro, ni en contraposición; 
sino que se complementan e interpenetran. 

Una vez formada la psiquis, se manifiesta y regula la acti-
vidad y la comunicación en cada actividad concreta que 
se realiza (interacción con la preparación). El docente 
participa como un todo y les imprime su sello particu-
lar a sus acciones e interrelaciones, de tal manera que 
su actividad y su comunicación resultan dosificadas, 
dirigidas y reguladas por su psiquis, por el conjunto de 
condiciones internas, en donde de un modo u otro se 

expresa su historia. En este sentido se establece la rela-
ción sujeto-sujeto, donde ambos son activos, reflejados y 
transformados.

Así, “la personalidad se desarrolla mediante un proceso 
condicionado histórica y socialmente, gracias a la activi-
dad, en el proceso de comunicación con los demás. El 
hombre solo mediante un proceso de desarrollo a través 
de la interacción con la realidad, de sus relaciones socia-
les, deviene personalidad” (Pérez Martín, et al., 2004, p. 
45). Ser personalidad significa no solo adaptarse al medio 
y actuar e influir sobre él de manera activa, transformán-
dolo. Significa apropiarse de la experiencia cultural hu-
mana y haber logrado un alto nivel de desarrollo psíquico.

Por tanto, la estrategia metodológica que se presenta 
tendrá presente lo planteado por la psicología materia-
lista dialéctica y el enfoque histórico-cultural de Vigotsky 
como su máxima expresión, al considerar la situación so-
cial de desarrollo como el punto de partida para todos los 
cambios dinámicos que se producen a lo largo de la vida 
en el desarrollo de la psiquis del hombre, y la asunción de 
este desarrollo como un proceso que se mueve del plano 
externo, social e interpsicológico al plano interno, indivi-
dual e intrapsicológico, sobre la base de la participación 
activa y consciente de los docentes durante el proceso 
de preparación. 

Se tiene en cuenta la zona de desarrollo actual y la zona 
de desarrollo próximo de los docentes y las posibilidades 
de ampliación, al basarse su preparación en cómo en-
señar ortografía con enfoque interdisciplinario, donde se 
ofrecen puntos de contacto para su ejecución; se logra 
de esta forma una situación social de desarrollo que, en 
la psicología marxista, es comprendida como una combi-
nación especial de procesos internos y condiciones ex-
ternas que durante una etapa determinada, condiciona el 
desarrollo de nuevos logros o cualidades.

La estrategia tomó como punto de partida la comprensión 
de que la pedagogía es una ciencia que posee su propio 
objeto de estudio y su campo de acción, su sistema de 
categorías, sus relaciones legítimas _principios y regulari-
dades_, que se constituyen en teoría educativa.

A consideración del grupo de investigación, resulta nece-
sario tener presentes las leyes de la pedagogía expues-
tas por Álvarez de Zayas (1999): la primera establece la 
relación de la escuela con la vida, con el medio social, 
determinando el vínculo entre las necesidades sociales 
y la institución escolar; y la segunda, derivada de la an-
terior, que guarda estrecha correspondencia con las re-
laciones internas entre los componentes del proceso do-
cente educativo para el logro de la educación a través de 
la instrucción.
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De acuerdo con Guevara (2013), la estrategia metodoló-
gica construida se fundamenta en principios que se sin-
tetizan a continuación: 

-Principio de la objetividad: se centra en la situación ac-
tual que presenta la preparación de los docentes impli-
cados en el estudio, que parte de un diagnóstico de sus 
necesidades reales. 

-Principio de la flexibilidad: se cuenta con la posibilidad 
de introducir en su desarrollo nuevas acciones que sean 
necesarias o de interés inmediato para los docentes en 
preparación, así como la supresión de otras que a su con-
sideración sean innecesarias. 

-Principio del aprendizaje activo: se asegura que el do-
cente pueda aprender practicando y aplique lo apren-
dido, que comparta experiencias con otros compañeros 
que estén en su misma situación y debata los problemas 
de la práctica. 

-Principio de la vinculación entre la teoría y práctica: la 
primera sirve de referencia a la segunda, propicia un sa-
ber práctico profesional basado en la teoría y la acción.

-Principio de la consideración de las concepciones y ex-
periencias de los profesores en su propio proceso forma-
tivo: para que puedan ser analizadas y evaluadas con el 
fin de diseñar estrategias de mejora para la atención a la 
problemática. 

-Principio del asesoramiento y apoyo individualizado: 
para que los participantes tengan la oportunidad de co-
municarse con docentes expertos que les ayuden a re-
flexionar y resolver los problemas de la práctica, que les 
faciliten la planificación y el desarrollo de la misma.

Los rasgos que distinguen la estrategia metodológica 
que se presenta son:

-La flexibilidad y el humanismo: puede ser aplicada en 
otras carreras, pedagógicas o no pedagógicas y desde 
los diferentes espacios de trabajo metodológico: colecti-
vo de carrera, colectivo de año, colectivo de disciplina o 
asignatura, según las necesidades de los docentes y las 
características de la carrera. Pone al docente en el centro 
de la preparación.

-La objetividad: está diseñada a partir de la situación real 
de los docentes que integran el colectivo de la carrera, 
teniendo en cuenta el ideal de profesional que se desea 
formar.

-El enfoque de sistema: sus acciones están ordenadas 
de manera lógica, coherente y orientan al docente cómo 
implementar en la práctica los nodos seleccionados.

-La apropiación de conocimientos teóricos y metodológi-
cos: las acciones de la estrategia favorecen la prepara-
ción teórica y metodológica de los docentes, para lograr 
desde las diferentes asignaturas del plan de estudio, la 
enseñanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario. 

-La determinación de nodos de articulación interdiscipli-
narios: Las acciones de la estrategia permiten determinar 
los nodos a utilizar como punto de convergencia por to-
dos los docentes, aplicarlos y valorar la pertinencia de su 
uso para la enseñanza de la ortografía.

Exigencias para la implementación de la estrategia 
metodológica

1. El dominio de los contenidos teóricos y metodológicos 
referidos a la interdisciplinariedad y a la ortografía, por 
parte tanto del investigador que coordina el grupo de in-
vestigación como por los participantes.

2. La adecuada planificación y ejecución de la autopre-
paración, el diálogo y la reflexión por parte de los docen-
tes como herramientas fundamentales para el desarrollo 
efectivo del trabajo metodológico.

3. El dominio pleno del diagnóstico de la preparación que 
poseen los docentes referida a la interdisciplinariedad y 
al trabajo con la lengua materna, muy en particular con la 
enseñanza de la ortografía.

4. El dominio de las insuficiencias ortográficas de los estu-
diantes, detectadas en el diagnóstico de lengua materna.

5. La consideración de las opiniones de los docentes im-
plicados, sobre la base de sus experiencias en la asigna-
tura o asignaturas en que se desempeñan, para realizar 
los reajustes y cambios necesarios con vistas a la aplica-
ción exitosa de la estrategia metodológica. 

6. La creación de un ambiente favorable entre las perso-
nas implicadas, de manera que se logre la sensibilización 
y la disposición necesaria para la puesta en práctica del 
resultado.

Metodología empleada

Estructura y organización de la estrategia metodológica 

Objetivo general: preparar teórica y metodológicamen-
te al docente de la carrera Licenciatura en Educación 
Primaria para la enseñanza de la ortografía con enfoque 
interdisciplinario.

Etapas de la estrategia metodológica

I –Etapa de diagnóstico

Para el diagnóstico de la preparación del docente de la 
carrera de Educación Primaria para la enseñanza de la 
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ortografía desde sus asignaturas se debe partir de ex-
plorar la situación real (potencialidades y dificultades) 
de los sujetos hacia los que se dirige la propuesta, los 
conocimientos previos, el nivel de desarrollo intelectual, 
la preparación profesional, las necesidades, los intere-
ses, las motivaciones, la situación actual con respecto 
a la preparación que se ha brindado a los docentes de 
la carrera relacionadas con la interdisciplinariedad y la 
atención a la lengua materna, en particular a la ortografía; 
lo que permitirá la determinación de sus necesidades de 
preparación al respecto. 

Para ello se propone aplicar los siguientes métodos: el 
análisis de documentos normativos de la carrera (Plan de 
estudio, Estrategia curricular de lengua materna y planes 
de trabajo metodológico), la entrevista en profundidad, 
el análisis del producto de la actividad del docente y los 
guiones de los grupos de discusión.

Acción 1. Aplicación del método de análisis de 
documentos

Este método debe propiciar el análisis, en primer lugar, 
del plan de estudio, (Plan del proceso docente (PPD), 
Modelo del profesional y programas de disciplinas), con 
la finalidad de constatar los objetivos, asignaturas y con-
tenidos curriculares encaminados a la enseñanza de la 
ortografía que allí aparecen, en las modalidades Curso 
diurno (CD) y Curso por encuentros (CE) lo que permitirá 
hacer una valoración de los contenidos ortográficos que 
deben atender los docentes desde sus asignaturas.

Se deben analizar los expedientes de las asignaturas que 
se imparten en la carrera con el propósito de conocer qué 
acciones o actividades se diseñan planificadamente para 
la enseñanza de la ortografía en correspondencia con 
el diagnóstico real de los estudiantes y a qué niveles de 
desempeño corresponden dichas actividades.

También se debe analizar la Estrategia curricular de len-
gua materna de la carrera con la intención de consta-
tar sus potencialidades y limitaciones relacionadas con 
el tratamiento de la ortografía. En este análisis se debe 
explicitar las habilidades comunes en todos los años re-
feridos a la lengua materna, los principales objetivos y 
las indicaciones metodológicas específicamente para el 
trabajo con este componente de la lengua.

Otro aspecto de vital importancia a tener presente es el 
análisis de los planes de trabajo metodológico de la ca-
rrera de varios cursos anteriores, con la finalidad de cons-
tatar las acciones de trabajo metodológico desarrolladas 
relacionadas con la lengua materna, en particular con la 
ortografía y la interdisciplinariedad.

Acción 2. Aplicación de la entrevista en profundidad a los 
docentes de la carrera

La entrevista en profundidad resulta de incuestionable 
valor; con su aplicación se propone constatar la prepa-
ración que poseen los docentes de la carrera sobre la 
enseñanza de la ortografía y la atención que le ofrecen 
desde sus asignaturas. Para el logro de este propósito es 
necesario tener en cuenta que el entrevistado debe de 
saber el objetivo de esta actividad. Además, se debe pro-
piciar que esta se desarrolle en un ambiente de confian-
za, sin presiones, para obtener una información de mayor 
calidad lo más cercana posible a la realidad.

Acción 3. Aplicación del análisis del producto de la activi-
dad de los docentes

La aplicación de este método tiene como propósito cons-
tatar la planificación que realizan los docentes en el plan 
de clases sobre la enseñanza de la ortografía desde las 
asignaturas que imparten, por lo que se debe garantizar 
que tengan en su poder estos documentos para que se 
autodiagnostiquen teniendo en cuenta la guía elaborada 
para ello. Se debe lograr que cada uno reconozca las 
potencialidades y las limitaciones que posee para la aten-
ción a la problemática y evalúe la atención que le ofrece. 

Acción 4. Determinación de las necesidades de prepara-
ción del docente de la carrera para la enseñanza de la or-
tografía con enfoque interdisciplinario y de la vía a utilizar

Una vez aplicados los métodos e instrumentos se proce-
de a realizar la triangulación de los datos obtenidos en el 
diagnóstico de manera que permita determinar las prin-
cipales potencialidades y limitaciones que posee la pre-
paración de los docentes implicados, donde las limitacio-
nes sean percibidas como necesidades de preparación 
y las potencialidades como facilitadoras para la solución 
de estas. Se debe lograr que sean los docentes quienes 
expresen la necesidad de prepararse e inducirlos, si es 
necesario, a que escojan la vía del trabajo metodológico 
para su preparación.

II – Etapa de planeación

Una vez conocidas las regularidades que presenta la 
preparación del colectivo de profesores se planean las 
siguientes acciones:

Acción 1: Determinación de la vía para el trabajo inter-
disciplinario y de los contenidos que serán el punto de 
convergencia para la enseñanza de la ortografía

Para desarrollar esta acción se debe realizar una sesión 
de trabajo de conjunto con los docentes, donde a partir 
del estudio realizado como parte de una guía de autopre-
paración, se precisa definir en colectivo la vía a utilizar 
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por todos los docentes para el trabajo interdisciplinario. 
En este sentido se debe garantizar que los docentes es-
cojan la vía de los nodos de articulación por la necesidad 
de aplicar en todas las asignaturas algunos contenidos 
propios de la disciplina Estudios lingüísticos.

Luego se debe seleccionar, en correspondencia con los 
fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 
enseñanza de la ortografía, qué contenidos serían el cen-
tro de convergencia por todos los docentes para la aten-
ción a la problemática.

Acción 2: Análisis y actualización del software educativo 
“Para escribir mejor”

Este software fue concebido por el grupo de investigación 
para apoyar el trabajo ortográfico en la carrera. Puede ser 
utilizado como medio de enseñanza en la atención a la 
problemática. Para ello se debe realizar un análisis ex-
haustivo de cada uno de sus módulos y de la información 
que ofrecen, para aprovechar sus potencialidades en la 
enseñanza de la ortografía, ya sea desde la clase o des-
de el estudio independiente. De esta manera el docente 
podrá seleccionar, por ejemplo, los ejercicios o los temas 
que tratará en correspondencia con las dificultades de 
sus estudiantes, los juegos que pueden utilizar para en-
trenarse, entre otras opciones.

Si se desea incluir nuevos ejercicios, se debe hacer én-
fasis en la selección de los textos relacionados con con-
tenidos de las diferentes asignaturas del plan de estudio. 
Para ello se propone realizar una revisión minuciosa de 
conjunto con los docentes de la carrera de la bibliografía 
básica y complementaria, para elegir aquellos que por 
la veracidad de los contenidos teóricos que abordan en 
cuestión, ofrecen potencialidades para la enseñanza de 
la ortografía de forma no forzada. Una vez elaborados, 
se deben entregar a los profesores de lengua española, 
para su revisión y finalmente incluirlos en los módulos co-
rrespondientes para su uso por los estudiantes.

Acción 3: Determinación de los tipos y formas de trabajo 
metodológico a emplear

La determinación de las formas y tipos de trabajo me-
todológico estarán en estrecha correspondencia con lo 
expresado en el Reglamento de trabajo docente-meto-
dológico para la educación superior (Cuba. Ministerio de 
Educación Superior, 2018). Se propone que sean utiliza-
das las dos formas fundamentales establecidas para ello: 
la docente-metodológica y la científico-metodológica, 
pues “están estrechamente vinculadas entre sí y en la 
gestión del trabajo metodológico deben integrarse como 
sistema en respuesta a los objetivos propuestos”. (p. 22)

Entre los tipos fundamentales de trabajo docente-meto-
dológico que se pueden utilizar se encuentran: la reunión 
docente-metodológica, la clase metodológica en sus dos 
variantes y el taller científico-metodológico.

La reunión docente-metodológica se sugiere porque es 
una actividad metodológica, donde los docentes de la 
carrera analizan, debaten y llegan a acuerdos acerca 
de determinados aspectos del trabajo metodológico que 
permitan el mejoramiento de la labor que realizan, en este 
caso la determinación de nodos interdisciplinarios a tener 
en cuenta para la enseñanza de la ortografía y el proce-
der metodológico para su implementación. 

La clase metodológica se propone en sus dos variantes 
porque permite orientar a los docentes, mediante argu-
mentos, demostraciones y análisis sobre determinados 
aspectos de carácter metodológico, que contribuyen a 
una mejor preparación del claustro. En la clase instructiva 
se orientará a los docentes implicados el trabajo con los 
nodos y el proceder para su implementación, utilizando 
para ello el análisis de los argumentos que justifican el 
contenido objeto de la actividad y la propuesta de aque-
llos aspectos que responden a los objetivos metodológi-
cos trazados. Esta actividad debe ser dirigida por un do-
cente de experiencia y maestría pedagógica que posea 
sólidos conocimientos sobre interdisciplinariedad y domi-
ne el tratamiento metodológico de la ortografía.

La clase demostrativa se propone que se oriente, a tra-
vés del desarrollo de una actividad docente modelo en la 
que, preferiblemente estén presentes los estudiantes, el 
proceder metodológico para el trabajo con los nodos in-
terdisciplinarios para la enseñanza de la ortografía desde 
una asignatura del plan de estudio. Esta clase debe ser 
impartida por un docente de experiencia y maestría. El 
resto de los docentes del colectivo, observan, hacen ano-
taciones y elaboran conclusiones. Luego, sin la presencia 
de los alumnos, se realiza el análisis.

Los talleres docente-metodológicos se proponen porque 
propician en los docentes implicados el debate de la pro-
puesta de solución para la enseñanza de la ortografía con 
enfoque interdisciplinario, a partir del análisis, la valora-
ción y la reflexión de sus propias prácticas, en pos de 
elevar su nivel de competencia profesional.

Acción 4: Determinación del tipo de trabajo científico-me-
todológico para la culminación de la preparación

Se propone que se utilice el trabajo científico-metodoló-
gico como forma fundamental, por ser, según el artículo 
50 del Reglamento de trabajo docente y metodológico 
para la Educación Superior, “la actividad que realizan 
los profesores en el campo de la didáctica, con el fin de 
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perfeccionar el proceso docente educativo, desarrollando 
investigaciones, o utilizando los resultados de investiga-
ciones realizadas, que tributen a la formación integral de 
los futuros profesionales”. (Cuba. Ministerio de Educación 
Superior, 2018, p. 24)

Teniendo en cuenta lo anterior se propone que las ac-
ciones de preparación culminen con un taller científico-
metodológico, por ser el tipo de actividad que tiene como 
objetivo debatir acerca de una problemática relacionada 
con una investigación pedagógica en curso y sobre la 
cual los profesores presentan experiencias relacionadas 
con la misma.

Acción 5: Selección de los espacios para la preparación

Para concretar esta acción se deben insertar las activi-
dades planificadas en el plan de trabajo metodológico 
de la carrera, pues el contenido de trabajo de este nivel 
permite “orientar hacia la construcción de la didáctica de 
la profesión, apoyándose en las experiencias que se van 
acumulando como resultado del sistemático trabajo me-
todológico que se desarrolla en la carrera y de los logros 
que se alcanzan en las investigaciones realizadas con 
este fin” (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018, 
p. 8). Por tanto, se debe aprovechar su presentación ha-
bitual en los meses iniciales del curso.

Además, en este espacio se garantiza que todos los do-
centes que inciden en la carrera sean preparados por 
una u otra vía, pues sienta las bases para la preparación 
desde el punto de vista didáctico de las disciplinas y los 
años en que se estructura la carrera, para cumplir con 
las exigencias del Modelo del profesional, donde queda 
explicitado la necesidad de lograr en los estudiantes el 
desarrollo de habilidades ortográficas para el desempe-
ño de su profesión. 

III –Etapa de instrumentación

En esta etapa deben tomarse las medidas necesarias en 
pos de garantizar la implementación de la estrategia me-
todológica construida, con énfasis en las formas y tipos 
de trabajo metodológico seleccionados para la prepara-
ción del docente para el logro de los resultados espera-
dos. Se debe lograr que los sujetos implicados creen las 
condiciones propicias para su participación en las accio-
nes de preparación.

Se debe colocar a los docentes participantes en el centro 
del proceso, pues el nivel de desarrollo alcanzando por 
cada uno y el grupo (o colectivo) en general, así como las 
opiniones y sugerencias de estos, permiten el perfeccio-
namiento de su preparación a partir de la identificación 
de los avances, retrocesos o estancamientos detectados. 
En esta etapa se realizarán las siguientes acciones: 

Acción 1: Taller de socialización de los resultados del 
diagnóstico de la preparación del docente para la en-
señanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario y 
presentación de la estrategia metodológica elaborada.

Para la socialización de los resultados del diagnóstico de 
la preparación del docente se propone que se realice una 
reunión en el colectivo de carrera que debe ser dirigida 
por sus autoridades. Se debe dejar al descubierto las li-
mitaciones detectadas a partir de la aplicación de los di-
ferentes métodos empíricos y someter al análisis y debate 
los resultados obtenidos, de manera que los docentes ex-
presen sus necesidades de preparación.

También se debe lograr que los participantes escojan la 
vía del trabajo metodológico para prepararse para ense-
ñar ortografía con enfoque interdisciplinario por constituir 
la vía esencial, que contribuye a la formación continua del 
colectivo en lo pedagógico, profesional, científico, políti-
co-ideológico, económico, social y a la cultura integral del 
profesor (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018).

En este espacio se realiza la presentación de la estrategia 
de preparación a seguir para la solución al problema de-
tectado y se induce su inserción en el Plan de trabajo me-
todológico de la carrera para su aplicación. Esta reunión 
también deberá realizarse como parte de las actividades 
que realizan las disciplinas y en el colectivo de año, si hay 
curso diurno.

Acción 2: Orientación de la autopreparación

Se debe considerar que el trabajo metodológico que se 
realiza de forma individual parte de la autopreparación di-
rigida e intencionada que realiza el profesor de los aspec-
tos necesarios para el buen desarrollo de su labor docen-
te, como premisa fundamental para que resulte efectivo 
el trabajo metodológico que se realiza de forma colectiva.

Por tanto, cada actividad metodológica que se realice 
como parte de la estrategia, requiere de una rigurosa au-
topreparación de los participantes, a partir de una guía 
que se le debe entregar con antelación, para que puedan 
profundizar e investigar sobre la temática a desarrollar en 
cada una de ellas, y puedan aportar ideas, reflexionar y 
tomar decisiones sobre bases sólidas.

Para la primera actividad, se le deben orientar a los do-
centes autoprepararse en los elementos generales que 
caracterizan el tratamiento metodológico de la ortografía 
para que en este sentido puedan aportar criterios y re-
flexionar en torno a su uso en la enseñanza de este com-
ponente en la carrera. También se debe garantizar la bi-
bliografía a consultar, en formato duro y digital.
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Acción 3: Aplicación de los tipos de trabajo docente-me-
todológico seleccionados

1- Reunión docente-metodológica “La enseñanza de la 
ortografía con enfoque interdisciplinario en la carrera de 
Educación Primaria”. Aspectos a tener en cuenta para su 
implementación. 

En esta actividad se propone como objetivo analizar, 
reflexionar y tomar acuerdos acerca de cómo proceder 
para la implementación de los nodos interdisciplinarios 
a utilizar para la enseñanza de la ortografía en la carrera, 
por lo que será determinante para el éxito de las demás 
acciones previstas. Debe ser dirigida por profesores de 
prestigio y maestría ante la comunidad académica.

En esta primera actividad se debe exponer el proceder 
metodológico elaborado colectivamente y las recomen-
daciones metodológicas para la implementación de cada 
uno de sus pasos.. Su uso debe ser tomado como acuer-
do en el colectivo para la enseñanza de la ortografía con 
enfoque interdisciplinario en la carrera. Se debe garanti-
zar que los docentes se hayan autopreparado adecuada-
mente, para que el debate y las reflexiones sean ricos y 
profundos y que la guía de autopreparación para la próxi-
ma actividad quede orientada.

2- Clase metodológica instructiva “La planificación de la 
enseñanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario 
desde la asignatura Didáctica de la lengua española”. 

Esta actividad debe tener como objetivo orientar a los do-
centes cómo planificar la implementación del proceder 
metodológico para el trabajo con los nodos de articula-
ción interdisciplinarios para la enseñanza de la ortografía, 
a través de un sistema de clases de cualquier asignatura 
del plan de estudio. Este tipo de clase puede ser condu-
cida por los jefes de cada nivel de dirección o colectivos 
metodológicos, así como por profesores de sólida expe-
riencia y elevada maestría pedagógica. Requiere de una 
minuciosa autopreparación y se debe respetar su estruc-
tura metodológica: introducción, desarrollo y conclusio-
nes; así como las exigencias a tener en cuenta para cada 
una de estas partes. 

Se debe garantizar que en el desarrollo de la clase, luego 
de ubicar la asignatura en el plan del proceso docente 
del Plan de estudio, destacando el año y semestre en 
que se imparte, así como el número de horas, se mues-
tre la dosificación de la misma y se comiencen a hacer 
las precisiones metodológicas pertinentes teniendo en 
cuenta cada uno de los pasos del proceder metodológi-
co para la planificación del uso de los nodos de articula-
ción en la enseñanza de la ortografía. Se le debe expli-
car al auditorio que una vez concretado el proceder en 

dicha dosificación, lo que hay que hacer es incorporar 
en el diseño de cada clase las acciones previstas en la 
planificación. Para ello entonces se tienen en cuenta las 
recomendaciones metodológicas elaboradas para cada 
paso de dicho proceder.

Se debe lograr que en el momento de intercambio con el 
auditorio, el que puede hacerse a partir de preguntas y 
respuestas, cuestionarios que sirvan de guía para el de-
bate o simplemente referirse a los aspectos positivos, ne-
gativos o interesantes que resultaron de la actividad, los 
participantes expongan sus criterios y aclaren las dudas 
que tengan al respecto. Al concluir, se debe orientar la 
guía de observación para la próxima actividad.

3- Clase metodológica demostrativa

Este tipo de clase puede ser de cualquier asignatura del 
plan de estudio. Para ello el profesor que la dirija debe de 
haber hecho un trabajo de mesa exhaustivo con todos los 
colegas que imparten docencia en su año para concretar 
el proceder en su dosificación y a partir de la planifica-
ción que realizó de conjunto con ellos, planificar e impartir 
la clase. Es preciso señalar que para realizar este trabajo 
de forma efectiva, los docentes deben conocer muy bien 
el diagnóstico ortográfico de sus estudiantes. 

Se debe tener en cuenta tres grandes momentos en la 
organización y desarrollo de este tipo de clase. En el pri-
mero se debe declarar el objetivo metodológico que se 
propone alcanzar. En el segundo momento se desarrolla 
la clase como tal, con su estructura metodológica, tenien-
do en cuenta introducción, desarrollo y conclusiones y 
la forma de docencia seleccionada. Se debe considerar 
que sea una clase modelo, que sirva de ejemplo para to-
dos los profesores, quienes deben cumplir con las orien-
taciones que se precisen. Una vez terminada la clase, sin 
la presencia de los alumnos, se realiza el análisis.

En el tercer momento se debe explicar brevemente, cómo 
se cumplió el objetivo metodológico. Al culminar debe 
orientarse la guía de autopreparación para la próxima 
actividad.

4-Talleres docente-metodológicos 

Estos talleres deben ser concebidos con el objetivo de 
que los docentes debatan, reflexionen y socialicen las 
principales experiencias obtenidas como resultado de 
sus propias prácticas a partir de la preparación recibi-
da, así como sus modos de actuación con respecto a la 
enseñanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario.

Se debe lograr que el espacio de cada taller se utilice 
para intercambiar, reflexionar, criticar, valorar, así como 
para asimilar los conocimientos, las habilidades y las 
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mejores experiencias que desarrollan los docentes para 
contribuir a la formación de un profesor con excelentes 
habilidades comunicativas.

El primer taller se debe realizar sobre el tema “La planifi-
cación del trabajo desde las diferentes asignaturas para 
la enseñanza de la ortografía con enfoque interdiscipli-
nario” con el propósito de debatir, reflexionar y socializar 
las principales experiencias obtenidas como resultado 
de sus propias prácticas, en torno a la planificación del 
trabajo para la enseñanza de la ortografía con enfoque 
interdisciplinario, a partir de la concreción del proceder 
metodológico elaborado.

En esta actividad los docentes deben explicar cómo or-
ganizaron el trabajo desde su dosificación, de manera 
que aporten las mejores experiencias en este sentido, las 
que les servirán como modelos a sus compañeros. Para 
ello, es preciso que los participantes traigan consigo la 
dosificación de la asignatura que imparten y que ya ha-
yan aplicado el proceder metodológico en corresponden-
cia con el diagnóstico de sus estudiantes, para que re-
flexionen sobre cómo lo hicieron y aclaren las dudas que 
aún puedan tener. Al culminar, se debe orientar la guía de 
autopreparación para el próximo taller.

El segundo taller que se propone es “La concreción del 
uso de los procederes didácticos generales para la en-
señanza de la ortografía en la práctica pedagógica”. En 
esta actividad se debe lograr que los docentes más ex-
perimentados en esta área, socialicen sus prácticas en el 
trabajo con el diagnóstico, el uso de métodos y medios 
de enseñanza y en cómo evaluar la ortografía, lo que pue-
den servir de modelo al resto de los participantes. 

Se debe destacar que para lograr enseñar ortografía des-
de cada clase, es preciso haber aplicado el proceder me-
todológico, para luego tener en cuenta las recomendacio-
nes según lo planificado. Al culminar se debe garantizar 
la orientación de la guía de autopreparación para el tercer 
y último taller. 

El tercer taller se propone hacerlo sobre “La aplicación 
en la práctica pedagógica de los procederes didácticos 
específicos, sustentados en el enfoque cognitivo, comu-
nicativo y sociocultural, por niveles de la lengua”.

En este taller se debe propiciar que los docentes sociali-
cen las experiencias que han tenido en la aplicación del 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural desde 
sus asignaturas, fundamentalmente desde una clase o 
parte de ella para que sirvan de modelo a los demás co-
legas por constituir un contenido propio de las asignatu-
ras del área de lenguas. Por tanto se estimulará que los 
profesores de esta área ofrezcan ejemplos variados de 

cómo trabajarlo desde la clase para lograr la aclaración 
de posibles dudas o tabúes que puedan existir en torno a 
su aplicación desde otras asignaturas. 

Igualmente se debe lograr la ejemplificación del trata-
miento a la pronunciación, ya sea como parte del método 
seleccionado para su atención o como parte de la pro-
pia dinámica de la clase, así como el trabajo con la eti-
mología y el significado de las palabras, para lograr que 
los participantes queden claros de cómo insertar en sus 
actividades el uso de sinónimos, antónimos, homófonos, 
parónimos, familias de palabras, entre otros, así como la 
planificación que hacen de la morfosintaxis teniendo en 
cuenta las recomendaciones metodológicas que para 
ello se ofrecen. En este taller también se debe abordar 
cómo trabajar todos estos elementos desde el estudio 
independiente.

Acción 4: Aplicación del trabajo científico-metodológico

Para la concreción del trabajo científico-metodológico 
se propone que se realice una sesión científica en el de-
partamento docente como forma de culminación de las 
acciones de preparación. Para ello se debe realizar un 
taller científico-metodológico. Se sugiere que después de 
culminar las acciones de preparación, se presente la con-
vocatoria por escrito, la que se puede colocar en el sitio 
web de la carrera y también en el de la universidad para 
su divulgación, en aras de lograr que todos los profesores 
del departamento docente, hayan o no participado en el 
estudio realizado, participen en la sesión científica que 
se propone e involucren a otros colegas, con el propósi-
to de socializar las mejores experiencias obtenidas en la 
enseñanza de la ortografía con enfoque interdisciplinario; 
así como el nivel de preparación y desarrollo profesional 
alcanzados. 

IV-Etapa de evaluación 

La evaluación constituye la última etapa de la estrate-
gia. Comprueba o corrobora la validez de su diseño en 
su conjunto y determina en qué medida su proyección, 
implementación y resultados satisface las necesidades 
de los docentes. Por lo tanto, es un proceso amplio que 
incluye la evaluación del aprendizaje de los participantes 
en la preparación y de todo lo que tiene que ver con la 
infraestructura en que se soporta la misma, por lo que se 
tiene en cuenta como proceso y como resultado.

Para su evaluación como proceso se propone aplicar las 
siguientes acciones: 

Acción 1: Aplicación de la observación participante 

Lo anterior favorecerá la descripción de cómo se va de-
sarrollando la preparación diseñada y cómo se manifiesta 
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en las clases los conocimientos que van adquiriendo los 
docentes con respecto a la enseñanza de la ortografía y 
la actitud que asume en su actuación pedagógica para 
atender las dificultades de sus estudiantes en este sen-
tido. Además, permitirá medir el comportamiento de las 
categorías de análisis. 

Acción 2: Evaluación de las diferentes formas y tipos de 
trabajo metodológico

Para la evaluación de las diferentes formas y tipos de tra-
bajo metodológico empleados se propone que se tenga 
en cuenta aprovechar los propios espacios que ofrecen 
cada una de ellas para el intercambio con el auditorio, 
de reflexión y análisis para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, el nivel de aprendizaje de cada 
participante, sus modos de actuación y comportamiento 
en cuanto a la enseñanza de la ortografía.

Acción 3: Evaluación de las transformaciones logradas 
en la preparación de los docentes

Para evaluar las transformaciones logradas en la prepara-
ción de los docentes participantes en el estudio, se pro-
pone realizar un grupo de reflexión final donde a partir 
de los resultados de la observación participante (Acción 
1) y la evolución de las categorías y subcategorías, se 
les pida a los participantes que reflexionen acerca de los 
principales cambios ocurridos en ellos en cuanto a la ad-
quisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, 
motivos e intereses surgidos en el proceso investigativo 
y comportamientos que manifestaron en las diferentes 
actividades, así como elementos que evidencien esas 
transformaciones. 

Acción 4: Valoración de la estrategia metodológica como 
resultado

Para la valoración de la estrategia como resultado se pro-
pone realizar un grupo de discusión, en el que debe invi-
tarse a profesores de otras carreras. Para ello se les debe 
entregar por escrito a los docentes la estrategia diseñada 
con antelación para que tengan la posibilidad de valorar-
la en su conjunto y emitir, como parte de la discusión, opi-
niones, recomendaciones, sugerencias, que contribuyan 
a su mejoramiento como resultado.

Para la valoración de la estrategia metodológica construi-
da y de las transformaciones logradas en la preparación 
del docente de la carrera para la enseñanza de la orto-
grafía con enfoque interdisciplinario, se realizó una sesión 
de trabajo, en el que participaron los miembros del grupo 
de investigación. 

En esta ocasión se invitó a la jefa del Departamento de 
Educación Infantil y se puso a disposición del colectivo 

varias copias de la estrategia elaborada. En un primer 
momento los participantes consideraron necesario re-
flexionar en torno a la estrategia como resultado cientí-
fico, lo que dio lugar a un grupo de discusión, donde el 
colectivo consideró necesario reflexionar en torno a: los 
fundamentos teóricos de la estrategia, las exigencias 
para su implementación, su estructura, su contribución al 
perfeccionamiento de la enseñanza de la ortografía con 
enfoque interdisciplinario, su aplicabilidad y posibilida-
des de generalización a otras carreras y otros centros de 
enseñanza. 

Como resultado del análisis reflexivo el grupo apreció que 
las valoraciones sobre los fundamentos teóricos de la 
estrategia corroboraron su pertinencia, suficiencia y co-
herencia. Según los docentes reflejan las bases teóricas 
esenciales para la comprensión de las ideas rectoras de 
la dinámica del resultado construido.

Sobre las exigencias para la implementación de la estra-
tegia metodológica los docentes consideraron que las 
mismas son pertinentes y muy adecuadas, que expresan 
las premisas esenciales del resultado investigativo y re-
velan su adecuación al enfoque interdisciplinario para su 
puesta en práctica. Sobre los componentes de la estrate-
gia, fue apreciable la coincidencia de criterios en cuanto 
a su estructura, donde destacan la pertinencia de su ob-
jetivo, el ordenamiento lógico de las etapas y de cada una 
de sus acciones. 

Con respecto a la contribución del resultado al perfeccio-
namiento de la enseñanza de la ortografía con enfoque 
interdisciplinario en la carrera, los criterios aportados fue-
ron muy favorables, pues se partió de la determinación 
de las potencialidades que ofrece a la preparación de los 
docentes y de la profundización en aquellos elementos 
que caracterizan su dinámica.

Referido a la aplicabilidad y posibilidades de generaliza-
ción a otras carreras y otros centros de enseñanza, los 
docentes entendieron que posee posibilidades de gene-
ralizarse. Además, hubo coincidencia total respecto a su 
pertinencia y aplicabilidad. 

En esta ocasión también se reflexionó acerca de los prin-
cipales cambios ocurridos en ellos en cuanto a la adqui-
sición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, 
motivos e intereses surgidos en el proceso investigativo y 
comportamientos que manifestaron en las diferentes acti-
vidades. Los docentes coincidieron en que ampliaron los 
conocimientos relacionados con el uso del diagnóstico en 
el contexto de cada asignatura y alegaron que aprendie-
ron a trabajar de manera planificada con los resultados 
del diagnóstico ortográfico de sus estudiantes. En este 
sentido solo un docente necesitó apoyo individualizado. 
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Además, expresaron que aprendieron a planificar el tra-
bajo con las palabras del vocabulario básico de cada 
asignatura, con las reglas ortográficas y experimentaron 
cómo proyectar desde la dosificación el uso de métodos, 
procedimientos y medios de enseñanza, gracias al apoyo 
de docentes con más experiencia en esta área. 

También consideraron que pudieron aplicar, varios méto-
dos para la enseñanza de la ortografía lo que favoreció el 
tratamiento a las dificultades detectadas en el diagnós-
tico y el trabajo con las palabras de vocabulario básico 
de cada asignatura. Los participantes expresaron que se 
sienten mejor preparados para enfrentar desde sus asig-
naturas la enseñanza de la ortografía, a pesar de que dos 
de ellos tuvieron hasta el final limitaciones en la aplicación 
del método viso-audio-gnósico-motor. Sobre el empleo de 
medios de enseñanza, con énfasis en las TIC al servicio 
del aprendizaje ortográfico en el ámbito de cada asigna-
tura, enunciaron que todos lograron utilizar los diferentes 
medios de enseñanza acordados para ello, como el pron-
tuario, el diccionario y sobre todo el software elaborado 
colectivamente, el que resultó ser un medio novedoso, 
sin tener que convertir sus lecciones, en clases de orto-
grafía y los ayudó a darle a la problemática una mirada 
diferente. 

Con respecto a la evaluación del componente ortográfico 
según las normas vigentes también destacaron las valio-
sas experiencias obtenidas en este sentido, pues los nu-
trieron de herramientas para su aplicación, como un ele-
mento importante a tener en cuenta en cada una de las 
clases. Lo anterior les permitió organizarlas y planificarlas 
teniendo en cuenta las diferentes formas de docencia en 
las que se logró un mejor seguimiento a la evaluación, 
tanto en forma oral como escrita.

El grupo de I-AP reconoció que las actividades realizadas 
incentivaron su motivación y el interés por el tratamiento 
a la problemática, al brindar herramientas para concretar 
en la práctica la utilización del enfoque cognitivo, comu-
nicativo y sociocultural. Expresaron que incrementaron en 
las clases el trabajo con las situaciones comunicativas y 
como parte del estudio independiente, lo que les facilitó 
atender con mayor profundidad los problemas ortográfi-
cos de sus estudiantes. No obstante, hubo dos docentes 
del área de ciencias que también requirieron del apoyo 
individualizado para utilizar en sus clases dicho enfoque.

Opinaron que las actividades realizadas los ayudaron a 
comprender mejor la importancia que tiene la pronuncia-
ción de las palabras y su incidencia en la correcta orto-
grafía al escribirlas, elemento que consideraron esencial 
para dar solución a la problemática. Expresaron satis-
facción por la manera en que lograron su atención en la 

clase, casi siempre a partir del método o procedimiento 
escogido, aunque para ello hayan necesitado en ocasio-
nes del asesoramiento de otros docentes, inclusive para 
atender las limitaciones de algunos estudiantes que pre-
sentaban pseudodislalias. También expresaron que am-
pliaron sus conocimientos en torno a su concreción en 
la práctica educativa, a partir de considerarlo como con-
dición en los ejercicios de producción escrita. Además, 
estiman que fueron capaces de insertar en sus clases el 
trabajo con la concordancia entre las diferentes partes de 
la oración.

Reconocieron los beneficios que les aportó el trabajo con 
la etimología por lo importante que resulta el conocimiento 
del origen o procedencia de la palabra, elementos que to-
dos lograron considerar en sus clases en mayor o menor 
medida. Coincidieron en que aprendieron variedades de 
formas en que se puede tratar el significado o semántica 
de las palabras, dentro de la clase y como parte del estu-
dio independiente, al trabajar con sinónimos, antónimos, 
homófonos, parónimos, homónimos, dentro del contexto 
del contenido de cada asignatura, por lo que se generali-
za su uso por el colectivo.

Hubo consenso en el grupo de investigación al resaltar, 
en primer lugar, los cambios en la disposición de algu-
nos docentes, que en sus inicios no se mostraban con-
vencidos de la necesidad de encarar la enseñanza de 
la ortografía en la carrera con enfoque interdisciplinario.
Consideraron que para lograr que sus estudiantes adqui-
rieran la conciencia de elevar su conocimiento en este 
sentido, primero se debía mostrar placer al enseñarla. g 
que este elemento es decisivo para enfrentar este reto, 
por la importancia que tiene, según sus criterios, que el 
docente esté convencido de cuan importante resulta para 
el futuro maestro dominar la ortografía, para después in-
centivar en sus estudiantes el deseo de aprenderla como 
un elemento indispensable para el desempeño de su 
profesión. 

Como se puede apreciar los participantes expresaron sa-
tisfacción por la preparación recibida, lo que se tradujo en 
el dominio, desde el punto de vista teórico metodológico 
y práctico de los principales métodos, procedimientos y 
medios para la enseñanza de la ortografía, con énfasis en 
el software elaborado, así como el reconocimiento del pa-
pel que le corresponde al diagnóstico y a la evaluación. 
La gran mayoría aplicó el enfoque cognitivo, comunicati-
vo y sociocultural de la ortografía; ofrecieron tratamiento 
adecuado a la fonética, la etimología, y utilizaron las rela-
ciones semánticas que entre las palabras puede existir. 

También destacaron los elementos que les aportaron a su 
preparación el trabajo con la morfosintaxis y la necesidad 



151  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

de la elevación de la conciencia ortográfica en los estu-
diantes. En este sentido fue significativo el reconocimien-
to de los aportes de profesores de asignaturas que antes 
no abordaban en clases esta problemática, y se destacan 
los logros alcanzados por Didáctica de las ciencias na-
turales, Educación cívica y su didáctica y Didáctica de 
la lengua española, que aportaron la mayor cantidad de 
experiencias, así como el apoyo individualizado que ofre-
cieron los docentes del área de lenguas durante el proce-
so investigativo.

CONCLUSIONES 

Las valoraciones realizadas por el grupo permitieron va-
lidar en el mismo proceso de investigación-acción la es-
trategia metodológica como resultado científico dirigida a 
la preparación del docente de la carrera Licenciatura en 
Educación Primaria, para la enseñanza de la ortografía 
con enfoque interdisciplinario. Se distingue por sus fun-
damentos, exigencias y componentes estructurales, los 
que resultaron pertinentes y adecuados. Se considera 
que posee posibilidades reales de aplicación en otras 
carreras, incluso en otros niveles educativos y que brinda 
los conocimientos teóricos y metodológicos indispensa-
bles a tener en cuenta para la atención a la problemática. 
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RESUMEN

El presente artículo de investigación tiene como ob-
jetivo sistematizar fundamentos teóricos básicos re-
lacionados con el aula invertida como estrategia de 
aprendizaje. El estudio se desarrolló en base a una 
metodología bibliográfica documental que permitió 
obtener información relevante y criterios conceptua-
les trascendentes sobre el tema, contemplando la 
revisión de diferentes datos de naturaleza científica 
de veinte expertos, que contribuyeron al logro del 
objetivo planteado. Se estableció los factores que 
favorecen el aprendizaje utilizando el aula invertida, 
asimismo se reconoció el soporte de la clase al re-
vés a la labor que realiza el docente y se resaltó la 
importancia del aula invertida para el aprendizaje 
como ayuda al docente.

Palabras clave: 

Aula invertida, aprendizaje, labor docente, TIC.

ABSTRACT

This research article aims to systematize basic theo-
retical foundations related to the inverted classroom 
as a learning strategy. The study was developed on 
the basis of a documentary bibliographic methodo-
logy that allowed relevant information and trans-
cendental conceptual criteria on the subject to be 
obtained, contemplating the review of different data 
of a scientific nature by twenty experts, who contri-
buted to the achievement of the proposed objective. 
The factors that favour learning using the inverted 
classroom were established, and the support of the 
class was also recognised as being the opposite 
of the work carried out by the teacher, and the im-
portance of the inverted classroom for learning was 
highlighted as an aid to the teacher.
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Inverted classroom, learning, teaching work, ICT.
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INTRODUCCIÓN

La evolución vertiginosa de la ciencia y la tecnología, así 
como el auge de las TIC han repercutido profundamen-
te en el ámbito educativo, produciendo un cambio drás-
tico en el proceso de aprendizaje. Actualmente se han 
planteado enormes retos que demandan el ejercicio de 
la docencia a través de herramientas tecnológicas, lo que 
supone una gran novedad para muchos (Sanabría, 2020), 
considerando que la sociedad se encuentra inmersa en 
la era digital, en la que los procesos tecnológicos, pe-
dagógicos y comunicacionales se transforman en forma 
constante.

El empleo de la tecnología en la educación ha generado 
otros prototipos educacionales, orientados a la disocia-
ción del tiempo y el espacio en el cual convergen docen-
tes y estudiantes (Escudero & Mercado, 2020). En este 
escenario sobresalen la educación a distancia, la educa-
ción móvil, la educación virtual, la educación híbrida, cir-
cunscribiéndose como una las estrategias más retadoras, 
el aula invertida, en la perspectiva que produciría mayor 
responsabilidad de estudio entre los discentes con la uti-
lización de tecnología digital.

Ante ello, la gestión de dinámicas que buscan que el dis-
cente se constituya en un ser humano más autónomo en 
su vinculación con los saberes, mediante las TIC son re-
cientes, en cuyo contexto el aula volteada surge como 
respuesta a la disconformidad de los profesores con la 
estrategia ancestral del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje (Fúneme, 2018). La estructuración del aula al 
revés comprende las idoneidades ofrecidas respecto de 
la temática que ha de realizar el discente; el aprendizaje 
centrado en el alumno; el docente guía y el educando 
evidencia y las habilidades de orden superior del pen-
samiento. El aula volteada constituye una herramienta de 
enseñanza que busca fundamentalmente que el alumno 
asuma un roll mucho más dinámico en su aprendizaje 
que el que desarrollaba tradicionalmente.

En la actualidad se tiene conocimiento que el aprendizaje 
se genera en razón de lo que realiza el estudiante más 
no respecto de lo que gestiona el docente. Esto produce 
la incorporación de dinámicas activas en la enseñanza y 
por tanto nuevas formas de ocupar el tiempo en el aula. 
La clase al revés o aula invertida constituye una de estas 
metodologías (Márqués, 2016). Facilitar la clase invertida 
postula una transformación radical para estudiantes y do-
centes, que sin duda se han de apreciar obligados a salir 
de su zona de confort en aras de alcanzar un cambio en 
el modo de aprender y de enseñar.

Ciertos estudios concuerdan en que el aula invertida 
constituye la tendencia más significativa para el futuro de 
la educación (Adams, et al., 2017), cuyas repercusiones 
radicarán en el hecho de que los profesores se han de 
encontrar en el imperativo de elaborar materiales digita-
les de aprendizaje; las entidades educacionales tienen 
que estructurar repositorios intuitivos a fin de que los es-
tudiantes tengan la posibilidad de gestionar un direccio-
namiento autónomo y flexible del aprendizaje.

El aula invertida se vale de la tecnología digital para ges-
tionar el aprendizaje fuera de los claustros escolares en 
la búsqueda de un uso óptimo del tiempo encaminado 
a las clases bajo la modalidad presencial, teniendo en 
cuenta que el discente lo hace de manera previa en su 
domicilio y accede a la sala de clases a esclarecer dudas 
y ejercitar lo aprendido. Ante lo cual, el aula al revés re-
quiere integrar diferentes aplicaciones digitales para que 
los estudiantes logren acceder de manera favorable a la 
información, implementarla de modo simple y precesarla 
de manera cooperativa que contribuya a la obtención de 
saberes relevantes y útiles.

La investigación es significativa, porque desde la óptica 
epistemológica contribuye con el aporte de un cuerpo de 
saberes y concepciones teóricas que describen la impor-
tancia que advierte el aula invertida como estrategia de 
aprendizaje. A partir de la perspectiva práctica estos sa-
beres deben ser considerados como material de consulta 
para quienes se encuentran inmersos en el desarrollo de 
procesos educacionales, considerando a los estudiantes 
como protagonistas del aprendizaje. 

El objetivo general es sistematizar los fundamentos teó-
ricos básicos relacionados con el aula invertida como 
estrategia de aprendizaje, en tanto que los objetivos 
específicos son los siguientes: establecer los factores 
que favorecen el aprendizaje utilizando el aula invertida. 
Reconocer el soporte de la clase al revés a la labor que 
realiza el docente. Resaltar la importancia del aula inverti-
da para el aprendizaje como ayuda al docente.

METODOLOGÍA

El presente estudio ha sido abordado desde la metodolo-
gía bibliográfica documental, a partir de la cual se ha re-
visado una serie de concepciones teóricas establecidas 
por dieciséis expertos en materia de aula invertida y su 
repercusión en el aprendizaje de los estudiantes, almace-
nando y analizando la información recopilada del entorno 
virtual en aras de comprender y potenciar el proceso de 
aprendizaje. Los aportes de los expertos fueron encontra-
dos en fuentes confiables de base de datos como Scielo, 
Dialnet, Redalyc, entre otras.
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DESARROLLO

Para Albornoz, et al. (2020), las particularidades del aula 
invertida son: constituye un escenario flexible con acceso 
claro y natural de los participantes. Presencia de cultura 
del aprendizaje, a partir de una valoración de temáticas 
por intermedio de una secuencia de cambio de roles. 
Contenido dirigido, considerando videos editados por el 
docente, quien ha de incluir contenidos prioritarios. El do-
cente como guía de los estudiantes en el aula para resol-
ver dudas, permitiendo que los estudiantes aprendan de 
modo significativo.

Falcón, et al. (2020), afirman que las nuevas metodologías 
de enseñanza y aprendizaje, como el flipped classroom 
está entreviendo una gran transformación en la dinámica 
docente adoptada en el desarrollo de las experiencias 
curriculares. Se viene transitando de un docente que lo 
sabe todo, imprimiendo un papel sumiso en los alumnos 
a un maestro que interviene como orientador, facilitador y 
mediador del aprendizaje, que considera al estudiantado 
como el eje del proceso, estableciendo experiencias reta-
doras y monitoreando sus actividades de estudio.

En la perspectiva de Guillén, et al. (2020), la enseñanza 
al revés implica realizar las tareas fuera de clase utilizan-
do diversos materiales, a través de las TIC elaborados y 
provistos por el profesor, de tal manera que el tiempo res-
tante sea empleado para despejar oscilaciones, discutir, 
ahondar en lo que se ha elaborado y formular dificulta-
des para ser resueltos, mediante acciones interactivas en 
equipos al interior de la clase y la guía personal mediante 
el computador fuera de ella. 

De Kereki & Adorjàn (2020), manifiestan que el formato de 
aula invertida entrelaza recursos, tareas on line y sesio-
nes de aprendizaje presenciales, fomentando el interés 
de los alumnos y las predisposiciones para aprender con 
autonomía, postulando un gran compromiso y participa-
ción. A través de esta metodología se desarrollan acti-
vidades colectivas en forma interactiva y otras en línea 
fuera de la sesión.

Según Gaviria, et al. (2019), el aula invertida o flipped 
classroom permite relacionar en el proceso de formación 
aspectos de la educación presencial con la virtualidad, lo 
que direcciona a que los alumnos puedan tener acceso a 
los datos en tiempo real sin que sea necesaria la presen-
cia del profesor, de tal manera que, el estudiante asume 
un rol central en su proceso de formación, aumentando 
su responsabilidad, compromiso e involucramiento.

Hinojo, et al. (2019), precisan que las TIC en los claus-
tros escolares ha generado la presencia de otros méto-
dos de enseñanza aprendizaje, en cuyo contexto el papel 

del profesor como simple transmisor de conocimientos se 
viene tambaleando dando origen a otras dinámicas en las 
cuales el discente se instituye en un actor activo de su 
aprendizaje. Entre estas metodologías sobresale el flip-
ped classroom que está consolidándose como una de las 
tendencias educacionales significativas, porque los roles 
se han invertido, puesto que el estudiante aprende la te-
mática fuera del aula.

El aula invertida implica la modificación del rol de los ac-
tores fundamentales del proceso de aprendizaje, profe-
sores-estudiantes, es decir el redireccionamiento de la 
atención encaminado al docente y centrarla en los alum-
nos y el aprendizaje. Este modelo pedagógico consiste 
en ofrecer distintos materiales, videos, lecturas, presenta-
ciones, conferencias, a los alumnos que necesitan revisar 
y estudiar fuera de la clase para emplear el tiempo de la 
clase presencial en resolver dudas, fortalecer ideas, ha-
bilidades que requieren ser practicadas y desarrolladas. 
Para entender la temática se tiene que intervenir en forma 
dinámica con los pares o con el docente que es un guía y 
facilitador en el desarrollo de este proceso.

Smith (2018), refiere que, el aula invertida se sustenta en 
el aprendizaje y en la disposición de los recursos didácti-
cos antes del inicio de la sesión, advirtiendo como prota-
gonistas a los estudiantes, quienes acrecientan el apren-
dizaje, mediante la realización de tareas en colectivos 
cortos, diálogos en clase e intervenciones de los alum-
nos. Los docentes, más allá de brindar la clase, la mayor 
parte de su tiempo la gestionan ofreciendo apoyo a los 
discentes, aperturando los claustros al favorecimiento de 
nuevas iniciativas. 

Domínguez, et al. (2018), postulan que el aula invertida 
constituye una herramienta transformadora de enseñan-
za, en la que los recursos y materiales se proporcionan 
a los alumnos de manera anticipada para la verificación 
personal y luego el tiempo disponible se emplea para la 
interacción, a través del debate y la intervención. Implica 
no sólo recargar la temática de la experiencia curricular 
en un entorno virtual, sino la producción de debates sus-
tentados en significaciones, seguridad y valor, en todos 
los horizontes, en los cuales interactúan los alumnos y 
docentes.

Para Dexway (2017), el aula inversa es una estrategia 
que postula un progreso favorable del proceso tradicio-
nal de aprendizaje en la medida que voltea la disposición 
de las clases armonizando el aprendizaje presencial y la 
formación online. Flip quiere decir invertir la clase. Con 
el escenario al revés los alumnos se forman y profundi-
zan en los contenidos de manera personalizada en su 
domicilio, mediante un programa de computador online 
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para aposteriori ejercitar y profundizar en esos saberes 
presencialmente. Mediante un proceso cooperativo. Esta 
estrategia se adecúa a la diversidad del aula. Fortalece 
en lo absoluto el aprendizaje del estudiante. Se fomenta 
el aprendizaje significativo. Los docentes se ven favoreci-
dos. Estudiantes más motivados.

En el modelo de aula invertida, también conocido como 
Flipped Classrroom es pertinente emplear herramientas 
que favorezcan el intercambio de datos entre docente 
y estudiantes dentro y fuera del aula, en cuyo contexto 
la utilización de las TIC constituye una gran ocasión que 
factibiliza, por su parte, el desarrollo de habilidades digi-
tales necesarias para la sociedad del conocimiento. Lo 
que era ancestralmente realizado en el aula, como la di-
sertación de contenidos es desarrollado fuera de ella y 
las tareas que se proporcionaban para hacerlas en casa 
hoy se convierten en actividades de intervención dinámi-
ca al interior de la clase.

Vidal, et al. (2016), refieren que el flipped classroom, aula 
inversa, aula invertida, aula volteada constituye una es-
trategia pedagógica particularizada por una metodología 
para enseñar que transformado el arquetipo ancestral 
de aprendizaje. Contribuye a que el estudiante pueda 
conseguir datos en un espacio y en un tiempo que no 
necesita la presencia física del docente, quien ofrece un 
tratamiento más personalizado y cuando se desarrolla de 
manera exitosa comprende todas las etapas del ciclo de 
aprendizaje.

Marqués (2016), la implementación del aula invertida 
como estrategia para el aprendizaje no es tan simple, 
porque urge una mejor preparación. Para el efecto tie-
ne que encontrarse a disponibilidad material coherente y 
pertinente con la finalidad de que los estudiantes estruc-
turen sus clases, se necesita incorporar las actividades 
que provienen del entorno y propiamente las que están al 
interior de la clase de la mano con una evaluación forma-
tiva acorde. La experta señala que incorporar este mode-
lo necesita de esfuerzo y tiempo.

García & Quijada (2015), describen ciertos aspectos que 
se postulan significativos al trabjar con flipped clasrroom. 
Señala que “flippear” el aula sugiere innovar el proceso 
de aprendizaje, a través de la incorporación de las TIC, 
no sin antes el profesor necesita documentarse respec-
to del modelo. El flipped classroom urge de una actitud 
del profesorado que quiebre el paradigma tradicional y 
se focalice en el aprendizaje del estudiante, más no en 
la enseñanza del maestro. La clase magistral se mani-
fiesta relegada. El estudiante destina el tiempo que crea 
conveniente para consultar los materiales sugeridos por 
el docente con absoluta autonomía, convirtiéndose en 

autodidacta del aprendizaje. El aula invertida constituye 
una ocasión para que el profesor aprenda conjuntamente 
con sus estudiantes empleando las TIC. Los materiales 
se seleccionan considerando la manera más efectiva de 
llegar a los discentes sin soslayar la heterogeneidad del 
colectivo. Las actividades en el aula evidencian el saber 
hacer del docente. Los estudiantes pueden administrar 
de mejor manera las TIC, respecto del docente, lo cual 
implica una oportunidad para aprender de ellos. La clase 
va más allá del aula. El aula volteada advierte una dinámi-
ca de trabajo más vertiginosa para el estudiante.

Hinojosa & Arriaga (2015), señalan que el modelo flipped 
classroom emerge en los diferentes entornos y niveles 
educacionales con gran fuerza para recuperar al estu-
diante como el protagonista del proceso de formación 
aprendizaje. Este escenario es factible gracias al desa-
rrollo e implementación de las TIC en educación. Este 
modelo implica profundas transformaciones en la pers-
pectiva pedagógica cambiando los papeles en docentes 
y alumnos.

Platero, et al. (2015), manifiestan que el aula invertida 
como estrategia de aprendizaje modifica la manera de 
enseñnaza tradicional generando que gran parte de la 
producción de saberes se origine fuera del aula y que la 
ejecución de labores y práctica se realicen en el aula con 
la ayuda de los pares y del profesor, derivando el control 
del aprendizaje al alumno. 

El aula inversa es un modelo pedagógico que efectiviza 
la labor, el ejercicio y la autonomía en el claustro escolar 
para que el estudiante asuma protagonismo en el pro-
ceso de aprendizaje, necesariamente bajo el acompañ-
miento del docente. Este prototipo postula el traslado de 
las clases teóricas a escenarios no presenciales, para lo 
cual las TIC resultan ser muy relevantes. Entre las venta-
jas sobresalen: fortalece la eficiencia de la clase preseni-
cal; aumenta las ocasiones de un aprendizaje dinámico; 
el alumno asume el compromiso de su propio aprendizaje 
propiciando su autonomía, incrementa el interactuar entre 
los integrantes; contribuye a la exploración de las con-
cepciones e identifica las insuficiencias personales; me-
jora la interrelación entre docente estudiantes, así como 
el aprendizaje a ritmo propio.

Mendoza, et al. (2014), señalan que el aula invertida es 
una estrategia que se basa en el ofrecimiento a los estu-
diantes, antes de las clases, de material de estudio a fin 
de que se familiaricen con él desde sus domicilios, procu-
rando en el aula, la profundización de los contenidos y el 
ejercicio práctico de las labores pedagógicas, a partir del 
trabajo colaborativo y el acompañamiento del docente, 
contribuyendo al incremento de la relación, interacción y 
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el espacio de contacto entre alumnos y maestro, la per-
sonalización de los estudiantes considerando sus parti-
cularidades, así como la producción de espacios edu-
cacionales apropiados en los que los receptores de la 
formación asumen con más responsabilidas el proceso 
de aprendizaje.

Accomo (2014), refiere que aproximar a los profesores al 
modelo pedagógico de aula invertida se traduce en una 
ocasión de mejora en el aprovechamiento del tiempo es-
colar para el ejercicio e integración del conocimiento a 
partir de la realización de tareas en el domicilio de los as-
pectos asociados con la evidencia de materailes y la co-
rrespondiente explicación. Este modelo de clase invertida 
hace mención a una perspectiva integral de índole cons-
tructivista que busca incrementar la responsabilidad y la 
implicación de los alumnos con los contenidos curricula-
res para el fortalecimiento de la comprensión conceptual. 

De acuerdo con Martínez, et al. (2014), el aula inver-
tida de aprendizaje busca alternar los espacios y roles 
de enseñanza ancestral, en la que la clase, usualmente 
ofrecida por el docente pueda ser desarrollada por el es-
tudiante, a través de instrumentos multimedia, de modo 
que las tareas, habitualmente dadas para la casa sean 
implementadas en el aula, mediante metodologías inte-
ractivas de labores colaborativas. Se advierte que el tér-
mino fue acuñado por Lage, et al. (2000), como inverted 
classroom mediado por la tecnología, denominándolo 
Flipped classroom o aula volteada. El profesor debe cata-
logar los temas que se deben aprender por instrucción di-
recta, mediante videoconferencias, con una metodología 
centrada en el estudiante, orientada a la planificación de 
actividades activas y cooperativas que conlleve al ejerci-
cio de acciones mentales superiores en el aula en la que 
el docente se convierte en un actor de apoyo.

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica documental demuestra que el 
aula invertida constituye una estrategia didáctica que ha 
transformado el modelo ancestral de aprendizaje, porque 
los estudiantes ostentan el primer contacto con los da-
tos a ser aprendidos fuera de la clase, a través de do-
cumentos que el profesor les alcanza por herramientas 
electrónicas.

El aula invertida fortalece la eficiencia de la clase pre-
sencial, aumenta las oportunidades de un aprendizaje 
activo, el estudiante asume el compromiso de su propio 
aprendizaje propiciando su autonomía e incrementando 
la interacción entre pares; mejora la interrelación entre 
docentes y estudiantes.

La labor docente se torna fortalecida con la estrategia del 
aula invertida a partir de la creación de las condiciones 
ideales para incorporar más aprendizaje activo en las au-
las valiéndose de herramientas digitales.

El aula invertida como estrategia de aprendizaje reviste 
de singular importancia, porque representa una opción 
apropiada para el desarrollo de competencias esenciales 
en las diferentes disciplinas curriculares, un gran cambio 
de roles para docentes y estudiantes y ventajas poten-
ciales en su aplicabilidad respecto del aprendizaje de los 
alumnos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Accomo, V. L. (2014). Aula invertida una posibilidad de 
cambio. http://elaulainvertidasecundaria.blogspot.
com/

Adams, S., Cummins, M., Oavis, A., Freeman, A., Hall, C., 
& Ananthanarayanan, V. (2017). NMCHorjozon. Rep. 
Or 1: Higher Educotion Edition. Aust. N: Tehe New Me-
dia Consortium. https://eric.ed.gov/?id=ED582134

Albornoz, J. A., Maldonado, J. G., Vidal, C. L., & Madaria-
ga, E. (2020). Flipped classroom impact and recom-
mendations in the teaching-learning process of geom-
etry. Formación Universitaria, 13(3), 3-10. 

De Kereki, I. F., y Adorjan, A. (2020). Aula invertida en cur-
sos consecutivos de Programación (Programación I y 
II). (Ponencia). 18th LACCEI International Multi-Confer-
ence for Engineering, Education, and Technology: En-
gineering, Integration, And Alliances for A Sustainable 
Development” “Hemispheric Cooperation for Competi-
tiveness and Prosperity on A Knowledge-Based Econ-
omy” 

Dexway, C. (2017). 5 ventajas de Flipped Classroom. In-
novation in languages. https://www.dexway.com/es/5-
ventajas-flipped-classroom/

Domínguez, L. C., Sanabria, A. E., & Sierra, D. O. (2018). 
El clima productivo en cirugía: ¿una condición para el 
aprendizaje en el aula invertida?. Educación Médica, 
19(3), 263-269. 

Escudero, A., & Mercado, E. P. (2020). Uso del análisis de 
aprendizajes en el aula invertida: una revisión sistemá-
tica. Apertura Guadalajara, Jal., 11(2). 

Falcón Miguel, D., Sevil, J., Peñarrubia, C., y Albòs, A. 
(2020). Efecto de la combinación metodológica basa-
da en el aula invertida y la instrucción entre pares so-
bre las calificaciones de los estudiantes universitarios 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Retos 
(41), 47-56.  



157  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

Fúneme, C. C. (2018). El aula invertida y la construcción 
de conocimiento en matemáticas. El caso de las apli-
caciones de la derivada. Tecné, Episteme y Didaxis: 
TED, (45), 159-174.

García, M. & Quijada, V. (2015). El Aula invertida y otras 
estrategias con uso de TIC. Experiencia de aprendiza-
je con docentes. (Ponencia). XXX Simposio Internacio-
nal SOMECE 2015. Universidad Interamericana para 
el Desarrollo., México.

Gaviria, D., Arango, J., Valencia, A., & Bran, L. (2019). 
Perception of the Strategy of Flipped Classrooms in 
University Settings. Revista Mexicana de investigación 
educativa, 24(81). 

Guillén, F. D., Colomo, E., Sánchez, E., & Pérez, R. (2020). 
Efectos sobre la metodología flipped classroom a tra-
vés de blackboard sobre las actitudes hacia la esta-
dística de estudiantes del grado de educación prima-
ria: un estudio con anova mixto. Belo Horizonte (13), 
121-139.  

Hinojo, F. J., Aznar, I., Romero, J. M., & Marín, J. A. (2019). 
Influence of the flipped classroom on academic perfor-
mance. A systematic review. Campus virtuales. 8(1), 
9-18. 

Hinojosa, C. M., & Arriaga, A. (2015). Los alumnos opinan 
sobre la metodología flipped classroom: una experien-
cia con estudiantes universitarios de grado en Psico-
logía. (Ponencia). XII Jornadas Internacionales de In-
novación Universitaria, Villaviciosa de Odón, España.

Lage, M., Platt, G., & Treglia, M. (2000). Inverting the 
classroom: A gateway to creating an inclusive learn-
ing environment. The Journal of Economic Education, 
31(1), 30-43. 

Martínez, W., Martínez, J., & Esquivel, I. (2014). Aula in-
vertida o modelo invertido de aprendizaje: origen, 
sustento e implicaciones. En I. Esquivel-Gámez, Los 
Modelos Tecno-Educativos, revolucionando el apren-
dizaje del siglo XXI. (pp.143-160). DSAE-Universidad 
Veracruzana.

Mendoza, F. S., Andrade, B. R., Moreira, B. A., & Arteaga, 
J. C. (2014). Estrategias para la implementación de un 
enfoque metodológico interactivo en aulas invertidas 
para la formación de grado en Educación. Revista 
Educación y Tecnología, 5, 36-48.  

Platero, J., Tejeiro, M., & Reis, F. (2015). La aplicación del 
Flipped classroom en el curso de dirección estratégi-
ca. (Ponencia). XII Jornadas Internacionales de Inno-
vación Universitaria. Universidad Europea de Madrid, 
España. 

Smith, C. E. (2018). El aula invertida: beneficios del apren-
dizaje dirigido por el estudiante. Revista Nursing, 
35(1), 57-59.  

Vidal, M., Rivera, N., Nolla, N., Morales, I. R., & Vialart, M. 
N. (2016). Aula invertida, nueva estrategia didáctica. 
Educación Médica Superior, 30(3). 



Fecha de presentación: febrero, 2021,    Fecha de Aceptación: marzo, 2021,     Fecha de publicación: mayo, 2021

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

19
¿CÓMO CONTRIBUIR A LA TAREA VIDA DESDE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DEL AÑO 
ACADÉMICO?

HOW TO CONTRIBUTE TO THE TASK LIFE FROM THE EDUCATIONAL 
STRATEGY OF THE ACADEMIC YEAR?
Virginia Bárbara Pérez Payrol1
E-mail: vperez@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0800-5987
Yamilys María Bagué Luna1

E-mail: ybague@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0919-2523
María de los Ángeles Luna Castro1

E-mail: mluna@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7259-7502
1 Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. Cuba.

RESUMEN

El presente trabajo, se sustenta teórica y metodológi-
camente en cómo diseñar acciones en la Estrategia 
Educativa del Año que respondan a la formación 
de un profesional competente de las Ciencias 
Pedagógicas. Se parte del principio que la univer-
sidad como sujeto aporta a la sociedad egresados 
altamente calificados, con nuevos conocimientos y 
tecnologías, en cumplimiento de sus funciones sus-
tantivas desde el pregrado. En este caso con el ob-
jetivo de contribuir a la Tarea Vida desde un enfoque 
del conocimiento útil de la ciencia e innovación tec-
nológica para participar en su proyecto social desde 
las problemáticas actuales. Se comprobó su efecti-
vidad en la práctica mediante un procedimiento de 
implementación, lo cual demostró que se contribuye 
a la formación integral del profesional.

Palabras clave: 

Estrategia Educativa, año académico, Tarea Vida.

ABSTRACT

The present work: “How to contribute to the Life Task 
from the Educational Strategy of the Academic Year, 
is theoretically and methodologically based on how 
to design actions in the Educational Strategy of the 
Year that respond to the training of a competent pro-
fessional in the Pedagogical Sciences. It is based on 
the principle that the university as a subject contri-
butes to society highly qualified graduates, with new 
knowledge and technologies, in compliance with 
their substantive functions from undergraduate. In 
this case, with the aim of contributing to the Life Task 
from an approach of useful knowledge of science 
and technological innovation to participate in its so-
cial project from current problems. Its effectiveness 
in practice was verified through an implementation 
procedure, which showed that it contributes to the 
comprehensive training of the professional.

Keywords:

Educational Strategy, academic year, Life Task.
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INTRODUCCIÓN

En correspondencia con los objetivos planteados por 
la Universidad, las proyecciones estratégicas para esta 
etapa y los Lineamientos de Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución se impone actuar desde una 
universidad innovadora que implica compromiso, respon-
sabilidad y pertinencia social, con la formación de sus 
estudiantes que, desde la transformación de sus proce-
sos sustantivos y visión sistémica de sus vínculos con las 
problemáticas sociales y ambientales, logre un profesio-
nal comprometido con la Revolución Socialista. Derivada 
de esta aspiración será imprescindible una Universidad 
cada vez más integrada a partir de su implicación interna 
y pertinente desde sus disciplinas, unidades organizati-
vas e instituciones, para elevar la calidad de los procesos 
y su pertinencia social, en una profunda integración ex-
terna con el entorno económico, social y ambiental para 
lograr el impacto de toda la sociedad desde la formación 
integral del profesional.

El proceso de formación profesional es muy complejo; re-
quiere unidad de influencias educativas y un sistema de 
actividades que propicien integralidad desde los prime-
ros momentos de la vida universitaria. En la Facultad de 
Educación se trabaja en este sentido desde la concep-
ción de la Estrategia Educativa del Año Académico para 
cada una de las carreras del Curso Diurno. En ella, se 
realizan actividades, cuya finalidad es la atención integral 
a la formación inicial desde el ingreso a la Universidad 
y en cada año, potenciando las acciones según las ne-
cesidades de los estudiantes y los reclamos de la socie-
dad actual. En este caso haremos énfasis en las acciones 
para contribuir con la Tarea Vida: Plan de Estado para 
el enfrentamiento al cambio climático, aprobada por el 
Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017, está tarea 
está inspirada en el pensamiento del líder histórico de la 
Revolución cubana Fidel Castro Ruz. El plan contiene 5 
acciones estratégicas y 11 tareas y la primera está rela-
cionada con la necesidad de identificar y acometer ac-
ciones y proyectos de adaptación de carácter integral a 
fin de disminuir la vulnerabilidad en las zonas prioritarias. 
Las acciones están encaminadas a la prevención, prepa-
ración, respuesta y recuperación, para enfrentar y reducir 
los riesgos y las vulnerabilidades, para adaptarnos a este 
fenómeno. 

Desde esta óptica se concebirán acciones en la Estrategia 
Educativa del Año Académico de manera que los estu-
diantes sean protagonistas desde las aulas universitarias 
de, mitigar o atenuar un problema que nos afecta a todos 
y dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo sosteni-
ble, con acciones que eleven la percepción del riesgo, el 
aumento del nivel de conocimiento sobre la Tarea Vida y 

el grado de participación de todos en el enfrentamiento al 
cambio climático. Para ello será necesario desde la activi-
dad científica, docente y extensionista buscar soluciones 
coherentes y sostenibles, con el propósito de conformar 
acciones que aseguren el crecimiento, el mantenimiento 
de los equilibrios macroeconómicos, la continuidad de 
los programas de desarrollo fundamentales y el avance 
en el proceso de transformación de la estructura econó-
mica del país. Diferentes autores coinciden en la nece-
sidad de perfeccionar la Educación Ambiental en todas 
las educaciones y en cada uno de los procesos de ellas, 
para poder transitar hacia una perspectiva sostenible, 
con estudios validados científicamente, aspecto priori-
zado por el Ministerio de Educación Superior (MES) y el 
Ministerio de Educación (MINED) desde diferentes líneas 
de investigación.

DESARROLLO

Actualmente la universidad está inmersa en lograr cada 
vez más la calidad requerida en la formación de profe-
sionales competentes, capaces de impactar con sus co-
nocimientos en la sociedad y poder contribuir al desarro-
llo de su país. Desde su posición Cala & Breijo (2020), 
enuncian que, la formación de profesionales se interpreta 
como proceso de profesionalización que reconoce es una 
exigencia que deviene del desarrollo social y que como 
tendencia es deseable al potenciar una mayor calidad en 
el desempeño profesional. De manera particular las auto-
ras de este trabajo consideran que este proceso de pro-
fesionalización debe comenzar en los estudiantes desde 
el primer año de la carrera y que una de las vías para 
lograrlo es la Estrategia Educativa del Año Académico 
que atraviesa con sus acciones lo político – ideológico, 
académico – científico, y extensionista. Desde el crite-
rio de Alarcón, et al. (2019), la describen como: plan de 
acciones encaminados a cumplir objetivos compartidos. 
En tal sentido la Estrategia Educativa del Año Académico 
asume un importante rol en la participación de los estu-
diantes como protagonistas de su propia formación. Es 
significativo señalar que este aspecto es decisivo en la 
evaluación externa de cualquier carrera, y en la acredita-
ción de las universidades. Específicamente, la Estrategia 
Educativa del Año Académico está determinada, entre 
otros aspectos, por las exigencias del modelo del pro-
fesional -que como parte de un todo- responde al ideal 
del profesional de Ciencias Pedagógicas que se preten-
de formar, en correspondencia con las necesidades, el 
desarrollo social y los requerimientos actuales.

La propuesta de la Estrategia Educativa del Año 
Académico se elabora por el Colectivo del Año Académico 
que, desde el punto de vista de Torres, et al. (2020), es 
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el encargado de llevar a cabo el trabajo metodológico en 
este nivel organizativo. Se significa que la estrategia se 
diseña atendiendo a los objetivos correspondientes de 
la carrera para esa etapa de formación y a los resulta-
dos de un diagnóstico previo que se realiza al grupo de 
estudiantes. En el Colectivo de Año Académico además 
de diseñarla, es consensuada e involucra protagónica-
mente a los educandos mediante el establecimiento de 
compromisos individuales y colectivos. Periódicamente, 
la comunidad universitaria evalúa su cumplimiento gene-
ral y los compromisos individuales, ejercicio que puede 
sugerir acciones correctivas colectivas y personalizadas 
en los casos necesarios. Es un nivel de dirección espe-
cial en la estructura de las universidades, dirigido por el 
Profesor Principal del Año Académico (PPA), que, se-
gún Guzmán, et al. (2018), es el funcionario que tiene la 
responsabilidad de dirigir metodológicamente mediante 
funciones de coordinación asesoría y control, a la comu-
nidad universitaria de base de la carrera correspondien-
te, en materia del desarrollo de la formación integral de 
los estudiantes. No obstante, el PPA debe cumplir sus 
funciones sin manifestar un estilo tradicionalista lleno de 
formalismo, limitando sus acciones a aspectos de índole 
organizativo y apegados solo a lo orientado, sin tener en 
cuenta el diagnóstico de los estudiantes y la situación del 
contexto. Coincidimos con, Hernández & Massip (2017), 
cuando nos alertan que esta función de PPA, exige for-
mas de trabajo más dinámicas y creativas que contrarres-
ten los estilos de dirección, autoritarios y rutinarios; debe 
buscarse una activa participación de todo el colectivo, 
a partir del intercambio abierto, de debate democrático 
de modo que cada uno de los factores tenga claridad y 
sienta satisfacción del trabajo que le corresponde reali-
zar. Los análisis anteriores resultan de gran valor, en tanto 
se reconocen como aspectos positivos la necesidad del 
sistema de influencias, la estructura y el propósito que 
alcanza. No obstante, las autoras hacen énfasis en la ne-
cesidad del enfoque personológico que hay que hacer 
de cada estudiante, para que el diseño de acciones res-
ponda verdaderamente a las características individuales, 
sus potencialidades, necesidades y puedan asumir un rol 
protagónico con responsabilidad individual y social faci-
litando su transformación personal y la que demanda la 
sociedad.

La experiencia de las autoras en la Educación, Educación 
Superior, en funciones directivas y en la responsabilidad 
de PPA permitieron constatar insuficiencias de proceder, 
en las Estrategias Educativas de Año Académico, mani-
fiestas en:

 • El diagnóstico de potencialidades y necesidades edu-
cativas de los estudiantes, no se analiza con la profun-
didad requerida.

 • Las actividades diseñadas carecen de un enfoque 
personológico limitando la responsabilidad individual 
y social de estudiantes.

 • La Estrategia Educativa del Año Académico no cons-
tituye siempre una herramienta de trabajo para los 
miembros del colectivo de año y no siempre se le ve 
la importancia que tiene para la evaluación integral del 
estudiante.

 • El predominio de actividades orientadas centralmente, 
las que se implementan sin tener en cuenta la contex-
tualización a la carrera-año, las características, intere-
ses, expectativas y motivaciones grupales e individua-
les de estudiantes.

 • La tendencia de que solo el profesor principal de año 
asuma su ejecución.

 • No siempre las acciones diseñadas conducen a la 
solución de problemas de impacto social, como por 
ejemplo el desconocimiento de las consecuencias 
que traen para Cuba las amenazas del cambio climá-
tico, entre otras.

 • Familiarización a estudiantes con términos e investi-
gaciones de política científica, económica y social del 
país para fomentar una cultura de prevención y partí-
cipes del proceso y por ende el respaldo decidido a 
la Tarea Vida.

Ante estas irregularidades se decide realizar una prepa-
ración, en los propios colectivos de año, a los PPA y otros 
profesores designados por el Jefe de Departamento di-
rigida a transformar la realidad actual y perfeccionar la 
labor de los mismos. Consideramos acertadas las expre-
siones de Hernández & Massip (2017), al decir que: es 
precisamente el Colectivo de Año Académico un espacio 
para forjar un colectivo en el que la relación de poder 
debe basarse, siempre en una adecuada flexibilidad que 
favorezca la existencia de un clima de apertura y de re-
ceptividad hacia el cumplimiento de las funciones y hacia 
el cambio que debe generarse en la propia relación de 
las experiencias conjuntas.

Para la preparación en el Colectivo de Año Académico, 
se tomó en consideración lo establecido por el MES y sus 
normativas vigentes, las necesidades del entorno socioe-
conómico y ambiental, la experiencia de las autoras en el 
trabajo con el año académico por varios cursos y criterios 
de otros profesores de vasta experiencia en la Educación 
Superior. Se asume que la planificación de las acciones 
de la estrategia es un proceso de toma de decisiones del 
colectivo de año de conjunto con los estudiantes (sin olvi-
dar su papel protagónico) y otros agentes que de alguna 
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manera intervienen en su aplicación. Aspecto importante 
fue el diseño de las etapas de la estrategia, para ello se 
consideraron los referentes teóricos de diferentes investi-
gaciones y la experiencia de las autoras en este aspecto. 
Se realizó un análisis de cómo introducir en la estrategia 
lo relacionado con la Tarea Vida, de manera que no se 
viera como algo separado, sino que formara parte como 
un todo dentro de las acciones diseñadas.

A continuación, se describen las etapas. 

Diagnóstico 

 • Planificación. 

 • Definición de objetivos.

 • Definición de las posibles actividades (con énfasis en 
la Tarea Vida).

 • Estudio de condiciones y recursos.

 • Estructuración o diseño de la estrategia.

 • Aplicación.

 • Control y evaluación.
Diagnóstico: expresa el estado actual de los conocimien-
tos, habilidades y actitudes del estudiante en relación con 
el modelo del profesional y los objetivos del año, consti-
tuye el punto de partida para avanzar hacia aquello que 
aún no sabe, no sabe hacer y no sabe ser, lo que requiere 
buscar explicación, es decir, las causas posibles de la si-
tuación del estudiante para tener la información requerida 
y poder trazar su desarrollo.

Pronóstico: expresa el estado deseado, desde el punto 
de vista prospectivo como preguntas claves: ¿qué pro-
nosticamos?, ¿qué puede saber, saber hacer y saber ser 
el estudiante a largo, mediano y corto plazo? La respues-
ta está dirigida a la toma de decisiones y distinguir las 
necesidades educativas que requieren satisfacción inme-
diata, de aquellas de carácter perspectivo en función de 
las aspiraciones, posibilidades y potencialidades, con lo 
que es posible establecer prioridades de las actividades, 
en correspondencia con la etapa. La etapa permite de-
terminar la brecha entre el estado actual y el deseado 
con respecto al modelo del profesional y los objetivos del 
año, especificando el ¿qué?, conocimientos, habilidades 
y actitudes, así como perspectivas de desarrollo de cada 
estudiante o el grupo; y el ¿cómo? estableciendo vínculo 
entre las etapas precedentes y la planificación. 

Planificación: abarca la determinación de los objetivos, 
concebir en el plan acciones a desarrollar por el estudian-
te, período de ejecución, profesor tutor, Consejo Popular 
del estudiante y profesor, conscripción del estudiante 
y profesor. El plan considera los escenarios educativos 

(Universidad, Entidades Laborales de Base y Consejos 
Populares) proyectando actividades de manera perspec-
tiva y coherente a realizar por estudiantes y profesores, 
con enfoque personalizado, según el diagnóstico y el 
contexto donde se desempeña. La inclusión de los estu-
diantes en la toma de decisiones de la planificación de las 
actividades en cada uno de los escenarios declarados, el 
diálogo abierto, la reflexión crítica de su desempeño y sus 
posibilidades de transformación en correspondencia con 
el año que cursan.

Organización: considera las condiciones necesarias y re-
cursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos, 
la coordinación con organismos, organizaciones, institu-
ciones y personalidades, a partir de los convenios esta-
blecidos que apoyan la misión de la universidad- facul-
tad-carrera visto en la prioridad de la relación universidad 
escuela.

Ejecución: considera la realización práctica del plan de 
actividades para cada estudiante y profesor. Acciones 
dirigidas a la aplicación de los conocimientos teóricos a 
situaciones de la práctica educativa y realización de ac-
tividades de impacto social según proyección de su pro-
fesión hacia la comunidad; al desarrollo de habilidades 
y actitudes necesarias para el desempeño profesional y 
transformación social y ambiental; interacción con estu-
diantes de otras carreras, intercambio de experiencias, 
fortalecimiento de la responsabilidad del estudiante con 
su propio aprendizaje y estudio e investigación sistemáti-
ca que ameriten la satisfacción de sus empleadores.

Control y evaluación: considera la valoración constante y 
sistemática de la calidad de las actividades y su corres-
pondencia con los objetivos que se propusieron, cono-
cer en qué y hasta dónde se ha transformado el nivel de 
aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. Para ello 
resulta importante la sistematización de lo vivido, median-
te la recogida de evidencias por estudiantes y profesores 
de fotos, videos y documentos, avales de los empleado-
res, de la comunidad entre otros. Como parte de valo-
rar la estrategia se concibe, en el sistema de trabajo del 
Colectivo de Año Académico, el balance de la estrategia 
educativa, al menos uno en el semestre lo que consti-
tuirá el punto de partida para próximas etapas y la final 
para el próximo curso. La evaluación, servirá para tomar 
decisiones acerca de los cambios a hacer para perfec-
cionarla, en correspondencia con resultados alcanzados 
por los estudiantes en cada uno de los escenarios que 
participa. La valoración requiere de intencionalidad en 
el estudio sistemático de resultados que van alcanzado 
los estudiantes en actividades previstas de la estrategia y 
de procedimientos específicos del trabajo científico para 
medir sus efectos y prever nuevos niveles de exigencia; 
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constituye elemento esencial valorar el desempeño alcanzados por los estudiantes según lo establecido en el modelo 
del profesional y los objetivos del año. La estrategia educativa asume un carácter cíclico que conlleva a un salto cua-
litativamente superior en la formación del profesional donde se manifiesta la vinculación entre lo académico, lo laboral 
y lo investigativo.

Lo anterior posibilita expresar la estructura de la estrategia educativa (Tabla 1).

Tabla 1. Estructura de la estrategia educativa.

Escenario
educativo

Nombre y
apellidos 

del
estudiante

Acciones o
tareas a

desarrollar
Prof.
tutor

Fecha de
realización

Consejo
Popular del
estudiante

Consejo
Popular 

del
estudiante

Circuns-
cripción

del 
estudiante
y profesor

Universidad

Entidades
Laborales de 
base

Consejo Popular

La estructura asume un carácter flexible según la etapa en que se encuentre dicha estrategia. Puede contemplar, los 
principales problemas detectados en el diagnóstico, actividades a realizar, vías para su logro, análisis de la efectividad 
de las acciones realizadas con énfasis en el aporte que hicieron para transformar realidades presentadas en la socie-
dad. En la implementación de la Estrategia Educativa del Año Académico para la formación integral del profesional de 
las Ciencias Pedagógicas, se determinaron dimensiones e indicadores en correspondencia con el modelo del profe-
sional. Para las dimensiones se establecieron indicadores en relación con el saber, saber hacer y el saber ser. El saber 
relacionado con lo cognitivo, el saber hacer con lo procedimental y el saber ser con lo actitudinal que deben alcanzar 
los estudiantes en relación con el modelo del profesional. La interrelación dialéctica e integración de las dimensiones 
propicia la formación integral del profesional de las Ciencias Pedagógicas.

Dimensión político - ideológica: Interrelación e integración dialéctica de los conocimientos, habilidades y actitudes 
para el trabajo político ideológico, relacionadas con el dominio de la Historia de Cuba, de la localidad y sus problemas 
ambientales, efemérides, la obra martiana, actualidad nacional e internacional, formación de valores, así como el tra-
bajo de conjunto con las organizaciones estudiantiles, políticas y de masas en la concreción de la política educacional.

Conocimientos 

Constitución de la República, acontecer nacional e internacional, hechos y personalidades más relevantes de la Historia 
de Cuba y la localidad, así como los símbolos patrios. Temas centrales de política, discursos de los principales dirigen-
tes, reflexiones de Fidel y documentos de conceptualización del modelo económico y social cubano. Conocimientos 
sobre la Tarea Vida y la implicación en su provincia, cómo percibir el riesgo, cómo contribuir a mitigar, ahorrar, reciclar 
reutilizar. De manera general temas sobre situación medioambiental.

Habilidades 

Leer la prensa y observar otros medios informativos. (dar seguimiento a la noticia, establecer relación noticia y necesi-
dad de conocimiento para cooperar, para transformar), dialogar, analizar, reflexionar, debatir puntos de vista, criterios 
y opiniones basados en argumentos sólidos. Contextualizar planteamientos generales a su radio de acción, valorar 
desde posiciones dialéctico - materialistas los problemas económicos, sociales, científicos, culturales, políticos y am-
bientales del mundo contemporáneo, en particular del contexto en que se desenvuelve. 

Actitudes

Actuar con humanismo, sensibilidad, justicia, equidad, e inclusión como valores que caracterizan al logopeda. 
Defender incondicionalmente a la Patria y asumir una posición crítica y autocrítica ante situaciones y acontecimientos. 
Actuar en correspondencia con los principios éticos- morales del PCC y la Revolución. Comunicarse correctamente 
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estimulando los procesos de crítica y autocrítica. Preservar 
el medioambiente como parte del patrimonio de la Patria 
y como un problema universal.

Dimensión liderazgo educacional: Interrelación e integra-
ción dialéctica de los conocimientos, habilidades, cua-
lidades y actitudes en relación con el liderazgo educa-
cional, la planificación, organización, ejecución y control 
del trabajo, la comunicación y la toma de decisiones de 
conjunto con los demás estudiantes y otros agentes edu-
cativos para el alcance de los objetivos propuestos.

Indicadores 

Conocimientos 

Liderazgo educacional, toma de decisiones sobre ba-
ses científicas en el desarrollo de investigaciones en 
grupos. Estilos de dirección, métodos de dirección edu-
cativa, solución de conflictos. Cultura económica desde 
la sustitución de importaciones, análisis energéticos en 
cada espacio, reciclaje de productos y su uso en medios 
pedagógicos.

Habilidades

Confeccionar el plan de trabajo. Trabajar en equipo, in-
dividualmente, resolver conflictos, comunicarse de forma 
asertiva, saber escuchar, percibir riesgos. Discursar en 
público. Investigar problemas de la práctica.

Actitudes

Actuar con ejemplaridad a partir de ética profesional y la 
educación formal.

Actuar con sensibilidad ante las aspiraciones y preocu-
paciones de sus estudiantes y padres sin distinción de 
género, étnica, posibilidades económicas y capacidad, 
empleando la comunicación franca y abierta en cada 
momento. Viabilizar la información requerida a sus su-
bordinados. Ganar en prestigio y liderazgo. Trasmitir con 
claridad la política educacional, las exigencias de la edu-
cación donde se desempeñe y demostrar una correcta 
actitud hacia el medio ambiente.

Dimensión pedagógica: Interrelación e integración dia-
léctica de los conocimientos, habilidades y actitudes in-
herentes a la profesión, relacionados con el dominio de 
los objetivos, métodos, principios y contenidos, medios, 
uso de la tecnología de la información y las comunicacio-
nes en la educación donde interactúe. 

Indicadores 

Conocimientos 

Fundamentos filosóficos, sociológicos psicológicos peda-
gógicos, didácticos de la Logopedia. Trabajo Preventivo. 
Interrelación de la escuela, la familia y la comunidad.

Modelo de la educación en que interactúa.

Habilidades 

Diagnosticar con asesoramiento las regularidades clí-
nicas, psicológicas, pedagógicas del lenguaje y la co-
municación en preescolares y escolares que presenten 
necesidades educativas especiales (asociadas o no a 
discapacidades).

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades y cla-
ses logopédicas. 

Brindar atención logopédica a niños con trastorno en el 
lenguaje y la comunicación desde el programa Educa a 
tu Hijo y las instituciones preescolares y escolares, mo-
delar en esos escenarios el proceso de atención logo-
pédica. Aplicar métodos, procedimientos, técnicas, re-
cursos metodológicos y tecnológicos para satisfacer las 
necesidades educativas relacionadas con los trastornos 
del lenguaje y la comunicación y en el asesoramiento a 
docentes y padres desde el punto de vista logopédico. 
Uso de la lengua materna y de la comunicación como mo-
delo lingüístico en los diferentes contextos de actuación. 
Utilizar la tecnología educativa 

Actitudes

Actuar con amor y respeto por su profesión, por los niños 
y de manera particular por los niños con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). Ser un estudioso constan-
te de la pedagogía y de la logopedia y estar consciente 
del cumplimiento de sus deberes como educador en la 
formación de los escolares. Establecer en cada momento 
una interrelación ética profesional ante la práctica laboral, 
los niños, los padres y la sociedad.

Dimensión científico - investigativo: 

Interrelación e integración dialéctica de los conocimien-
tos, habilidades y actitudes relacionadas con la supera-
ción y la investigación. La exploración de problemas de 
la práctica educativa y la búsqueda de alternativas de 
solución por la vía científica, conocer y utilizar métodos 
científicos para satisfacer las necesidades de una ade-
cuada EApDS en las actuales y futuras generación para 
el enfrentamiento al cambio climático el marco del cumpli-
miento de las acciones de la Tarea Vida desde una visión 
educativa.

Indicadores 

Conocimientos
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Estructura del trabajo de curso, métodos de investiga-
ción, determinación de los antecedentes de la investiga-
ción. Determinación de la situación problémica. Diseño 
teórico metodológico. 

Habilidades 

Investigar problemas actuales del sistema educativo y de 
las asociaciones que atienden a las personas con disca-
pacidades, en particular los relacionados con los trastor-
nos del lenguaje y la comunicación. Socializar experien-
cias y resultados de investigación en eventos. Redactar 
artículos. Gestionar el conocimiento con el empleo de 
la tecnología de la información y las comunicaciones. 
Interactuar con las TIC. Leer, hablar, en otro idioma al me-
nos con habilidades mínimas. 

Actitudes

Actuar como investigador de su práctica. Estar conscien-
te de la necesidad de utilizar los resultados de las investi-
gaciones en la solución de problemas.

Dimensión extensionista: Interrelación e integración dia-
léctica de los conocimientos, habilidades y actitudes re-
lacionadas con la cultura, el deporte, la vinculación con lo 
ambiental y el accionar en el Consejo Popular.

Indicadores 

Conocimientos

Cultura artística, Cultura deportiva y Cultura ambiental. 

Habilidades 

Coordinar actividades educativas con la comunidad 
y asociaciones para personas con discapacidad, de-
sarrollando una conciencia social y sensibilidad hacia 
personas con trastornos del lenguaje y comunicación, 
sus derechos, atención y perspectivas de desarrollo. 
Participar y ejecutar en actividades culturales, debatir pe-
lículas, libros, charlas educativas en el Consejo Popular. 
Visitar centros de salud, brindar apoyo a niños y adultos. 
Realizar tareas en proyectos extensionistas. Participar en 
actividades de la Cátedras Honoríficas. Realizar activida-
des de impacto social.

Actitudes

Compromiso social de colaborar en la solución de proble-
mas. Ejemplaridad. Actuación diaria en correspondencia 
con una cultura general y estéticos.

El diseño de la estrategia educativa del año académico

Se ejemplifica en la Carrera Logopedia, en el grupo de 
4to año, evidencia en el estado inicial insuficiencias en 

las dimensiones Liderazgo Educacional, Científico – in-
vestigativa y Extensionista. Se implementó durante el 
curso escolar 2018-2019 considera los presupuestos teó-
ricos esbozados con anterioridad lo que permitió llegar 
al estado final exhibiendo como resultado que todas las 
estudiantes mostraron avances con respecto al nivel de 
partida de los conocimientos, habilidades y actitudes, en 
relación con las dimensiones determinadas. Se evaluó el 
96% de las estudiantes con la categoría de muy bien y 
excelente en las dimensiones más afectadas, lo que se 
concreta en los resultados satisfactorios alcanzados en la 
defensa de los trabajos de curso, la participación de las 
estudiantes en múltiples eventos científicos y el alcance 
de diferentes premios y reconocimientos en festivales de-
portivos y culturales. Otros se relacionan con la atención 
logopédica integral a niños con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) relacionados con trastornos del lengua-
je, la comunicación con el territorio y el trabajo realiza-
do en el Gabinete Logopédico de la facultad brindando 
atención a niños de la escuela Juan Suárez del Villar y de 
la comunidad “Las Minas”, entrega de diferentes juegos 
didácticos relacionados con el cambio climático con el 
fin de aportar a los docentes, las herramientas y métodos 
para integrar acertadamente las cuestiones y conceptos 
clave de cada tema para el enfrentamiento al cambio cli-
mático desde la Tarea Vida, donde se vincularon accio-
nes de tratamiento logopédico. Se avanzó en el recono-
cimiento de la labor de las estudiantes en la comunidad 
mediante la participación en actividades en la Casa de los 
abuelos, Impronta en el barrio de residencia, Asambleas 
de Rendición de Cuentas del delegado. Caracterización 
del Consejo Popular Buena Vista en relación con casos 
de niños con trastornos del lenguaje y comunicación y en 
qué medida el entorno ambiental era un riesgo en algu-
nos casos. Presentación de videos educativos, películas, 
conversatorios de temas de prevención y percepción de 
riesgos ambientales. 

CONCLUSIONES

Los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan 
la estrategia educativa como proceso de dirección per-
mitieron determinar las etapas, estructura, dimensiones e 
indicadores. La implementación de la estrategia educati-
va permite la formación de un profesional competente y 
comprometido con su proyecto social en corresponden-
cia con las exigencias de la Educación Superior. La eva-
luación de la estrategia es más pertinente teniendo en 
cuenta que la evaluación de la misma se realizó en tres 
períodos y tuvo en cuenta las valoraciones de los estu-
diantes como protagonistas de su propia formación.
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RESUMEN

El presente artículo aborda la revisión bibliográfi-
ca sobre educación en su modalidad a distancia, 
se pretende sistematizar algunos aportes teóricos 
y visualizar su potencialidad para la mejora de los 
procesos educativos en tiempos de pandemia. Se 
recogieron inicialmente documentos entre los años 
2010 y 2021, a los cuales se aplicaron varios cri-
terios de selección y exclusión obteniéndose un 
número reducido de estudios que se analizaron de 
manera cualitativa. Los resultados fueron descritos 
de acuerdo a las preguntas de investigación plan-
teadas, ¿Cuál era la perspectiva de la educación a 
distancia hasta 2019?, ¿Cuáles son los enfoques pe-
dagógicos de los entornos virtuales en aislamiento 
social?,¿Cuáles son los nuevos roles de los docen-
tes, estudiantes y familia? y ¿Qué herramientas se 
implementan en este contexto de COVID-19?; para 
tal efecto se incluyeron aquellos estudios sobre edu-
cación a distancia y entornos virtuales de aprendiza-
je, Educación y COVID-19 y educación en pandemia 
en las bases de datos de Dialnet, Redalyc, Scielo 
y Google Schoolar. Los resultados muestran que la 
educación virtual ofrece el soporte para dar con-
tinuidad a los procesos educativos en tiempos de 
aislamiento social, permitiendo desarrollar, construir, 
interactuar y socializar el conocimiento a partir del 
intercambio de saberes, experiencias e ideas de los 
actores en todos los niveles académicos, todo ello 
con la implementación de entornos educativos con 
recursos variados y muy ricos que responden a los 
diferentes necesidades, ritmos y estilos de aprendi-
zaje de los estudiantes.

Palabras clave: 

Educación, educación virtual, pandemia, COVID-19.

ABSTRACT

This article deals with the bibliographical review of 
distance education, and aims to systematise some 
theoretical contributions and visualise their potential 
for improving educational processes in times of pan-
demics. Documents were initially collected between 
2010 and 2021, to which various selection and ex-
clusion criteria were applied, obtaining a small num-
ber of studies that were analysed qualitatively. The 
results were described according to the research 
questions posed: What was the perspective of dis-
tance education until 2019, What are the pedagogi-
cal approaches to virtual environments in social iso-
lation, What are the new roles of teachers, students 
and family, and What tools are implemented in this 
context of COVID-19, for this purpose were inclu-
ded those studies on distance education and virtual 
learning environments, Education and COVID-19 
and education in the pandemic in the databases of 
Dialnet, Redalyc, Scielo and Google Schoolar. The 
results show that virtual education offers the support 
to give continuity to educational processes in times 
of social isolation, allowing the development, cons-
truction, interaction and socialization of knowledge 
from the exchange of knowledge, experiences and 
ideas of the actors at all academic levels, all with the 
implementation of educational environments with va-
ried and very rich resources that respond to the diffe-
rent needs, rhythms and learning styles of students.
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INTRODUCCIÓN

El 11 de enero del 2020 los medios de comunicación 
chinos informan de la primera víctima mortal a causa del 
nuevo coronavirus, un mes más tarde la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se pronuncia el 11 de febrero 
y anuncia que la enfermedad causada por el nuevo coro-
navirus se denominará COVID-19 y treinta días después 
para el siguiente 11 del mes de marzo la considerara pan-
demia, hecho que puso en pausa a toda actividad social 
cotidiana normal a nivel nacional e internacional.

En tiempos de pandemia, donde la COVID-19 no cono-
ce de discriminación alguna e invade todos los entornos, 
dónde la solidaridad significa distanciamiento social, la 
educación no dudó en reclamar el carácter tecnológico 
que se venía postergando. La pedagogía y sus escena-
rios presenciales migraron a los escenarios virtuales y con 
ello todos los que conformamos la comunidad educativa.

Con este acontecimiento, la educación presencial dejó 
de ser el centro de gravedad del sistema educativo en 
todos los continentes y principalmente en América Latina 
y el Caribe. Traspasar los umbrales de la realidad pre-
sencial a la virtual requería la transición de un escenario 
tradicional a uno nuevo e ineludible escenario virtual y 
digital a tiempo completo.

Trasladar las experiencias colaborativas e interac-
tivas entre estudiantes y docentes a los espacios 
virtuales, en un principio se redujo a un mero inter-
cambio de información, convirtiendo las aplicacio-
nes virtuales en verdaderos contenedores, sin em-
bargo, esta situación no duró por mucho tiempo, ya 
que la verdadera interacción educativa reclamaba 
de un soporte llamado retroalimentación, generan-
do un giro crítico del quehacer pedagógico virtual.
Siguiendo esta línea de pensamiento el objetivo del pre-
sente estudio es orientar nuestra reflexión hacia el fondo 
de los cambios producidos en los procesos educativos 
en el contexto de COVID-19. De cómo todos los sistemas 
educativos se acogieron a la modalidad educativa a dis-
tancia para dar continuidad a los procesos de enseñanza 
aprendizaje, que no podían quedar en stand by por más 
tiempo y que por consiguiente reclamaban un nuevo for-
mato para continuar su quehacer educativo. 

METODOLOGÍA

La búsqueda de información se realizó tanto de forma 
electrónica como manual para identificar los estudios 
relevantes para este análisis en las siguientes bases de 
datos o índices: REDALYC, DIALNET, SCIELO y Googlee 
Schoolar con una antigüedad de 10 años.

Los términos de búsqueda fueron: educación a distancia, 
educación virtual, educación en pandemia, educación y 
COVID-19.

Educación 
virtual

REDALYC, 314 artículos; DIALNET, 4003 artículos; 
SCIELO, 44 artículos (indexadas); Googlee Scholar 
25 500 artículos.

Educación 
en pandemia

REDALYC, 01 artículos; DIALNET, 87 artículos; 
SCIELO, 02 artículos (indexadas); Googlee Scholar 
16 100 artículos

Educa-
ción and 

COVID-19

REDALYC, 00 artículos; DIALNET, 107 artículos;
SCIELO, 00 artículos (indexadas); Googlee Scholar 9 
360 artículos

Educación a 
distancia

REDALYC, 6 992 artículos; DIALNET, 49 982 artículos; 
SCIELO, 23 artículos (Indexadas); Googlee Scholar 
277 000 artículos.

De los artículos encontrados, se agruparon por criterios y 
seleccionamos solo aquellos que nos aporte luces para 
responder las preguntas de estudio, se incluyó también 
estudios cuya temática contenga dispositivos móviles 
y entornos virtuales de forma manual, optando por 20 
artículos. 

DESARROLLO

Regresar la mirada al pasado desde el contexto de pan-
demia, para evocar la educación presencial, resulta una 
experiencia conmovedora en primera instancia; sin em-
bargo, al situarnos en el 2000 se puede constatar la apa-
rición del contexto tecnológico de la educación con la 
Web 1.0 o web informativa, contextos en los que los usua-
rios consultaban internet únicamente cuando se requería 
y ya para el 2015, la Web 2.0 logra transformar el con-
cepto de internet permitiendo flujos bidireccionales de 
información, dando acceso al ciudadano corriente, para 
sumarse a la frenética carrera de publicación de recursos 
democratizando la web. Desde esta masificación de la 
interacción social por la web, la educación no permanece 
ajena y también se apropia de estos espacios para opi-
nar, buscar y recibir información de interés, colaborar y 
crear conocimiento (conocimiento social), compartir con-
tenidos (Conde & Boza, 2019). 

Esta evolución de la tecnología ha generado avances en 
la implementación de la modalidad a distancia en los con-
textos universitarios en tiempos pre pandemia de manera 
complementaria a las jornadas presenciales (Ruiz-Bolívar 
& Dávila, 2016; Zúñiga, et al., 2021) se hace presente con 
la implementación de plataformas de aprendizaje de di-
versos usos; tales como las plataformas sin interacción 
grupal mediante módulos instruccionales para la asigna-
ción de tareas; las plataformas de gestión de aprendizaje 
con baja interacción docente- estudiante y entre pares a 
través de foros y las plataformas de trabajo colaborati-
vo con diseño instruccional bajo el seguimiento docente 
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quien se encarga de brindar el soporte oportuno para 
garantizar la conclusión de los módulos de aprendizaje 
(Ruiz-Bolívar & Dávila, 2016) y también el uso de dispo-
sitivos móviles, que para varios autores ya había ganado 
preponderancia e importancia para millones de perso-
nas y de estudiantes que habían adoptado la educación 
a distancia, convirtiéndose en un recurso tecnológico 
de gran importancia dentro y fuera del aula  (Bartolomé, 
et al., 2017).

En la línea de tiempo de la educación podemos observar 
que los enfoques educativos surgido en cada etapa de la 
historia guardan relación estrecha con los modelos eco-
nómicos de la época. No obstante, con la llegada de la 
COVID-19, los sistemas educativos se vieron obligados a 
reajustar el enfoque pedagógico actual de sus currículos 
para dar continuidad a los procesos educativos próximos 
a iniciarse. Con la suspensión de las actividades docen-
tes presenciales en todos los sistemas educativos se dio 
paso a la virtualización, invitando a docentes y estudian-
tes a reconfigurar su actuación para adaptarse a los nue-
vos entornos educativos, dando apertura a la incursión 
del uso de nuevas herramientas, de nuevas estrategias, 
nuevos modelos educativos y nuevos métodos  (Abreu, 
et al., 2016; Aznar, 2020).

El hecho de que las universidades ya hubiesen accedido 
de manera sistemática a las plataformas LMS para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes y, de manera particular, 
para promover la ejecución de actividades colaborativas 
a través de medios electrónicos de comunicación asín-
crona (Juca, 2016; Ruiz-Bolívar & Dávila, 2016) les facilitó 
la migración de las actividades académicas presenciales 
a los entornos virtuales de manera eficaz y rápida durante 
este contexto de confinamiento, lo que no ocurrió en los 
escenarios escolares.

En el caso de las escuelas, los estados a través de sus 
ministerios de educación diseñaron plataformas educati-
vas para dar continuidad a los procesos educativos des-
de casa. Las mismas que se vienen realizando de acuer-
do a un plan de estudios predeterminados, para todos los 
estudiantes a través de la radio, TV y Web (Juca, 2016) 
y para enmarcarlas dentro de las necesidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, depositando 
esta responsabilidad en manos de los docentes, quienes 
deberán contextualizar y adecuar de modo que puedan 
llegar a todos los estudiantes y mediarlos hasta alcan-
zar niveles superiores de retroalimentación (Moore, et al., 
2011; Juca, 2016). 

Para poner en marcha esta nueva propuesta, se adoptó el 
aprendizaje móvil o m-learning, que ofrece soporte al que-
hacer educativo mediante el uso de dispositivos móviles, 

como tablets, celulares inteligentes y libros electrónicos 
(e-books). Lo que constituye una modalidad nueva de 
aprendizaje para Briede, et al. (2015)which supports the 
development of creative observation during the process of 
teaching and learning in the field of Design. The training 
of Industrial Designers at the University of Bío-Bío (among 
other universities, considerándolo el próximo eslabón en 
la cadena evolutiva de la tecnología educativa que en vir-
tud a la complicidad entre tecnología móvil y aprendiza-
je electrónico va respondiendo a las desmandas de una 
sociedad cada vez más dinámica que requiere de una 
educación individualizada, permanente, global y autóno-
ma (Sevillano, et al., 2016; Pozo-Sánchez, et al., 2020).

Entre los beneficios de un aprendizaje móvil se encuen-
tra la flexibilidad de acceso a la información en cualquier 
tiempo y lugar, la oportunidad de desarrollar el aprendi-
zaje autónomo y el trabajo en equipo, también propicia la 
creación de redes de aprendizaje, incentiva la comunica-
ción activa y efectiva de forma síncrona y asíncrona, per-
mite el uso de un mismo recurso de aprendizaje cuantas 
veces sea necesario, y favorece el desarrollo del aprendi-
zaje significativo (Basantes, et al., 2017; Vera-Mora, et al., 
2017).

En suma, en este contexto como consecuencia del auge 
de los nuevos medios digitales se asume el aprendiza-
je ubicuo como nuevo paradigma educativo, en cuya 
propuesta el aprendizaje se produce en diversidad de 
contextos, permitiendo a los estudiantes compaginar el 
aprendizaje formal con  actividades extracurriculares  en 
tiempos diferidos y espacios distintos (en el hogar, en la 
universidad, o en el transporte público) (Sevillano, et al., 
2016).

La educación a distancia  surge como alternativa para 
compatibilizar las jornadas laborales con las académicas 
en sus inicios, actualmente ha dado un giro y se ha con-
vertido en la opción para muchos sistemas educativos y 
en todos los niveles, pues contribuye a consolidar  una 
educación integral que colabora con el desarrollo de la 
autonomía del estudiante desde la independencia y auto-
rregulación bajo el rol mediador de los docentes, acom-
pañando monitoreando y retroalimentando desde su 
papel de diseñador de realidades enmarcadas en el con-
texto de aulas virtuales (Juca, 2016; Ruiz-Bolívar & Dávila, 
2016; Gutiérrez, 2020), desde una práctica planificada, 
con gran capacidad de implementación de recursos y 
acompañada de reflexión continua (Kim, 2020).

Al trasladarse las aulas a los entornos virtuales, no solo 
cambia el rol protagónico de los docentes y estudian-
tes, sino que se intensifican los roles familiares (abuelas, 
tíos, y toda la familia), el soporte familiar resulta de vital 
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importancia para asegurar el éxito de estos sistemas 
(Moreno & Lluch, 2020;el 14 de marzo de 2020, los cen-
tros escolares cerraron sus puertas, el profesorado pasó 
a teletrabajar y el alumnado quedó confinado en sus ca-
sas. En pocos días se había orquestado un sistema alter-
nativo de aprendizaje a distancia, sin precedentes simi-
lares nunca vistos, y muy estrechamente apoyado en la 
autogestión y la autorregulación. En una solución a corto 
plazo, y desde una perspectiva global, centros escola-
res y profesorado necesitarían de la colaboración con 
múltiples socios para enseñar al alumnado a mitigar los 
problemas de inclusión y equidad durante la pandemia 
(Doucet et al., 2020  Kim, 2020) los padres participan de 
manera significativa y comparten los contenidos y activi-
dades escolares involucrándose en el aprendizaje de sus 
hijos. Hecho que no solo les permite acompañarlos, sino 
que también pueden ampliar sus conocimientos y más 
aún familiarizarse con los usos de los dispositivos móviles 
(García & Rodríguez, 2016).

Las TIC a través del abanico de recursos virtuales que 
ofrecen, ha contribuido a expandir las fronteras de las 
aulas tradicionales, sin embargo, su eficacia se en-
cuentra en manos de los docentes, quienes tendrán 
que adecuar, contextualizar y personalizar estos recur-
sos para que vayan por buen puerto y consigan anclar 
en las interacciones didácticas colaborativas de modo 
que generen aprendizajes significativos. (Briede, et  al., 
2015which supports the development of creative obser-
vation during the process of teaching and learning in the 
field of Design. The training of Industrial Designers at the 
University of Bío-Bío (among other universities; Abreu, 
et  al., 2016; Aznar, 2020; Pozo-Sánchez, et  al., 2020). 
Entre los recursos educativos más usados encontramos 
los de carácter social tales como los wikis, blogs, foros, 
videos (Moore, et al., 2011; Ruiz-Bolívar & Dávila, 2016); 
y las Apps como el WhatsApp que permite el aprendizaje 
colaborativo e integra la intervención de la familia des-
de casa para dar continuidad al aprendizaje (Moreno & 
Lluch, 2020)el 14 de marzo de 2020, los centros escola-
res cerraron sus puertas, el profesorado pasó a teletra-
bajar y el alumnado quedó confinado en sus casas. En 
pocos días se había orquestado un sistema alternativo de 
aprendizaje a distancia, sin precedentes similares nunca 
vistos, y muy estrechamente apoyado en la autogestión y 
la autorregulación. En una solución a corto plazo, y desde 
una perspectiva global, centros escolares y profesorado 
necesitarían de la colaboración con múltiples socios para 
enseñar al alumnado a mitigar los problemas de inclusión 
y equidad durante la pandemia (Doucet et al., 2020.

La educación en estos contextos de aislamiento social re-
quiere de herramientas que coadyuven a que los procesos 

de enseñanza aprendizaje traspasen los umbrales de las 
aulas presenciales para trasladarlos con éxito a los espa-
cios virtuales. Estas herramientas además de ser virtuales 
y digitales tendrán la función de establecer interacciones 
para desarrollar competencias en los estudiantes, para 
generar trabajo colaborativo y para afinar la autonomía de 
los estudiantes; y en el caso de los docentes que les fa-
cilite la gestión de los aprendizajes en el marco de nece-
sidades de aprendizaje de sus estudiantes. Desde esta 
perspectiva encontramos m-learning que se ajusta a los 
requerimientos de la nueva modalidad educativa escolar 
(Briede, et  al., 2015which supports the development of 
creative observation during the process of teaching and 
learning in the field of Design. The training of Industrial 
Designers at the University of Bío-Bío (among other uni-
versities; Abreu, et al., 2016; Aznar, 2020; Pozo-Sánchez, 
et al., 2020). 

Por otro lado, contamos con los sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS), que ofrecen una serie de actividades 
y recursos didácticos, tal es el caso de MOODLE , Skype, 
Microsoft Teams, Cisco Webex Webinar, Google Meet y 
Zoom, que ofrecen diversidad de recursos de interacción 
didáctica y cuyos diseño están orientado a generar in-
teracciones significativas entre estudiantes y contenidos  
(Cedeño & Murillo, 2019; Conde & Boza, 2019;  Radu, 
et  al., 2020;Romania, on the quality of educational pro-
cess on online platforms in the context of the COVID-19 
pandemic. The study was addressed to students from 
the Faculty of Engineering and the Faculty of Physical 
Education and Sports. The results of survey highlighted 
that most of students were satisfied with the measures 
taken by the university during the lockdown period and 
the way the teaching—learning-assessment process took 
place. However, some negative aspects were reported as: 
lack of an adequate infrastructure for some students, less 
effective teacher-student communication and interaction, 
impossibility of performing practical applications, lack of 
socialization, lack of learning motivation, less objective 
examination (e.g., possibility of cheating Gómez-Hurtado, 
et al., 2020) 

Con el fin de que el uso de las TIC no impliquen pro-
fundizar las brechas educativas en el sistema escolar y 
bajo la política de inclusión se ha reinsertado el uso de 
medios clásicos de comunicación la radio y televisión 
como agentes mediadores en los procesos educativos 
de modo que todos tengan acceso y ningún estudiante 
quede excluido, no obstante, en casos de zonas donde 
no hay cobertura, los estudiantes son asistidos por el es-
tado de manera focalizada (Se entrega material educativo 
y tablets en calidad de préstamo a los estudiantes hasta 
que pase esta contingencia y se devuelvan al centro una 
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vez se retomen las clases de forma normalizada), para 
que la brecha digital no ahonde más las diferencias entre 
las familias (Aznar, 2020; Pozo-Sánchez, et al., 2020).

CONCLUSIONES

Los hallazgos de esta revisión nos conducen a afirmar 
que la educación virtual en tiempos de pandemia, ofre-
ce el soporte para dar continuidad a los procesos edu-
cativos; así como también, permite desarrollar, construir, 
interactuar y socializar el conocimiento a partir del inter-
cambio de saberes, experiencias e ideas de los actores, 
y que puede asumirse en todos los niveles académicos. 
Asimismo, los entornos virtuales en época de aislamiento, 
resultan eficaces en el marco didáctico, pues, se imple-
mentan con recursos variados y muy ricos que responden 
a las diferentes necesidades, ritmos y estilos de aprendi-
zaje de los estudiantes. Del mismo modo ofrecen diversos 
formatos de aprendizaje interactivo logrando el desarrollo 
de la autonomía y trabajo colaborativo.

También constatamos en los estudios que este contexto 
constituye un punto de encuentro de la tecnología digital 
y los medios tradicionales de comunicación como la radio 
y la televisión como canales de aprendizaje para dar con-
tinuidad a los procesos educativos y evitar la exclusión; 
así como también, la implementación de mecanismos de 
acción por parte de los estados para el seguimiento de 
cada uno de los estudiantes y sus posibles problemas, 
la dotación de materiales escolares, la planificación se-
manal de cada área o curso en una visión global a través 
de las plataformas virtuales, las constantes reuniones en-
tre el equipo docente con la dirección de la instituciones 
educativas para una coordinación efectiva, han sido al-
gunos de los aspectos que han permitido la inclusión de 
todos en el quehacer educativo.

No cabe duda que la crisis generada en la educación 
por la COVID-19, será el punto de quiebre que los siste-
mas educativos necesitaban para replantear los modos 
de gestionar los aprendizajes desde una mirada retros-
pectiva reflexiva, auténtica y transparente para asumir y 
comprender los errores y omisiones y continuar con una 
perspectiva clara, abierta, inclusiva, reconstructora no 
reparadora, de soporte no de asistencialismo para es-
tablecer el marco legal, social, tecnológico, didáctico, 
arquitectónico en búsqueda de un servicio educativo 
compacto y no fragmentado, con una estructura y trama 
educativa que favorezca la cohesión interna, de contex-
tos y entornos con cercanía de servicios, que propicie el 
encuentro de actividades de los miembros de la comuni-
dad educativa hacia el desarrollo de la convivencia armó-
nica para hacer sostenible la educación que reclaman las 
llamadas generaciones Z y alfa.
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RESUMEN

Realizar un análisis jurídico sobre la formación ética 
del profesor de derecho y su incidencia en la docen-
cia universitaria es el objetivo de esta investigación, 
al evidenciarse insuficiencias en su proceso forma-
tivo en relación con la ética profesional. La meto-
dología empleada fue cualitativa, con alcance des-
criptivo, se emplearon métodos de análisis síntesis, 
análisis de documentos y las técnicas de entrevista 
y observación a actividades realizadas por el pro-
fesor de derecho. Los resultados más significativos 
están en garantizar un profesional que se distinga 
en la docencia universitaria, con una imagen que 
destaque su actuación en el ejercicio profesional 
con responsabilidad, y preparación ética, para que 
puedan alcanzar niveles superiores de pertinencia 
social en un nuevo contexto de cambio social. 

Palabras clave: 

Práctica jurídica, formación ética, desempeño 
profesional.

ABSTRACT

The objective of this research is to carry out a legal 
analysis on the ethical formation of the law profes-
sor and its incidence in university teaching, since it 
evidences insufficiencies in his formative process 
in relation to professional ethics. The methodology 
used was qualitative, with descriptive scope, using 
methods of synthesis analysis, document analysis 
and the techniques of interview and observation of 
activities carried out by the law professor. The most 
significant results are in guaranteeing a professio-
nal who distinguishes himself in university teaching, 
with an image that highlights his performance in the 
professional practice with responsibility and ethical 
preparation, so that they can reach higher levels of 
social relevance in a new context of social change. 

Keywords: 

Legal practice, ethical training, professional 
performance.
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INTRODUCCIÓN

La formación ética del profesor de derecho y su inciden-
cia en la docencia universitaria representa uno de los re-
tos más significativos en la formación integral del mismo, 
significa su accionar en la actividad práctica y proceder 
en el ámbito jurídico, de modo que constituye para la pro-
yección de la figura profesional del derecho el desarrollo 
cotidiano de su labor, que inclusive dicha proyección o 
percepción social trasciende a la vida privada. En ese 
sentido, el alumnado debe conocer las bases en las que 
puede redirigir la apreciación de su labor y su conducta, 
para que en el ejercicio de su profesión busque la justicia, 
con conductas éticas y con miras al bien social (Tiuma 
Guanotasig & Quishpe Gaibor, 2019).

Estudios realizados sobre el tema, por autores como 
Finkler & Souza (2017); Pérez-Castro (2017); y Tiuma 
Guanotasig & Quishpe Gaibor (2019), expresan criterios 
valiosos desde el punto de vista de la teoría y pedagogía 
a la definición de estos procesos; no obstante, los pos-
tulados teóricos son generales, obviando algunas espe-
cificidades de esta formación, se evidencia aún que los 
referentes teóricos, metodológicos y prácticos en torno al 
proceso de formación ética de docentes son insuficientes 
en sus formas, tipos e instrumentación en las universida-
des desde la perspectiva de los enfoques que se asumen. 

En aras de conocer el comportamiento de la formación 
ética del profesor de derecho y su incidencia en la docen-
cia universitaria, se realizó una observación directa a las 
actividades docentes de este profesional en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los 
Andes, extensión Quevedo, así como la aplicación de en-
trevistas a estudiantes y docentes, cuyo diagnóstico re-
fleja insuficiencias en la impartición de las asignaturas de 
la especialidad durante el proceso de enseñanza apren-
dizaje, así como en la práctica pedagógica en la solución 
de problemas profesionales, relacionadas con los conoci-
mientos de la especialidad de Derecho.

Se pudo precisar además una limitada calidad en el ejer-
cicio docente del profesor de Derecho ante las proble-
máticas sociales abordadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que dificultan la calidad de su práctica pe-
dagógica en la docencia universitaria; se aprecia falta de 
comprometimiento del profesor de Derecho con las acti-
vidades de profundización de los contenidos formativos, 
sustentado en el marcado carácter academicista en la 
formación de los profesionales, ello repercute en la cali-
dad que debe tener el profesional del siglo XXI.

Desde la argumentación realizada, se revela como pro-
blema de investigación científico, las insuficiencias en el 
proceso de formación ética del profesor de derecho en 

relación con la ética profesional que limita la pertinencia 
socio universitaria.

La formación ética del profesional ha sido tratada además 
por autores como Salazar, et al., (2016); Fressno, (2020), 
y otros, los mismos han expresado sus consideraciones 
de manera distintiva en la ineludible formación ética del 
profesional, sin embargo, se han limitado a expresar cri-
terios respecto a la formación ética del profesional desde 
el quehacer de la docencia universitaria.

Desde la óptica referida, la formación ética del profesio-
nal se ha observado desde el quehacer de la docencia 
universitaria condicionada por el nivel de conocimiento 
y aptitudes para acceder al deber ser, así como por los 
comportamientos que lo distinguen en el resultado del 
desempeño profesional, en la cual subyace la necesidad 
de instrumentar una aproximación teórica que posibilite 
la identificación, aprehensión, generalización y la siste-
matización de dicho proceso formativo. (Coasaca, et al., 
2018; Veloquio, 2019). 

En ese sentido, la ética se ha convertido en un elemento 
indispensable en la formación profesional integral en la 
que este pueda cumplir una importante función social en 
aras de demostrar el nivel de profesionalización a través 
del ejercicio profesional.

Desde esta perspectiva, la ética constituye la conducta 
filosófica que conduce al procedimiento adecuado res-
pecto a las posiciones del bien y del mal, la considerada 
actuación en el medio en el que ejerce, como forma de 
demostrar valores que se imbrican en el ejercicio de la 
profesión, (Gámez, 2016; Ayerdis, 2019). 

Un análisis del contenido de la problemática exige la 
necesidad de una formación integral que comprenda la 
ética profesional como el logro que permite la satisfac-
ción del deber cumplido, de modo que la ética presupone 
asumir el compromiso y la responsabilidad social que en 
este caso debe tener el profesor de derecho (Martínez 
Navarro, 2017).

Desde la dimensión explicada, se asume que la forma-
ción ética del profesor de derecho es el proceso de pre-
paración, superación, entrenamiento de docentes para 
su especialización en el ejercicio educativo, con criterios 
que permitan establecer el quehacer dentro de los pará-
metros establecidos a partir de aprendizajes particulares, 
habilidades, conocimientos, valores y argumentaciones 
para favorecer el conocimiento y responsabilidad en el 
área educativa en la sociedad. 
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METODOLOGÍA

En la investigación realizada se asume el enfoque cualita-
tivo el mismo consiste según autores en el análisis profun-
do y reflexivo de los significados subjetivos e intersubje-
tivos que forman parte de las realidades estudiadas para 
comprobar hipótesis, se caracteriza por la descripción de 
las cualidades de un fenómeno, proceso o fenómeno que 
busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 
realidad (Sánchez Flores, 2019). En la investigación se 
empleó para caracterizar el proceso de formación ética 
del profesor de derecho en su ejercicio profesional. 

Así mismo se empleó el método analítico–sintético, el aná-
lisis, entendido como la descomposición de un fenómeno 
en sus partes o elementos que lo constituyen, ha sido una 
de las formas más utilizadas al largo de la vida del ser hu-
mano con el objetivo de acceder a las diversas facetas de 
la realidad. Debe entenderse como un proceso cognitivo, 
que descompone un objeto en partes para estudiarlas en 
forma aislada (Hernández, et al., 2018).

Se utilizó en la investigación para analizar el estado actual 
del proceso de formación ética del profesor de derecho 
para determinar las insuficiencias en los procedimientos 
formativos respecto a la capacidad espiritual de los valo-
res para la interacción social y la actitud humana compro-
metida, flexible y responsable ante sus estudiantes con 
énfasis en la ética.

Se empleó el método inductivo- deductivo, es el razona-
miento que orienta a partir de la observación de casos 
particulares a conclusiones generales, parte de enuncia-
dos particulares para generalizarse. Generaliza inferen-
cias a partir de un conjunto de evidencias (Hernández, 
et al., 2018). Se empleó en la formación de la hipótesis que 
se defiende.

Desde el nivel empírico se aplicó la observación a ac-
tividades desarrolladas por docentes, para delimitar la 
problemática a estudiar y la determinación del proceso a 
investigar, así como en la corroboración de los resultados 
del proceso explicado.

Como técnica de investigación, se utilizó la entrevista, 
según autores, es una técnica para obtener datos que 
consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevis-
tador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin 
de obtener información de parte de este, que es, por lo 
general, una persona entendida en la materia de la inves-
tigación (Hernández, et al., 2018).

Las entrevistas, efectuadas facilitaron el diagnóstico del 
proceso de formación ética del profesor de derecho, ello 
permitió realizar el análisis jurídico sobre la problemática 
planteada.

Por otra parte, se escogió una muestra representativa de 
15 profesionales de la educación de la carrera de dere-
cho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, 
Quevedo, en el período académico de octubre de 2020 a 
enero de 2021. 

La metodología utilizada permitió valorar una limitada ca-
lidad en el proceso de formación ética del profesor de 
derecho de Uniandes Quevedo, en lo que respecta a la 
concepción teórico-metodológica de la práctica pedagó-
gica, por su marcado enfoque tecnicista y academicista. 
Se precisaron restricciones epistemológicas y praxiológi-
cas en la construcción de una lógica de formación ética 
del profesor de Derecho que permita orientar su proceso 
formativo en contextos actuales, así como carentes estra-
tegias formativas que contribuyan a revelar la formación 
ética del profesor de Derecho en su ejercicio profesional.

DESARROLLO

En las actuales circunstancias se han emprendido estu-
dios en el orden epistemológico y praxiológico sobre la 
formación ética del profesor de derecho, en ese sentido 
autores connotados han destacado la disposición que 
han tenido estos profesionales para resolver las caren-
cias que han presentado con el contenido expresado al 
superar los marcos de la institución educativa superior 
(Ramos & López, 2019).

La formación ética del profesor de derecho desemboca 
nuevas exigencias en la formación, sin embargo, la ac-
tualización está alejada de su propio contexto educativo, 
cuestión criticada por autores como García Álvarez, et al. 
(2016). Sin embargo, no hacen referencia a aprendizajes 
particulares, habilidades, conocimientos, valores y argu-
mentaciones que permitan resignificar la importancia del 
expresado proceso.

En ese sentido se puede señalar que la formación ética 
del profesor de derecho representa la concreción y con-
tribución de lo  ético  a la integralidad de un profesional 
en correspondencia con las demandas y retos de la so-
ciedad actual como parte inalienable de su preparación 
y desempeño en el plano de los valores y normas que 
regulan su comportamiento. 

Desde lo considerado, se puede señalar que, en el con-
texto jurídico, la ética profesional del profesor de derecho 
representa en el contexto jurídico el papel que debe asu-
mir en relación con su actuación profesional al interpretar 
una norma jurídica, para aplicar el derecho. En este sen-
tido, resulta destacable como la función de estos profe-
sionales varía en dependencia directa de la función que 
realiza en el ámbito de actuación profesional, ya que pue-
de proyectarse en el ámbito de la docencia jurídica, como 
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teórico del derecho, como intérprete, como mediador, en-
tre otras muchas funciones. Todo ello, pone de manifiesto 
que “estos modelos aparecen mezclados o confundidos 
en la realidad de una cultura jurídica concreta”. (Santana, 
2018)

En la actualidad a nivel internacional, prevalece en el pro-
ceso formativo del profesor de derecho la necesidad de 
prestar un servicio de calidad donde prime la ética, crite-
rio que desde el proceso de formación ética del profesor 
de derecho aún posee limitaciones en estrategias forma-
tivas relacionadas con los valores y en específico con la 
ética en el contexto universitario, ello ha conllevado a una 
limitada capacidad para la interacción social y la actitud 
humana comprometida, flexible y responsable ante sus 
estudiantes.

Siguiendo esta línea resulta prudente considerar, que la 
ética al ser entendida como el comportamiento o conduc-
ta que tiene el ser humano ante el grupo social, permite 
hacernos una breve idea de la ética que debe tener el 
abogado como servidor de la justicia y colaborador de 
la Administración de Justicia y que consecuentemente 
aplica para el profesor de derecho, en tal virtud la labor 
de estos profesionales quedaría resumida en el deber de 
salvaguardar y garantizar con obediencia las normas ju-
rídicas-morales así como, la tutela judicial efectiva de to-
dos los ciudadanos, empleando en todo caso, los medios 
éticos-legales de los que dispone (Ortiz Millán, 2016).

En el orden tanto, teórico como, práctico, la ética pro-
fesional del profesor de derecho es la clave para lograr 
resultados satisfactorios en su desempeño como gestor 
axiológico cultural al orientar a los estudiantes en su pro-
pio proceso de aprendizaje.

En tal sentido, en la formación ética del profesor de de-
recho emerge como aspecto importante resignificar esta 
figura académica como un especialista en los contenidos 
que imparte en un contexto totalitario que implique un al-
cance mayor de conocimientos del contenido de la es-
pecialidad para alcanzar un alto desempeño ético en la 
profesión (Zurita & Sáenz, 2020).

Esto evidencia la necesaria responsabilidad y participa-
ción de las instituciones de la Educación Superior en la 
preparación ética de los profesionales, y del que no se 
exime la formación ética del profesor de Derecho, la cual 
cada día tiene una mayor relevancia en el contexto de las 
universidades. 

Acerca de la formación ética del profesor de Derecho, 
existen diferentes criterios. El compromiso del docente 
consigo mismo y con el conglomerado social es eviden-
te; este compromiso contempla tanto la aptitud como el 

cultivo de la misma mediante una actitud constante hacia 
el crecimiento y la humanización. La autoexigencia y la 
conciencia crítica se revelan, así como consustanciales 
a la práctica docente. En todo profesional, pero en par-
ticular el que está involucrado en la docencia, los cono-
cimientos o habilidades deben ir acompañados de una 
sólida formación ética que le permitan ponderar juicio-
samente las implicaciones de sus acciones para consigo 
mismo y para con los demás, (Rojas Artavia, 2011).

En relación con este proceso de formación ética del pro-
fesor de derecho en la educación superior, diversos estu-
dios recientes han señalado limitaciones y deformaciones 
en cuanto a la ética profesional del docente, entre ellas el 
plagio, la producción de artículos en serie, la mala utiliza-
ción del financiamiento para la investigación y la asesoría 
de tesis sobre temas desconocidos para el tutor, entre 
otros (Pérez Castro, 2017).

Tales indagaciones han llegado incluso hasta el aborda-
je de una temática tan actual y presente como el de las 
aproximaciones éticas en relación con el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación en la educa-
ción superior, sus potencialidades y desaciertos (García, 
et al., 2016).

 “El docente no debe ser ético en una sola dimensión o 
actividad, sino que toda su actividad está sostenida por 
un compromiso ético (social, económico y personal)”. Al 
respecto este proceso formativo implica un aprendizaje 
con coherencia formal que privilegia la transmisión de in-
formación, como escenario exclusivo de práctica profe-
sional en el que se imbrica a una nueva epistemología del 
Derecho, donde cómo aprender se subsume en un qué 
aprender, uniendo forma y contenido, plantea un proceso 
de desarrollo y formación humana ética y profesional que 
se concentra en el desarrollo de un pensamiento crítico y 
liberador, que permite formar un profesional capaz de re-
diseñar el mundo jurídico y transformarlo (Santana, 2018).

Con respecto al proceso de formación ética del profesor 
de derecho es necesario asumir los principios éticos que 
reflejen en gran medida las normas que detallen la ac-
tuación de éste en determinado momento en beneficio 
de los sujetos implicados que intervienen en el proceso. 
Se ha podido evidenciar que algunos de los deberes del 
profesional con la que el profesor de derecho debe tra-
bajar es con la honestidad; para ello hay que conocer 
las restricciones para prestarle atención y solucionarlas, 
con la ayuda incluso de camaradas que poseen mayores 
conocimientos, por su parte el secreto profesional es ne-
cesario, ya que (este le dice al profesional que no tiene 
derecho de divulgar información que le fue confiada para 
poder llevar a cabo su labor). 
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La figura el profesor de derecho, tradicionalmente ha su-
frido numerosas vicisitudes en cuanto a la utilidad de su 
actividad, es por esa razón que, en ocasiones sus ocu-
paciones son diferentes en los contextos sociales. Desde 
esa óptica resulta pertinente observar que estos profe-
sionales pueden practicar disimiles quehaceres al uníso-
no de su ejercicio en la docencia tales como: dirimir o 
mediar en conflictos, ejercer el derecho de defensa de 
los condenables, asesoramiento empresarial, personal, 
en colaboración con las administraciones en infinidad 
de gestiones y procedimientos, entre otras funciones, sin 
embargo, se requiere para alcanzar la calidad de sus fun-
ciones que esté presente el valor de la ética profesional 
(Atienza, 2017). 

La actuación del profesor de derecho en el ejercicio de 
su profesión está intrínsecamente vinculada a la forma-
ción ética-moral que tiene como sujeto implicado en el 
proceso formativo, precisamente, constituyen las bases 
éticas en la gestión educacional la honestidad, el com-
promiso, la veracidad, la confidencialidad, la justicia, la 
lealtad, la responsabilidad, el respeto, la transparencia, 
entre otros elementos que deben orientar y servir de guía 
al accionar ético del mismo.

Realizando un resumen de la formación ética del profe-
sor de derecho y su incidencia en la docencia universi-
taria, cabe destacar, que en la actualidad la realidad de 
hoy exigen la preocupación y ocupación en tal dirección 
como parte de la integralidad y la calidad de un profesio-
nal efectivamente apto para enfrentar y resolver las de-
mandas y los retos más acuciantes del mundo actual. No 
solo con financiamiento y tecnología se puede lograr el 
avance de la sociedad y el desarrollo sostenible, sino que 
para ello se hace cada vez más necesario y apremiante 
el preparar en el plano ético a todos los ciudadanos y en 
especial a los profesionales. Para esto el docente de hoy 
debe encontrarse científicamente preparado, además de 
responsablemente impuesto y comprometido con dicha 
tarea y función inalienable de la educación en los tiempos 
que corren (Ramos & López, 2019).

Es por eso que por la función social que representa, se 
exige establecer deberes para su ejercicio” de ahí la ne-
cesidad de desempeñar el rol que les corresponde en los 
propios Códigos establecidos al respecto.

La ética en el contexto jurídico y en la docencia universi-
taria es apremiante para el desarrollo de los procesos for-
mativos que lleva a cabo la educación superior. Es cierto 
que el derecho no lo es todo, pero, si lo jurídico estuviera 
impregnado de valores éticos, se daría un paso decisivo 
hacia un mundo más humano y justo.

Todo jurista en el ámbito de la docencia debe saber lo 
importante que es tener ética y moral en su quehacer dia-
rio; ya que hoy en día, casi se ha perdido debido a las 
acciones inmorales que se han creado dentro de la abo-
gacía, ya que el abogado tiene el deber de cumplir con 
los reglamentos que los diversos códigos de ética indican 
al respecto.

CONCLUSIONES

Desde la fundamentación teórica del proceso de forma-
ción ética del profesor de derecho se ha considerado de 
manera distintiva la necesaria ética profesional que debe 
ser promovida como parte de la formación integral de 
cualquier profesional desde el quehacer de la docencia 
universitaria, ello constituye el proceso de actualización, 
superación, capacitación y nivelación de docentes para 
la docencia (especializada en algún nivel o –área educa-
tiva), a partir de aprendizajes particulares, habilidades, 
conocimientos, valores y valoraciones y, sobre todo, de 
un significado y sentido de la vida que contribuya a per-
petuar su existencia en la sociedad.

Desde el diagnóstico del proceso de formación ética del 
profesor de derecho con la metodología aplicada, se pre-
cisa valorar una limitada calidad en el proceso de forma-
ción ética del profesor de derecho de Uniandes Quevedo, 
en lo que respecta a la concepción teórico-metodológica 
de la práctica pedagógica, por su marcado enfoque tec-
nicista y academicista, ello es expresión de una limitada 
capacidad espiritual de los valores para la interacción so-
cial y la actitud humana comprometida, flexible y respon-
sable ante sus estudiantes con énfasis en la ética.

A partir del desarrollo del análisis jurídicos se constata 
que la formación ética del profesor de derecho emerge 
como aspecto importante resignificar esta figura aca-
démica como un especialista en su materia, que mani-
fieste ante todo dominio de los conocimientos del área 
que trabaja, quien se proyecta como un gestor axiológico 
con una función de mediador del proceso de enseñanza 
aprendizaje y no como un transmisor de conocimientos, 
en un contexto totalitario que determina realizar acciones 
encaminadas a lograr que el profesor de Derecho alcance 
una mayor actualización del contenido de la especialidad 
para alcanzar un alto desempeño ético en la profesión.
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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo determinar las ca-
pacidades investigativas en los estudiantes de 
Secundaria. El trabajo se desarrolló sobre la base de 
información de artículos recientes relacionados con 
el tema. La revisión bibliográfica permitió reconocer 
fuentes de información sobre la importancia de las 
capacidades investigativas en los estudiantes de 
educación secundaria que se relacionan a las des-
trezas y habilidades de análisis, procesamiento, bús-
queda de información e indagación del estudiantado 
necesarias para elevar sus niveles de desempeño. 
Estas habilidades corresponden a la búsqueda de 
nuevas rutas para la indagación en fuentes directas 
e indirectas orientadas al pensamiento crítico que 
demanda el mundo actual; así como el desarrollo de 
habilidades investigativas para formar un sistema de 
actitudes basado en la afectividad y amor por la in-
dagación. Ante esto los factores que inciden en las 
tareas de investigación de los estudiantes de forma-
ción secundaria se relacionan con las estrategias, 
los recursos, el compromiso del docente y la orien-
tación formativa que tiene la institución. 

Palabras clave: 

Capacidades investigativas, estudiantes, secunda-
ria, revisión, bibliográfica. 

ABSTRACT

The objective of the article is to determine the inves-
tigative capacities of high school students. The work 
was developed on the basis of information from re-
cent articles related to the subject. The bibliographic 
review allowed us to recognize sources of information 
on the importance of research capacities in secon-
dary school students that are related to the skills and 
abilities of analysis, processing, information search 
and investigation of the students necessary to raise 
their performance levels. These skills correspond to 
the search for new routes for inquiry into direct and 
indirect sources oriented to critical thinking deman-
ded by today’s world; as well as the development of 
investigative skills to form a system of attitudes ba-
sed on affectivity and love for inquiry. Given this, the 
factors that affect the research tasks of secondary 
school students are related to strategies, resources, 
teacher commitment and the training orientation of 
the institution.

Keywords: 

Investigative capabilities, students, secondary, re-
view, bibliography.
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INTRODUCCIÓN

La vida académica de los estudiantes en todos los niveles 
se centra en la formación de capacidades y habilidades 
que forman parte de una preparación integral. Esta pre-
paración demanda del despliegue de personal, recursos, 
materiales, estrategias que faciliten que el estudiante 
mejore sus condiciones como persona, estudiante inte-
grante de un núcleo social. Para González (2004), estas 
habilidades forman parte de los conocimientos y de una 
cultura que está inmerso el estudiante. Para que este se 
apropie requiere que ejecute poniendo en práctica sus 
capacidades investigativas para generar nuevos cono-
cimientos. Es el docente quien tiene la responsabilidad 
de impartir y formar en estas capacidades utilizando es-
tímulos estratégicos adecuados. Los estudiantes de los 
niveles básicos y de pre grado tienen poco desarrollo de 
las habilidades investigativas, por ello es necesario que 
los estudiantes potencien este tipo de habilidades con la 
intención de desarrollar el estudio, por descubrimiento y 
autónomo del estudiante (García & Aznar, 2018).

Para Pérez (2012), un estudiante apto para el desenvolvi-
miento normal en la vida debe desarrollar competencias 
y capacidades relacionadas con la observación, interro-
gación, argumentación, sistematización de información 
con el fin de desarrollar una gestión del conocimiento 
de modo eficaz sobre la base de la motivación e interés 
para una adecuada realización personal. En este senti-
do, Restrepo (2005) el docente debe tener la capacidad 
de desarrollar cuestionamientos, revisar planteamientos, 
desarrollar replanteos de la didáctica y fomentar valores 
y actitudes que son propias para el desarrollo de las ca-
pacidades investigativas. Esto implica que se trascienda 
lo académico que se forme para la experiencia de vida en 
un tiempo incierto y complejo donde lo seguro es el cam-
bio permanente. Es este contexto se deba potenciar el 
desarrollo de la interpretación, argumentación y las pro-
posiciones fortaleciendo la cultura investigativa.

La capacidad investigativa es un proceso de desarrollo 
personal conducente a lograr niveles elevados de esta 
habilidad coincidente con los conocimientos que poseen. 
Para Reyes (2013), se debe determinar áreas específicas 
en donde se diseñen y organicen estrategias de ayuda 
a los estudiantes para que potencien sus habilidades de 
investigación que sirven de soporte a la autoformación. 
En cambio, Davidson & Palermo (2015), indican que en la 
actualidad es frecuente y relevante el desarrollo de estas 
habilidades en las etapas básicas porque el estudiante 
va adquiriendo rutinas necesarias para el desarrollo aca-
démico. Por su lado, Emelyanova, et al. (2017), plantean 
que en los niveles básicos se debe dar como forma de 
propedéutica, mientras que en los niveles superiores se 

debe profundizar. Para Hughes (2019), la investigación en 
los niveles básicos es muy limitado e insuficiente debido 
que no se tiene un currículo orientado hacia el desarrollo 
de investigación. Para Ismuratova, et al (2018), el desa-
rrollo de la capacidad investigativa debe ejecutarse como 
parte de un enfoque pedagógico con estrategias que fa-
ciliten el desarrollo de capacidades en los estudiantes. 

En estas habilidades a las habilidades de lectura y es-
critura, espíritu de indagación, aprendizaje autónomo y 
habito de estudio. Otra propuesta de capacidades inves-
tigativas lo proponen Lagunes, et al. (2016), como son la 
identificación de problemas, ejecución de análisis, bús-
queda de información, resolver y analizar dificultades, 
evaluar información.

A partir del análisis de las dificultades ¿Cómo se presen-
tan las capacidades investigativas en los estudiantes de 
Secundaria desde una revisión bibliográfica?

La investigación es relevante porque se orienta al análi-
sis de la revisión cómo se presentan las capacidades in-
vestigativas desde diferentes puntos de vistas de autores 
situación que permite comprender el desarrollo de este 
tema relacionado con procesos tan importantes que se 
generan y desarrollan en la vida académica donde son 
los estudiantes los actores importantes. 

Desde el punto de vista epistemológico, se brinda una 
revisión documental que permite el establecimiento de la 
orientación para la construcción de corpus de categorías 
a fin de tener valoraciones criteriales para otros estudios 
aplicados o teóricos atendiendo a dimensiones que am-
plían la visión del estudio de las habilidades o capaci-
dades investigativas significativas para investigadores y 
personas que desean iniciarse en este quehacer. 

Desde el punto de vista metodológico se busca analizar 
las capacidades investigativas para ello se tiene en cuen-
ta métodos y técnicas para el recojo de información a par-
tir de una revisión bibliográfica de los diferentes puntos 
de vista.

El objetivo general busca determinar las capacidades in-
vestigativas en los estudiantes de Secundaria desde una 
revisión bibliográfica. Los objetivos específicos son reco-
nocer fuentes de información sobre la importancia de las 
capacidades investigativas en los estudiantes de educa-
ción secundaria. Explicar los factores que inciden en las 
tareas de investigación de los estudiantes de formación 
secundaria. Reconocer al estudiante de secundaria como 
actor principal de las tareas investigativas relacionado 
con sus labores académicas. 
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METODOLOGÍA

Para el presente estudio se ha hecho uso de la metodolo-
gía de la investigación bibliográfica, teniendo en cuenta 
la búsqueda de la información en las diferentes bases de 
datos que nos ofrecen la universidad a la que estamos afi-
liados en la redacción del artículo de investigación, para 
lo cual hemos utilizado la técnica de los gestores biblio-
gráficos para el armado de la base de datos del estudio.

En la elección de los artículos a investigar hemos tomado 
en cuenta los descriptores o términos claves planteados 
en el resumen de investigación tanto en su versión idio-
mática original como en la versión en el idioma inglés. 
Para el trabajo se han considerado 15 artículos de revi-
sión bibliográfica, de los cuales se han tomado específi-
camente para el análisis el concepto de capacidades in-
vestigativas, determinar que capacidades investigativas 
desarrollan y alguna propuesta para desarrollarlas. 

DESARROLLO

Una revisión bibliográfica de estudios previos tenemos a 
Pastor, et al. (2020), quienes en su trabajo relacionado 
con las capacidades de investigación en estudiantes a 
través de estrategias adecuadas con el fin que se mejore 
las destrezas y habilidades del estudiantado necesarias 
para elevar sus niveles de desempeño en el nivel que cur-
sen. En una revisión bibliográfica vincula las estrategias 
instruccionales con las capacidades investigativas en los 
estudiantes. 

Estos autores analizan cinco capacidades investigati-
vas que son importantes en el proceso de los aprendi-
zajes como es la búsqueda de información, gestión de 
información, obtención de información, análisis estadís-
tico e inferencial y análisis de proyectos que se realicen. 
Recomiendan que para la ejecución deben utilizarse las 
estrategias de aprendizaje social, instrucción directa, 
aprendizaje por descubrimiento las deben implemen-
tarse de modo sostenido con actividades y recursos del 
contexto. 

Casanova (2020), plantea que antes de desarrollar habili-
dades investigativas se debe formar un sistema de actitu-
des basado en la afectividad y amor por la indagación en 
los estudiantes primero de formación básica y después 
de superior. Asimismo, agregan que debe desarrollarse 
bajo el enfoque sistémico de formación integral en los es-
tudiantes. Platea que las habilidades que se deben po-
tenciar son: obtener, procesar y comunicar información 
empleando acciones de investigación como camino para 
el logro de objetivos.

Blanco, et al. (2019), refiere que los procesos de formación 
de los estudiantes se dan desde los procesos didácticos; 

por cuanto se debe reflexionar y atender estos momentos 
desde una perspectiva que tienda a la actuación perti-
nente y actual para la preparación de personas diestras 
en la búsqueda de información, procesamiento y comuni-
cación de resultaos conclusiones en base al método cien-
tífico. Los procesos didácticos para desarrollar las capa-
cidades investigativas en los estudiantes deben darse en 
dos momentos didácticos: planificación de la ejecución y 
la ejecución de los procesos. Para ello se debe tener en 
cuenta la problemática de la salud, la familia, el medio 
ambiente y la comunidad que envuelven a los estudiantes 
y sus necesidades.

Morantes (2017), plantea que se deben buscar nuevos 
modos de potenciar las habilidades investigativas como 
el uso de la web para que los estudiantes puedan indagar 
en ella a través de la búsqueda de información sobre te-
mas de su interés. Parte de la premisa que el soporte tec-
nológico es importante en nuestros tiempos debido que 
fascina al estudiante y lo envuelve en un mundo de triple 
codificación como son el sonido, el color y el movimiento. 
Estos recursos tecnológicos de por sí son motivantes y 
atractivos para los estudiantes que facilitan un mejor tra-
bajo académico y desarrollen sus capacidades. 

Villarreal et al (2017), explica que los estudiantes mues-
tran dificultades para desarrollar procesos investigativos 
por cuanto no sólo urge la comprensión de la problemá-
tica sino la intervención a fin de potenciar las habilidades 
de búsqueda de información procesamiento y comunica-
ción. La comprensión debe construirse un cuerpo teóri-
co sobre la problemática de los estudiantes atendiendo 
a las necesidades y potencialidades del estudiante y su 
contexto; mientras que la intervención debe desarrollarse 
como propuestas que permitan la articulación del pen-
samiento teórico y la solución factual de los problemas. 
El desarrollo de estas habilidades es importante y sirven 
de base para otros estudios de tipo teórico y de interven-
ción. Estas son importantes para la indagación que los 
estudiantes puedan hacer como parte de la búsqueda de 
concreción de tareas académicas en los estudiantes en 
diferentes tópicos temáticos. 

Para que existan habilidades investigativas primero tie-
ne que formarse la actitud científica. Para ello se debe 
abrir espacios de tareas y acciones desarrollados con-
juntamente entre los docentes y estudiantes en espacios 
sincrónicos y asincrónicos teniendo en cuenta estrategias 
y recursos adecuados a los grupos de orientación. En 
este sentido la actitud debe ser la base para el desarrollo 
de las capacidades de investigación. Un estudiante con 
buena actitud tendrá la suficiente capacidad para enfren-
tar complicados problemas y dificultades que tiene una 
tarea o asignación que debe desarrollar. 
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Como sustento de la investigación se ha dispuesto de la 
teoría crítica propuesta por Habermas (1973) que brin-
da importancia al sujeto en la comprensión y transfor-
mación de la realidad cambiante y compleja. Este autor 
plantea principios a su teoría en torno a la producción 
del saber, el conocimiento e interés que tiene la persona 
para accionar las tareas e investigación que es su obje-
tivo. Entre los principios destaca elementos importantes 
como la vinculación de los saberes al contexto y la acción 
reflexiva como proceso de valoración sobre su conoci-
miento y contexto. Para esta teoría son dos constructos 
importantes que se entrecruzan que son la realidad y el 
conocimiento. El autor pone de manifiesto que existe un 
factor importante en el actor de la investigación que es 
el interés. Este sirve para asegurar la conexión del saber 
con la experiencia vivida. 

 En lo pedagógico las capacidades de investigación 
deben estar dirigidas al mejoramiento de la educación 
en sus diferentes niveles desde la política hasta en los 
procesos educativo del aula donde se desarrollan con 
una didáctica adecuada al estudiante vinculándolo a los 
problemas de su contexto. Para este autor el docente ya 
no es un observador, sino que se convierte en un sujeto 
activo que guía y orienta la producción de nuevos conoci-
mientos en la práctica investigativa en sus estudiantes a 
partir de tareas básicas de su contexto. El docente debe 
partir de la sensibilización de los grupos a quienes orienta 
en un contexto situado y desde un aprendizaje situado 
que se proyecte a otras dimensiones. Un país debe inver-
tir en educación; sino fuere así se condena al fracaso a 
sus generaciones. Para nuestro tiempo la escuela es muy 
lenta en sus cambios de actitud y de acción que contras-
tan abismalmente con la vertiginosidad de los cambios y 
descubrimientos científicos que se dan hoy en día, resul-
tando que todavía mantiene prácticas que son anquilosa-
das para lo vertiginoso del conocimiento. 

Las capacidades investigativas son potencialidades que 
hoy en día vinculan conocimiento y práctica en las ac-
ciones y procesos de la escuela. Estas hacen posible la 
producción del nuevo conocimiento en los procesos de 
aprendizaje de la escuela. Es por ello que el enfoque de 
la pedagogía crítica se plantea condiciones para el desa-
rrollo de capacidades investigativas en los estudiantes. 
Las habilidades que deben desarrollarse según este au-
tor son el acercamiento al conocimiento teórico, empo-
deramiento del paradigma cualitativo, uso de estrategias 
adecuadas al estudiante en los procesos de investigación 
en el aula y potenciar el desarrollo de la lectura y escritura 
para la producción de textos académico. 

 Las capacidades investigativas desde un modelo pe-
dagógico de la escuela se enfocan como desarrollista y 

tiene como principio el aprender haciendo. Con ello se 
busca que el estudiante no sólo conozca teóricamente, 
sino que lo ejecute desde su práctica para que las es-
tructuras cognitivas se construyan desde la experiencia 
o situación vivida en el aula. Para ello se utilizan estrate-
gias que vinculen conocimiento y contexto vivido. En este 
sentido Restrepo (2007) define la capacidad investigativa 
como “el grado de un sujeto concreto que se orienta al lo-
gro de un objetivo determinado; propuesto en la habilidad 
y se logra cuando se alcanza la meta, aunque no haya 
sido de una forma poco depurada y económica”. (p. 121). 

Las capacidades investigativas se relacionan con la 
actuación de la persona frente a una demanda social e 
implica habilidades, valores y conocimientos. En los pro-
cesos formativos se pretende dar favoritismo al control 
externo desarrollado por el docente hacia el control in-
terno del estudiante. En esta razón es importante a desa-
rrollar habilidades y enseñar a aprender a los estudiantes 
para que ellos puedan controlar sus procesos. En este 
sentido Irigoín & Vargas (2002), plantean la capacidad 
investigativa como una combinación por las dimensiones 
de conocimientos, actitudes y habilidades que conducen 
al desempeño oportuno y adecuado de las acciones y ta-
reas. A partir de estos conceptos se puede indicar que es 
realizar algo teniendo como base una actitud. Este con-
cepto lleva implícito una forma de práctica de la capaci-
dad de manera adecuada y efectiva. 

El Ministerio de Educación de Perú (2017), especifica que 
la facultad que tiene la persona para realizar una combi-
nación de habilidades para alcanzar un objetivo en una 
experiencia o situación determinada de modo pertinente y 
sentido ético está dado por las capacidades individuales. 

Dentro de este marco las capacidades fundamentales 
para Tamayo (2005), son: observar, descubrir, explicar 
y predecir. Primero es la competencia de observación lo 
que permite la competencia de descubrir y alcanzar la 
explicación como tercera competencia finalmente podrá 
predecir objetos o situaciones como cuarta competen-
cia. Toda capacidad o competencia investigativa pone 
de manifiesto tres categorías: expresión, comprensión y 
experiencia. La autora explica que la investigación se re-
laciona con proceso superiores y básicos; con la compe-
tencia comunicativa y otras dimensiones como lo efectivo 
y emotivo de la persona. 

Las capacidades investigativas de los estudiantes según 
el Ministerio de Educación (2017) explica que el estu-
diante debe indagar mediante métodos científicos para 
que construya sus conocimientos. En este sentido el es-
tudiante construye sus conocimientos sobre la función y 
estructuración del mundo natural y artificial con procesos 
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propios de la ciencia poniendo en juego el asombro y la 
curiosidad para alcanzar a saber y cómo se sabe. En la 
página 217 se puede determinar las capacidades que 
prescribe el Ministerio y son las siguientes: La capaci-
dad de problematizar situaciones en base a la indaga-
ción que busca preguntarse sobre fenómenos y hechos 
naturales, formular hipótesis e interpretar situaciones. 
La capacidad de diseñar estrategias para la indagación 
que se lleva a cabo mediante actividades que facilitan 
la construcción de procedimientos para la selección de 
materiales e instrumentos con el fin de refutar o compro-
bar anticipaciones. La capacidad de generación y regis-
tro de información como la obtención, organización y re-
gistro de información objetiva. La capacidad de análisis 
de información e interpretación para contrastarlos con 
información sobre problemas para alcanzar a construir 
conclusiones valederas o refutar hipótesis. La capacidad 
de evaluar y comunicar procesos y resultados producto 
de la indagación que consiste en reconocer y comunicar 
las dificultades y los saberes alcanzados para criticar los 
niveles de satisfacción de las respuestas producto de la 
indagación ejecutada. 

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica permitió reconocer fuentes de 
información sobre la importancia de las capacidades in-
vestigativas en los estudiantes de educación secundaria 
que deben estar en relación a las destrezas y habilidades 
del estudiantado necesarias para elevar sus niveles de 
desempeño en el nivel que cursen búsqueda de nuevas 
rutas para la indagación en fuentes directas e indirectas 
orientados al pensamiento crítico que demanda el mundo 
actual; así como el desarrollo de habilidades investiga-
tivas para formar un sistema de actitudes basado en la 
afectividad y amor por la indagación.

La revisión de fuentes se pudo determinar que los fac-
tores que inciden en las tareas de investigación de los 
estudiantes de formación secundaria se relacionan con 
las estrategias, los recursos, el compromiso del docente 
y la orientación formativa que tiene la institución. 

En los procesos pedagógicos es el estudiante de secun-
daria el actor principal de las tareas investigativas relacio-
nado con sus labores académicas porque es la persona 
quien debe investigar de manera sostenida y frecuente 
orientado y Guiado por el docente quien debe cumplir 
una labor centrada en el compromiso social. 

En base a la revisión bibliográfica las principales capaci-
dades investigativas que debe desarrollar un estudiante 
de secundaria son: la observación, interrogación, argu-
mentación, sistematización de información habilidades 

de lectura y escritura, espíritu de indagación, aprendiza-
je autónomo ,habito de estudio , analizar dificultades, y 
evaluar información de información, análisis estadístico e 
inferencial y análisis de proyectos que se realicen obser-
var, descubrir, explicar y predecir y, problematizar situa-
ciones, preguntarse sobre fenómenos y hechos natura-
les, formular hipótesis e interpretar situaciones, diseñar 
estrategias para selección de materiales e instrumentos, 
registro de información, análisis de información en la con-
tratación de las hipótesis planteadas, y comunicar proce-
sos y resultados producto de la indagación 

De la revisión se ha podido establecer que se deben dar 
procesos didácticos para desarrollar las capacidades in-
vestigativas en los estudiantes deben darse en todos y 
cada uno de los diferentes momentos didácticos y tomar 
como puntos de referencia problemas relacionados con 
su contexto de familia, sociedad y educación en torno a 
temas coyunturales como salud, medio ambiente, necesi-
dades, etc. y agregado a esto se debe utilizar para lograr 
estos propósitos como recurso importante la Web.
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RESUMEN

La relevancia de la relación entre la metacognición 
y el proceso de formación de la personalidad po-
see un amplio marco teórico. Sin embargo, la trasfe-
rencia de estos supuestos al proceso de formación 
del estudiante universitario exige nuevos análisis. El 
estudio que se presenta asume los postulados teó-
ricos de base, pero profundiza en las característi-
cas normativas y prácticas que pueden obstaculizar 
o facilitar que la metacognición se convierta en un 
eje articulador del proceso formativo. En este pro-
pósito, identificar las regularidades que concreta la 
relación metacognición-formación del estudiante en 
la carrera Licenciatura en Educación especialidad 
Pedagogía Psicología, se asume como objetivo de 
esta comunicación. La metodología sustenta el uso 
de métodos y técnicas cualitativas que permiten 
aportar a la comprensión del problema y la proyec-
ción necesaria para resolverlo.
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Formación inicial, caracterización metacognitiva, ex-
periencia inclusiva, psicopedagogos.

ABSTRACT

The relevance of the relationship between metacog-
nition and the personality formation process has a 
broad theoretical framework. However, the transfer 
of learning from these assumptions to the university 
student training process requires new analyzes. The 
study that is presented assumes the basic theore-
tical postulates, but delves into the normative and 
practical characteristics that can hinder or facilitate 
metacognition from becoming an articulating axis 
of the training process. For this purpose, identifying 
the regularities that the metacognition relationship 
between the student’s formation in the Bachelor of 
Education specializing in Pedagogy Psychology is 
assumed as the objective of this communication. 
The methodology supports the use of qualitative 
methods and techniques that allow to contribute to 
the understanding of the problem and the necessary 
projection to solve it.
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sive experience, psychopedagogues.
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INTRODUCCIÓN

Todo proceso de formación implica tener en cuenta no 
sólo el tipo de influencia educativa que se propicia, sino 
también las condiciones que tiene el estudiante para va-
lorizar el contenido, hacerlo suyo y actuar en correspon-
dencia con la etapa de desarrollo en que se encuentra. 
Éste constituye un aspecto clave en este proceso de for-
mación de los estudiantes universitarios

Desde finales del siglo XX este tema comenzó a tener re-
levancia para la educación superior. Las investigaciones 
realizadas por Domínguez (1990), destacaron la impor-
tancia de los esquemas autovalorativos en las decisiones 
y el desempeño de los jóvenes en esta etapa de la vida. 
Se fundamentó así, cómo al final de la juventud ya se 
debe haber logrado una mayor vinculación entre las cua-
lidades ideales y su comportamiento, apareciendo con 
mayor fuerza, aquellas cualidades relacionadas con su 
concepción del mundo y la necesidad de auto regulación.

En las últimas décadas, se han realizado estudios en los 
que se identifican problemas en la formación de los jóve-
nes universitarios, se otorga relevancia a las limitaciones 
con que se logra desarrollar la autorreflexión en los mo-
dos de actuación tanto en el ámbito personal, académico, 
investigativo y social (Copello & Sanmartí, 2001). Al mis-
mo tiempo se aprecian dificultades a la hora de reforzar 
en la práctica educativa los recursos metacognitivos para 
los aprendizajes profesionales y de aquellos que facili-
ten la transferencia en los diferentes contextos de actua-
ción (Galagovsky, 2005). Es recurrente la referencia a la 
limitación en la autonomía personal para resolver proble-
mas profesionales (Calzada, 2010); por falta de recursos 
y dificultades para emplear analogías; dificultades para 
aprender desde el diagnóstico (Aldaz, 2015).

En los últimos cinco años, los problemas metacognitivos 
que otros autores reflejan están relacionados con la me-
moria de trabajo; fallas o ausencia de actividades claves 
para estimular el proceso desde lo personal, académi-
co y social (Cantó, et al., 2016); dificultades en la plani-
ficación, en la selección de la estrategia a seguir, en la 
programación de un calendario de ejecución: así como, 
en prever el tiempo, los recursos y el esfuerzo necesa-
rio para enfrentar las tareas académicas e investigativas 
(Campo, et al., 2016). Se refiere también, limitaciones de 
la percepción que tienen los estudiantes que se forman 
como docentes acerca del conocimiento de sí mismo y 
la autonomía personal dada la ausencia de actividades 
claves para promoverlas (Cantó, et al., 2016).

Es evidente que existen problemas de relación entre la 
metacognición y otras área de desarrollo de la persona-
lidad, como son los procesos de comunicación asertiva 

en el desarrollo de competencias profesionales para en-
frentar las tareas profesionales desde las diferentes acti-
vidades formativas (De Camilloni, 2017); dificultades para 
autorregular la ansiedad y las motivaciones extrínsecas, 
uso de estrategias de aprendizaje de manera no unifor-
me, las de mayor dificultad la gestión del tiempo y la se-
lección y organización de la información (Ramírez, 2017); 
así como, limitaciones para conducir el proceso metacog-
nitivo desde las prácticas evaluativas (Moraleset, et al., 
2017), afectan la calidad del proceso de formación. 

Estas ideas sirven de marco al diseño del modelo del 
profesional de la Educación Superior en Cuba; pero, 
contrario a lo concebido, las influencias educativas en la 
carrera se organizan a partir de los objetivos de año; y, 
en el diagnóstico psicopedagógico que se realiza como 
premisa para la toma de decisiones, la metacognición no 
alcanza la relevancia que debe tener en las estrategias 
educativas. 

Los estudios en torno a la formación del Licenciado en 
Educación, especialidad Psicopedagogía, atienden a 
este presupuesto con énfasis en los aspectos cognitivos 
(Sánchez, 2014), procedimental (Ruiz, 2014) y los valores 
(Sánchez, 2017); destacan el papel del autoconocimien-
to, y de la contribución que los profesores pueden hacer 
a este particular como aspecto clave para estimular el 
desarrollo de las habilidades y actitudes frente al estudio, 
lo profesional y la vida social. Sin embargo, este aspec-
to queda implícito en las propuestas sin que se consiga 
develar la prioridad que se le otorga y las vías para su 
estimulación en los procesos formativos. 

Como consecuencia al reclamo fundamental de la carre-
ra Licenciatura en Educación especialidad Pedagogía 
Psicología en la proyección para alcanzar la excelencia 
en la evaluación y acreditación de la carrera, el objeti-
vo de este trabajo consiste en que el valor de los pro-
cesos se colocó en la estimulación metacognitiva de los 
estudiantes de la carrera, lo cual devino en un proyecto 
de investigación para identificar la situación actual y las 
proyecciones que debía asumirse. El resultado de este 
proceso se presenta a continuación con el objetivo de 
socializar la metodología y sobre todo identificar la orien-
tación que deben tener las decisiones de formación en la 
carrera en Cienfuegos, se pretende contribuir a la com-
prensión del proceso y encontrar nuevas aristas para am-
pliar la contribución teórica y metodológica a la formación 
de los estudiantes universitarios. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Todo proceso de investigación implica la organización y 
secuenciación de acciones como expresión del análisis 
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que realiza el investigador. En este proceso, se expresan 
los momentos en que la reflexión/confrontación teoría 
práctica mediatiza las concepciones previas y sirve de 
marco a la toma de decisiones. Por tanto, al esclarecer el 
alcance del resultado científico que se presenta en el ar-
tículo, se consideró necesario determinar regularidades y 
tendencias que servirán de marco a la toma de decisiones 
como base para determinar los referentes teóricos que la 
sustentan y elaborar la propuesta a seguir, para asegurar 
su concreción en el proceso de formación inicial.

El estudio se concibió como parte de los esfuerzos cien-
tíficos y metodológicos para aportar al perfeccionamien-
to del diagnóstico y caracterización de los estudiantes 
que ingresan a la carrera Licenciatura en Educación, 
Especialidad Pedagogía Psicología en la Universidad de 
Cienfuegos y al mismo tiempo serviría de referente funda-
mental para la organización y estructuración de las estra-
tegias educativas que deberían diseñar los colectivos de 
años en el propósito fundamental de alcanzar y mante-
ner la excelencia académica que exigen los procesos de 
evaluación y acreditación de las carreras en la Educación 
Superior.

Los análisis de los colectivos de carrera se dirigieron a 
identificar la necesidad de estimular la metacognición de 
los estudiantes como factor esencial para desarrollar un 
modo de actuación proactivo ante las tareas académi-
cas, investigativas y de extensión universitaria pues, aun 
cuando los estudiantes obtenían resultados favorables en 
el aprendizaje, se apreciaban problemáticas asociadas 
a la dedicación al tiempo de estudio y a la integración 
de los modos de actuación, lo cual podía estar asocia-
do a las insuficiencias del desarrollo metacognitivo de los 
estudiantes.

En este propósito se encargó a las autoras la proyección 
metodológica del diagnóstico, su valoración y proyección 
teórico metodológica asumida como parte del proyecto 
de investigación de la carrera. 

La concepción del estudio en una primer etapa exigió la 
determinación y diseño de los instrumentos de caracte-
rización y diagnóstico; la preparación de los colectivos 
de años, en una segunda etapa y posteriormente, una 
tercera etapa, dedicada al análisis y valoración de los re-
sultados así como el establecimiento de las pautas para 
la proyección formativa que debía asumirse en cada caso 
y desde ella abrir la investigación hacia una concepción 
teórico y metodológica para llevar a cabo el proceso, de-
venido en tema de formación doctoral.

Al guiar el proceso hacia objetivos concretos, la prime-
ra etapa, de carácter metodológico, propició la elabora-
ción y validación de instrumentos y técnicas sobre todo 

cuestionarios a estudiantes, entrevistas grupales; así 
como, observación y registro semántico, inventario de ac-
titudes, análisis de situaciones y conflictos de comporta-
miento, en las cuales se explora el autoconocimiento , la 
autovaloración y la autodeterminación del estudiante así 
como la valoración del proceso formativo y las influencias 
que recibe para alcanzar sus objetivos, estos instrumen-
tos se basaron en sus vivencias y resulta necesario explo-
rar las experiencias previas. 

En el segundo momento, se enfatizó en el conocimiento 
que debían tener los profesores acerca de la metacogni-
ción y su función en el proceso formativo, se realizaron 
actividades metodológicas, asesoramiento personalizado 
y socialización de materiales y se concluyó con un taller 
de análisis y valoración de los instrumentos y su interpre-
tación para la toma de decisiones. Todo ello garantizó la 
aplicación exitosa y una amplia discusión de aspectos 
que permitieron ajustar y ampliar la comprensión de la 
naturaleza racional del proceso.

El estudio también debía explorar las condiciones que 
estaban creadas para llevar a cabo el proceso de esti-
mulación de la metacognición de los estudiantes, lo cual 
se asumió por las autoras a partir del análisis de docu-
mentos, el registro de información relevante que emerge 
de manera espontánea en la cotidianidad del trabajo en 
los colectivos de año y la carrera. También se incluyó en 
el análisis las opiniones formadas por directivos y profe-
sores de otras carreras que participan en actividades y 
procesos a nivel institucional, los cuales, por su encar-
go, poseen una información relevante respecto al estado 
actual, prospectivo de la actividad formativa que lleva a 
cabo la carrera, colocándose en disposición para avalar 
la pertinencia y sustentabilidad de las acciones que se 
organizaron con este fin. 

El proceso abarcó el curso 2015/2016, con continuidad 
en los cursos 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 y el pe-
ríodo entre septiembre- marzo de 2020 lo cual permitió no 
solo mantener la actualización de la información y revelar 
la posición que asumen profesores y estudiantes, sino 
determinar las regularidades y tendencias que marcan 
el estado actual y potencial de la metacognición de los 
estudiantes al sistematizar y confrontar los resultados y 
destacar las potencialidades para insertar la estimulación 
como elemento dinamizador del desarrollo integral de los 
estudiantes.

El análisis de la información estableció como criterios 
de rigor la neutralidad y ética con que los participantes 
deberían manejar la información. Así, y de acuerdo con 
los propósitos de este estudio, la presentación de los 
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resultados se realiza de manera general y se privilegia la 
orientación que estos ofrecen para la toma de decisiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio trascurrió según lo previsto y los niveles de 
implicación de los participantes respondieron a la co-
rrespondencia entre los propósitos del estudio y las ac-
ciones de perfeccionamiento de la carrera que se vie-
nen realizando en la Educación superior en los últimos 
años. Además, el proyecto de investigación “La relación 
Escuela-Familia-Comunidad para estimular el aprendiza-
je social de los escolares”, que suscribe la necesidad de 
estimular los aprendizajes sociales de éstos, había colo-
cado su atención en la manera en que la formación de los 
profesionales de la educación, en particular los psicope-
dagogos se preparan para este encargo. Los resultados 
del estudio se analizan a continuación. 

 • El desarrollo metacognitivo de los estudiantes 
Dado el análisis realizado y con el objetivo de determinar 
el estado actual del desarrollo metacognitivo de los es-
tudiantes para prever la orientación de los estímulos de 
esta área del desarrollo de la personalidad, desde el pro-
ceso formativo, se aplicó un cuestionario de evaluación 
metacognitiva a los estudiantes de la carrera. 

El cuestionario seleccionado es un instrumento estanda-
rizado para la evaluación de esta dimensión del proceso 
de formación de la personalidad, y sólo se ajustaron algu-
nos ítems para asegurar el vínculo directo con el contexto 
de estudio, el instrumento fue valorado por el colectivo de 
profesores de Psicología de la carrera y 3 psicólogos clí-
nicos que se vinculan al estudio del diagnóstico de la per-
sonalidad en las áreas de salud de Cienfuegos y Rodas.

En el estudio participaron un total de estudiantes corres-
pondiente a la matricula del curso diurno (42 estudian-
tes). Los resultados del análisis permitieron asumir como 
sugerencias las precisiones acerca de la forma de las 
preguntas y a la manera de procesar que se tuvieron en 
cuenta por las autoras cuya experiencia en estos temas 
permite también avalar desde la teoría la corresponden-
cia y factibilidad del mismo. El procesamiento de los da-
tos y el análisis de la información permiten presentar los 
siguientes resultados por ítems:

En el ítem relacionado con el planteamiento de objetivos 
antes de realizar alguna acción en el contexto de las acti-
vidades de aprendizaje y educativas se obtuvo que el 74 
% de los estudiantes presentan dificultades para realizar 
la estrategia metacognitiva de planificación de la acción.

En el 74 % de los estudiantes son insuficientes las pre-
guntas dirigidas a buscar información sobre el tema a 

desarrollar, estudiar e investigar. En este orden sólo el 
26% de los estudiantes algunas veces tratan de com-
prender el problema antes de ejecutar alguna acción y 
están conscientes de lo que conocen acerca del tema.

Sin embargo; de ellos el 58% presenta dificultades para 
cuestionarse qué conocimientos le sirven para solucionar 
el problema, el 79 % para diseñar las estrategias que van 
a aplicar para resolver la situación y el 84 % para identi-
ficar las deficiencias de conocimiento que tienen para la 
resolución de la tarea.

Ante la identificación de los procesos del pensamiento 
que utilizan, sólo se logra en el 42 %, mientras que el 47 
% define estrategias para contrarrestar las fallas persona-
les, el 37 % busca el significado de términos que no cono-
cen y el 42% considera posibles alternativas que existen 
para resolver la tarea.

En caso de sólo el 31 % se produce la toma de concien-
cia de las fallas personales que tienen para realizar la ta-
rea, el cuestionamiento de sus razonamientos durante la 
realización de la misma y el hacerse preguntas acerca de 
cómo mejorar su desempeño; así como, detectar el grado 
de dificultad de la tarea.

Al mismo tiempo el 37 % de los estudiantes identifica los 
errores que van cometiendo, corrigen errores mientras 
realizan la tarea, utilizan ejemplos como fuente de apren-
dizaje y buscan retroalimentación en otras personas. Pero 
resultó significativo que hay una declaración explicita de 
que el 47% aprenden de sus errores, y reconocen su ten-
dencia a supervisar la efectividad de las estrategias que 
emplean, cambian las estrategias que no son efectivas y 
están conscientes de los logros alcanzados.

Ese 47 %, que revisa permanentemente sus acciones, 
aplica criterios de evaluación para juzgar sus acciones, 
evalúa los resultados intermedios a medida que aplican 
estrategias de resolución y revisan que la solución corres-
ponda con los objetivos propuestos.

Mientras, el 53% de los estudiantes presentan dificulta-
des en cuanto a la toma de conciencia de sus deficien-
cias y en cuanto a la capacidad de autoevaluarse, tiende 
a reconocer dificultades para reflexionar sobre la manera 
en que llegaron a la solución, para preguntarse si lo po-
drían haber resuelto de otra manera y para reflexionar si 
les satisface el resultado al que han llegado.

En este punto se pudo concluir que las limitaciones en el 
desarrollo metacognitivo de los estudiantes, están rela-
cionadas con el sistema de habilidades metacognitivas y 
que la problemática se centra en la etapa de planificación 
de las acciones y en el cuestionamiento de las variables 
relacionadas con la persona, la tarea y las estrategias a 
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emplear; lo cual afecta al sistema de estas habilidades 
en sentido general, al aparecer limitaciones también en la 
regulación y evaluación metacognitiva. 

El análisis en los colectivos de años del registro de ob-
servación a las actividades, de frases y situaciones de 
conflicto que se llevó a cabo por los profesores, confirma 
que existe contradicciones entre el desarrollo metacog-
nitivo que deben tener los jóvenes universitarios, futuros 
profesionales de la educación y el desarrollo de las habi-
lidades metacognitivas que poseen o muestran en la vida 
cotidiana. Es evidente, que las actitudes que asumen 
ante las actividades de formación registran cierta apatía, 
falta de protagonismo, y la actuación se centra en el cum-
plimiento de la tarea.

La tendencia a colocar bajo crítica severa la concepción 
de las actividades que se organizan les limita reconocer 
la orientación de las influencias educativas y a revisar lo 
aprendido, lo cual les lleva a situaciones de constante 
frustración, descontento, llegando al abandono de las ini-
ciativas con que asumieron la tarea al inicio.

De igual modo no se aprecia que aun cuando pueden 
asumir de manera independiente y proactiva su lugar en 
el grupo, la opinión del grupo y la falta de apoyo para 
la realización inmediata de las tareas o actividades que 
pueden realizar, les resulta frustrante, adoptando com-
portamientos asociados a la desilusión, la negación y el 
fracaso, pues, identifican en los demás la posibilidad de 
realización de sus proyectos.

Resultó relevante la contradicción ante la referencia al 
poseer un alto grado de autoconocimiento de sus posi-
bilidades y las evidencias de problemas en la concep-
ción, planificación, ejecución y control de los procesos 
intelectuales; se constató que los organizan de manera 
inadecuada en términos del tiempo y los recursos que 
poseen y dejan en manos de profesores o grupos de tra-
bajos los obstáculos referidos a la comprensión y logro 
de la tarea. Esta situación informa de las dificultades para 
la utilización de las estrategias metacognitivas, ello trae 
como resultado que se favorezcan así los niveles repro-
ductivos en detrimento de los aplicativos y creativos en 
las actividades de formación. 

Es relevante el escaso auto reconocimiento de las limi-
taciones en el desempeño y disposición hacia el prota-
gonismo en las actividades de formación, lo que denota 
que es incipiente el desarrollo de las cualidades volitivas 
de la personalidad y de intereses, sobre todo hacia la ac-
tividad social, pues en cuanto a la profesión es elevada 
la identificación de motivos de orden personal. Además, 
los mecanismos que emplean para aprender a aprender 
no son identificados como vías más o menos efectivas y 

sistematizadas para favorecer un aprendizaje duradero, 
contrario a esto, consideran que el estímulo del profesor 
y el interés por las materias, son las motivaciones que 
le mueven a priorizar la asimilación y utilización de co-
nocimientos y aprendizajes en la actividad investigativa-
laboral, pero, es limitado el interés con que valoran la 
importancia del sistema de relaciones y el contexto de 
socialización para validar y ampliar el saber académico.

Se infiere entonces, que la dimensión metacognitiva es 
preciso incorporarla al diagnóstico y caracterización de 
los estudiantes de la carrera, pues ésta no se está identifi-
cando como una necesidad de formación, lo que explica 
que las estrategias educativas de año carecen de activi-
dades dirigidas a la formación de cualidades reflexivas y 
de auto reconocimiento de limitaciones y auto regulación 
para el desempeño.

En efecto, estas insuficiencias constituyen la base para 
el perfeccionamiento de la actividad educativa de la ca-
rrera, por lo que fue necesario profundizar en el estudio 
de los documentos normativos y confrontar con los profe-
sores en los colectivos de año el alcance que debe tener 
la estimulación del desarrollo metacognitivo de los estu-
diantes en la carrera Licenciatura en Educación especia-
lidad Pedagogía Psicología.

 • La orientación de la carrera hacia la estimulación de la 
metacognición de los estudiantes 

La recopilación de los principales documentos lega-
les y normativos referidos a la formación del estudiante 
de la carrera Licenciatura en Educación especialidad 
Pedagogía Psicología y las evidencias contenidas en el 
análisis de informes de autoevaluación y validación de 
los documentos normativos de carrera, les permitió a las 
autoras realizar el siguiente análisis.

En el Modelo del profesional, correspondiente al plan de 
estudio E, referido a la formación inicial del Licenciado en 
Educación, especialidad Pedagogía Psicología. (Cuba. 
Ministerio de Educación Superior, 2016a), se pudo con-
firmar que, aunque no es explícita la intencionalidad de 
la estimulación metacognitiva en la formación del profe-
sional, se identifican conocimientos que pueden ampliar 
la disposición para enfrentar la práctica a partir de las 
demandas y posibilidades del contexto.

Se precisa el papel de las carreras en los años en fun-
ción de este objetivo, ello permite inferir la necesidad de 
secuenciar el empleo de los recursos y medios auxiliares 
que sirvan de ayudas y apoyo para aprender, y la concre-
ción de las actividades de formación mediante estímulos 
que se organicen desde el diagnóstico del nivel de desa-
rrollo potencial del estudiante que aprende. 
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En este caso, es evidente que la identificación de las vías 
que se utilizan para favorecer la estimulación metacog-
nitiva en el proceso formativo, están relacionadas con la 
intencionalidad de trabajar para lograr la unidad dialéc-
tica entre lo cognitivo y lo afectivo, y de los espacios de 
interacción que se organizan, así como las condiciones 
que permiten el desarrollo de procesos de apropiación 
del contenido de formación, y su relación con la estimu-
lación metacognitiva según la situación de desarrollo que 
el estudiante transite.

En el Modelo, se precisan las funciones y tareas del profe-
sional, que se erigen como directrices para la determina-
ción de los contenidos de las disciplinas y asignaturas re-
lacionadas con los conocimientos científicos tecnológicos 
de la actividad pedagógica profesional del Licenciado en 
Educación Especialidad Pedagogía Psicología (de diag-
nóstico, orientación y asesoría, docencia, investigativa y 
de superación)

En este sentido, los objetivos declarados para cada uno 
de los años reflejan las aspiraciones a alcanzar en corres-
pondencia con las exigencias que para las influencias 
como tipo y resultado de los aprendizajes caracterizan 
el proceso; pero, no se alude a las alternativas, apoyos 
y ayudas psicopedagógicas que es necesario incluir en 
la formación de los futuros profesionales para asegurar 
la estimulación metacognitiva en el proceso formativo, 
lo que limita la orientación que pueden y deben seguir 
los docentes al diseñar y ejecutar sus actividades de en-
señanza aprendizaje, las educativas en general (Cuba. 
Ministerio de Educación Superior, 2016ª)

Esta situación se confirmó al analizar los Informes de au-
toevaluación de la carrera durante el proceso de acre-
ditación de la misma, en los que se identificó que no se 
incluye en el plan de mejora para la variable currículo 
la estimulación de la metacognición como parte de las 
estrategias de formación que pueden utilizarse para al-
canzar el objetivo de formación planteado; lo cual, con 
independencia del compromiso y esfuerzo por elevar la 
pertinencia e impacto social de la carrera, puede influir en 
la manera en que el estudiante valoriza los aprendizajes y 
los convierte en un eje estructurador del modo de actuar 
(Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2017a).

De igual modo, los Planes de trabajo metodológico de la 
carrera, de estos años no incluyen el tema, aun cuando 
se puede identificar la intención de incluir la perspectiva 
autovalorativa en los procesos de evaluación de aprendi-
zajes y la socialización de los aprendizajes desde los que 
se puede intencionar la estimulación de la metacognición 
como recurso que eleva la calidad del proceso formativo 
(Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2016b)

El análisis de los Programas de disciplinas del Plan “E” 
(2016) de la carrera permite comprobar que las discipli-
nas declaran en sus propósitos contribuir a la formación 
de un estudiante autónomo, transformador de su prác-
tica y con una proyección social comprometida; pero en 
las concepciones metodológicas no se incluyen las vías 
o métodos que se pueden utilizar para estimular la meta-
cognición de los estudiantes como un recurso dinamiza-
dor del proceso formativo.

Se evidenció, además, que las asignaturas de la disci-
plina Fundamentos Fisiológicos y Psicológicos de la 
Educación, Orientación Educativa y la disciplina Práctica 
Investigativa Laboral, incluyen la alusión al tema como 
contenido de aprendizaje lo cual favorece el tratamien-
to de conocimientos teóricos y metodológicos del mismo 
y por tanto, crea condiciones para que los estudiantes 
puedan aplicarlos en la práctica profesional; pero, no 
se describe el proceder que permita modelar desde la 
clase o actividades de formación la estimulación meta-
cognitiva de los estudiantes que se forman para ejercer 
este tipo de influencia psicopedagógica en la educación 
general o como profesor universitario (Cuba. Ministerio de 
Educación Superior, 2016c).

En el análisis de las Estrategias educativas, se identificó 
la necesidad de los estudiantes en cuanto a la formación 
y el aprendizaje al ingresar, aun cuando es alta la mo-
tivación por los estudios y su proyección por alcanzar 
una formación cultural integral desde los primeros años. 
No obstante, en la caracterización y el diagnóstico no se 
refleja un estudio de la dimensión metacognitiva tanto a 
nivel individual como grupal en cuanto al diagnóstico de 
la situación del desarrollo que los estudiantes y el grupo 
transitan, lo que limita la integralidad de la misma. 

La proyección de los colectivos en los diferentes contex-
tos de formación (universidad, entidad laboral de base 
y comunidad) y dimensiones (académica, sociopolítica 
y extensionista) se ve enriquecida con variadas activida-
des que bajo la orientación del Profesor principal de año 
(PPA), deberán realizar los profesores para estimular el 
desarrollo personal y profesional del estudiante. Sin em-
bargo, los recursos para estimular la metacognición no se 
identifican en la planificación, orientación y evaluación de 
las actividades, lo que se declara como una limitación de 
la proyección asumida y una oportunidad para los propó-
sitos que esta investigación persigue.

Además, es limitada la manera en que se reflejan las pre-
cisiones de índole metodológico y/o didáctico para guiar 
el carácter mediador de los profesores que dirigen el pro-
ceso, sobre todo para utilizar los recursos metacogniti-
vos en virtud de elevar la calidad del proceso formativo 
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y asegurar que los estudiantes se dispongan y partici-
pen de forma activa en el desarrollo de las actividades, 
se apropien, se formen, a partir de la estimulación de la 
metacognición, la cual puede favorecer la apropiación 
de contenidos de aprendizaje de manera significativa 
y con un sentido personal y social más evidente en su 
proyección y modo de actuar, lo que permite prolongar 
la influencia e integrarlo a otros contenidos aprendidos, 
transformar su práctica y transferir sus aprendizajes a 
otros contextos (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 
2017b.

Asimismo, mediante el análisis de las Evaluaciones de 
la integralidad de los estudiantes del 3er y 4to año en el 
curso 2017/2018 se evidenció que es limitada la evalua-
ción metacognitiva en lo que respecta a la identificación 
de potencialidades y necesidades de desarrollo personal 
valorando las dificultades de las actividades académicas, 
laborales, investigativas o extensionistas desde la pers-
pectiva de los profesores y organizadores a los que pue-
den someter a críticas severas que sirven de justificación 
a su apatía, desorientación y falta de protagonismo. En 
este caso resultan reproductivas sus opiniones valorati-
vas de sus experiencias de formación, ello se evidencia al 
limitar sus influencias a los objetivos específicos de la ac-
tividad sin considerar la contribución al aprendizaje para 
la vida (Cuba. Ministerio de Educación, 2018).

En este sentido, se concluyó que existe una intención 
implícita en las normativas que puede ser objeto de re-
flexión y valoración en la carrera y por tanto servir de jus-
tificación para aunar esfuerzos en la transformación que 
exige el contexto actual de la formación inicial docente 
de carreras universitarias. Sin embargo, se evidencia que 
la carrera no cuenta con una propuesta, marco que per-
mita estimular la metacognición de los estudiantes y aun 
cuando se aborda el tema en el contenido curricular, no 
se utilizan estos saberes en el proceso educativo lo que 
está frenando el autoconocimiento y la auto regulación 
de los estudiantes ante las exigencias institucionales que 
demandan de él una actitud proactiva.

Pero, para concretar el proceso de estimulación de la me-
tacognición de los estudiantes de la carrera es preciso 
conocer la relevancia que sus profesores le otorgan en 
el proceso de formación que desarrollan. El intercambio, 
organizado con este propósito permitió.

 • Discusión de los resultados con los colectivos de años 
de la carrera 

Se consideró imprescindible el desarrollo de intercambios 
con profesores que ejercen la docencia en la formación 
de los estudiantes de la carrera Pedagogía Psicología en 

la Universidad de Cienfuegos, fundamentalmente en los 
años primero, tercero, cuarto y quinto, en el curso 2019-
2020 y con el propósito de caracterizar el modelo actuan-
te en la labor docente ante la necesidad formativa de es-
timular la metacognición dentro de las metodologías de 
enseñanza aprendizaje (EA) y las actividades formativas 
que se realizan desde las asignaturas, las educativas y 
de investigación, en la práctica laboral y las de extensión 
universitaria.

Se desarrollaron cuatro actividades, una en cada año, 
aprovechando los espacios del colectivo de año corres-
pondiente y dedicando un punto de esta reunión al aná-
lisis de los resultados mediante un grupo de discusión, 
de manera que permitiera la participación de todos los 
implicados.

Las actividades se iniciaron con una presentación de las 
ideas teóricas que sirvieron de base al estudio de la prác-
tica y de los resultados obtenidos en el estudio empírico 
antes referido. La discusión se centró primero en las re-
laciones causales que pueden estar influyendo en esta 
situación. Los profesores emitieron diferentes criterios, 
que fueron registrados de manera escrita y grabaciones 
de audio, los que constituyen material de análisis para 
caracterizar las insuficiencias del proceso y promover 
las ideas que debían asumirse como referentes para la 
práctica. Las reflexiones más importantes se organizaron 
en función de los diferentes momentos del proceso y se 
incluyen a continuación como síntesis elaborada por las 
autoras 

 • Proceso de diagnóstico integral de los estudiantes: se 
reconoció que no se incluye la dimensión metacogniti-
va, lo que influye en que ésta no se asuma dentro del 
estudio de caracterización de los colectivos de año.

 • Concepción metodológica del proceso educativo. 
Se reconoce que la autonomía e independencia con 
que cada profesor diseña su estrategia de enseñanza 
aprendizaje y su influencia formativa es una fortaleza 
pero que la falta de unidad y coherencia en la influen-
cia, resulta un factor determinante en la situación de 
desarrollo con que pueden llegar a egresar los estu-
diantes. En este caso, declaran de manera autocríti-
ca que no es suficiente lo que se hace y que no se 
puede identificar la intencionalidad metodológica de 
las influencias dirigidas a estimular las estrategias me-
tacognitivas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Aun así, se constató que en la proyección formativa de las 
disciplinas y año se alude a la necesidad de enseñar a 
aprender como concreción de los presupuestos psicope-
dagógicos fundamentales del currículo, lo cual es asumi-
do como una fortaleza en los colectivos de año, aun cuan-
do no se tiene claridad para generalizar y aprovechar las 
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potencialidades que posee el proceso pedagógico en 
este propósito.

 • Experiencias prácticas. Aunque es insuficiente la prio-
ridad que se le otorga a la dimensión metacognitiva 
en general, se constató la existencia de experiencias 
aisladas y con una estructuración global cuyo enfo-
que está centrado en el resultado y no en el proceso 
por lo que las influencias que se incluyen aparecen de 
manera indistinta y asistemática, sobre todo en el ám-
bito académico y laboral desestimando la importancia 
para la proyección social e investigativa que el estu-
diante debe desarrollar como parte de su profesión. 

 • Expectativas. Las actividades realizadas en el proce-
so de socialización de los resultados teóricos y meto-
dológicos de la investigación comprometen el cambio 
en el proceso formativo de la carrera y centra la aten-
ción en las posibilidades que tiene el grupo de investi-
gadores que desarrolla la misma, para contar con una 
metodología de trabajo lo que reafirma la necesidad 
de elaborar una propuesta que los guíe en el ejercicio 
de estimulación metacognitiva dentro y fuera de las 
actividades áulicas.

 • Es evidente entonces que los aspectos aquí señala-
dos, además de contribuir a la comprensión del proce-
so, ha permitido encontrar nuevas aristas para ampliar 
la contribución teórica y metodológica a la formación 
de los estudiantes universitarios.

 • Precisiones para la toma de decisiones 

 • La valoración y confrontación de los resultados tam-
bién develó la búsqueda de aspectos esenciales para 
la proyección práctica del proceso de estimulación 
metacognitiva del estudiante de la carrera Licenciatura 
en Educación, Pedagogía Psicología en la Universidad 
de Cienfuegos, pero al mismo tiempo dejaba plantea-
da las urgencias teóricas que constituirían el referente 
para nuevos proyectos en este tema. 

Por un lado las decisiones debían tener una doble racio-
nalidad, es preciso sistematizar la concepción del pro-
ceso de estimulación metacognitiva de los estudiantes 
que se forman en esta carrera desde la posición teórica 
que avala la relevancia del proceso en la formación de la 
personalidad del estudiante, estableciendo tres áreas bá-
sicas de influencia la personal, la profesional y la ciuda-
dana, aspectos que emergen de la proyección normativa 
del modelo educativo de la educación superior desde las 
dimensiones específicas de su contribución como parte 
de la responsabilidad social de las carreras con el joven 
que egresa de este nivel educativo. 

Al mismo tiempo, emerge como una necesidad metodo-
lógica, la determinación de los recursos metacognitivos 
que deben utilizar los profesores en los colectivos de 
años para la estimulación metacognitiva en cada una de 

las actividades y procesos sustantivos. Esta herramien-
ta tecnológica, al ser insertada en la influencia educativa 
crearía las condiciones para alcanzar no sólo una mayor 
coherencia entre el diagnóstico y la toma de decisiones, 
sino que respondería a las necesidades y posibilidades 
reales de los profesores y estudiantes.

Sin embargo, un aspecto clave en las decisiones a to-
mar en cuenta informa de la inserción de las habilidades 
metacognitivas como contenido de formación utilizando 
los espacios que ofrece el currículo propio, optativo elec-
tivo y la actividades de la organización estudiantil, bajo 
el principio unificado de que es preciso desarrollar la au-
todeterminación basada en una proceso de autoconoci-
miento y autovaloración adecuado, que permita aportar al 
colectivo lo mejor de cada uno y aprender de otros aque-
llo que aún nos falta por desarrollar.

En este marco, nuevos proyectos comenzaron a visua-
lizarse como necesarios. La posibilidad de convertir los 
proyectos extensionistas en nichos de autoconocimien-
to y liderazgo, incluir en la evaluación de aprendizajes la 
autovaloración metacognitiva y centrar el esfuerzo edu-
cativo en la estructuración de proyectos de vida en que 
el trabajo social y el aprovechamiento de la experiencia 
psicopedagógica en la escuela pudiera servir de marco 
para ampliar la implicación del graduado en el proceso 
de orientación, asesoría y liderazgo en tareas de impacto 
sociocultural en las que nuevas formas de intervención 
psicopedagógica se asumieran como expresión de desa-
rrollo profesional. 

Se abrió también espacio a proyecciones científicas y 
metodológicas en cuanto a la didáctica de la Educación 
superior y su posible transferencia a las demás carreras, 
al asumir la necesidad de que, sobre la base de la esti-
mulación del desarrollo metacognitivo, los futuros psico-
pedagogos aprendieran a estimular la dimensión socio-
emocional y se preparara a profesores y padres de todos 
los nivel educativos para aportar de manera intencional y 
gradual al autoconocimiento y autovaloración positiva de 
niños, adolescentes y jóvenes contribuyendo con ello a 
instaurar recursos psicológicos para convertirlos en per-
sonas resilientes, prácticas y protagonistas activos de la 
transformación social que precisa la comunidad y las pro-
pias familias en función del bienestar, la salud mental y la 
calidad de vida a lo largo de la vida.

CONCLUSIONES

En el caso de la carrera Licenciatura en Educación, 
Pedagogía Psicología la situación que presentan los es-
tudiantes que ingresan y los compromisos establecidos 
por la carrera en el modelo del profesional, advierte la 
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relevancia con que se asume este propósito, sobre todo, 
por el carácter proactivo, que supone formarse como 
profesional orientador, asesor de procesos educativos en 
la familia, en la escuela y la comunidad para la que se 
prepara y al que deberá contribuir a lo largo de la vida 
personal, como profesional y ciudadano. 

La experiencia investigativa reconoce que existen po-
tencialidades de tipo teórico y político y que la falta de 
tecnologías que puedan ajustarse con intencionalidad 
a las actividades académicas, investigativas, laborales 
y extensionistas en la estimulación metacognitiva de los 
estudiantes en las carreras pedagógicas universitarias, 
y en la especialidad Pedagogía Psicología en particular, 
está limitando el impacto formativo que pueden tener los 
colectivos de años.

Se precisa entonces, asumir la responsabilidad teórica 
de fundamentar este proceso, identificar los recursos y 
secuencias metodológicas que deberán caracterizar la 
formación del estudiante universitario, pues sólo así se 
advierte cómo conseguir la unidad y coherencia con que 
se viene trabajando en las universidades para conseguir 
la excelencia, donde la estimulación de la metacognición 
se conciba como un elemento dinamizador de los resul-
tados formativos.
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RESUMEN

El docente es un elemento fundamental para el de-
sarrollo social de cualquier país. Con el objetivo de 
analizar las características del proceso de forma-
ción de docentes para la enseñanza básica, se lle-
vó a cabo un estudio descriptivo de tipo revisión bi-
bliográfica con un enfoque histórico-hermenéutico. 
Se evidencia la necesidad del perfeccionamiento 
de los currículos de las carreras pedagógicas y en 
particular la etapa pre profesional del proceso for-
mativo; donde se tengan en cuenta las necesidades 
sociales, las características del sistema educativo y 
los enfoques innovadores del ejercicio de la docen-
cia; así como las experiencias obtenidas en la etapa 
formativa de la práctica pre profesional.
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ABSTRACT

The teacher is a fundamental element for the social 
development of any country. In order to analyze the 
characteristics of the teacher training process for ba-
sic education, a descriptive study of a bibliographic 
review type was carried out with a historical-herme-
neutical approach. There is evidence of the need to 
improve the curricula of pedagogical careers and in 
particular the pre-professional stage of the training 
process; where social needs, the characteristics of 
the educational system and innovative approaches 
to teaching are taken into account; as well as the 
experiences obtained in the formative stage of the 
pre-professional practice.
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teacher training, pre-professional practice, skills, ba-
sic education.
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INTRODUCCIÓN

La docencia es entendida como una labor de compro-
miso, la cual requiere de instituciones educativas que 
promuevan condiciones y acciones estratégicas para la 
formación de la identidad docente; pero, sobre todo, de 
sujetos motivados, por la instrucción y educación de los 
demás y por la forja de personalidades integrales com-
prometidas con su tiempo; deben ser individuos con vo-
cación por el quehacer pedagógico.

No basta simplemente con querer ser profesor, quienes 
entren a formar parte de la profesión docente deben ate-
sorar cultura y una buena educación, deben haber cur-
sado, por lo menos, la enseñanza de estudios superiores 
de una calidad y pertinencia adecuadas, de manera que 
cuenten con conocimientos profundos de las materias 
que impartirán, así como con la capacidad para adquirir 
las competencias necesarias para enseñar (Guamán, et 
al., 2017).

Por otro lado, los profesores encargados de la formación 
de los futuros docentes también necesitan de la capacita-
ción y superación continuas y actualizadas. A nivel global, 
se ha perdido la atención en buena medida a este asunto, 
acarreando que muchos de esos formadores no tengan 
conocimientos actualizados y posean herramientas me-
todológicas limitadas pata enfrentar los retos actuales de 
la enseñanza y aprendizaje impuestos por las exigencias 
de una sociedad cada vez más necesitada de nuevas for-
mas de alcanzar la información y el conocimiento.

Las exigencias de elevar el nivel y calidad de los proce-
sos formativos de los docentes en las instituciones de la 
enseñanza superior aumentan; sin embargo, contradicto-
riamente en muchos casos, las instituciones educativas 
continúan funcionando con graduados de la escuela se-
cundaria, con limitaciones en: las interacciones educan-
do-maestro, conocimientos relacionados con las estrate-
gias, responsabilidades y roles de los docentes. 

De igual forma, el contexto limita el cabal desarrollo de la 
práctica pre profesional de los futuros docentes; con fre-
cuencia la balanza se inclina hacia la tradición pedagó-
gica en el cumplimiento del currículo y los resultados, sin 
brindar oportunidad al practicante y el apoyo necesario 
(Sánchez, et al., 2020). 

Bajo estas condiciones queda abierta la interrogante so-
bre la formación académica adecuada que deben recibir 
los estudiantes de las carreras pedagógicas para satisfa-
cer esta demanda social. Realidad, que motiva el presen-
te estudio con el objetivo de analizar las características 
del proceso de formación de docentes para la enseñanza 
básica.

METODOLOGÍA

El presente trabajo responde al desarrollo de un estudio 
descriptivo de revisión bibliográfica con un enfoque his-
tórico-hermenéutico con respecto a los discursos sobre la 
formación de maestros en educación básica, a partir de 
una perspectiva educativa y política. 

El proceso investigativo fue sistematizado mediante el 
empleo de los métodos hermenéutico, revisión docu-
mental y análisis de contenidos que facilitaron el análi-
sis, interpretación y cotejo de los discursos de diversos 
autores dedicados a la investigación de la formación del 
profesional de la educación, desde diferentes enfoques y 
metodologías de la comprensión epistemológica, teórica 
y metodológica de este proceso. También, se contó con 
el método histórico-lógico para encauzar las averiguacio-
nes sobre el origen y evolución del objeto de estudio (la 
formación docente). 

La conjunción de estos métodos facilitó dar respuesta a la 
necesidad de comprensión y caracterización del proceso 
de formación de docentes para la enseñanza básica, en 
cuanto representa un desafío desde el ámbito pedagógi-
co y social.

Las averiguaciones en la literatura especializada (libros, 
ensayos, artículos científicos, tesis, etc.) fueron direccio-
nadas a los siguientes tópicos, los mismos que, estructu-
ran la lógica del discurso del presente trabajo: 

1. Origen y evolución del proceso de formación docente

2. Atributos necesarios de los docentes de la enseñanza 
básica

3. Competencias necesarias para el desempeño 
docente

4. El papel de la práctica pre-profesional (práctica labo-
ral) en la formación docente

DESARROLLO

Desde tiempos remotos la educación, de una forma u otra 
ha estado presente en la vida de las personas. En las 
comunidades primitivas los ancianos trasmitían sus ex-
periencias a los más jóvenes, luego los llamados tutores 
eran los responsables del desarrollo intelectual, físico y 
espiritual de los jóvenes, para ello aglutinaban a su alre-
dedor a los aprendices (Carr, 1999). 

Las primeras noticias de un maestro o “paidagogo” se 
remontan al siglo V a. C. en la cultura griega (González, 
1993); este era un esclavo con determinadas caracte-
rísticas, encargado de la educación del hijo del amo, a 
quienes enseñaban a leer, escribir y contar, sin poseer 
preparación y métodos de enseñanza (Santoni, 1996). 



196  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

No es hasta que Quintiliano, en Roma, escribe el primer 
manual de formación de maestros “Instituio Oratoria”, 
donde se reivindica y se da un sentido social a la figura 
del maestro y a la educación (González, 1993).

En la etapa del Renacentismo en la Edad Moderna Juan 
Luis Vives moderniza los programas educativos; poste-
riormente durante la Reforma se incrementa la necesidad 
de los maestros por el auge de la educación; estos regu-
larmente eran monjes de las instituciones religiosas que 
tenían a su cargo la enseñanza, pero continúan los viejos 
métodos de enseñanza.

En el siglo XVII Comenio introduce una nueva visión de 
los procesos pedagógicos que hasta entonces existían 
(Santoni, 1996) y tributa la primera metodología de en-
señanza de la modernidad denominada “La Didáctica 
Magna”, contentiva de principios, métodos y procedi-
mientos que han perdurado en el tiempo hasta nuestros 
días.

En el siglo XVIII se institucionaliza la formación docente 
en varios países de Europa y se fundan las escuelas nor-
males; siendo Enrico Pestalozzi el pionero de la creación 
de estas instituciones formativas y propulsor de la forma-
ción de maestros (Abbagnano & Vísalberghi, 1974).

Más adelante, dadas las exigencias de la sociedad del 
siglo XIX, se comienza un proceso paulatino de renova-
ción de la enseñanza tradicional que, procura superar las 
limitaciones de una educación autoritaria, memorística 
y reproductiva; proceso que alcanza el siglo XX donde 
existe una nueva perspectiva de la educación, basada en 
la redimensión de las relaciones que se establecen entre 
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, dan-
do al educando el papel protagónico; situación que ne-
cesita de novedosos modelos de formación pedagógica 
que tributen profesionales instruidos, cultos, capacitados, 
competentes y, con habilidades y destrezas que les per-
mita la educación de ciudadanos capaces de construir 
una mejor sociedad.

A lo largo de los años, la formación académica de los 
docentes y su desarrollo profesional se han consolidado 
como resultado de las investigaciones pedagógicas lle-
vadas a cabo y en la cuales se fundamentan las políticas 
y estrategias destinadas a mejorar la calidad del desem-
peño docente. En este contexto se han diseñado e imple-
mentado diversos programas para mejorar los sistemas 
educativos con el objetivo de fortalecer los conocimientos 
y habilidades de los educadores.

En la actualidad se puede definir al docente como el 
encargado de mediar entre el conocimiento diverso y el 
aprendiz, de manera ordenada y lejos del tradicionalismo. 

El docente en el siglo XXI debe saber que el conocimiento 
se basa en la concreción y trasformación de la informa-
ción, lo que implica un cambio de mentalidad y actitud 
en todos los miembros de la comunidad educativa; por 
ello debe pasar de ser menos consumidores trasmisores 
de los contenidos elaborados por otras personas a ser 
expertos creadores de contenidos didácticos y pedagó-
gicos para el beneficio de la educación de sus estudian-
tes y para la satisfacción de sus propias necesidades de 
nuevos conocimientos (Espinoza, 2020).

Por ende, se exige que el docente de la enseñanza bá-
sica sea una persona instruida, culta y capacitada pro-
fesionalmente, que sea partícipe de la renovación de la 
enseñanza tradicional basada en el autoritarismo, la me-
morización y la competencia; propulsor del cambio de 
actitud del estudiante, quien ocupa ahora el lugar prota-
gónico del proceso de enseñanza-aprendizaje; gestor y 
facilitador de espacios de construcción de conocimien-
tos, convirtiéndose en auxiliar, guía o mediador del proce-
so. Esta redimensión de la relación docente-alumno, don-
de el discente pasa a ocupar el rol protagónico exige de 
una mayor preparación del docente en el orden teórico y 
didáctico-metodológico.

Una responsabilidad fundamental del docente es educar 
a sus alumnos y su gestión debe estar centrada en el de-
safío que conlleva transmitir un conjunto de conocimien-
tos a cada estudiante, para lo cual tiene que enriquecer 
su función profesional y los fundamentos de su conoci-
miento, destrezas, métodos educativos y pedagógicos, 
ya que a mayor calidad de la educación, mayores serán 
los beneficios del desarrollo del proceso educativo e ins-
tructivo de sus educandos, por lo que la auto superación 
y capacitación constantes ha de ser una de las cualida-
des más notorias que distinga a un buen profesor.

Los docentes deben caracterizarse por el conocimiento 
y dominio de metodologías que le permitan atender las 
diferencias y necesidades cognitivas de cada uno de sus 
estudiantes; cada uno de ellos tiene diferentes formas, 
estilos y ritmos de aprendizaje, con intereses y motivacio-
nes particulares que deben ser conocidas por el docente 
y sobre la base de este conocimiento poder implementar 
acciones estratégicas para encauzar el desarrollo inte-
gral de la personalidad del educando; esta labor precisa 
además de sabiduría, de paciencia, constancia y voca-
ción por la profesión.

También, deben tener personalidades equilibradas capa-
ces de servir como modelos a imitar por sus discípulos, 
la coherencia entre su decir y su hacer le conceden más 
fuerza ante el estudiante, que actúa como observador; la 
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propia dinámica de la labor del maestro en el aula favore-
ce los procesos de imitación. 

Además, debe saber escuchar, comprender, guiar, me-
diar y facilitar a los alumnos durante los procesos de 
educación e instrucción; ser un apoyo para los educan-
dos en el enfrentamiento de los problemas familiares, so-
ciales y académicos. Asimismo, ha de ser responsable, 
culto, ético, comprensivo, líder, entusiasta, justo, flexible, 
imparcial, preocupado, dedicado, cautivador, armonio-
so, fiable, cooperativo y decidido, entre otros atributos 
(Fundación Universia, 2014).

Otro de los atributos que deben distinguir a un docente 
son las competencias profesionales para su desempeño. 

Un aspecto relevante en la formación de un docente son 
las competencias para la ejecución de su profesión; debe 
ser capaz de captar la atención del grupo de estudiantes 
que atiende durante un lapso prolongado, motivar a los 
estudiantes por el nuevo conocimiento y crear espacios 
de aprendizaje activos y significativos (Espinoza, et al., 
2017).

Asimismo, debe poseer competencias para enfrentar si-
tuaciones o problemas específicos relacionados con su 
magisterio, que garanticen la pertinencia y utilidad de los 
aprendizajes escolares en términos de su trascendencia 
personal, académica y social. Para alcanzar este propó-
sito es necesario que en el contexto de la formación de 
los futuros maestros se consoliden y reorienten las prácti-
cas educativas hacia la concreción del currículo centrado 
en el alumno, la atención a la diversidad e inclusión en 
el logro de aprendizajes significativos (Díaz & Sánchez, 
2020).

Importantes y necesarias también resultan las compe-
tencias comunicativas para expresar y trasmitir las ideas 
de manera clara y convincente tanto de forma oral como 
escrita y desarrollar las habilidades de la escucha activa. 
En el caso particular de los estudiantes que se preparan 
para trabajar de maestros, es una condición indispensa-
ble para su desempeño profesional, puesto que van a te-
ner que ayudar a sus propios alumnos a desarrollar esta 
capacidad (García, et al., 2020).

Por otro lado, en el contexto de la sociedad del conoci-
miento no pueden faltar las competencias digitales, en-
tendida como una de las destrezas necesarias para el 
despliegue de una educación innovadora propia del nue-
vo milenio mediada por las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) (Daquilema, et al., 2019).

Estas tecnologías han asumido el protagonismo en el pro-
ceso educativo y en consecuencia el proceso formativo 
de los profesionales de la educación conlleva al ejercicio 

permanente de renovación del perfil de estos profesio-
nales (Granda, et al., 2019). El despliegue del ejercicio 
docente en esta época tecnológica ha obligado a que el 
profesorado disponga competencias que le permita des-
envolverse en ambientes enriquecidos por la diversidad 
de recursos, aplicaciones y medios informáticos con los 
cuales lleva a cabo su praxis innovadora (López, et al., 
2020).

Ya no basta que el docente posea sólidos conocimien-
tos de los contenidos y metodologías de la materia que 
imparte; la educación en América Latina y el mundo, va 
en camino hacia la innovación constante, cambiando los 
grandes paradigmas de un sistema educativo conserva-
dor, donde el maestro juega un papel fundamental siendo 
un agente de cambio, el puente que permite que la inno-
vación llegue al aula de clase y trascienda más allá de 
ella, por lo que debe ser un constante aprendiz y activista 
de las tecnologías puestas en función del cumplimiento 
del encargo social de su profesión. 

El docente del siglo XXI debe estar preparado para incluir 
dentro de su planeación y acción curricular y didácticas 
las herramientas tecnológicas que le permitan convertir 
el aula en un laboratorio de aprendizaje activo en aras de 
preparar a los estudiantes para la vida y desarrollar su 
potencial intelectual (Lima, 2019). 

Por otro lado, también debe contar con competencias in-
vestigativas que le permitan la constante indagación para 
dar solución a los problemas que se le presentan en su 
accionar pedagógico; desde esta óptica la formación do-
cente debe comprender en sentido general dos momen-
tos cruciales, la investigación en la formación del profe-
sorado y en la práctica pre profesional (Perrenoud, 2016).

Al respecto Roca (2017), señala que la formación docen-
te “constituye un proceso que ocurre de forma sistemática 
y permanente bajo la dirección de los procesos sustan-
tivos de docencia que recibe en los sílabos de la malla 
curricular, la vinculación (prácticas y pasantías) e investi-
gación”. (p.12)

Al hablar de las competencias necesarias del docente 
de la enseñanza básica no puede faltar su capacidad de 
auto superación continua que le permite mantenerse ac-
tualizado en el orden científico y metodológico sobre los 
novedosos paradigmas de enseñanza.

Podemos resumir que el docente en estos tiempos debe 
tener competencias profesionales para propiciar una bue-
na enseñanza, tiene que dominar profundamente la cien-
cia que imparte, las metodologías y didácticas generales 
y específicas; así como las competencias pedagógicas 
para planificar y organizar las actividades metodológicas, 
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elaborar e implementar los sistemas de evaluación y el 
empleo de los materiales didácticos y tecnológicos. De 
igual forma, debe tener competencias comunicativas y 
tecnológicas. Debe ser un constante preocupado por su 
capacitación y superación continua y ser un incansable 
investigador para estar constantemente actualizado so-
bre su profesión. 

Por todas estas razones, se requiere contar con un do-
cente creativo, que posea un conocimiento amplio y pro-
fundo de lo qué, cómo y cuándo debe enseñar; con un 
manejo apropiado de estrategias de enseñanza y apren-
dizaje, de procedimientos e instrumentos de evaluación, 
y con una clara comprensión de lo que significa su tra-
bajo de aula, tanto en el ámbito del desarrollo individual 
y colectivo de los estudiantes, como del ámbito social de 
la labor educativa.

Un importante elemento a tener presente en el proceso 
de la formación docente es la etapa de la práctica pre-
profesional o práctica laboral donde el estudiante pone 
en función los conocimientos adquiridos en el aula. 

Al hablar sobre la formación de los docentes para la edu-
cación básica es necesario abordar la práctica pre profe-
sional o práctica laboral, espacio de implementación en 
la praxis de los conocimientos y habilidades adquiridos 
en las aulas universitarias; es por ello que, desde la im-
partición de las clases de las diferentes asignaturas que 
integran el currículo de la carrera, el profesor formador 
debe saber qué implica cada componente del proceso 
de enseñanza-aprendizaje para la concreción en la prác-
tica profesional por el docente en formación. Los futuros 
profesores deben adquirir, durante su etapa de formación 
conocimientos, capacidades profesionales y valores éti-
cos necesarios para afrontar adecuadamente los proble-
mas prácticos que se pueden presentar en su futura acti-
vidad profesional. 

En este sentido, un punto clave para un ejercicio eficaz 
de la práctica pre profesional es la apropiación de com-
petencias para favorecer la promoción de los aprendiza-
jes, así como para la creación de espacios armoniosos de 
convivencia en el aula y en la escuela; que contemplan la 
planeación didáctica, la organización del trabajo cotidia-
no, la atención a la diversidad, los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes y el proceso de evaluación (Canedo, 
et al., 2017).

Además, no se puede perder la perspectiva de que la 
práctica laboral docente está mediada por múltiples fac-
tores; por lo que es necesario contar con el apoyo de los 
centros donde se lleva a cabo este ejercicio formativo, 
para poder concretar ciertas prácticas docentes en un 
contexto real de la situación de la profesión (García, et 

al., 2020). Pero, la práctica pre profesional no se relaciona 
solo con la institución educativa en que los futuros do-
centes desarrollarán su trabajo, sino también, entra en 
contacto con la realidad de la enseñanza y con las ne-
cesidades de la comunidad circundante. Es en los cen-
tros educativos donde el estudiante de las carreras pe-
dagógicas comienza a construir y a desarrollar su propia 
identidad, ya que será la persona responsable de orien-
tar y dirigir tanto la interpretación de esa realidad como 
de la intervención educativa en su comunidad (Díaz & 
Sánchez, 2020).

De aquí la necesidad de implementar políticas y estrate-
gias articuladas entre organismos y sectores del Estado 
que atienden simultáneamente los diversos aspectos que 
tributan a la elevación de la calidad de la educación bá-
sica (salud, atención de la primera infancia, desarrollo 
curricular, infraestructura y equipamiento escolar, siste-
mas de evaluación, intensificación de la jornada escolar, 
diversificación de las materias, talleres y oportunidades 
de aprendizaje de los alumnos, trabajo colaborativo con 
las comunidades y sus instituciones intermedias, etc.). En 
este sentido, también es imprescindible la cooperación 
entre la enseñanza superior encargada de la formación 
docente y los centros que acogen a los estudiantes du-
rante su práctica laboral (Sánchez, et al., 2020). 

La práctica pre profesional ha de ser vista como un pro-
ceso de retroalimentación, que permite obtener informa-
ción para perfeccionar el proceso formativo a la vez que 
sirve de herramienta para superar las limitaciones de los 
modelos pedagógicos en la constante búsqueda de la 
calidad de los procesos educativos e instructivos que se 
llevan a cabo en las instituciones escolares y del com-
portamiento de los estudiantes. De igual forma, la retroa-
limentación de la praxis formativa favorece el desarrollo 
del ejercicio reflexivo del profesorado sobre sus prácticas 
de enseñanza, al ser un vínculo entre la academia y la 
escuela.

La práctica laboral, como parte del proceso formativo 
para los futuros profesionales de la educación, se con-
vierte en una oportunidad para relacionar la teoría apren-
dida con la práctica, mediante la acción-reflexión-acción 
y potenciar los nexos entre la universidad y los actores 
educativos, que propician experiencias movilizadoras de 
conocimientos. 

Todo lo hasta aquí analizado evidencia la importancia de 
los escenarios escolares donde se realiza la práctica pre 
profesional al permitir a los estudiantes trascender de la 
formación recibida en las aulas universitarias a las aulas 
de las escuelas de la enseñanza básica.
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Por último, es necesario apuntar le necesidad de un pro-
fundo análisis y reflexión sobre la formación profesional 
de docentes, que según Labañino, et al. (2019), cuen-
ta con un extenso currículo enciclopedista, cargado de 
una gran cantidad de contenidos que deben ser apre-
hendidos por los estudiantes de la carrera de magisterio 
en cuatro años y medio de formación, lo que devela la 
necesaria revisión y perfeccionamiento de los currículos, 
partiendo de los resultados de la práctica pre profesional.

En este mismo orden de ideas, Cisternas (2016), consi-
dera que, la experiencia ha demostrado que al culminar 
la etapa de formación los discentes solo tienen conoci-
mientos imprecisos, superficiales y aislado, lo que dificul-
ta su inserción en la actividad profesional; dificultad que 
se acrecienta con los obstáculos que deben ser vencidos 
por los docentes novatos, como son: la construcción de 
su identidad docente, los dilemas y conflictos que expe-
rimentan los profesores principiantes, la inserción laboral 
como un proceso de socialización y el apoyo que necesi-
ta en este período.

Aspectos que mediante una adecuada planificación, or-
ganización, ejecución y control de la práctica pre profe-
sional podrían ser mejorados, toda vez que durante esta 
etapa de formación se realiza un sistema de acciones 
que tributan a los hábitos del docente mediante el cum-
plimiento de normas, prácticas pedagógicas y relaciones 
sociales.

CONCLUSIONES

Durante la formación docente los estudiantes desarrollan 
sus conocimientos teóricos y metodológicos de la ciencia 
que imparte y actitudes que le permiten ser ejemplo para 
sus discípulos.

En el proceso formativo de las carrereas pedagógicas la 
práctica pre profesional o práctica laboral ocupa un lugar 
vital, en esta etapa el estudiante pone en práctica los con-
tenidos aprendidos en las aulas, a la vez que profundiza 
en las competencias: pedagógicas (planificación, organi-
zación, metodología, selección y uso de recursos, y eva-
luación de los aprendizajes), culturales, éticas, comuni-
cativas, tecnológicas, investigativas y de autosuperación. 

La práctica laboral docente es una oportunidad para re-
lacionar la teoría con la práctica, mediante la acción-re-
flexión-acción, que está condicionada por múltiples fac-
tores; por lo que precisa del apoyo de los centros donde 
se lleva a cabo este ejercicio formativo y su articulación 
con la enseñanza superior. Es un proceso de retroalimen-
tación, mediante el cual se perfecciona el proceso forma-
tivo, a la vez que contribuye a superar las limitaciones de 
los modelos pedagógicos. La praxis formativa favorece 

el desarrollo del ejercicio reflexivo del profesorado sobre 
sus prácticas de enseñanza, al ser un vínculo entre la 
academia y la escuela.

El docente es un elemento fundamental para el desarro-
llo social de cualquier país, su formación ha de ser un 
elemento crucial a tener presente por los gobiernos y 
Estado, quienes deben diseñar políticas públicas e imple-
mentar estrategias encaminadas al perfeccionamiento de 
los currículos de las carreras pedagógicas y en particular 
a la etapa pre profesional del proceso formativo; donde 
se tenga en cuenta las necesidades sociales, las caracte-
rísticas del sistema educativo y los enfoques innovadores 
del ejercicio de la docencia.

El perfeccionamiento de los currículos de formación de 
docentes debe considerar las limitaciones que poseen en 
el orden pedagógico y metodológico; así como tener en 
cuenta las experiencias obtenidas en la etapa formativa 
de la práctica pre profesional.
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RESUMEN

La evaluación de manera general y en específico 
en la asignatura, aún presenta dificultades en la 
Educación Superior. El siguiente artículo muestra 
una manera menos tradicional de evaluar el trabajo 
final de asignatura a través del juego, idea habitual-
mente asociada a niños, sin embargo, está demos-
trado que esta forma de evaluar es una herramienta 
útil en todos los niveles educativos y que los jue-
gos tienen más beneficios que desventajas en la 
educación universitaria. La propuesta aborda qué 
procederes se siguieron en la concepción de las 
actividades evaluativas. Los resultados exponen la 
viabilidad, pertinencia y aspectos positivos de em-
plear este tipo de evaluación.

Palabras clave: 

Evaluación de la asignatura, juego, clima de clase.

ABSTRACT

The evaluation in a general and specific way in the 
subject, still presents difficulties in Higher Education. 
The following article shows a less traditional way of 
evaluating the final work of the subject through ga-
mes, an idea usually associated with children, howe-
ver, it has been shown that this way of evaluating is 
a useful tool at all educational levels and that games 
have more benefits than disadvantages in college 
education. The proposal addresses what procedu-
res were followed in the conception of the evaluation 
activities. The results show the feasibility, relevance 
and positive aspects of using this type of evaluation.
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Subject evaluation, game, class climate.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la docencia universitaria en todo el mun-
do, está llamada a un proceso de transformación y evolu-
ción simultáneamente con los cambios que se suceden. 
Cuba, tiene el objetivo de lograr profesionales competen-
tes y comprometidos con la Revolución, que satisfagan 
con calidad las necesidades de una sociedad que debe 
responder a los cambios operados en el entorno social, 
al avance científico-técnico internacional, a una globali-
zación creciente de las actividades humanas y a la masi-
ficación en el uso de Tecnologías de la Información (TIC), 
las cuales se convierten en el ineludible desarrollo de ha-
bilidades específicas que deben alcanzar los egresados 
del nivel superior.

No obstante algunos profesores no siempre alcanzan 
los resultados deseados en la asignatura que imparten, 
pues diseñan los elementos del Proceso Enseñanza 
Aprendizaje (PEA) generalmente de manera tradicional, 
como por ejemplo, una clase que piensan que es la ma-
gistral por los conocimientos que tienen del tema que 
imparten y su correspondiente evaluación, hacen énfasis 
en se debe memorizar la teoría que enseñan, sin ajustar 
estrategias de evaluación más contemporáneas y centra-
das en los estudiantes, por creencias erróneas de lo que 
es el rigor y seriedad en este componente. 

DESARROLLO

La calidad de cualquier enseñanza se encuentra suma-
mente vinculada a la rigurosidad y la pertinencia con que 
se realice la evaluación. Reducirla solamente a la medi-
ción de objetivos separados, hace perder de vista la ri-
queza esencial del proceso enseñanza aprendizaje en sí 
mismo, modificando o falseando a su vez su resultado y 
su verdadero objetivo. En relación con la evaluación del 
PEA, hacemos énfasis en que este componente nos debe 
responder, entre otras, a la pregunta: ¿en qué medida se 
cumplieron los objetivos trabajados?, en la misma medi-
da que se encarga de regular el proceso, por ello es un 
componente que tiene un papel significativo en el logro 
de la calidad educativa que se aspira a tener, sin embar-
go, resulta ser uno de los que más insatisfacciones pre-
senta, muchas veces, por la manera tradicional que casi 
siempre se realizan las evaluaciones, sin tener en cuenta 
el contexto actual. Análisis realizados han corroborado 
que, idear la evaluación desde una perspectiva que no 
cumpla los propósitos anteriores no posibilita un proceso 
de construcción de aprendizajes, ni facilita el desarrollo 
profesional del estudiante en los diferentes períodos aca-
démicos por los que debe transitar, así como no se podrá 
autenticar a la evaluación como una herramienta que fa-
vorece al aprendizaje y la medición del mismo.

Los autores San Martín, et al. (2016), al reflexionar 
sobre la evaluación docente en el ámbito universi-
tario nos expresan que, esta no puede tratase ni de 
una tarea de control externa, ni de un mero trámi-
te burocrático – administrativo, sino de un proceso 
de intercambio y comprensión de información so-
bre los acontecimientos que tiene lugar en el aula 
universitaria y que están relacionados con el tipo 
de actividades que se llevan a cabo, con el tipo de 
materiales utilizados, con la metodología empleada 
por el profesor, con las inquietudes e intereses del 
alumnado, con las relaciones y el clima de clase 
etc. 
Desde nuestra experiencia como docentes universitarios 
hemos confirmado que, disímiles profesores manifiestan 
diversos criterios en relación a cómo evaluar el aprendi-
zaje. Se expresan entre ellas: la eliminación de los exá-
menes finales por sus efectos dañinos y el estrés que pro-
vocan, otros refieren la utilización de la evaluación como 
un medio de premio y castigo y otros ven la solución al 
problema, en la realización de exámenes a libro abierto, 
aplicando su contenido a situaciones problémicas y a si-
tuaciones que se les pueden presentar en su vida profe-
sional, entre otras. Esta variedad de juicios nos demues-
tra en alguna medida, que aún existen problemas en la 
forma de evaluar; no obstante, entre los adeptos de tan 
diversos puntos de vista, existe algo que generalmente al 
final no varía y es el hecho que la mayoría de ellos todavía 
prefieren evaluar el aprendizaje mediante exámenes fi-
nales tradicionales y sus correspondientes calificaciones 
por puntos, de acuerdo a los resultados que obtiene cada 
cual. 

Desde esa perspectiva, debemos valorar la complejidad 
que tiene la evaluación en la propia dinámica del PEA, 
los contenidos que debemos evaluar para determinar lo 
aprendido y en qué medida esto se alcanza. Para hacer-
lo, será oportuno realizar un estudio, donde se analicen 
los estándares de calidad que requiere en los tiempos 
actuales esta actividad y su correspondencia con el tipo 
de estudiante que vamos a evaluar. Se deberá promover 
una constante investigación por parte de los docentes 
para valorar las fortalezas, debilidades e ilogicidadades 
de la evaluación de manera que puedan mejorarla y que 
cumpla su rol verdadero, para lo cual está destinada. 

Consideramos que no siempre se logran resultados sa-
tisfactorios pues, en disímiles ocasiones la docencia y la 
evaluación están vinculadas a paradigmas tradicionales 
desde el rol que juega el profesor en su clase, haciendo 
muchas veces que el estudiante se comporte pasivo en 
su propio proceso de formación, realizando evaluaciones 
que se centran principalmente en repetir y memorizar 



203  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

los contenidos impartidos. Estos aspectos no propician 
perfeccionar el saber hacer cada vez mejor de los estu-
diantes, pues no lograrán utilizar los contenidos de las 
asignaturas recibidas de manera integrada, al no poder 
conectarlos fácilmente con los que aprendieron en su ca-
rrera y los que posteriormente debe aplicar en su práctica 
profesional, trayendo como consecuencia que se inhiba 
y se dificulte un aprendizaje que debe ser trascendente 
para el estudiante.

En esa misma línea de pensamiento Gil, et al. (2017), ex-
pone que, la sociedad y en particular la educación se re-
fleja en la evaluación educacional, además que los edu-
cadores hablan y escriben sobre evaluación y determinan 
los instrumentos y estrategias aplicables a los distintos 
métodos evaluativos, hace falta una mirada amplia e in-
tegradora a la calidad, así como la identificación y desa-
rrollo de estrategias variadas de evaluación. Responder a 
estas exigencias implica, que en la actual universidad el 
profesor debe tomar conciencia de la necesidad de utili-
zar renovadoras estrategias para motivar y perfeccionar 
la actividad de pregrado, con énfasis en la evaluación. 
Esto le obligará a transformar su docencia e investigar 
qué innovación didáctica puede aplicar para resolver los 
problemas de su práctica educativa de manera que res-
ponda a los patrones de calidad actual, sin olvidar la re-
lación que debe existir entre la calidad de la clase que se 
imparte y la evaluación que diseña.

San Martín, et al. (2016), parten de concebir la evaluación 
como proceso fundamentado en la recogida de informa-
ción, útil, relevante y que permite emprender espacios 
de mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Partiendo de este planteamiento abogan por acercarse 
más a la comprensión e implicación del alumnado en el 
proceso educativo que tiene lugar en las aulas, con vista 
a las mejoras del aprendizaje, y por alejarse por completo 
de intención medidora o sancionadora que a menudo se 
asocia a los procesos de evaluación, a modo de mera 
certificación del éxito o fracaso en los procesos de apren-
dizaje. Desde nuestra posición asumimos que muchos de 
los métodos convencionales que utilizamos para evaluar 
a nuestros estudiantes en la actualidad, no son suficien-
temente eficaces para conseguir todo lo que deseamos 
en cuanto a la calidad educativa, por lo que necesitamos 
pensar nuevas alternativas para enfrentarla.

Desde su perspectiva, Valverde (2017), presenta su idea 
en este sentido al exponer que, la evaluación educativa 
presenta nuevas alternativas para evaluar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, por ejemplo, el portafolios, pro-
yectos, juegos lúdicos entre otras, más adelante nos ex-
pone que la evaluación también tiene que ser democráti-
ca para que pueda ser innovadora, esto quiere decir que 

la participación de todos los implicados en este proceso 
es muy importante.

Alcanzar estos propósitos necesitará de abrir espacios 
para revisar, actualizar y reconceptualizar las particula-
ridades que definen las prácticas evaluativas en el nivel 
universitario, a partir de lo que está establecido en los do-
cumentos rectores, aunque sin acomodarlos a modelos 
tradicionales, de manera que los estudiantes estén sufi-
cientemente preparados para insertarse en la actividad 
laboral donde deberán desempeñarse como profesiona-
les. Cada profesor deberá tomar decisiones adecuadas 
para enriquecer y reorientar la forma de evaluar la asig-
natura que imparte, a manera de garantizar un cambio 
cualitativamente superior, utilizando la evaluación como 
una herramienta de la ciencia, para transformar el apren-
dizaje de los estudiantes según las exigencias actuales. 
Pérez (2016), cuando alude a la evaluación en este sen-
tido, opina, que la misma requiere de la utilización de los 
resultados precedentes, su modificación permanente, el 
cruce de informaciones, modelos, una tradición acumula-
tiva de conocimientos y prácticas que se sustenten desde 
las visiones de la ciencia y el abordaje de la evaluación 
del aprendizaje. 

En este mismo interés Navarro, et al. (2017), aseveran 
que la evaluación está asociada a un creciente interés 
por medir los resultados de la calidad de la educación, 
valorar los resultados del aprendizaje, comprobar y valo-
rar el logro de los objetivos instructivos y educativos pro-
puestos para los diferentes niveles de enseñanza y cuya 
finalidad radica en comprobar y mejorar la calidad del 
proceso educativo. Encontrar el verdadero sentido a la 
evaluación se ha convertido en un desafío para los do-
centes que esquivan y asumen un rol menos protagónico 
al evaluar.

Al adentrarnos en aspectos de la evaluación no podemos 
olvidar que esta deberá responder a preguntas como: 
¿qué se evalúa?, ¿para qué evaluar? ¿con qué evaluar? y 
que todo proceso evaluativo debe tener en cuenta: diag-
nóstico, pronóstico y entrega pedagógica. Pérez (2016), 
al centrar la atención en la evaluación de los aprendiza-
jes, ubica la preocupación en ¿con qué evaluar?, es decir, 
en la selección de las herramientas, las técnicas y los ins-
trumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea de 
evaluar. Si analizamos la problemática, con qué evaluar, 
así como los problemas tradicionales que se presentan 
en la evaluación de la asignatura, podemos señalar que, 
generalmente tratan de solucionarse con la búsqueda 
de nuevas propuestas tecnológicas, desde diferentes 
enfoques psicológicos y/o pedagógicos, entre otros, y 
no siempre se valora la importancia que tiene conocer 
otras estrategias, técnicas, métodos o formas que son 
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utilizadas en los niveles educativos anteriores, como por 
ejemplo el juego en la primera infancia o primaria y que 
por desconocimiento o temor no se incursiona y aborda 
mucho en ellas en los niveles superiores. 

El juego o el enfoque lúdico: una opción para evaluar en 
la universidad ¿Podemos pensar que el maestro o profe-
sor es la persona que más evalúa?, Creemos que no, pero 
responder esta interrogante sería adentrarse en aspectos 
muy complejos y no es lo que queremos mostrar, sin em-
bargo, sabemos que el acto de evaluar en un maestro o 
profesor es necesario e imprescindible hacerlo, pero hay 
que hacerlo bien, lo que conlleva a repensar la mejor for-
ma de diseñarlo, en este caso, desde el aula universitària. 
Cuando hablamos de concebir la evaluación desde la lú-
dica o el juego, parece ser que este aspecto solo perte-
nece al universo infantil y en particular al Nivel Educativo 
Preescolar o Primaria, pero no, solo se trata de asumir 
un pensamiento más abierto en la forma que evaluamos 
la docencia en la universidad. En los momentos actua-
les, adquiere especial importancia que los docentes, de 
la Educación Superior estén dispuestos a utilizar formas 
innovadoras, o menos tradicionales, lo que obligará a los 
estudiantes y profesores desarrollar un esfuerzo mayor en 
el ejercicio de una docencia más creativa y sugerente, 
pero que seguramente incidirá de manera efectiva en la 
formación de los egresados.

En relación con estas ideas Suárez, et al. (2020), plantean 
que en los procesos de formación en la universidad, la 
incorporación de juegos de roles es menos frecuente y 
circunscrita a determinadas formaciones profesionales a 
pesar de sus ventajas. Realizar cambios en la evaluación 
universitaria y además utilizar el juego en ella, es un reto 
que los profesores debemos asumir por las ventajas que 
trae. 

Al decir de Lozada & Betancur (2017), el juego es un 
activador en la atención y surge como alternativa para 
complementar los esquemas de enseñanza tradicional. 
Según investigaciones del tema, el juego se considera en 
la formación universitaria como una técnica de aprendi-
zaje activo. Téngase presente que el aprendizaje es algo 
que se construye a través de la experiencia y la inves-
tigación, no con aprendizajes mecánicos. El juego, sin 
dudas, puede ser una vía para ello a partir de una mejor 
asimilación de los contenidos del currículo. Para Carreras 
(2017), la idea de que los contenidos deben interesar a 
nuestros estudiantes combinada con el convencimiento 
de que “se aprende mejor jugando”, han llevado a pensar 
que debemos dar a esos contenidos una forma lúdica o, 
mejor todavía, convertirlos en juegos. Se ha podido cons-
tatar que el uso del juego o enfoque lúdico para evaluar, 
han permitido constatar que: los mismos promueven o 

ayudan a promover la participación en clases, contribu-
yendo a la interacción social de los estudiantes, desde la 
comunicación que se establecen. 

Es significativo señalar que la actividad de juegos en el 
PEA permite mejorar la motivación de los estudiantes, 
tanto desde la perspectiva de ellos mismos como la de 
los profesores, quienes identifican a los juegos de roles, 
las dramatizaciones y los grupos de discusión entre es-
tudiantes, como las estrategias que provocan una mayor 
estimulación en el proceso de aprender, demostrando, 
que esta actividad puede ser sumada de manera más sis-
temática a nuestras practicas pedagógicas. Su utilización 
de forma intencionada, en las clases y en la evaluación 
de las asignaturas contribuirá al desarrollo de las capa-
cidades  cognoscitivas. Los espacios donde se aplican 
las evaluaciones bajo estas condiciones, serán espacios 
donde se fomente el debate, la colaboración, el estudio 
individual y colectivo de forma amena y creativa con re-
sultados alentadores según los niveles que se alcancen. 
Relacionado con ello Gómez, et al. (2017), piensan que 
los diferentes niveles en el juego permiten evolucionar en 
el conocimiento de un tema específico de la asignatura, 
convirtiendo el juego en un desafío entre equipos de estu-
diantes, lo que permite la estimulación por el conocimien-
to del tema que se evalúa.

Que los estudiantes encuentren sentido a lo que apren-
den debe ser una de las máximas de los que enseñamos, 
hacer que ellos se entusiasmen y apasionen por lo que 
estudian y para lo que se forman, es nuestra responsa-
bilidad, pero la forma en que lo conseguimos hay que 
encontrarla, no con medios o métodos coercitivos ni re-
curriendo al acostumbrado discurso de intimidar con la 
evaluación, o decir que el que no estudie sabrá que en 
la evaluación será un cero seguro. Hay que entender que 
para todos los estudiantes el momento de la evaluación 
no transcurre igual, para unos causa miedos, inseguri-
dad, entre otros, por ello es deber del profesor brindar 
en este proceso diferentes niveles de ayuda antes de una 
evaluación, que pueden ser desde lo académico o psico-
lógico, de manera que les permita superar los momentos 
difíciles que este proceso conlleva, cada profesor debe 
tener en cuenta, que no todos los estudiantes desarrollan 
sus capacidades o aptitudes de la misma manera ni en el 
mismo tiempo. 

Se trata entonces de presentar, a la evaluación, no como 
algo pesado, sino de convertir este proceso en un acto de 
aprendizaje individual y colectivo muy importante, pero 
de forma alegre y placentera sin que pierda la calidad y la 
profundidad que se requiere en este caso. En la medida 
en que todos participen y se aprecie de manera general 
que las tensiones bajan, por la manera lúdica que están 
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siendo evaluados, se tornará un acto compartido y el aula 
será un espacio social del cual todos son evaluadores, 
evaluados y promotores de su propio aprendizaje, inter-
pretando desde el trabajo colectivo la realidad educativa 
a que se van a enfrentar y la manera en que pueden re-
solver los problemas que se les presentan. No cabe duda 
que cuando se usa el juego en el PEA este permite adqui-
rir las competencias necesarias para profesiones futuras 
garantizando una práctica básica para los participantes. 
Coincidimos con Londoño & Rojas (2021), quienes mani-
fiestan que, en las últimas décadas los juegos han sido 
incluidos de forma creciente en ambientes educativos y 
son cada día más difundidos para lograr procesos efecti-
vos de enseña-aprendizaje, en los cuales los participan-
tes aprenden por medio de aplicación de conocimientos, 
toma de decisiones, práctica y simulación de escenarios. 

Teniendo en cuenta los estudios realizados sobre el tema, 
la experiencia de las autoras en la actividad de juego, la 
determinación de las ventajas del mismo en el PEA, así 
como la necesidad de renovar la evaluación de la asig-
natura Organización e Higiene Escolar, se decide utilizar 
el juego o enfoque lúdico para realizar el proceso eva-
luativo, con énfasis en el trabajo final de la asignatura: 
tipo de trabajo investigativo de los estudiantes que les 
permite, mediante la solución de problemas o tareas pro-
fesionales, profundizar, ampliar, consolidar y generalizar 
los conocimientos adquiridos; aplicar, con independencia 
y creatividad, las técnicas y los métodos adquiridos en 
otras formas organizativas del proceso docente educati-
vo y desarrollar los métodos del trabajo científico.

La propuesta, es fruto de la práctica de las investigadoras 
y la exploración e indagación sistemática sobre el tema 
presentado. Lo que les permitió fundamentar y compro-
bar su validez teórica y práctica en dos carreras peda-
gógicas. Desde esta perspectiva el presente trabajo pre-
senta una experiencia concreta de la utilización del juego, 
para evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
nivel universitario la asignatura Organización e Higiene 
Escolar en el tercer año de la carrera Licenciatura en 
Lengua Inglesa (CD), (CE) y Licenciatura en Educación 
Primaria, (CE) en los contenidos relacionados con la cali-
dad de vida, con lo cual los estudiantes deberán diseñar 
una estrategia educativa dirigida a la familia, la escuela y 
la comunidad como trabajo final de la asignatura.

Proceder que se siguió en la concepción de la propuesta:

Análisis de las experiencias investigativas anteriores de 
las autoras sobre el tema e investigaciones realizadas en 
la utilización del juego para la evaluación universitaria.

1. Estudio de las temáticas y objetivos de la asignatura 
donde podía ser utilizado y qué temas del programa, 

pudieran aplicarlos a situaciones ficticias en el juego 
de manera que les permitiera simular aspectos de su 
futura práctica profesional

2. Cómo realizar la evaluación final de la asignatura des-
de el enfoque lúdico o el juego.

3. Valoración de cuándo y qué discutir sobre juego con 
los estudiantes durante el PDE, teniendo en cuenta 
que en su Plan de Proceso Docente no está ninguna 
asignatura relacionada con la lúdica o el juego.

4. Planificación de las distintas evaluaciones de la asig-
natura y cuáles serían con el enfoque lúdico o el juego. 

5. Dar a conocer a los estudiantes esta forma de evalua-
ción y análisis del cronograma que el profesor prepa-
ró para ello. Es importante señalar que esto se hace 
desde una propuesta motivadora por parte del profe-
sor, los estudiantes en la medida que lo vayan anali-
zando podrán tomar partido en él con sus iniciativas.

6. Se presentará por primera vez en el Encuentro I cuan-
do se presenta el programa de la asignatura, las eva-
luaciones que se aplican, cómo es la evaluación final, 
que se espera de ellos, entre otras. 

Cada una de las actividades concebidas, se organiza-
ron, ejecutaron y evaluaron en función de contribuir a su 
formación integral, tomando como indicadores las aspira-
ciones sociales plasmadas en el Modelo del Profesional.

Proceder para las actividades evaluativas a través del 
juego:

Se comienza aplicar en el contexto universitario en la asig-
natura Organización e Higiene Escolar que se impartió en 
el Tercer año de las carreras de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras y Licenciatura en Educación Primaria donde 
se aplican situaciones prácticas en diferentes conteni-
dos del programa, de manera que los mismos permitan 
emplear los conocimientos estudiados en clases a situa-
ciones que aparenten circunstancias que se les pueden 
presentar en su futuro como profesional. La experiencia 
se aplicó en otra asignatura en la carrera de Licenciatura 
en Educación Primaria.

El programa de la asignatura tiene tres grandes temas, 
para el Curso Diurno tiene 36 horas clases y para el Curso 
Encuentro 18 horas clases. Se utiliza el juego o el enfoque 
lúdico en los tres temas, pero con énfasis en el primero, 
como preparación para el ejercicio final, que constituye un 
Trabajo de Curso de asignatura, donde deben presentar 
una estrategia o plan de acciones para contribuir a elevar 
la calidad de vida de la familia, escuela y comunidad don-
de los estudiantes realizan su práctica profesional.
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Contenidos del programa de la asignatura seleccionados 
para la aplicación de la propuesta:

 • Reuniones del sistema de trabajo de la escuela: 
Ejemplos: Consejo de Dirección, Colectivo de Ciclo.

 • Seminario sobre el uso adecuado de la voz del maes-
tro. Ejemplificación.

 • Estilos de dirección. Escenificación e identificación se-
gún sus características.

 • Organización escolar.

 • Promoción de salud.

 • Se realizan además estudios de casos como análisis 
de situaciones escolares y técnicas participativas.

 • Evaluación final de la asignatura: Trabajo de curso de 
asignatura.

Para que los estudiantes se familiaricen y tengan una 
panorámica de la importancia del juego y las ventajas 
de su utilización en el PEA, durante la impartición de los 
diferentes contenidos del programa de la asignatura, se 
les orientará búsqueda de bibliografía sobre el tema, así 
como otras que el profesor les facilite de manera que ad-
quieran ese conocimiento. Se hará también en turnos de 
consulta que solicite el estudiante.

Cómo se trabajarán los temas de las diferentes clases a 
través de juego:

Con anterioridad el profesor indicará cuál tema se reali-
zará mediante el juego, de manera que por equipos se 
puedan preparar. Según el contenido y su complejidad 
el profesor podrá intervenir si hay dificultades, pero se 
tratará de no interferir en la propuesta de juego que trae 
el estudiante y la forma que ellos la han ideado. 

A través de juegos, según los contenidos del programa, 
simularán reuniones donde unos serán los Directores 
de Escuela, Jefes de Ciclo, Guías Base, bibliotecarios, 
maestros y otros como participantes según el tipo de re-
unión que estén representando, el objetivo es que apren-
dan a representar papeles que en un futuro ellos puedan 
asumir, aprenderán, qué hacer en esas reuniones para 
transformar la realidad educativa, cómo utilizar distintos 
tipos de estilos de dirección estudiados, identificarán de 
cuál se trata y expondrán qué hacer para cambiarlo si 
no es el estilo que se corresponde con el más adecuado 
para dirigir el PEA.

En otros temas realizarán, roles de profesores e investi-
gadores, harán entrevistas, medios de enseñanzas re-
lacionados con la comunicación y promoción de temas 
importantes de salud, diseñarán la organización escolar 
para un ideal de escuela, lo podrán hacer con maquetas, 
dibujados, mediante la mímica, la dramatización u otra 

manifestación que el estudiante decida, formarán grupos 
de estudiantes, que no excedan de cuatro, y posterior-
mente desarrollar lo que planificaron delante de todo el 
grupo, demostrando el dominio alcanzado en el conteni-
do de las clases. Los roles que deben representar cada 
estudiante se seleccionan según su diagnóstico, se acep-
tan sus proposiciones como una forma de que participen 
además en su selección. El profesor tratará de desarrollar 
una participación colaborativa en grupos de estudio, de 
acuerdo con una serie de razonamientos lógicos para la 
presentación en el aula de las actividades que van a de-
sarrollar. Todas las actividades anteriores servirán de con-
dición previa para la preparación de la evaluación final de 
la asignatura.

Cómo realizar la evaluación final de asignatura a través 
del enfoque lúdico o juego:

Este ejercicio cumple con las exigencias establecidas 
para la aplicación de las evaluaciones de los estudian-
tes universitarios según Resolución Ministerial, lo que 
cambia es la forma de aplicación y su exposición por los 
estudiantes. 

Se les orienta a los estudiantes practicar en grupos de 
estudios los diferentes temas del programa y buscar en-
tre todos, soluciones a las problemáticas de la escuela 
que han podido corroborar en su práctica. Diseñarán 
una estrategia con acciones educativas que tributen des-
de la escuela a elevar la calidad de vida de los agentes 
educativos. Esas acciones las manifestarán a través de 
juegos que ellos mismos diseñen. Su presentación podrá 
ser de forma individual, en dúos o con más estudiantes, 
aunque todos deben participar. El trabajo se realiza de 
forma práctica, pero se recogen en digital o por escrito 
los juegos que los estudiantes diseñen.

Los contenidos que se van a evaluar en el juego que pre-
sentan los estudiantes y los que hace el profesor durante 
el desarrollo de todo el programa, están relacionados con 
las habilidades básicas que debe poseer un egresado 
universitario de las Ciencias Pedagógicas.

Esta experiencia puede aplicarse a otras asignaturas, 
adecuando la evaluación a los contenidos de las mismas.

Resultados alcanzados:

 • Durante los cursos que se ha aplicado la experiencia 
se han creado o modificado por parte de los estudian-
tes, cerca de 100 juegos que tributan a una mejor ca-
lidad de vida dirigidos a la escuela, familia y comuni-
dad y que a su vez fueron compilados en un material 
didáctico, para ofrecer a los diferentes niveles educa-
tivos primaria, secundaria y preuniversitario para utili-
zar en sus actividades.
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 • Mayor aceptación e interés por la asignatura, con én-
fasis en el primer tema que era el más complejo des-
de la comprensión de los diferentes conceptos, sobre 
todo con estudiantes del Curso Diurno.

 • Los contenidos eran recordados con mayor facilidad.

 • Mayor motivación en el saber hacer por parte de los 
estudiantes.

 • Permitió que los estudiantes comprendieran por ellos 
mismos, hasta dónde eran capaces de contribuir con 
sus enseñanzas a la transformación de la escuela, fa-
milia, comunidad y de percibir errores que se come-
tían y cometían ellos mismos en su práctica.

 • La aplicación de una experiencia práctica desde el 
trabajo individual y colectivo en el aula.

 • Constituyó una excelente forma de estimular la parti-
cipación en clases de los estudiantes universitarios.

 • Conocimiento básico de habilidades directivas, crea-
tividad en asumir roles y resolver situaciones, capaci-
dad para convenir, mayor comunicación y excelente 
trabajo en equipo.

 • Valoraciones realizadas por los estudiantes en una 
pregunta final relacionada sobre la aceptación de esta 
forma de evaluación:

 • Menos estrés a la hora de presentarse a la evaluación.

 • Una mayor facilidad en la adquisición de los conoci-
mientos que deben aplicar en su futura profesión y 
sobre todo el ambiente y clima agradable en que se 
realizaron las sesiones de evaluación

CONCLUSIONES

La evaluación del aprendizaje cada vez más se viene es-
tableciendo como una de las actividades con mayor tras-
cendencia para medir la calidad educativa de cualquier 
nivel.

Las formas de evaluación universitaria deben estar enca-
minadas al perfeccionamiento de la Educación Superior, 
desde la inclusión de nuevas estrategias con una cultura 
de innovación e implicación de los estudiantes en su pro-
pia evaluación, desterrando las formas tradicionales que 
casi siempre se han utilizado.
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RESUMEN

La universidad forma a los futuros profesionales, do-
tándolos de contenidos de la rama que estudian y 
de otros que complementan su preparación, como 
el componente estético, el que permite apreciar la 
belleza en la realidad; en consecuencia, el objeti-
vo del artículo es: elaborar una metodología para 
favorecer el desarrollo del componte estético en el 
proceso de formación de los futuros profesionales 
de la Odontología, en UNIANDES, Ibarra. Se em-
plearon métodos de investigación del nivel teórico 
y empírico al preparar el marco teórico, analizar el 
objeto, elaborar la propuesta y las conclusiones, las 
que expresan que los estudiantes de la Carrera de 
Odontología requieren del desarrollo del componen-
te estético por las implicaciones que tiene en el futu-
ro ejercicio de su profesión. 

Palabras clave: 

Componente estético, estudiantes universitarios, for-
mación integral, Carrera de Odontología. 

ABSTRACT

The university trains future professionals, providing 
them with content from the branch they study and 
others that complement their preparation, such as 
the aesthetic component, which allows one to ap-
preciate beauty in reality; Consequently, the objec-
tive of the article is: to elaborate a methodology to 
favor the development of the aesthetic component in 
the training process of future dental professionals, in 
UNIANDES, Ibarra. Research methods of the theo-
retical and empirical level were used when prepa-
ring the theoretical framework, analyzing the object, 
elaborating the proposal and the conclusions, which 
express that the students of the Dentistry Career re-
quire the development of the aesthetic component 
due to the implications it has in the future exercise of 
your profession.

Keywords: 

Aesthetic component, university students, compre-
hensive training, Dentistry Career.
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INTRODUCCIÓN
El proceso pedagógico, en el nivel universitario, se enfoca 
en la formación integral de los futuros profesionales que 
requiere la sociedad (Hernández & Infante, 2017). Es por 
ello que se debe atender la educación de la personalidad 
de los educandos mediante el desarrollo de todos sus 
componentes, entre los cuales se presentan relaciones e 
interrelaciones; esta tarea debe repercutir esencialmente 
en su formación, pues aporta al adecuado ejercicio de la 
profesión para la que se preparan. Lo analizado permite 
asumir que en la actualidad se necesita que las institucio-
nes universitarias ofrezcan una preparación integral a los 
educandos, proceso en la que además influye la familia y 
la sociedad en general. 

En la educación de la personalidad de los estudiantes 
universitarios influyen diversos componentes, vinculados 
entre sí, en el proceso formativo que se desarrolla. Es ne-
cesario hacer énfasis en el estético, el cual se manifiesta 
estableciendo estrechos nexos con el resto de los as-
pectos que permiten que este proceso se despliegue de 
manera armónica e integral (Infante, et al., 2017). Cada 
uno de los componentes del proceso resulta fundamen-
tal, pues cumple una función particular; en el caso del 
componente estético, debe mencionarse que es esencial 
en la preparación de los individuos para la vida, pues se 
relaciona con la sensibilidad, con la subjetividad, con la 
apreciación de la belleza en las diversas manifestaciones 
de la realidad objetiva, actos que realiza el ser humano 
de manera consciente.

Es necesario mencionar que lo estético se revela no solo 
en el arte, el cual sin dudas es su expresión suprema 
(Infante, et al., 2015), sino en los diferentes aspectos que 
rodean la existencia humana, entre ellos pueden mencio-
narse: las relaciones sociales, la comunicación, el con-
texto en que se vive, la asunción de modelos y estilos de 
vida, entre otros elementos (Infante, et al., 2017); es decir, 
la concepción estética que asume un individuo pone de 
manifiesto características de su personalidad, su com-
portamiento y la manera en que valora la realidad que lo 
circunda.

El análisis del Perfil de egreso de la Carrera Licenciatura 
en Odontología, la que se imparte en la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), en la ex-
tensión Ibarra, revela la incidencia del componente estéti-
co en la formación de los estudiantes de esta rama, pues 
en dicho documento se expresa que los futuros profesio-
nales deben ser capaces de rehabilitar la forma, función 
y estética del aparato estomatognático de los pacientes.

Es por ello que las investigadoras centran su atención 
en la observación de manifestaciones que evidencian 

el desarrollo del componente estético en los estudiantes 
que cursan el Primer nivel de la Carrera de Odontología, 
en UNIANDES, Ibarra, en el período académico: noviem-
bre de 2020 a marzo de 2021. La observación se realiza 
desde el proceso de enseñanza – aprendizaje de la mate-
ria Metodología de la investigación, pues esta constituye 
un contexto común a las tres investigadoras. 

La observación realizada permite apreciar limitaciones 
en la presentación de textos escritos por parte de los es-
tudiantes, específicamente en tareas que muestran defi-
ciencias en cuanto a edición, formato, ortografía y redac-
ción, lo que les resta valor y denota insuficiencias en el 
desarrollo de sus habilidades docentes, lo que influye de 
forma negativa en su formación. Además, debe señalarse 
que, en la elaboración de textos orales, en particular en 
las exposiciones que realizan, se manifiestan problemas 
en la expresión de las ideas, así como en la lógica segui-
da para comunicar el tema objeto de análisis.

La situación detectada revela la necesidad de atender la 
formación de los estudiantes, específicamente en cuanto 
al desarrollo del componente estético, el cual desempeña 
un papel esencial en este proceso, en correspondencia 
con los demás factores que intervienen en el mismo; por 
ello esta ponencia se propone como objetivo: elaborar 
una metodología para favorecer el desarrollo del com-
ponte estético en el proceso de formación de los futuros 
profesionales de la Odontología, en UNIANDES, Ibarra.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se ha desarrollado, esencialmente, si-
guiendo el paradigma cualitativo, a partir de las caracte-
rísticas del objeto de estudio y del problema detectado; 
se ha centrado en la comprensión de las acciones de los 
sujetos y en la descripción del fenómeno que se estudia 
(Hernández, et al., 2016). Debe mencionarse, además, 
que se ha utilizado el análisis cuantitativo de los datos 
obtenidos mediante la observación del objeto de estudio 
para proceder a su análisis cualitativo posteriormente; 
por ello se afirma que en la investigación realizada ha 
predominado el enfoque cualitativo. 

La población está conformada por 58 estudiantes del 
Primer Nivel, de la Carrera de Odontología, en UNIANDES, 
Ibarra, en la Modalidad Híbrida, en el período académico: 
noviembre de 2020 a marzo de 2021, aspectos que cons-
tituyen sus características comunes. En criterio de las 
investigadoras, no es pertinente proceder a la selección 
de una muestra para su estudio, pues se cuenta con el 
tiempo y los recursos necesarios para examinar el estado 
actual del objeto en dicha población.
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Los métodos de investigación del nivel empírico: 
Investigación documental y Observación científica han 
permitido realizar un análisis en profundidad del objeto 
de estudio. Los métodos mencionados han requerido la 
elaboración de instrumentos para su aplicación: una Guía 
para la investigación documental y una Lista de cotejo, 
respectivamente. 

La Guía para la investigación documental ha permitido, a 
partir del objetivo establecido, determinar el universo y la 
muestra de los documentos a estudiar, las unidades para 
la realización del análisis y los aspectos que se necesitan 
examinar en dichos documentos. La Lista de cotejo ha 
posibilitado la recogida de datos que evidencian el es-
tado actual del objeto, teniendo en cuenta los siguientes 
indicadores: edición, formato, ortografía y redacción en 
la presentación de textos escritos por parte de los estu-
diantes. Se han utilizado también métodos de investiga-
ción del nivel teórico como Análisis y crítica de fuentes, 
empleando como procedimientos los métodos generales 
del pensamiento lógico: análisis-síntesis, inducción-de-
ducción y lo histórico y lo lógico, los que han posibilitado 
elaborar los fundamentos teóricos que se asumen y los 
datos obtenidos en el proceso investigativo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La observación del proceso de enseñanza – aprendiza-
je en la Carrera de Odontología, en el período académi-
co: noviembre de 2020 a marzo de 2021, en UNIANDES, 
Ibarra, revela la necesidad de profundizar en la formación 
de los estudiantes potenciando el componente estético, 
lo que se sustenta en los resultados de la investigación 
documental realizada. A continuación se analizan los 
principales resultados obtenidos: 

Figura 1. Resultados de la observación realizada.

Como se muestra en la Figura 1, los estudiantes que con-
forman la muestra de la investigación evidencian dificulta-
des en la concepción estética de los textos que elaboran 
como parte de las tareas docentes que se les orientan. 
Debe mencionarse que el 77, 6% presenta problemas or-
tográficos, especialmente en el uso de mayúsculas y en 
la acentuación, lo que afecta la calidad de su trabajo. En 
cuanto a la redacción, es necesario apuntar que el 56,9% 
de los alumnos incurre en problemas en la construcción 
del texto, los cuales limitan la adecuada comunicación 
del mensaje, en particular se aprecia incoherencia en las 
ideas que deben transmitir pues no establecen apropia-
das relaciones entre ellas. 

Además, es menester señalar que el 69% de los estudian-
tes no presenta su trabajo con el formato más convenien-
te, lo que se aprecia en la selección de la fuente, en su 
tamaño, en el interlineado, lo que afecta la comprensión 
de las ideas. Es necesario destacar que el 43, 1% de los 
estudiantes no realiza la edición del texto; cuando elabo-
ran un texto no lo asumen como un borrador del trabajo, 
el que debe ser revisado y perfeccionado, lo presentan 
tal y como lo han concebido, aunque detecten insuficien-
cias que afectan su calidad. En este sentido hay que ma-
nifestar que se aprecia irregularidad en el margen y en 
la sangría de los textos que elaboran, así como al justi-
ficar ciertas partes del trabajo solamente, lo que le resta 
calidad. 

Los aspectos antes mencionados permiten revelar insu-
ficiencias en el conocimiento, así como en el desarrollo 
de habilidades en los estudiantes, lo que no se restringe 
al ámbito docente, sino que, además revela limitaciones 
en el componente estético, dentro del proceso formativo 
que se lleva a cabo. Esta situación demanda ser atendida 
pues constituye un aspecto importante de su formación 
general, y en específico, como futuros profesionales de la 
Odontología, rama que requiere de lo estético como parte 
de su preparación para que puedan ejercer en el futuro la 
Odontología estética, y otras áreas afines. 

La situación detectada conduce a las investigadoras a 
elaborar una propuesta para favorecer el desarrollo del 
componte estético en el proceso de formación de los 
futuros profesionales. Asumiendo estos fundamentos se 
elabora una metodología conformada por tres etapas, 
estrechamente relacionadas: diagnóstico, elaboración 
de tareas asincrónicas y capacitación a los estudiantes 
mediante acciones de tutorías, cada una con sus respec-
tivas acciones. 

La metodología elaborada posee carácter flexible, lo 
que permite su contextualización al aplicar la teoría en 
la práctica. Es un instrumento dinámico, que puede ser 
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perfeccionado, en dependencia de las condiciones en 
las que se desarrolle el proceso formativo de los estu-
diantes. A continuación, se presentan sus etapas:

Etapas de la metodología:

1. Diagnóstico: se dirige a obtener información relacio-
nada con el desarrollo del componente estético des-
de el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Elaboración de tareas asincrónicas: estas permiten 
potenciar el desarrollo del componente estético des-
de el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Capacitación a estudiantes mediante acciones de tu-
torías: se prepara a los estudiantes en cuanto a los 
fundamentos del componente estético desde el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Seguidamente se analiza cada una de las etapas esta-
blecidas. La primera etapa de la metodología, la de diag-
nóstico, permite conocer el estado actual del objeto de 
estudio mediante la obtención de información sobre el 
desarrollo del componente estético desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia Metodología de la 
investigación. 

La segunda etapa por la que transita la metodología es 
la de elaboración de tareas asincrónicas enfocadas en 
el estudio de artículos científicos relacionados con la 
Odontología estética. Las tareas permiten que los estu-
diantes se familiaricen con este aspecto esencial en su 
formación profesional mientras se preparan para cumplir 
objetivos del sílabo como: el trabajo con distintos tipos de 
fuentes y la aplicación de las Normas Vancouver, entre 
otros. 

La tercera etapa de la metodología elaborada: capaci-
tación a los estudiantes mediante acciones de tutorías, 
permite contribuir al desarrollo del componente estético 
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de 
la realización de talleres virtuales. Estos se estructuran 
la siguiente forma: tema, objetivo, plan temático y meto-
dología. Como ejemplo ilustrativo se presenta uno de los 
talleres diseñados.

Taller

Tema: El componente estético: fundamentación teórica.

Objetivo: analizar los fundamentos teóricos sobre el com-
ponente estético, lo que favorece su concreción en la 
práctica educativa. 

Plan temático:

 • El componente estético: definición.

 • La educación estética en la formación de los profesio-
nales de la Odontología.

 • Estética y Odontología. Su significado en la práctica.
Metodología que seguir en el taller:

En la parte inicial del taller se utiliza el método Expositivo, 
mediante la intervención del facilitador, quien ofrece, de 
manera sintética, los fundamentos teóricos sobre el com-
ponente estético. Posteriormente se produce un inter-
cambio con los participantes sobre los presupuestos pre-
sentados y se socialización las ideas esenciales sobre la 
relación existente entre la Estética y la Odontología. Este 
es el momento esencial del taller pues a partir del mismo 
los participantes elaboran un mapa conceptual que sinte-
tiza la importancia de la Odontología estética. 

El producto que aporta el taller constituye una tarea do-
cente integradora pues en esta se aprecian aspectos de 
forma y de contenido, estrechamente vinculados, y rela-
cionados con el tema tratado; estos ponen de manifies-
to la aplicación de los postulados estéticos analizados. 
Desde el punto de vista formal se tienen en cuenta: la 
edición, el formato, la ortografía y la redacción en el texto 
que elaboran. Lo referente al contenido se expresa en la 
síntesis realizada sobre la importancia de la Odontología 
estética, utilizando las citas, directas e indirectas, perti-
nentes, además de mencionar la bibliografía utilizada. 

Las diferentes etapas diseñadas en la metodología mues-
tran que para alcanzar la preparación integral de los 
alumnos no es suficiente el trabajo docente que se realiza 
durante las videoconferencias, sino que es necesario in-
centivar la realización de actividades investigativas a de-
sarrollar de manera asincrónica, localizando otras fuentes 
de información, todo lo cual repercute adecuadamente 
en su preparación. Las tareas que se elaboran consti-
tuyen un medio para incrementar los conocimientos de 
los educandos, para motivarlos hacia su futura profesión, 
desde las diferentes materias que reciben, todo lo cual 
favorece su formación.

En este proceso resulta relevante el papel de los alumnos, 
así como el del docente. A este corresponde dirigir el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje, a partir de los objetivos 
establecidos, pero otorgando a los estudiantes protago-
nismo en las diferentes actividades que se desarrollan. El 
docente debe estimular la motivación y el compromiso de 
los educandos con su formación, mediante variadas y no-
vedosas estrategias que conlleven a la profundización en 
los temas que se tratan y que despierten el interés refe-
rente a mejorar su desempeño presente, conscientes de 
que este repercute en el futuro ejercicio de su profesión. 

En la actualidad, la sociedad demanda profesionales al-
tamente calificados, integralmente formados, que puedan 
desempeñarse eficazmente en diferentes ramas; conjun-
tamente con los conocimientos científicos relacionados 
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con el área del conocimiento que estudian, deben poseer 
otros saberes, habilidades y valores, igualmente impor-
tantes, que les permitan manifestarse de manera plena 
en su vida personal y profesional (Hernández & Infante, 
2015; Añorga, 2020), uno de estos aspectos es el relacio-
nado con el componente estético. 

La palabra estética se deriva del latín aestheticus, esta 
a su vez del  griego  αἰσθητικός  aisthētikós, que signi-
fica: que se percibe por los sentidos (Real Academia 
Española, 2019), es decir, hace referencia al saber que 
se obtiene por medio de percepción de la realidad. Este 
vocablo remite al ámbito de las sensaciones, de la ima-
ginación y de la sensibilidad, aspectos fundamentales en 
el ser humano. 

La Estética, por tanto, estudia las leyes de la percepción 
estética, así como las relaciones estéticas del hombre 
con la realidad en que vive. En términos científicos debe 
mencionarse que la Estética es “la ciencia de un modo 
específico de apropiación de la realidad, vinculada con 
otros modos de apropiación humana del mundo, y con 
las condiciones históricas, sociales y culturales en que se 
da” (Sánchez, 1992, citado por Rojas, 2018). Se conside-
ra que “la estética es una rama de la filosofía que se ca-
racteriza por estudiar cómo el ser humano descifra el co-
nocimiento sensible, desde la esencia y la percepción, de 
aquello que denominamos belleza”. (Girado-Sierra, 2019)

La estética se encarga de la manera en la que el razo-
namiento del ser humano interpreta los estímulos senso-
riales que recibe del mundo circundante. Es la ciencia 
que estudia el conocimiento sensible, el que se adquiere 
a través de los sentidos. Dentro de su objeto de estudio 
aparecen la belleza o los juicios de gusto y las maneras 
de interpretarlos; está estrechamente relacionada con 
el arte y sus diferentes manifestaciones (Infante, et al., 
2016).

Dentro de las categorías estéticas resulta significativa la 
relacionada con el gusto estético, entendido como “la ca-
pacidad de percibir la belleza es un sentimiento de placer 
ante la belleza; por gusto se entiende tanto el sentimiento 
en sí mismo como la facultad para percibirlo” (Lizarraga, 
2017, p. 492). Por todo ello resulta importante contribuir 
al desarrollo del gusto estético en los individuos, de ma-
nera que sean capaces de percibir la belleza existente 
en el mundo que los rodea, y de manera particular en las 
expresiones artísticas, teniendo en cuenta que en la con-
temporaneidad, “lo bello es aquello que proporciona un 
determinado sentimiento de placer y, por tanto, la belleza 
se define, en relación con un sujeto, al sentimiento de ese 
sujeto, a su facultad estética, al gusto”. (Lizarraga, 2017, 
p. 493)

Los autores citados coinciden en sus posiciones teóricas 
en lo concerniente a la asunción de la Estética como la 
ciencia que estudia la naturaleza de la belleza y su apre-
ciación por parte de los seres humanos. Es necesario en-
fatizar en que la belleza que puede percibir el individuo 
mediante sus sentidos está en la vida, en sus diferentes y 
ricas manifestaciones, no solo en manifestaciones artísti-
cas, las que por su propia esencia privilegian la expresión 
estética. 

Los fundamentos analizados permiten aseverar la impor-
tancia que adquiere la educación estética de los estu-
diantes, en el proceso de educación de su personalidad 
(Hernández, et al., 2020). Desde el proceso pedagógico 
que se desarrolla en la universidad los educandos de-
ben recibir una apropiada influencia que los ayude en su 
preparación como individuos integralmente preparados, 
lo que debe posibilitar su adecuada inserción en la so-
ciedad y específicamente en el ámbito laboral en el que 
deben desempeñarse (Hernández & Infante, 2017; Ayala 
& Dibut, 2020).

Se reconoce que la educación estética resulta funda-
mental en todos los individuos, en particular se señala 
su aporte a la formación integral de los futuros profe-
sionales (Infante, et al., 2017; Hernández, et al., 2020). 
Específicamente, en el caso de la Odontología, adquiere 
importancia favorecer la adecuada educación estética de 
los futuros profesionales de esta rama, pues estos deben 
prepararse para su posible desempeño en una de sus 
áreas: la Odontología estética. 

La mencionada especialidad, dentro de la Odontología, 
posibilita otorgar armonía al rostro de los pacientes, ba-
sándose en sus propios rasgos y características físicas; 
“Uno de los objetivos de esta rama odontológica es la de 
mantener la belleza natural de los dientes, es decir, se 
trata de llevar a cabo mejoras en la estética dental, pero 
respetando la naturalidad de los mimos, tratando que se 
produzcan mejorías sin que lleguen a resultar artificiales” 
(Pacual & Camps, 2006).

La Odontología estética hoy en día es una de las más co-
tizadas, dentro de los tratamientos odontológicos, debido 
a la importancia que se le adjudica a la apariencia facial, 
la que como primera impresión tiende a influir sobre la 
opinión social. Esta rama se enfoca en las expectativas 
físicas de la sociedad, no solo considerando la impor-
tancia de la belleza visual, sino también de la salud. La 
Odontología estética se sustenta en el significado que 
adquiere la apariencia en la sociedad, lo cual, si bien no 
debe ser esencial desde el punto de vista moral, sí se 
considera influyente en la vida cotidiana, pues “es cier-
to que los seres humanos tienen formas de pensar muy 
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contradictorias a cerca de la belleza, mientras que por un 
lado afirmamos que no se debe juzgar a las personas por 
su apariencia, en la práctica solemos hacer justo lo con-
trario”. (Velazco, 2019, p. 1)

En esta situación incide el creciente papel de los medios 
de comunicación en la actualidad, ya sea mediante la te-
levisión, las revistas, los periódicos o las redes sociales, 
en los que se difunden estereotipos de belleza que reper-
cuten en la concepción estética que asumen las perso-
nas, pues “Los cánones de belleza en la actualidad es-
tablecen una preocupación por un cuerpo perfecto, una 
piel bronceada, una melena cuidada… pero la boca tam-
bién juega un papel importante que en muchas ocasiones 
es omitido desde el punto de vista estético”. (Morente & 
Molina, 2003)

En este sentido debe expresarse que la sonrisa constitu-
ye uno de los aspectos más importantes de los estereoti-
pos físicos, y de la percepción individual, debido al inte-
rés que se tiene respecto a la apariencia de los individuos 
ante la sociedad y al valor que se le otorga a la primera 
impresión que causa una persona ante un nuevo grupo 
social o simplemente en el diario vivir. A esto se suma 
el hecho de que los medios de comunicación transmiten 
información sobre procedimientos, técnicas y costos de 
tratamientos estético - dentales, generando expectativas 
exigentes para el profesional de la Odontología estética, 
por lo tanto “los odontólogos deben estar actualizados 
para poder responder a las demandas estéticas de un 
paciente bien informado”. (González, et al., 1999)

Es necesario acotar que la belleza y la salud, son catego-
rías estrechamente relacionadas, debe manifestarse que 
la Odontología estética no va simplemente dirigida a brin-
dar una sonrisa físicamente hermosa, esta especialidad 
también se enfoca en la salud bucal de los pacientes, 
pues “La cosmética dental, hace referencia a una espe-
cialidad de la misma dirigida a dar solución a problemas 
relacionados con la salud bucodental y la estética. Es de-
cir, trata de aportar una armonía estética a una boca sana”. 
(Santos, et al. 2003)

La Odontología estética brinda beneficios, entre ellos, da 
la posibilidad de lucir una sonrisa radiante y saludable, lo 
que resulta fundamental para cualquier persona. La sonri-
sa constituye un conjunto de gestos faciales que transmi-
ten alegría y bienestar a los demás, pues es una respues-
ta a la felicidad que siente un individuo. Es, además, un 
privilegio del ser humano, un reflejo innato. Gracias a este 
acto, la sonrisa es considerada como un gesto que apor-
ta a la comunicación entre las personas, piénsese que 
“con la sonrisa llegamos a rejuvenecer, oxigenar, limpiar y 

eliminar el estrés, además de mejorar notablemente nues-
tras relaciones, con nuestro ámbito”. (Lizarraga, 2017)

Resulta pertinente señalar que la apariencia física ejerce 
influencia no solo en el aspecto externo de una perso-
na, sino en su estado psicológico, en este sentido cobra 
relevancia la estética dental, pues contar con una linda 
mirada, una hermosa piel y con rasgos agradables pue-
den verse opacados sin una sonrisa cuidada y una boca 
saludable, lo cual influye en la autoestima personal y en 
las relaciones sociales del individuo, por el contrario, con-
tar con una hermosa sonrisa y con salud bucal aumenta 
la seguridad y la facilidad de relacionarse con los demás; 
“si la sonrisa no presenta belleza, el efecto será el con-
trario, resultará mucho más complicado tener confianza 
alta, autoestima y seguridad en uno mismo. La autoestima 
será muy baja e impedirá sentirse a gusto con su boca, 
llegando a ocultar la sonrisa y eso limitará la interrelación 
con los demás”. (Lizarraga, 2017)

Los estudiantes que se forman como futuros odontólo-
gos, deben asumir que cuando un individuo presenta 
manchas en los dientes o fracturas dentales, entre otras 
situaciones, este se manifiesta de manera insegura, de-
bido a su apariencia, lo que repercute de forma negativa 
en su comportamiento social, en fin, en el desarrollo de su 
personalidad (Pino, et al., 2014). En casos de esta índole 
lo más conveniente es que la persona en cuestión se so-
meta a un tratamiento odontológico, de carácter estético, 
que favorezca su apariencia y, por tanto, su calidad de 
vida, pues con tratamientos de estética dental se pueden 
corregir defectos, de modo que se contribuya a la salud 
bucal de las personas, además de prevenir enfermeda-
des orales que pueden presentarse en el futuro.

Debe apuntarse que el resultado de un tratamiento en es-
tética dental produce satisfacción en los pacientes y en el 
profesional que lo realiza. Dicho tratamiento no se circuns-
cribe a resolver problemas dentales, abarca otros aspec-
tos como el buen trato que se ofrezca, estableciendo una 
adecuada relación entre el odontólogo y el paciente; “un 
especialista en odontología estética cubrirá estos 4 pun-
tos: hacer un análisis estético de la sonrisa, diagnosticar 
cualquier problema y planear el tratamiento para resolver-
lo, comenzar el tratamiento con los materiales y tecnología 
necesarios para que sea lo más rápido e indoloro posible, 
sugerir buenas prácticas para que mantengas tu sonrisa 
saludable por mucho tiempo”. (Pascual & Blanco, 1999)

Estos argumentos sustentan la importancia de contribuir a 
la educación estética de los estudiantes de Odontología, 
quienes deben comprender que un tratamiento estético 
enfocado en mejorar la sonrisa en los seres humanos in-
fluye decisivamente en su aspecto físico. Es por ello que 
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la Odontología estética se ha ido posicionando cada día 
más en el mercado, considerando que “la mayoría de 
estos tratamientos para lograr una buena estética den-
tal son sencillos e indoloros y algunos pueden realizarse 
en una sesión única con excelentes resultados. Los más 
utilizados son el blanqueamiento y las carillas dentales”. 
(Lizarraga, 2017)

La Odontología estética integra otras especialidades, 
pues los procedimientos a realizar no se dirigen única-
mente a los dientes, también estudia la armonía del ros-
tro, el aspecto psicológico, la ubicación de los dientes, 
su coloración y las deformaciones que puedan existir, así 
como la estética facial en general. Los especialistas en 
Odontología estética procuran mantener la naturalidad de 
la sonrisa y la armonía facial, lo que se relaciona con as-
pectos psicológicos de los seres humanos. 

El análisis realizado permite aseverar la pertinencia de 
conducir el proceso formativo de los futuros profesionales 
de Odontología, de manera integral, es decir, establecien-
do adecuadas relaciones entre sus diferentes componen-
tes. Uno de ellos, como se ha mencionado, es el estético, 
el cual, conjuntamente con el resto de los aspectos que 
intervienen en un proceso de tal magnitud y complejidad, 
aporta decisivamente a su preparación. 

CONCLUSIONES 

Al componente estético corresponde un importante papel 
en el proceso de educación de la personalidad de los 
estudiantes, si de una formación integral se trata, pues 
permite la percepción estética de la realidad que circun-
da al individuo, fomentando su subjetividad, la cual, en 
estrecha relación con la objetividad, está en la esencia 
misma del ser humano.

Los estudiantes de la Carrera de Odontología requieren 
del desarrollo del componente estético en su proceso for-
mativo, no solo por lo que les aporta como individuos, 
sino por las implicaciones que tiene en el futuro ejerci-
cio de su profesión, en particular en la rama denominada 
Odontología estética. 

La metodología elaborada constituye un instrumento para 
la aplicación de la teoría; manifiesta la relación existente 
entre esta y la práctica, siempre considerando que la últi-
ma permite el enriquecimiento de la primera. Sus etapas y 
acciones posibilitan el cumplimiento del objetivo trazado: 
contribuir a la educación de la personalidad de los estu-
diantes mediante el desarrollo del componente estético 
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN

La educación superior tiene la responsabilidad so-
cial de satisfacer las necesidades técnicas, econó-
micas y sociales de un país lo que implica, ante todo, 
formar un profesional comprometido con su labor y 
con la sociedad en que se inserta siendo capaz de 
resolver los problemas que esta enfrenta con sólidos 
valores. La formación ética profesional es considera-
da como una necesidad, en el camino por alcanzar, 
en los graduados, altos niveles de calidad en el des-
empeño laboral de los mismos. En función de eso, el 
trabajo que se presenta es el resultado parcial de una 
investigación doctoral, la misma tiene como objetivo 
elaborar un sistema de tareas docentes integrado-
ras desde la práctica laboral de los estudiantes de 
ciencias contables. Se utilizaron métodos teóricos y 
empíricos que permitieron plantear como contribu-
ción a la teoría manifiesta en, la articulación que se 
establece entre las normas y principios éticos con 
los contenidos disciplinares de la Práctica Laboral 
Contable y Financiera para potenciar la formación 
ética del Licenciado en Contabilidad y Finanzas y 
como contribución a la práctica, la propuesta de 
un sistema de tareas docentes integradoras para la 
formación ética profesional en los estudiantes de la 
carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.

Palabras clave: 

Proceso enseñanza-aprendizaje, formación ética, 
ética profesional, tarea docente.

ABSTRACT

Higher education has a social responsibility to sa-
tisfy the technical, economic and social needs of 
a country, which implies, above all, to train a pro-
fessional committed to his work and to the society 
in which he is inserted, being able to solve the pro-
blems that it faces. with strong values. Ethics training 
is considered a necessity, on the way to achieve, in 
graduates, high levels of quality in their job perfor-
mance. Based on this, the work presented is the 
partial result of a doctoral research, which aims to 
develop a system of integrative teaching tasks from 
the work practice of accounting science students. 
In the research, theoretical and empirical methods 
were used that allowed to propose as a contribution 
to the theory manifested in the articulation that is es-
tablished between the ethical norms and principles 
with the disciplinary contents of the Accounting and 
Financial Labor Practice to enhance the ethical trai-
ning of the Graduate in Accounting and Finance and 
as a contribution to the practice of a system of tea-
ching tasks the proposal of a system of integrative 
teaching tasks for ethical training in students of the 
Bachelor’s degree in Accounting and Finance.

Keywords: 

Teaching-learning process, ethical training, profes-
sional ethics, teaching task.
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INTRODUCCIÓN

La declaración mundial sobre Educación Superior en el 
siglo XXI aprobada por la Conferencia Mundial sobre la 
Educción Superior de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998), 
decreta que “los establecimientos de enseñanza supe-
rior, el personal y los estudiantes universitarios deberán: 
a) preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, 
sometiendo todas sus actividades a las exigencias de la 
ética y del rigor científico e intelectual; b) poder opinar 
sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con to-
tal autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos 
de una especie de autoridad intelectual que la sociedad 
necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar”.

Cada institución universitaria deberá especificar y dar 
mayor significación a la dimensión ética en los planes de 
estudios y decidir en cada profesión, a partir de la cons-
trucción del perfil profesional que quiere formar, la forma 
de abordar el componente ético a lo largo del proceso 
educativo universitario, “bien a través de un tratamiento 
más transversal en todas sus materias o bien desarrollan-
do esas competencias éticas mediante asignaturas espe-
cíficas”. (García, et al., 2009)

La globalización como un proceso envolvente ha permea-
do todos los ámbitos de la economía contemporánea, uno 
de ellos es el financiero, el cual tiene un estrecho vínculo 
con la educación de los contadores públicos. Los cuales 
además de poseer los conocimientos y las habilidades 
técnicas propios de la profesión contable, deben tener 
habilidades que les permitan desempeñar diversas ta-
reas y al mismo tiempo integridad, objetividad y voluntad 
con una actitud firme, demostrando valores, ética y acti-
tudes profesionales responsables.

Investigadores del contexto de Eurasia entre los que se 
encuentran Sengür (2017); Sepasi (2019), se han centra-
do en reconocer el valor de la ética y la detección en los 
distintos ámbitos de la vida social principios éticos y va-
lores que constituyen la ética cívica, sin embargo no se 
aprecian propuestas de materias que versen sobre ética 
contable siendo un problema mundial, por lo que apues-
tan por su introducción en la enseñanza de la contabili-
dad universitaria, destacan la importancia de la ética y 
el lugar que ocupa, existiendo mayor demanda de estos 
cursos en el plan de estudios de la carrera, acompañado 
de un análisis del comportamiento ético en función de las 
reglas y principios generales establecidos por los órga-
nos rectores de la profesión.

Torres (2019), aborda el proceso de formación de nivel 
superior del contador, apuntando que toma una significa-
tiva relevancia, puesto que enfrenta el desafío de formar 

a jóvenes aptos para atender las exigencias de una pro-
fesión con elevada demanda en el mundo. Asimismo, 
se deben satisfacer los requerimientos internacionales 
de conocimientos, habilidades y valores indispensables 
para competir al nivel apropiado en el campo laboral, 
sustentada en una formación de calidad. 

Las investigaciones de autores cubanos como: Borrás & 
Rodríguez (2014); Lorenzo (2015); Valera & Téllez (2019), 
abordan que los programas que estipulan la formación de 
los profesionales de las ciencias contables y financieras 
en Cuba, han ido evolucionando hasta las versiones con 
las que se educa en la actualidad. En este sentido la for-
mación de pregrado garantiza un egresado capaz de re-
solver los problemas contables y financieros, sin embar-
go, no se aprecia en el plan de estudios una propuesta 
de articulación de la formación ética integrada desde las 
disciplinas hasta las asignaturas que conforman dichos 
documentos rectores.

El escenario seleccionado para la presentación del resul-
tado científico son la utilización de tareas docentes inte-
gradoras, para lo cual se considera el acertado criterio de 
Arteaga (2010), el cual expone un punto de vista impor-
tante, cuando se refiere a la tarea integradora, y plantea 
que es aquel tipo de tarea docente orientada a la solución 
de uno o varios problemas, teóricos, teórico prácticos y 
prácticos, para lo cual el estudiante requiere de la utiliza-
ción de conocimientos y habilidades adquiridos en una 
o varias asignaturas del currículo. Este tipo de tarea per-
mite, comprender la esencia del proceso de solución de 
los problemas de la vida cotidiana y conformar una visión 
más global del objeto de estudio. Refiere además, que la 
tarea docente integradora se puede lograr mediante la 
integración horizontal de varias asignaturas en un mismo 
año académico o mediante la integración vertical, la cual 
vincula contenidos de una asignatura en un año académi-
co o en varios cursos académicos.

El criterio anterior se complementa con el aportado por 
Pérez (2015), el cual plantea la importancia de las tareas 
y su implementación como “el sistema de tareas permite 
que el estudiante adquiera los conocimientos y destrezas 
básicas necesarias para su plena integración social, y de-
sarrolle modos de comportamientos acordes con las nor-
mas y códigos sociales correspondientes a los contextos 
en que tiene lugar su desempeño profesional. Las tareas 
permiten establecer la relación con el contexto”. (p. 73)

El objetivo general del trabajo consiste en elaborar un 
sistema de tareas docentes integradoras en la discipli-
na Práctica Laboral Contable y Financiera que contribu-
ya a la formación ética de los estudiantes de la carrera 
Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 
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DESARROLLO

En la literatura consultada se pudo constatar que todo ser 
humano necesita de la formación como un proceso bá-
sico. La formación, en todos los perfiles de la Educación 
Superior es una prioridad en cada universidad; donde se 
incluyen los estudios contables, los cuales tiene como ob-
jetivo la enseñanza, aprendizaje y preparación personal 
de los estudiantes, vinculando siempre la teoría con la 
práctica y lo instructivo con lo educativo como comple-
mentos importantes del proceso formativo.

Resulta importante resaltar que el proceso de formación 
profesional tiene como objetivo preparar integralmente 
al estudiante en una determinada carrera universitaria y 
abarca tanto los estudios de pregrado como los de pos-
grado, objetivo que puede ser alcanzado con la adecua-
da integración de los procesos educativo, desarrollador 
e instructivo.

En la actualidad la formación de contadores está alta-
mente difundida en universidades de todos los países 
del mundo, en las que ha sido identificado con diferentes 
denominaciones, tales como: Contador Público, Contador 
auditor y/o Ingeniero de Información y Control de Gestión, 
Ingeniero Comercial, Auditoría, Ingeniería en Finanzas, 
Contaduría Pública y Auditoría, Licenciado en Contaduría 
Pública, Finanzas y Comercio Internacional, Contaduría 
Pública, Administración, Licenciado en Auditoría y 
Contaduría Pública, Negocios, Contador y Finanzas; bas-
tante generalizadas en los países latinoamericanos. En 
países de Europa existen dos carreras afines a la forma-
ción del contador: Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas y en el caso de los países de África se forman 
dos especialistas: El Licenciado en Gestión de Empresas 
y el Licenciado en Contabilidad de Gestión, denominán-
dose en el caso de Cuba Licenciado en Contabilidad y 
Finanzas. 

Por la importancia que el proceso de formación del pro-
fesional revierte para la sociedad, la integralidad de los 
estudiantes universitarios es tarea de primer orden. La ca-
rrera de Contabilidad y Finanzas, no se encuentra exen-
ta, pues sus egresados deben ser capaces de estudiar, 
comprender y explicar los procesos de índole económi-
cos, para ponerlos en función del beneficio de la socie-
dad donde estos actúan. 

Según Borrás & Rodríguez (2014), los programas para 
la formación universitaria de contadores cubanos ga-
rantizan tanto la actualización de conocimientos como 
también el desarrollo de habilidades y valores. El dise-
ño curricular de los planes de estudio de Contabilidad 
y Finanzas tiene una idea rectora: formar un profesional 

con un alto desempeño, capaz de dar soluciones a los 
problemas prácticos que se presenten en su campo de 
actuación. Para ello debe tener conocimientos científicos 
y técnicos y también haber desarrollado habilidades ne-
cesarias para el ejercicio de su profesión. La educación 
contable en Cuba se corresponde totalmente con los es-
tándares internacionales, pero no se reconoce una arti-
culación de la formación ética a través de las normas y 
principios éticos.

La formación del profesional cubano de las ciencias 
contables, ha sido una preocupación permanente de la 
Educación Superior cubana en las últimas décadas. Una 
evidencia de este esfuerzo ha sido la evolución de los 
programas de la Carrera de Contabilidad y Finanzas, la 
cual se estudia en todas las universidades del país. Las 
investigaciones a nivel nacional de Lorenzo (2015); y Gil 
(2016), enfocan sus resultados científicos a la identifica-
ción de deficiencias del trabajo educativo, que limitan el 
comportamiento ético profesional y que interfiere en la ca-
lidad del graduado, tratamiento metodológico de las dis-
ciplinas docentes complejas, la formación de habilidades 
investigativo–laboral, la implementación del aprendizaje 
desarrollador en los estudiantes y la formación de com-
petencias profesionales en la disciplina principal integra-
dora de la carrera, quedando demostrado que, de las 
propuestas estudiadas hasta el momento ninguna trata la 
formación ética profesional de los estudiantes de las cien-
cias contables y financieras utilizando sistemas de tareas 
docentes integradoras, a excepción de Castro (2018), 
que presenta el diseño y validación de un procedimiento 
metodológico para el perfeccionamiento de la formación 
ética del Licenciado en Contabilidad y Finanzas en los 
estudios de pregrado de la Universidad de Cienfuegos 
organizado en etapas y pasos.

Las particularidades del proceso de formación del con-
tador en Cienfuegos se concretan en las disciplinas 
que componen el currículo, las cuales, aseguran la es-
tructuración y graduación de los saberes que se co-
rresponden con las disciplinas del currículo base y pro-
pio en estrecha relación con la carrera Licenciatura en 
Contabilidad y Finanzas, como son: Contabilidad, Costos, 
Auditoria, Finanzas, Sistemas y Práctica Laboral Contable 
y Financiera. Del mismo modo se evidencia la intención 
de utilizar el currículo optativo/electivo para incorporar la 
temática relacionada con la formación ética en la asig-
natura Electiva, por lo que se considera a criterio del 
profesorado su inclusión desde las diferentes asignatu-
ras, y dejar abierto el tratamiento de estos contenidos, 
desde las disciplinas y asignaturas sin una clara guía 
de acciones y operaciones que permitan su articula-
ción para lograr la responsabilidad en la actuación y las 
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sólidas convicciones que revelen la ética profesional del 
contador.

 • Sistema de tareas docentes para encaminar la forma-
ción ética en los estudiantes de la carrera de ciencias 
contables

Existen variados estudios referidos a la tarea docente 
en el contexto internacional y nacional (Arteaga, 2010; 
Maridueña, 2014; Domínguez, 2017; Hernández, 2019).

Es reconocida en la literatura científica consultada la ta-
rea docente por constituir la célula de la actividad con-
junta profesor estudiante y es la acción del profesor y los 
estudiantes dentro del proceso, que se realiza en ciertas 
circunstancias pedagógicas, con el fin de alcanzar un ob-
jetivo de carácter elemental, de resolver el problema plan-
teado a estudiar por el profesor, en los diferentes com-
ponentes en que se desarrolla el Proceso de Formación.

Las reseñas anteriores conducen a la autora a deducir 
que la tarea docente favorece los cambios continuos y 
escalonados de la manera de actuar del estudiante, pro-
piciando la adquisición de rasgos y cualidades que le 
permitan solucionar las tareas docentes de una forma 
creativa, independiente y consiente. Las tareas docen-
tes que se presentan, poseen la particularidad de que 
se desarrollan en la práctica laboral, donde se tiene que 
lograr la articulación de los conocimientos, habilidades y 
valores que se forman desde el componente académico 
con el desempeño del estudiante en la actividad laboral.

Las autoras coinciden con Hernández (2019), cuando 
plantea que la tarea docente es una vía que puede po-
tenciar el protagonismo del educando en el proceso de 
formación y a su vez favorece la relación universidad-
empleador. Se propicia el cumplimiento del objetivo con 
actuaciones de calidad, pero considerando las normas y 
los principios éticos de la profesión contable, para lograr 
niveles cualitativamente superiores en la solución de pro-
blemáticas profesionales. La necesidad de emplear no 
solo conocimientos adquiridos sino también demostrando 
rasgos decorosos, dignos y responsables en el escena-
rio problémico del entorno laboral empresarial o de los 
servicios, que denoten una sólida formación ética de los 
estudiantes de las ciencias contables y financieras.

El sistema de tareas docentes integradoras que se dise-
ña estructura las tareas a desarrollar en las asignaturas 
Práctica Laboral Contable y Financiera I, II y Práctica Pre-
profesional del Contador III y IV, que forman parte de la 
disciplina Práctica Laboral Contable y Financiera perte-
neciente al Plan de Estudios E y Práctica Pre-profesional 
del Contador perteneciente al Plan de Estudios D per-
feccionado, de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas que se desarrollan en los cuatro primeros años 
de la carrera.

En este sistema de tareas se manifiestan las relaciones 
internas entre los contenidos y modos de actuación pro-
fesional, partiendo del sistema de conocimientos de las 
diversas asignaturas del perfil profesional, propias de la 
especialidad a través del trabajo de curso de la práctica 
laboral. También son considerados el sistema de habilida-
des y los valores, que, de conjunto con los objetivos es-
tablecidos en las guías de las asignaturas de la Práctica 
Laboral Contable y Financiera, son utilizados para propo-
ner el sistema de tareas.

El sistema de tareas docentes integradoras se diseña 
según los criterios expuestos por Iglesias (1998), se es-
tructura metodológicamente en tareas, objetivos, accio-
nes, operaciones y evaluación. Se hace referencia a los 
momentos de orientación del sistema de tareas docentes, 
ejecución de las tareas docentes por parte del estudian-
te, control y evaluación de las tareas docentes. Además, 
contiene tareas de los niveles de asimilación: familiariza-
ción, reproducción, producción y creación, teniendo en 
cuenta la clasificación aportada por Corona (2010).

El sistema de tareas docentes integradoras tiene como 
objetivo general contribuir a la formación ética profesio-
nal de los estudiantes de la carrera de Contabilidad y 
Finanzas desde la Disciplina Práctica Laboral Contable 
y Financiera.

Intervienen en el sistema de tareas docentes integrado-
ras, tres etapas fundamentales, orientación, ejecución y 
evaluación que desarrolladas de forma armónica permi-
ten llevar a cabo las acciones y operaciones en forma 
de tareas docentes integradoras para lograr la forma-
ción ética profesional en la carrera de Licenciatura en 
Contabilidad y Finanzas. Las etapas están presentes en 
cada subsistema y por tanto en la articulación de las ta-
reas que conforman cada subsistema y que tributan de 
manera gradual al sistema en su conjunto.

Se presenta el diseño de las tareas docentes integrado-
ras que conforman el Subsistema I: Familiarización conta-
ble, el cual consta de tres tareas.

Tarea 1: Los procesos contables y financieros.

Objetivo: Caracterizar con honestidad los procesos con-
tables y financieros a través de la estructura y forma de 
funcionamiento de las ciencias contables.

Acciones:

 • Describir la actividad económica fundamental de la 
entidad.
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 • Analizar varios hechos económicos de los diferentes 
subsistemas contables.

 • Contabilizar operaciones económicas de los diferen-
tes subsistemas contables que se realizan en una 
entidad.

 • Revisar documentos primarios que se originan de las 
operaciones económicas.

 • Operaciones: 

 • Identificar los tipos de operaciones realizadas en la 
entidad.

 • Seleccione información contable y financiera relevante 
de las operaciones que se realizan.

 • Analizar la información identificada.

 • Caracterizar los datos obtenidos de la información 
analizada.

 • Identificar las cuentas contables que se utilizan al con-
tabilizar las operaciones contables y financieras. 

 • Registrar contablemente operaciones económicas 
que se realizan en la entidad.

 • Aplicar las reglas del débito y el crédito.

 • Anotar las operaciones en asientos de diario correcta-
mente fundamentadas. 

 • Determinar los saldos de las cuentas.

 • Agrupar las cuentas por su naturaleza.

 • Emplear la Ecuación de la Contabilidad.

 • Determinar problemas en la organización contable de 
los documentos e informes emitidos por la entidad.

Evaluación:

Realice un informe donde caracterice la entidad y su 
actividad fundamental, ejemplifique las diferentes activi-
dades desarrolladas y precise problemas detectados en 
la organización contable de los documentos e informes 
emitidos.

Condiciones:

 • Establecer convenio entre la entidad laboral base o 
unidad docente donde se va a realizar la práctica la-
boral y la universidad.

 • Coordinar el acceso a los documentos contables y 
financieros de la entidad, tales como: Nomenclador 
de Cuentas de la entidad. Manual de Procedimientos 
Contables de la entidad. Resoluciones vigentes emiti-
das por el Ministerio de Finanzas y Precios.

 • Disponer de bibliografía en soporte escrito y digital. 

 • Coordinar un salón u aula para el trabajo de los 
estudiantes.

Tarea 2: La Normativa Contable para la presentación de 
los Estados Financieros. 

Objetivo: Analizar la correspondencia del apego a la 
legalidad en los Estados Financieros con la Normativa 
Contable.

Acciones

 • Identificar la documentación primaria de los diferentes 
subsistemas contables. 

 • Revise la correcta confección de documentos prima-
rios de los diferentes subsistemas contables.

 • Analizar varios hechos económicos de los diferentes 
subsistemas contables.

 • Revisar el cumplimiento de las normas de control inter-
no de los diferentes subsistemas contables.

 • Evaluar la actitud del contador ante el incumplimiento 
de las actividades de control interno asociadas a los 
diferentes subsistemas contables que repercuten en 
la ética de la profesión.

 • Analizar las Normas Internacionales de Información 
Financiera y las Normas Cubanas de Contabilidad es-
tablecidas y los Estados Financieros de la entidad y su 
relación con el apego a la legalidad.

 • Caracterizar los Estados Financieros de la entidad con 
respecto al cumplimiento fiel de las Normas Cubanas 
de Contabilidad.

 • Establecer la relación del cumplimiento de las Normas 
Cubanas de Contabilidad en los Estados Financieros 
en la entidad en correspondencia con la ética profe-
sional del contador.

Operaciones

 • Estudiar las Normas Cubanas de Contabilidad y 
su relación con la formación de valores éticos en el 
contador.

 • Analizar el cumplimiento de las Normas Cubanas 
de Contabilidad en la presentación de los Estados 
Financieros de la entidad.

 • Seleccionar los principales aspectos que inciden 
en el incumplimiento de las Normas Cubanas de 
Contabilidad en la presentación de los Estados 
Financieros de la entidad.

 • Consultar los Manuales de Procedimiento contables 
de la entidad.

 • Localizar varios documentos primarios de los diferen-
tes subsistemas contables. 

 • Seleccionar un documento primario y realice el segui-
miento contable requerido.
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 • Identificar errores cometidos en la elaboración de los 
documentos primarios de los diferentes subsistemas 
contables.

 • Verificar el cumplimiento de las actividades de con-
trol interno asociadas a los diferentes subsistemas 
contables. 

Evaluación

Confeccione un informe sobre el cumplimiento en la pre-
sentación de los Estados Financieros de lo establecido 
por las Normas Cubanas de Contabilidad y la verificación 
del incumplimiento de las actividades de control interno 
asociadas a los diferentes subsistemas contables y su 
contribución a la formación ética profesional del conta-
dor, presentando los resultados en el Trabajo de Curso 
de la asignatura Práctica Laboral Contable y Financiera 
I ante un tribunal con la participación de profesores del 
colectivo educativo del año.

Condiciones:

 • Coordinar el acceso a los documentos contables y fi-
nancieros de la entidad, tales como: documentación 
primaria de los subsistemas contables y estados. fi-
nancieros fundamentales. Manual de Procedimientos 
Contables de la entidad. Resoluciones vigentes emiti-
das por el Ministerio de Finanzas y Precios.

 • Disponer de bibliografía en soporte escrito y digi-
tal. Coordinar un salón u aula para el trabajo de los 
estudiantes.

Tarea 3: Marco contextual de la ética profesional. 

Objetivo: Familiarizar al estudiante con la ética profe-
sional aplicable a la práctica contable y financiera de la 
profesión.

Acciones

 • Estudiar el contenido referido a ética profesional.

 • Seleccionar los conceptos más importantes.

 • Realizar la jerarquía conceptual.

 • Desarrollar intercambios con especialistas y profesio-
nales del área contable de entidades seleccionadas 
del territorio sobre la importancia de la ética profesio-
nal para la profesión del contador.

 • Relacionar el concepto ética profesional con el ejerci-
cio de la profesión del contador.

Operaciones

 • Estudiar los conceptos de ética profesional.

 • Analizar los conceptos de ética profesional.

 • Listar los principales conceptos de ética profesional 
estudiados, ordenándolos de los más generales a los 
más particulares.

 • Realizar conversatorios con especialistas y profesio-
nales del área contable de diferentes entidades sobre 
la importancia de la ética profesional del contador.

 • Recopilar los criterios expuestos por los especialistas 
y profesionales del área contable de las entidades 
seleccionadas.

 • Determinar la implicación que tiene el concepto de éti-
ca profesional con la actividad contable y financiera 
en la entidad.

Evaluación

Elabore un mapa conceptual para entregar por escrito, 
donde describa de forma organizada los principales con-
ceptos del tema: La ética profesional del contador, pre-
sentando los resultados en el Trabajo de Curso de la asig-
natura Práctica Laboral Contable y Financiera I ante un 
tribunal con la participación de profesores del colectivo 
educativo del año.

Condiciones:

 • Coordinar el acceso a los documentos contables y fi-
nancieros de la entidad.

 • Disponer de bibliografía en soporte escrito y digital. Se 
sugiere como bibliografía: Mina (2015). La ética como 
componente transversal del plan de estudios para la 
formación del contador público colombiano. (Tesis de 
Doctorado), Universidad Santo Tomas. Colombia, p 
85-94 y 133- 136 para comprender los conceptos de 
ética y su papel en la formación del contador (Revilla, 
2015). Influencia del comportamiento ético y el ejerci-
cio profesional del contador público armonizado con 
las exigencias del nuevo régimen económico. (Tesis 
de Doctorado), Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 
p 10-19 y 20-28 para comprender los conceptos de 
ética y su papel en la formación del contador. 

 • Coordinar un salón u aula para el trabajo de los 
estudiantes.

CONCLUSIONES

Las tendencias internacionales coinciden en incluir la éti-
ca profesional como parte del proceso de formación de 
los profesionales de las ciencias contables y financieras.

La formación ética profesional de los estudiantes de las 
ciencias contables es una necesidad vital para el desa-
rrollo económico del país, lo que propicia una gestión 
más efectiva dado su actuar en las organizaciones donde 
ejercen su profesión.
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El sistema de tareas docentes integradoras que se propo-
ne se estructura metodológicamente partiendo del objeti-
vo general y organizado en cuatro subsistemas, cada uno 
de los cuales contiene: objetivos, acciones, operaciones 
y evaluación.

El Subsistema I diseñado propicia el vínculo de las asig-
naturas de la especialidad y contribuye a la familiariza-
ción de los estudiantes con los contenidos de la ética 
profesional desde el entorno laboral en las entidades del 
territorio donde realizan la práctica laboral. Su estructura 
interna presenta: tareas (3), acciones (17), operaciones 
(26) y evaluaciones (3).
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RESUMEN

El proceso de enseñanza–aprendizaje virtual difi-
culta el contacto de los educandos con la realidad 
que estudian, afectando el aprendizaje experiencial. 
El objetivo establecido es socializar una propues-
ta sobre la aplicación del aprendizaje experiencial 
en la educación virtual, para favorecer que los es-
tudiantes adquieran el contenido tratado. Se em-
plearon métodos de investigación del nivel teórico 
y empírico al preparar el marco teórico, analizar el 
estado actual del objeto, elaborar la propuesta y las 
conclusiones, las que expresan que el aprendizaje 
experiencial, mediado por recursos tecnológicos, 
favorece la adquisición de conocimientos y el de-
sarrollo de habilidades y valores en los estudiantes, 
a partir de vivencias virtuales, estimulando su inte-
racción con el objeto de estudio y enriqueciendo su 
reflexión sobre este.

Palabras clave: 

Aprendizaje experiencial, educación virtual, recur-
sos tecnológicos.

ABSTRACT

The virtual teaching-learning process hinders the 
learners’ contact with the reality they study, affecting 
experiential learning. The established objective is to 
socialize a proposal on the application of experiential 
learning in virtual education, to encourage students 
to acquire the content discussed. Research methods 
of the theoretical and empirical level were used when 
preparing the theoretical framework, analyzing the 
current state of the object, preparing the proposal 
and conclusions, which express that experiential 
learning, mediated by technological resources, fa-
vors the acquisition of knowledge and development 
of skills and values in students, from virtual experien-
ces, stimulating their interaction with the object of 
study and enriching their reflection on it.

Keywords:

Experiential learning, virtual education, technologi-
cal resources.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla 
en la actividad y mediante la comunicación de los acto-
res que participan en el mismo: estudiantes y docentes 
(Hernández & Infante, 2017). Requiere de estrategias que 
dinamicen el aprendizaje de los alumnos y los conduz-
can a participar activamente en la adquisición de cono-
cimientos y en el desarrollo de habilidades y de valores; 
es decir, en la apropiación del contenido que examina 
cada materia, según los objetivos trazados en el sílabo, 
en correspondencia con el perfil de egreso de los futuros 
profesionales de una carrera determinada. 

Dentro de las diferentes metodologías existentes para 
desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje, por 
su relevancia se menciona el aprendizaje experiencial, 
la cual data de 1938 (Dewey, 1960, citado por Fuentes, 
2019). Sus fundamentos teóricos se han conformado con 
las contribuciones de autores como Vygotsky, Piaget, y 
sus seguidores, entre otros (Gleason & Rubio, 2020). El 
aprendizaje experiencial se cimienta en el papel de la ex-
periencia en el aprendizaje, asume como elemento esen-
cial el aporte que representa la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en la práctica. 

El aprendizaje experiencial estimula la participación 
activa de los educandos en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, así como la colaboración entre ellos en el 
desarrollo de las diferentes actividades, por lo que favo-
rece la adquisición de saberes (Fuentes, 2019). Este tipo 
de aprendizaje se produce en un ciclo que contempla 
cuatro etapas: experiencia concreta (se logra al hacer), 
observación reflexiva (análisis de la experiencia y sus re-
sultados), conceptualización abstracta (conclusiones) y 
experimentación activa (al aplicar en la práctica, en nue-
vas situaciones, las conclusiones obtenidas); estas eta-
pas no se manifiestan en orden riguroso, pueden variar, 
en dependencia de las circunstancias, por ejemplo, de 
los conocimientos previos de los alumnos. 

Independientemente de que se reconoce en el contex-
to pedagógico contemporáneo el aporte del aprendizaje 
experiencial para la adquisición del contenido por parte 
de los estudiantes, en la práctica se manifiestan insufi-
ciencias que atentan contra su adecuado desarrollo. Esta 
situación se ha apreciado en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la materia Investigación jurídica, la que se 
imparte a los estudiantes del Tercer Nivel de la Carrera de 
Derecho, de la Modalidad Híbrida, en UNIANDES, Ibarra, 
Ecuador, en el período académico noviembre de 2020 – 
marzo de 2021.

La materia Investigación jurídica prepara a los edu-
candos para que sean capaces de diseñar, teórica y 

metodológicamente, un proceso investigativo relaciona-
do con su futura profesión en el que den solución a un 
problema relacionado con las ciencias jurídicas. Entre 
otros contenidos, trata los métodos de investigación, del 
nivel teórico y del nivel empírico. Al estudiar uno de los 
métodos del nivel empírico: la observación científica, el 
que requiere la percepción directa del fenómeno que se 
investiga (Hernández & Infante, 2018), se detectan difi-
cultades, pues en las actuales condiciones en que se de-
sarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje, desde la 
virtualidad, cambio motivado por el confinamiento que ha 
tenido que efectuarse ante la pandemia provocada por 
el COVID – 19, no ha sido posible propiciar el contacto 
directo de los educandos con la realidad que estudian, 
lo que afecta la aplicación consecuente del aprendizaje 
experiencial; por ello este artículo se propone como ob-
jetivo: socializar una propuesta sobre la aplicación del 
aprendizaje experiencial, utilizando recursos tecnológi-
cos como elemento mediador en las condiciones de la 
educación virtual, para favorecer la adquisición del con-
tenido por parte de los estudiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación realizada ha requerido la utilización, 
fundamentalmente, del enfoque cualitativo, teniendo en 
cuenta la naturaleza del problema científico detectado el 
que ha exigido la comprensión de las acciones de los 
sujetos. Además se ha usado el enfoque cuantitativo en 
el procesamiento de los datos obtenidos mediante los 
métodos de investigación del nivel empírico. El estudio 
realizado ha sido de carácter descriptivo, al revelar los 
rasgos esenciales del objeto de estudio. 

La población está conformada por 345 estudiantes 
de la Carrera de Derecho, de la Modalidad Híbrida, en 
UNIANDES, Ibarra, Ecuador, en el período académico 
noviembre de 2020 – marzo de 2021. La muestra se ha 
seleccionado mediante el empleo de un muestreo no pro-
babilístico, el que ha permitido, de manera intencional, 
elegir a los 32 estudiantes del Tercer Nivel de la carrera 
en ese período. La selección de la muestra ha tomado en 
consideración que estos alumnos desarrollan sus estu-
dios en la Carrera de Derecho en las actuales condicio-
nes emanadas de la pandemia producida por el COVID 
– 19, lo que ha implicado el tránsito de la educación pre-
sencial a la virtual, de manera acelerada, por lo que es de 
interés científico estudiar las características que adquiere 
el proceso de enseñanza – aprendizaje en este contexto. 

Se ha usado el método de investigación del nivel teórico: 
Análisis y crítica de fuentes, empleando como procedi-
mientos los métodos generales del pensamiento lógico: 
análisis-síntesis, inducción-deducción y lo histórico y lo 
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lógico, los que han posibilitado elaborar los fundamentos 
teóricos que se asumen y procesar los datos obtenidos 
durante la investigación. 

Como método de investigación del nivel empírico se ha 
utilizado: la observación científica, de carácter sistemá-
tico y participante, del proceso de enseñanza – apren-
dizaje de la materia Investigación jurídica, asignatura 
que aporta decisivamente a la elaboración del Proyecto 
integrador del nivel que realizan los estudiantes como 
evaluación integradora del semestre, sin desconocer la 
incidencia del resto de las materias en el mismo.

El método observación científica ha demandado la elabo-
ración de un instrumento para la recolección de datos so-
bre el estado actual del objeto: una guía de observación, 
centrada en los siguientes indicadores: participación de 
los educandos en el proceso de enseñanza – aprendiza-
je, colaboración entre los estudiantes en la realización de 
las tareas encomendadas y la percepción del objeto de 
estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La utilización del método de investigación del nivel em-
pírico: la observación científica, mediante el instrumen-
to elaborado: la guía de observación ha permitido rea-
lizar el diagnóstico sobre el estado actual del objeto de 
estudio en la muestra escogida de manera intencional 
por los investigadores: los estudiantes del Tercer Nivel 
de la Carrera de Derecho, de la Modalidad Híbrida, en 
UNIANDES, Ibarra, Ecuador, en el período académico no-
viembre de 2020 – marzo de 2021. Los resultados obteni-
dos se analizan seguidamente (Figura 1): 

Figura 1. Participación de los educandos en el proceso de en-
señanza – aprendizaje.

El estudio realizado muestra insuficiencias en la partici-
pación de los educandos en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de la materia Investigación jurídica, pues 
esta no alcanza en todos los estudiantes el nivel que se 
aspira, lo que limita su aprendizaje: el 75% de los alum-
nos no participa de manera frecuente en la clase; las in-
tervenciones del 65% no indican que han estudiado pro-
fundamente el tema y el 55% no aporta ideas esenciales, 
lo que denota insuficiente dominio del contenido, todo lo 
cual afecta la calidad del proceso; es necesario tener en 
cuenta que un proceso de enseñanza – aprendizaje, de 
carácter desarrollador, requiere la participación activa de 
los alumnos en las diversas actividades que se diseñan y 
se ejecutan (Hernández & Infante, 2017), lo que favorece 
la adquisición de conocimientos, así como el desarrollo 
de habilidades y de valores (Figura 2). 

Figura 2. Colaboración entre los estudiantes en la realización de 
las tareas encomendadas.

En cuanto a la colaboración entre los estudiantes en la 
realización de las tareas encomendadas, debe señalar-
se que se aprecian dificultades, pues solo el 20% de la 
muestra seleccionada se incorpora adecuadamente a 
cualquier grupo de trabajo que se organiza, el 80% res-
tante desea trabajar con determinados compañeros, les 
cuesta integrarse al colectivo. El 40% de los alumnos no 
aporta significativamente al trabajo que desarrolla su gru-
po, se muestran pasivos, asumiendo el rol de receptores 
durante la realización de la tarea. El 55% de los educan-
dos no evidencia una apropiada interacción con sus com-
pañeros, limitan sus respuestas y aceptan las propuestas 
que realizan los estudiantes que dirigen la ejecución de 
la actividad. 
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Esta situación afecta la calidad del aprendizaje, pues la 
colaboración entre los alumnos los motiva para ejecutar 
la tarea que se les asigna, de manera que puedan alcan-
zar los objetivos establecidos. Hay que considerar que 
cuando en un grupo sus miembros comparten los cono-
cimientos, estos se incrementan, se hacen más sólidos 
y duraderos (Ramírez & Carrasco, 2020), de ahí la nece-
sidad de potenciar la colaboración ente los educandos 
para favorecer la calidad de su aprendizaje. 

Figura 3. Percepción del objeto de estudio.

Como puede apreciarse en la Figura 3, en las actuales 
condiciones en las que se desarrolla el proceso de en-
señanza – aprendizaje, desde la virtualidad, se ha obsta-
culizado la percepción directa del objeto de estudio por 
parte de los estudiantes que conforman la muestra selec-
cionada, los que no pueden realizar el trabajo de campo 
requerido debido al confinamiento que demanda la pan-
demia que azota al país y al mundo en general. Debido 
a esta situación ninguno de los alumnos ha podido reali-
zar la observación científica, de carácter participante, de 
campo y sistemática, que permite interactuar de manera 
directa con las manifestaciones del objeto que estudian; 
a lo que debe añadirse que el 45% de los miembros de 
la muestra evidencian limitaciones en la valoración que 
deben realizar sobre dicho objeto, pues este solo ha sido 
estudiado desde fuentes documentales on line.

Esta situación, relacionada con la imposibilidad de conti-
nuar con la docencia de manera presencial, debido a la 
pandemia, la que ha exigido transitar hacia la enseñanza 
virtual (Cáceres, et al., 2020), hace que el objeto de es-
tudio resulte abstracto a los estudiantes, lo que conlleva 
a la desmotivación por la investigación que desarrollan y 
afecta la comprensión de sus características esenciales. 

En este escenario, los educandos han procedido a la 
obtención de información sobre el objeto de estudio 
mediante diversas fuentes digitales; este recurso les ha 
proporcionado datos fundamentales sobre el objeto para 
caracterizarlo teórica y empíricamente (Hernández & 
Infante, 2019), lo que resulta positivo, aunque no suple la 
riqueza que adquiere el contenido cuando emana de la 
percepción directa de la realidad.

En sentido general debe señalarse que los resultados ob-
tenidos muestran insuficiencias en el desarrollo del proce-
so de enseñanza – aprendizaje de la materia Investigación 
jurídica que se imparte a los estudiantes del Tercer Nivel 
de la Carrera de Derecho, de la Modalidad Híbrida, en 
UNIANDES, Ibarra, Ecuador, en el período académico no-
viembre de 2020 – marzo de 2021. Esta situación afecta 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el sílabo 
de la asignatura e incide, de manera negativa, en el logro 
aquellos trazados en el perfil de egreso de los educan-
dos; por ello se procede a la elaboración de una propues-
ta de solución al problema detectado. 

La propuesta elaborada consiste en una estrategia didác-
tica orientada a estimular el aprendizaje experiencial en 
los alumnos, utilizando las TIC como elemento mediador 
en las condiciones de la educación virtual, de manera 
que se favorezca la adquisición de los conocimientos y el 
desarrollo de habilidades y de valores, lo que contribuye 
a su formación integral. La estrategia diseñada está con-
formada por cuatro etapas y sus respectivas acciones, 
enfocadas en potenciar la importancia de la experiencia 
en el aprendizaje de los educandos (Fuentes, 2019).

Las etapas en las que se estructura la estrategia son las 
siguientes: determinación del objeto de estudio, carac-
terización teórica y empírica de dicho objeto, mediante 
la utilización de recursos tecnológicos y valoración de la 
situación actual del objeto de estudio. La estrategia ela-
borada se fundamenta en la utilización de recursos tecno-
lógicos como elemento mediador en el proceso de ense-
ñanza - aprendizaje (Hernández, et al., 2019), dadas las 
condiciones en las que se desarrolla en la actualidad, de 
manera virtual, debido a la pandemia que vive el mundo. 
A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo de la 
estrategia elaborada.

A partir del problema profesional que se establece para 
el Tercer Nivel de la Carrera de Derecho, relacionado con 
la participación ciudadana en espacios y procesos socio 
organizativos, se determina como objeto de estudio de la 
investigación a desarrollar por los estudiantes: la partici-
pación del pueblo afroecuatoriano en procesos políticos 
y de toma de decisiones.
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Posteriormente se orienta a los educandos la caracteriza-
ción teórica de dicho objeto, fundamentándolo a partir de 
lo estipulado en la Constitución de la República (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008), la cual estable-
ce los derechos y obligaciones de los ecuatorianos. En 
la Segunda sección: reconocimiento de derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, en los Artículos 
56 y 58, expresa que las comunidades, pueblos y nacio-
nalidades forman parte de un Estado único e indivisible.

Debe mencionarse que las comunidades, pueblos y na-
cionalidades poseen derechos colectivos que además de 
estar estipulados en la Constitución de la República del 
Ecuador, se encuentran en la ley y los pactos, convenios, 
declaraciones y demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos que sirven para fortalecer su identi-
dad, cultura, y tradiciones. 

El pueblo afroecuatoriano se caracteriza por “tener una 
historia que ha sido invisibilizada por más de cinco siglos. 
Retomar su memoria constituye un elemento clave para 
el reconocimiento de sus aportes a la construcción de la 
actual sociedad ecuatoriana” (Guerrero, 2017, p. 23). En 
consecuencia, tratar de incluir la contextualización histó-
rica de este colectivo involucra una ruptura con la visión 
tradicional y estereotipada con la que se ha observado 
este proceso. 

Intencionalmente se determina realizar el estudio de la 
situación actual del objeto en la Comunidad “El Juncal”, 
ubicada en la Parroquia de Ambuqui, en el Cantón San 
Miguel de Ibarra, provincia de Imbabura, en el periodo 
noviembre de 2020 a marzo de 2021, lo que permite la 
caracterización empírica de dicho objeto. La investiga-
ción se desarrolla mediante la consulta de fuentes vir-
tuales que propician la información necesaria para que 
los estudiantes puedan definir los rasgos esenciales del 
objeto que investigan. 

La investigación documental permite a los educandos 
localizar fuentes de información, disponibles en la web, 
sobre la participación del pueblo afroecuatoriano en pro-
cesos políticos y de toma de decisiones. Para ello utili-
zan textos de carácter jurídico como la Constitución de 
la República del Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008), la que refrenda los derechos de 
este pueblo; además, los alumnos estudian la manifesta-
ción del objeto en la práctica mediante diferentes mate-
riales audiovisuales como: 

• Reportaje - Pueblo Afroecuatoriano (Defensoría 
del pueblo de Ecuador, 2016b).

• Derechos del Pueblo Afroecuatoriano (Defensoría 
del pueblo de Ecuador, 2016a).

• Afroecuatorianos. Historia (Moya, 2014).

• Difusión de la Cultura de pueblo afroecuatoria-
no (Ecuador. Universidad Politécnica Estatal del Carchi, 
2016).

• Valle del Chota cultura y tradición (TVC en la co-
munidad, 2019).

La investigación desarrollada por los estudiantes les per-
mite realizar una valoración sobre la situación actual del 
objeto de estudio, reconociendo sus derechos y analizan-
do la necesidad de respetarlos, de preservar sus tradicio-
nes, costumbres y aportes a la cultura nacional y univer-
sal, en fin, su identidad cultural, el tesoro más preciado 
de una nación, en tiempos de globalización neoliberal, la 
que impone modelos culturales foráneos a las raíces au-
tóctonas de los pueblos (Hernández, et al., 2016), por lo 
que los valores culturales de los afroecuatorianos deben 
ser respetados como uno de sus derechos esenciales.

Desde luego que, al hablar del pueblo afroecuatoriano, 
se enfatiza que este se relaciona con distintas dinámi-
cas que tiene como cultura, pues no hay conformación 
de identidades separadas de contextos culturales; cabe 
aclarar que en Ecuador donde la figura de la cultura afro-
ecuatoriana es muy diferente al resto de la región, es 
posible notar como todavía en los tiempos actuales este 
grupo sigue siendo excluido de las políticas públicas, es-
pecialmente en lo referente a salud, educación y mejora-
miento de las condiciones de vida en las áreas rurales. A 
estos aspectos hay que añadir las escasas posibilidades 
de participación en el sistema político. 

A lo largo de la colonia los grupos afroecuatorianos 
se asentaron en la Costa norte y en la Sierra norte de 
Ecuador. A pesar de que los pueblos afro no son origina-
rios de los territorios que en la actualidad habitan, no se 
puede desconocer su presencia y la posesión ancestral 
de tierras. En la actualidad tanto los grupos afro de la 
Sierra norte como los de la provincia de Esmeraldas se 
encuentran en plena fase de constitución de sus organi-
zaciones de base y de segundo grado. 

Desde la perspectiva de los programas de desarrollo se 
trata, por otra parte, de incluir las demandas de los afro-
ecuatorianos, con participación de los representantes de 
las organizaciones por medio del Proyecto de Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador denomi-
nado PRODEPINE, que tuvo su inicio en el año 1995 hasta 
el año 2004 (Guerrero, 2017). No obstante, los represen-
tantes de los pueblos afros han dejado en claro que la ín-
dole de sus reivindicaciones guarda cierta distancia con 
la de los indígenas y que, por tanto, merecen una aten-
ción específica por parte del Estado ecuatoriano.
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Es por ello que, los afroecuatorianos con ayuda de repre-
sentantes en los órganos de poder estatal y en los gobier-
nos seccionales como municipios y concejos provinciales 
además de la Ley de Derechos Colectivos de los Pueblos 
Negros Afroecuatorianos (Ecuador. Congreso Nacional, 
2006), y la Constitución de la República (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008), tratan de recu-
perar un rasgo identitario de la cultura negra que supo-
ne no sólo una forma de organización del espacio, sino 
también una recuperación de la lengua y el sentido de 
pertenencia a una comunidad. 

Como puede apreciarse, a través del ejemplo presenta-
do, la estrategia didáctica diseñada, conduce a los estu-
diantes, a partir de sus etapas y acciones, a la determina-
ción, caracterización y valoración del objeto de estudio. 
La información que obtienen mediante la investigación 
documental, de fuentes en línea, los acerca a dicho obje-
to, a sus manifestaciones en la realidad, les aporta expe-
riencias, de carácter virtual, las que hacen más vívido el 
aprendizaje, el cual se favorece a partir de la experiencia 
que adquieren los alumnos y contrarresta, en parte, la si-
tuación relacionada con la imposibilidad de realizar el tra-
bajo de campo que se necesita para el estudio del objeto 
que se ha seleccionado. 

Una experiencia, según el Diccionario de la Real 
Academia Española (2019), evidencia haber sentido, 
conocido o presenciado algo, es decir, la experiencia 
emana de las vivencias de una persona respecto a un 
fenómeno determinado. En un sentido más amplio debe 
entenderse que “la experiencia se constituye en el pro-
ceso de la interacción entre el hombre social y el mundo 
exterior, en el proceso de la actividad práctica, durante el 
cual el hombre modifica la naturaleza y a sí mismo” (Iudin 
& Rosental, 1961, p. 33), en suma, la experiencia emerge 
de la interacción del individuo con la realidad social.

En el campo educativo se reconoce el aporte de la expe-
riencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Se asume que el aprendizaje experiencial facilita la in-
terrelación de los estudiantes con el objeto de estudio, 
así como con sus compañeros, estimulando la reflexión 
sobre los conocimientos adquiridos (Fuentes, 2019), pero 
en el actual contexto, signado por el necesario tránsito 
hacia la enseñanza de manera virtual, debe admitirse 
que se hace muy difícil establecer una relación directa 
de los educandos con el objeto de estudio para lograr 
su percepción del mismo, y por lo tanto la adquisición de 
experiencias que enriquezcan el aprendizaje y afiancen 
los conocimientos, así como las habilidades y los valores 
relacionados con estos.

Como se sabe, ha sido necesario transformar el escena-
rio de la enseñanza tradicional, la manera de enfocar la 
enseñanza y la de estimular el aprendizaje de los edu-
candos pues, pese a las limitaciones existentes, se ha 
requerido pasar de la enseñanza presencial a la virtual 
(Picón, 2020). Todo ha ocurrido en breve tiempo, a pe-
sar de las dificultades para el adecuado desarrollo del 
proceso de enseñanza – aprendizaje de manera virtual, 
debido a factores socioeconómicos que impiden a todos 
los estudiantes acceder a internet de calidad y contar con 
los recursos tecnológicos necesarios, ha sido una opción 
válida para desarrollar el proceso en un contexto que ha 
exigido el confinamiento como vía para sobrevivir en me-
dio de la pandemia que azota al mundo (Echeita, 2020). 

Este fenómeno educativo, el desarrollo del proceso de en-
señanza – aprendizaje de manera virtual, puede analizar-
se a partir de su lado positivo: representa la posibilidad 
de la continuidad de los estudios; no obstante, su análisis 
debe ser más profundo al no ignorar los problemas que 
entraña, pues no se cuenta con todas las condiciones 
para desarrollar apropiadamente la enseñanza virtual, 
tanto en lo referente al acceso a la tecnología como en 
su dominio. En estas circunstancias surgen innumerables 
interrogantes en la comunidad educativa; una de ellas es 
la relacionada con el aprendizaje experiencial: ¿debe re-
nunciarse a sus ventajas?, ¿puede desarrollarse en las 
actuales condiciones?

Pueden expresarse diversas respuestas, la investigación 
realizada, indica la necesidad de estimular el aprendizaje 
experiencial como una de las vías para promover la apro-
piada preparación de los educandos. En el contexto de la 
enseñanza virtual, se considera conveniente favorecer el 
aprendizaje experiencial utilizando recursos tecnológicos 
como mediador en el proceso de enseñanza – aprendi-
zaje; en criterio de estos autores, en la sociedad digital 
el docente debe estimular el uso de la tecnología en el 
aprendizaje, aprovechando los conocimientos que po-
seen los estudiantes sobre su uso en la vida cotidiana. 

En la actualidad, el indetenible desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones sitúa a los 
educadores el reto que constituye su empleo dinámico 
y creativo, en el proceso de enseñanza -aprendizaje, es-
cenario en el cual debe desarrollarse el aprendizaje ex-
periencial mediado por dichas tecnologías. En un con-
texto que impide que los estudiantes se interrelacionen 
de manera directa con la realidad que los circunda, en 
aras de cuidar su salud y la de sus familiares, emergen 
diversas oportunidades para enriquecer su aprendizaje, 
de hacerlo más vívido, mediante el uso de recursos de 
carácter tecnológico, los que son esenciales en la edu-
cación virtual. 
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La investigación desarrollada permite aseverar que, en 
las condiciones de la educación virtual resulta apropiado 
optar por la utilización de los recursos tecnológicos de los 
que se dispone para desarrollar el aprendizaje experien-
cial en los estudiantes, los que en medios digitales obtie-
nen la información que requieren sobre las características 
del objeto de estudio, al no poder desarrollar la percep-
ción directa del mismo. El aprendizaje experiencial se 
centra en la utilización de la experiencia en el aprendizaje 
de los estudiantes, toma como base, fundamentalmen-
te, la aplicación de los saberes adquiridos en la práctica 
educativa que se desarrolla. 

La propuesta mencionada sobre el empleo de recursos 
tecnológicos en el aprendizaje constituye una opción a 
utilizar en la actualidad, cuando ha sido necesario asumir 
la educación virtual en momentos en los que no ha sido 
posible dar continuidad a la docencia de manera presen-
cial, lo que no quiere decir, que reemplace totalmente la 
percepción directa del objeto de estudio, en sus condi-
ciones reales, pues el contacto directo con la realidad, 
aporta a su conocimiento profundo y a su valoración, 
pero, sin dudas, la propuesta elaborada es una vía apro-
piada a utilizar en tiempos de confinamiento. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito educativo propician la interacción de los es-
tudiantes con el contenido de enseñanza – aprendizaje, 
que adquieran experiencias respecto a este. Permiten a 
los estudiantes desarrollar vivencias relacionadas con di-
cho objeto, lo que favorece su reflexión sobre el objeto que 
estudian, así como la asimilación de los conocimientos y 
el desarrollo de habilidades y de valores en los educan-
dos, todo lo cual se manifiesta cuando son capaces de 
aplicar lo estudiado en otras situaciones de aprendizaje.

CONCLUSIONES

En el complejo contexto actual se ha transitado hacia la 
educación virtual de manera acelerada en cumplimiento 
del confinamiento que ha exigido la pandemia provocada 
por el COVID – 19, en este escenario, el sistema educati-
vo no renuncia a los beneficios que aporta el aprendizaje 
experiencial, el que se realiza utilizando las bondades de 
los recursos tecnológicos como un elemento mediador en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje.

El aprendizaje experiencial, mediado por recursos tec-
nológicos, favorece la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades y de valores en los estudiantes, 
a partir de las potencialidades que representan las viven-
cias, adquiridas de manera virtual, para la asimilación del 
contenido, lo que estimula su interacción con el objeto 

de estudio y enriquece su reflexión y su valoración sobre 
este.

La estrategia didáctica elaborada estimula el aprendizaje 
experiencial en los alumnos al transitar por sus diferentes 
etapas y desarrollar las acciones concebidas, las cuales 
permiten la determinación del objeto de estudio, su ca-
racterización teórica y empírica, mediante la utilización de 
fuentes de información en línea y la valoración de su si-
tuación actual, aprovechando las bondades de los recur-
sos tecnológicos como elemento mediador en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje. 
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RESUMEN

El presente artículo tiene como propósito deter-
minar la orientación del liderazgo directivo de las 
Instituciones Educativas. Para el desarrollo se tuvo 
en cuenta los artículos más recientes con la finali-
dad de determinar la orientación y actuación del li-
derazgo. Por cuanto, se pudo reconocer que existe 
la necesidad de valorar los niveles de liderazgo y 
el impacto en la formación en la práctica educati-
va, el reconocimiento de prácticas y estrategias que 
despliegan los directivos en los contextos para que 
se instaure una cultura de inclusión social, propor-
cionando una formación de calidad y apoyo de los 
equipos directivos. Un análisis de la actuación que 
adoptan los líderes directivos en las instituciones 
educativas debe basarse en la eficacia y el com-
promiso teniendo en cuenta las competencias y 
capacidades sustentadas en cuatro pilares como 
en gestión de los aprendizajes, pensamiento estra-
tégico, trabajo en equipos y relaciones personales. 
El valor de la actuación de los líderes directivos se 
fundamenta en la profesionalidad de la actuación 
que estará conectada con la gestión, desarrollo de 
la calidad y la eficiencia de los aprendizajes que fo-
mentan los docentes, empleo de recursos, aplica-
ción de normas; constituyéndose los directivos en 
guías emocionales y profesionales para conseguir el 
desarrollo de las personas que lideran.
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Liderazgo, directivo, instituciones educativas.

ABSTRACT

The purpose of this article is to determine the orien-
tation of the directive leadership of Educational 
Institutions. For the development, the most recent ar-
ticles were taken into account in order to determine 
the orientation and performance of the leadership. 
Inasmuch as, it was possible to recognize that the-
re is a need to assess the levels of leadership and 
the impact on training in educational practice, the 
recognition of practices and strategies that mana-
gers deploy in the contexts so that a culture of social 
inclusion is established, providing quality training 
and support for management teams. An analysis 
of the performance adopted by executive leaders 
in educational institutions must be based on effec-
tiveness and commitment, taking into account the 
competencies and capacities based on four pillars 
such as learning management, strategic thinking, 
teamwork and personal relationships. The value of 
the performance of the directive leaders is based on 
the professionalism of the performance that will be 
connected with the management, development of 
the quality and the efficiency of the learning that the 
teachers promote, use of resources, application of 
standards; managers becoming emotional and pro-
fessional guides to achieve the development of the 
people they lead.
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Leadership, manager, educational institutions.
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INTRODUCCIÓN

Desde una óptica social se espera que la actuación de 
los líderes adopte posturas acordes a la solvencia pro-
fesional, moral y ética y son juzgados por las leyes civi-
les por una mala o buena gestión en las instituciones del 
estado e inclusive en las privadas.; o bien dentro de los 
grupos sociales. Al ejercer esta función los directivos tie-
nen cierta presión para dirigir y ejercer su función en una 
institución educativa. Por ello, agrega, que esta función 
debe ser ejercida gracias a la colaboración de los inte-
grantes de la comunidad educativa. Este liderazgo debe 
tener en cuenta el desarrollo del e estudiantado a nivel 
local, regional, nacional e internacional para orientar los 
esfuerzos en razón de mejoras de estándares educativos 
(Muñoz & Charro, 2018).  

El sistema educativo peruano necesita tener directivos 
que cumplan con su función y tengan un compromiso 
con la comunidad del entorno de la institución educativa 
empoderándoles para que transformen las carencias en 
oportunidad de logro. Esto lleva a fortalecer las interaccio-
nes entre los miembros de la comunidad. Es de trascen-
dencia que los directivos sean los que impulsen las activi-
dades de la institución educativa facilitando el progreso y 
cumplimiento de objetivos institucionales (Estrada, 2018). 
La tarea de los directivos se inicia con la sensibilización 
de los demás actores para alcanzar que estos se invo-
lucren incluyendo los padres de familia. Esto se alcanza 
cuando el líder actúa de manera asertiva ejecutando su 
rol de líder, aunque esto parece ser una utopía, pero es 
posible que se alcance cuando el directivo adopta una 
actitud de compromiso con la institución que dirige. 

Para Fuentes & Pérez (2019), los padres de familia man-
tienen altas expectativas que la institución educativa res-
ponda de acuerdo a las demandas del contexto. Por ello 
exigen a los líderes de la institución un adecuado y mejor 
desempeño en el actuar de modo eficiente, eficaz y efec-
tivo. De aquí que el rol del directivo se muestra eficaz 
cuando una decisión que se toma favorece el desarrollo 
de actividades emprendidas reflejándose la eficiencia en 
las decisiones que se toman para alcanzar resultados es-
perados propuestos en los objetivos. 

En el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que existe ciertas insatisfacciones de los docentes en la 
formación que se imparte en las instituciones educativas 
cuyos directivos asumen el rol de líderes para las mejo-
ras en los aprendizajes de los estudiantes. Según Bozú e 
Imbernón (2016) los enfoques tradicionales de los proce-
sos de formación del estudiantado fueron la forma tradi-
cional de practicar y abordar la docencia. A esto se suma 
la poca valoración que se da a los procesos de formación 

del estudiantado que se contrapone a los bajos impactos 
que se observa en el quehacer pedagógico. 

Es baja la valoración que se tiene de los procesos forma-
tivos por cuanto se requiere un análisis y reflexión profun-
da de las formas de educación que se van ejecutando. 
Es necesario tener un reconocimiento que las acciones 
docentes que ejecutan los docentes no sólo es producto 
de su formación inicial, sino que corresponde a procesos 
complejos de formación bajo determinadas condiciones 
sociales, personales y culturales que se entrecruzan en 
los contextos educativos. En educación no sólo existe 
las actitudes academicistas sino perspectivas de proce-
sos formativos que van acompañando al desarrollo de la 
profesionalidad. 

Para Hallinger (2019), desde Chile explica que existe po-
cas investigaciones sobre liderazgo educativo. Al realizar 
una revisión bibliográfica de las investigaciones desde 
los años del 2008 al 2019 concluyeron que la investiga-
ción en este aspecto está recién en una etapa emergente. 
Es necesario generar saberes sobre el tema de liderazgo 
directivo y sus implicancias en los cambios en los últimos 
13 años. Los modelos sobre liderazgo directivo se impul-
san a través de políticas para fortalecer la capacidad de 
los directivos. Plantean hacer caso a la documentación 
que prescribe que la labor de facilitación y directivo de 
la escuela deben tienen un marco donde se potencia las 
capacidades para el mejoramiento de los procesos de la 
institución. En los procesos de gestión en la escuela se 
vive tensos por los modelos de rendición de cuentas que 
limitan el desarrollo escolar por la labor centralista que 
ejercen estos modelos. 

Muchas veces la normativa y la orientación centralista 
se encuentra alejada a la práctica de liderazgo escolar 
pedagógico por ello se busca que las escuelas adap-
ten las preceptivas pedagógicas de los gobiernos a las 
instituciones. Estas adaptaciones demandan de un tacto 
investigativo para que se acoplen propuestas y formas 
de actuación pedagógica a la entidad educativa para el 
mejoramiento de la escuela partiendo del contexto. Por 
lo que Valenzuela & Montecinos (2017), explican que las 
decisiones de los gobiernos y ministerios tiene impac-
tos en el actuar de los directivos y docentes dentro de 
la institución. Estas formas de actuación se perciben en 
los padres de familia y la comunidad como contrario a 
la enseñanza y trato al estudiante y la educación por lo 
que las respuestas son inmediatas como reducción de 
matrículas, disminución del valor social de la institución 
educativa y sienten el poco a la vulnerabilidad familiar y 
comunal. 
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Para Anderson (2010), en Chile se ha implantado las for-
mas de inclusión social en las escuelas y comunidades 
con rasgos de largo plazo, modificación de creencias, 
nuevos enfoques, recursos didácticos y desarrollo de 
capacidades. Estos cambios repercuten en la escuela 
como nueva visión institucional, nuevas concepciones en 
los docentes, nueva orientación de la enseñanza-apren-
dizaje. Krichesky & Murillo (2010), refieren que esta ac-
tuación implica el aprecio y la valoración a la diversidad 
en la institución educativa. Esto cambia el sentido edu-
cativo porque se busca que las nuevas concepciones se 
vinculen de modo directo a la cultura bajo la reflexión y 
transformación de la práctica docente con la finalidad de 
formar líderes educativos especialmente en los directivos 
institucionales. Se incluye micro políticas institucionales 
donde se percibe la resistencia o sumisión de los direc-
tores frente a decisiones gubernamentales de la reforma. 

La investigación es importante en la medida que se de-
termine la actuación del liderazgo directivo en este nuevo 
contexto del orden mundial donde las instituciones tienen 
que ofrecer ofertas ante demandas muy exigentes de una 
comunidad educativa y de los padres de familia en fun-
ción del entorno actual que nos envuelve. 

Desde el punto de vista metodológico es importante 
porque reconstruye formas de actuación de los líderes 
directivos en los contextos institucionales diversos, bajo 
determinadas concepciones de guía y orientación a los 
actores de la formación de nuevas generaciones. En este 
sentido se formará una concepción a partir de las per-
cepciones que se tienen del actuar de los líderes en estos 
tiempos modernos. Para alcanzar este cometido se hace 
uso del análisis documental bajo determinadas líneas de 
trabajo hasta alcanzar el cumplimiento de los objetivos. 

El objetivo general es determinar la orientación del lide-
razgo directivo de las Instituciones Educativas a partir de 
una revisión bibliográfica. Los objetivos específicos son 
reconocer las fuentes recientes de información importan-
tes que tienen coincidencia con la temática del liderazgo 
directivo. Analizar la orientación que adoptan los líderes 
directivos en la actuación en las instituciones educativas 
en estos tiempos a partir de una revisión bibliográfica. 
Reconocer el valor del actuar de los líderes directivos en 
las instituciones educativas en beneficio de la formación 
de la niñez y de la adolescencia. 

METODOLOGÍA

Para el presente artículo de revisión se ha hecho uso del 
método de la Investigación Bibliográfica, en la que se han 
tenido en cuenta el análisis de las principales bases de 
datos para la cual se han trabajado técnicas de análisis 

documental, mediante el uso de un gestor bibliográfico en 
donde se ha establecido una base de datos simplificada 
que ayudo a la sistematización y redacción del artículo.

La bibliografía analizada ha sido elegida de acuerdo a 
criterio de revistas relacionadas al área de educación 
procurando que la información sea la más actualizada 
posible y para la elección de los temas se han tenido en 
cuenta los descriptores o palabras clave considerados en 
el resumen y al objetivo general del presente artículo y 
que han sido buscados en las principales bases de datos 
de revistas indexadas. Para la presente revisión biblio-
gráfica se ha tenido en cuenta principalmente el análisis 
de artículos científicos y otros documentos como libros 
electrónicos.

DESARROLLO

Peña & Semblet (2019), sostienen que al interior de los 
grupos se gestiona un liderazgo de las personas que 
más influyen en las masas. Estos liderazgos obedecen 
a la imitación de modelos macropolíticos y micropolíticos 
que tienen como fuentes los conflictos sociales que se re-
producen como prácticas en las instituciones educativas. 
Estos conflictos socioeducativos generan consecuencias 
negativas en las relaciones interpersonales en la escuela. 
La tarea que les compete a los líderes directivos disminuir 
las tensiones generadas por los grupos estudiantiles y los 
actores directivos. 

Carrasco & González (2017), ejecutaron una investiga-
ción relacionada con el liderazgo y la inclusión social 
como formas de desafío del liderazgo directivo. Los au-
tores analizan la percepción de la inclusión escolar en un 
conjunto de directivos participantes en las funciones de 
directivos. En la comprensión del liderazgo se desarrolló 
como un factor que lleva consigo una transformación en 
las relaciones pedagógicas, sociales y de gestión que 
fomentan el trato horizontal en la diversidad para gene-
rar espacios inclusivos. Otro elemento analizado corres-
ponde a los mecanismos de las políticas públicas que 
no alcanzan a desarrollar de modo efectivo una comu-
nicación de comprensión en las comunidades escolares 
lo que trae como consecuencia respuestas incorrectas 
contestatarias de no acatamiento o resistencia a la auto-
ridad. Esta situación bloquea la dinámica comunicativa 
entre directivos y estudiantes cerrándose los espacios de 
participación y colaboración con base en la confianza ge-
neradora de una cultura de inclusión.

Romero, et al. (2020), exponen que para la formación de 
líderes directivos primero es necesario desarrollar evalua-
ciones sistemáticas que evidencien los niveles de lideraz-
go y el impacto en la formación en la práctica educativa 
en las instituciones. En el estudio expone la comprensión 
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y análisis que se ha tenido en la observación de los líde-
res como la autoconfianza que se desarrolla producto de 
la intervención de factores en las relaciones entre actores 
de la institución; encontrándose como los principales fac-
tores que obstaculizan la falta de condiciones institucio-
nales y la entereza para la asunción de cargos directivos. 
En los resultados observan que existe una alta valoración 
de los planes formativos considerando un plan formativo 
con exigencias de la función del cargo transfiriendo a los 
aprendizajes. Esto significa que las decisiones de los di-
rectivos afectan de uno u otro modo en los aprendizajes 
de los estudiantes.

Rodríguez & Acosta (2020), sustentan que los directores 
de estos contextos mantienen algún éxito que facilitan 
mejoras y cambios que tienen como base una visión co-
rresponsable teniendo como expectativa el desempeño 
de las personas de la comunidad. En estos contextos vul-
nerables los directores líderes tienen la tarea junto con 
sus colaboradores el diagnóstico de los aprendizajes, las 
condiciones de los estudiantes, los procesos educativos 
de la escuela, seleccionar mediante propuesta las estra-
tegias de mejora y la permanencia de los estudiantes en 
la escuela a fin de generar oportunidades para la conti-
nuidad de estudios para que se acceda espacios de tra-
bajo. Esto incluye la formación en ciudadanía y derechos 
laborales. En estos contextos se observó la gestación de 
un liderazgo consciente para disminuir las barreras, in-
equidad y asimetrías de exclusión asimilando a las nue-
vas perspectivas teóricas sobre inclusión social. 

Aparicio, et al. (2020), en un trabajo desarrollado sobre 
cambio educativo y liderazgo directivo plantean que el 
liderazgo instruccional fortalece las competencias en las 
comunidades de profesionales. La experiencia inves-
tigativa se desarrolló mediante el apoyo de los equipos 
directivos para el cambio y fortalecimiento de las capaci-
dades de respuesta a exigencias que le son intrínsecas 
a la escuela. Las tareas de los líderes directivos transi-
tan por dificultades y desafíos que tienen que afrontar los 
equipos bajo la reflexión de los planes programados e 
implementados con coherencia al contexto y la misión de-
terminada para el desarrollo institucional. N este contexto 
las prácticas de liderazgo deben buscar estrategias para 
la mejora de las condiciones laborales de los equipos 
de trabajo para el establecimiento del diálogo y el uso 
d elas metodologías innovadoras aplicables al contexto. 
En fin, todo este trabajo tiene que ver con acciones de 
apertura bajo enfoques de corresponsabilidad y de tra-
bajo para hacer frente al contexto educativo moderno de 
nivel internacional.

Franco (2019), propone la generación de líderes directi-
vos diferentes para un nuevo contexto de orden mundial. 

Las funciones que les corresponden a estos directivos 
deben caracterizarlos por la función proactiva, cumpli-
miento de metas y con resultados, liderazgo que optimi-
ce los procesos de aprendizaje de la formación básica 
(niños y adolescentes), forjadores de una educación de 
calidad. Esto implica evitar siempre la deficiente, prepa-
ración académica y la actitud negativa hacia el desarrollo 
que son factores que bloquean el desarrollo de la forma-
ción en las generaciones. Asimismo, conlleva a dinamizar 
los procesos de cambio en las relaciones escuela-fami-
lia-estudiante con el fin de potenciar los aprendizajes de 
las futuras generaciones. En este aserto se encuentra la 
satisfacción de las expectativas de los padres de familia 
quienes siempre demandan de una educación que le sir-
va al estudiante para que mejore su futuro en base a la 
conciencia de un servicio de calidad en función del niño 
y adolescente generando climas propicios. 

El perfil del líder se construye a partir de conocimientos 
específicos de cada profesión y; por su parte Goleman 
(2014), en base a competencias socioemocionales. Las 
dos actúan estrechamente emparentadas para alcanzar 
los objetivos institucionales. La profesionalidad estará 
conectada con la gestión desarrollo de la calidad y la 
eficiencia de los aprendizajes desarrollados por los do-
centes, empleo de recursos, aplicación de normas. Lo 
socioemocional se vincula con lo intrapersonal: autoges-
tión, autoconciencia, gestión de relaciones. Los directivos 
deben ser guías emocionales y profesionales para conse-
guir el desarrollo de las personas que lideran. Los directi-
vos alcancen un liderazgo directivo será cuando exhiban 
capacidades de guías y compromiso para la comunidad 
educativa.

La acción directiva debe basarse en la eficacia y el com-
promiso teniendo en cuenta las competencias y capa-
cidades sustentadas en cuatro pilares como en gestión 
de los aprendizajes, pensamiento estratégico, trabajo en 
equipos y relaciones personales. En este sentido Oriol, 
et al. (2011), sostienen que no existe un modelo único 
de liderazgo y que la institución educativa demanda de 
un modelo singular que junto con los rasgos contextuales 
externos e internos alcancen en funcionamiento óptimo 
de la entidad educativa. 

Se plantea cuatro formas de estilos de liderazgo directivo 
escolar que a cada uno le corresponde un director tecno-
crático que busca la productividad y eficiencia; el director 
humanista que desarrolla las relaciones entre sus miem-
bros; director educativo centrado en el desarrollo curricu-
lar; director cultural que busca la identidad institucional. 
Por lo que Weinstein & Muñoz (2017), plantean que lo que 
debe ejercerse corresponde a un liderazgo democrático, 
comunitario y participativo que contribuya a potenciar a 
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la institución educativa y la mejora del clima laboral requi-
riendo de una actualización sostenida en la formación de 
los directivos, docentes recursos y estrategias. 

Una definición de liderazgo desde el punto de vista eti-
mológico proviene de una palabra del inglés “lead” que 
es una acción que significa capacidad para conducir un 
grupo de personas. Desde un punto de vista funcional el 
Ministerio de Educación en Perú (2014), indica que es la 
autoridad quien guía o conduce. Esta palabra lleva consi-
go la idea de prestigio, poder o autoridad. Para Madrigal 
(2011), el liderazgo directivo consiste en “la capacidad 
de influir en los demás, en las actitudes conductas y ha-
bilidades de dirigir, orientar, motivar, vincular, integrar y op-
timizar el quehacer de las personas y grupos para lograr 
los objetivos deseados”. 

La capacidad y poder no se mide en lo que puede hacer 
el líder; por el contrario, se mide en razón de cuanto poder 
o influjo ejerce en los otros para que desarrollen acciones 
teniendo en cuenta los objetivos institucionales. Si el líder 
alcanza los objetivos entonces se genera el prestigio que 
servirá de ejemplo y empoderamiento del líder en la guía 
a los grupos o instituciones desarrollando talentos no sólo 
en él sino en los seguidores.

Para Ryan (2016), un buen liderazgo directivo en las au-
las impulsa el trabajo colaborativo en conjunto y no de-
sarrolla prácticas tradicionales discriminatorias y de per-
secución a los docentes y personas que se oponen a las 
decisiones de mando institucional que es frecuente en las 
escuelas del estado. El trabajo institucional se observa 
como un desarrollo colectivo donde la inclusión, a idea 
de todos, la participación activa, el compromiso, la so-
lidaridad está presente en todo momento; siempre está 
presente la comunidad escuela. 

Desde este punto de vista se considera que tener un li-
derazgo directivo en la institución es un atributo que se 
relaciona las habilidades innatas personales, formativas 
y experienciales con la labor de dirigir a los demás bajo 
consensos, aceptación general, trabajo en conjunto des-
provisto de ideas y prácticas discriminatorias y de mal 
gusto. Esto implica la práctica de valores éticos funda-
mentales en los diferentes niveles a partir del ejemplo y 
compromiso y no del cálculo egoísta, la discriminación y 
el rumor que hacen daño a la organización. 

El liderazgo directivo en la actualidad trae consigo com-
plejos y diversos conceptos que involucran al desarrollo 
de las instituciones educativas y empresariales. La prin-
cipal acción que deben alcanzar los líderes directivos es 
la influencia en la conducta de los demás para alcanzar 
los objetivos institucionales. esto facilitará el desarrollo 
de las habilidades y capacidades de sus miembros. Las 

habilidades del líder radican en poseer autonocimiento, 
autocontrol, motivación y la comprensión de la emotivi-
dad y conducta de los miembros para saber actuar con 
empatía y comunicación asertiva. 

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica permite reconocer que existe la 
necesidad de desarrollar evaluaciones sistemáticas que 
evidencien los niveles de liderazgo y el impacto en la for-
mación en la práctica educativa en las instituciones, el re-
conocimiento de prácticas y estrategias que despliegan 
los directivos en los contextos vulnerables para que se 
instaure una cultura de inclusión social, proporcionando 
una formación de calidad en los estudiantes y apoyo de 
los equipos directivos para el cambio y fortalecimiento de 
las capacidades de respuesta a exigencias que le son 
intrínsecas a la escuela.

Un análisis de la orientación que adoptan los líderes di-
rectivos en la actuación en las instituciones educativas 
debe basarse en la eficacia y el compromiso teniendo 
en cuenta las competencias y capacidades sustentadas 
en cuatro pilares como en gestión de los aprendizajes, 
pensamiento estratégico, trabajo en equipos y relaciones 
personales

El valor de la actuación de los líderes directivos se funda-
menta en la profesionalidad de la actuación que estará 
conectada con la gestión, desarrollo de la calidad y la efi-
ciencia de los aprendizajes que fomentan los docentes, 
empleo de recursos, aplicación de normas; constituyén-
dose los directivos en guías emocionales y profesionales 
para conseguir el desarrollo de las personas que lideran.

Un buen liderazgo directivo en las aulas impulsa el traba-
jo colaborativo en conjunto y no desarrolla prácticas tradi-
cionales discriminatorias y de persecución a los docentes 
y personas que se oponen a las decisiones de mando 
institucional que es frecuente en las escuelas del estado.
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RESUMEN

Generar una integración académica entre la vincu-
lación y la investigación es tarea importante para 
potenciar la práctica académica en beneficio de la 
sociedad. Se consideró los proyectos integradores 
de la carrera de Administración de Empresas de 
Uniandes-Ibarra. La investigación fue de tipo cua-
litativa, no experimental y descriptivo, se analizaron 
424 proyectos integradores elaborados desde el 
2011 al 2019. Estos proyectos integradores han teni-
do un impacto positivo en la sociedad, especialmen-
te los perfilados en el sétimo nivel que han contribui-
do a la generación de empleo para personas con 
discapacidad visual en la provincia de Imbabura, en 
conclusión, se puede decir que los proyecto inte-
gradores de carrera son pertinentes y contribuyen 
al desarrollo local logrando una verdadera interrela-
ción entre la investigación y la vinculación.

Palabras clave: 

Investigación académica, proyectos integradores, 
vinculación con la sociedad.

ABSTRACT

Generating an academic integration between links 
and research is an important task to enhance aca-
demic practice for the benefit of society. Integrating 
projects of the Business Administration career at 
UNIANDES-Ibarra were considered. The research 
was qualitative, non-experimental, and descriptive, 
424 integrative projects developed from 2011 to 
2019 were analyzed. These integrative projects have 
had a positive impact on society, especially those 
outlined in the seventh level that have contributed to 
the generation of employment for people with visual 
disabilities in the province of Imbabura, in conclu-
sion, it can be said that career integration projects 
are relevant and contribute to local development, 
achieving a true interrelation between research and 
linkage.

Keywords: 

Academic research, integrative projects, links with 
society.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Torres Merlo, O. X., Cuarán Guerrero, M. S., & Álvarez Hernández, S. R. (2021). Transversalidad de la vinculación e 
investigación universitaria, a través de los proyectos integradores de carrera. Revista Conrado, 17(80), 237-246.



238  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

INTRODUCCIÓN

Los proyectos integradores de carrera o también conoci-
dos como proyectos integradores de saberes se consti-
tuyen en una nueva metodología de enseñanza-aprendi-
zaje donde los estudiantes buscan e integran los aportes 
significativos de las asignaturas en un proyecto a través 
del cual se articulación los conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores adquiridos en el aula, el cual, es el 
resultado de una investigación realizada por los estudian-
tes con la tutoría del docente sobre una problemática de 
interés social o empresarial (Castillejo-Olán, et al., 2017).

Los estudiantes durante los procesos de enseñanza-
aprendizaje presentan grandes dificultades al no saber 
cómo desarrollar la investigación en el aula, ya que no 
saben cómo relacionar los conocimientos adquiridos con 
la práctica profesional, es ahí donde estos proyectos co-
bran importancia al permitirles desarrollar estrategias que 
brinden solución a la problemática encontrada, de esta 
forma se plantea como pregunta de investigación ¿Cómo 
se relacionan los conocimientos teóricos con la investiga-
ción en los proyectos integradores de carrera, en la for-
mación práctica de los estudiantes?.

Esta investigación se fundamente en el análisis de la 
información obtenida de la base de datos de los pro-
yectos integradores de la carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad Regional Autónoma de los 
Andes - extensión Ibarra, se delimitó el estudio a esta ca-
rrera, ya que desde el año 2011 al 2019 se ha elaborado 
424 proyectos que tiene una relación directa en el entor-
no social y económico de la sociedad, además, de que 
busca informar a los lectores de la importancia de incluir 
la praxis en la enseñanza de las ciencias administrativas.

El desarrollo científico otorga una importancia fundamen-
tal al papel de las universidades en el proceso de ense-
ñanza y el desarrollo de una cultura investigativa tanto en 
docentes como estudiantes, ya que es una función pri-
mordial del quehacer universitario para la generación de 
nuevos saberes mediante la interacción entre el docente, 
el estudiante y la práctica profesional (Hewitt, 2007).

La función de la universidad no es solo generar teorías, 
sino también consolidar capacidades investigativas, lo 
que implica la preparación de investigadores en la cons-
trucción y gestión de nuevos conocimientos con impacto 
en el ámbito social, para lo cual se requiere contar con 
políticas y estrategias que reglamenten el accionar de 
la investigación en las universidades (Calderón, et al., 
2017).

Morin (2018), menciona que “la Universidad no podía 
tener por vocación directa una formación profesional (lo 

cual conviene a las escuelas técnicas) sino una vocación 
indirecta por la formación de una actitud de investiga-
ción”. La importancia de la formación profesional de los 
estudiantes radica en la capacidad de ellos en adquirir 
conocimientos a base de la investigación y la puesta en 
práctica en el entorno real (Anguita, et al., 2010).

Morin (2018), plantea la pregunta “¿Debe la Universidad 
adaptarse a la sociedad o la sociedad adaptarse a la 
Universidad?” Debe existir una relación de simbiosis en-
tre la institución y la sociedad, ya que la universidad debe 
adaptar su accionar a la necesidad de la sociedad de 
tal manera que permita ayudar a sus ciudadanos; y a la 
vez la sociedad debe acudir a las instituciones de educa-
ción en busca de ayuda para solucionar sus problemas 
(Hewitt & Barrero, 2012).

La universidad debe ser reconocida como una institución 
de pensamiento crítico con rigurosidad científica y social-
mente relevante, es decir, aportar al bienestar social y la 
consolidación de la fundamentación científica, por esta 
razón las instituciones de educación superior se convier-
ten en motor de desarrollo socioeconómico cuando se 
preocupa de la dinamización productiva de las empresas 
y a la vez de la mejora de la calidad de vida de sus miem-
bros (Toribio-Ferrer & Franco-Bárcenas, 2016).

Es necesario la articulación de la investigación y la vincu-
lación con el entorno y la capacidad de innovar, a través 
del trabajo inter y transdisciplinario donde la investigación 
aporte al desarrollo local, fruto de las actividades inves-
tigativas realizadas a través de convenios de vinculación 
entre las instituciones educativas y los entes económicos 
(Fong, et al., 2016).

El mercado laboral exige que el perfil de egreso de las 
instituciones de educación superior esté acorde con sus 
necesidades, ya no basta solo con tener fundamentos 
teóricos, en la actualidad se requieren competencias 
prácticas a través de las cuales se dé soluciones a las 
necesidades del mercado empresarial (Pelegrín, et al., 
2018).

Las instituciones de educación superior en el Ecuador, se 
encuentra en la búsqueda constante de la mejora aca-
démica, especialmente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual se proponen nuevas estrategias 
y metodologías para la transmisión del conocimiento en 
el aula, con el objetivo de generar un resultado de apren-
dizaje eficaz en cada nivel académico por medio de la 
investigación (Velázquez, et al., 2016).

Morin (2018), manifiesta que “una reforma de la 
Universidad suscita una paradoja: no se puede reformar 
la institución (las estructuras universitarias) si no se han 
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reformado anteriormente las mentes: pero no se pueden reformar las mentes si no se ha reformado anteriormente la 
institución”; por lo que para generar nuevas investigaciones que vayan de la mano con la vinculación es necesario la 
colaboración de todos los actores que intervienen en el quehacer educativo, productivo y social.

En el Ecuador los proyectos integradores de saberes surgen como propuesta educativa de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 
SNNA, donde estudiantes que ingresas a las universidades tienen la obligación de realizar dicho proyecto como eva-
luación final para aprobar la nivelación (Herrera, et al., 2018).

Los proyectos integradores de saberes son una estrategia didáctica que se basa en la coordinación de actividades 
relacionadas entre sí, con el fin de presentar una respuesta a una problemática identificada en el entorno, además, de 
que permite a los estudiantes llevar a la práctica las competencias adquiridas de cada una de las asignaturas recibi-
das (Cevallos, et al., 2016). 

Un proyecto integrador es un instrumento de evaluación a través del cual se comprueba que los objetivos y contenidos 
temáticos de las asignaturas cumplan con el logro de los resultados de aprendizaje, ya que reúne los aportes de varias 
asignaturas con el objetivo de dar resolución a un problema (Muñoz, 2015).

La propuesta educativa de la Universidad Regional Autónoma de los Andes – Uniandes es un modelo curricular alter-
nativo que involucra un proceso de investigación y evaluación permanente, superior al modelo tradicional donde se 
privilegia la transmisión de información y se excluyen otras formas de saber cómo la investigación-acción (Suárez, et 
al., 2018).

En este sentido, cada uno de los niveles de la carrera de Administración define una asignatura base que se inte-
rrelaciona con las demás materias en la que los estudiantes mediante el trabajo en equipo de mínimo 3 y máximo 5 
integrantes identifican un problema de la profesión en cualquier entidad pública o privada de la localidad y plantean 
soluciones a la misma, logrando de esta manera la interrelación deseada entre la academia, la investigación, la vincu-
lación y la empresa.

Este nuevo modelo está basado en el aprendizaje significativo, donde el docente es un facilitador del aprendizaje y el 
estudiante es un generador de experiencias y nuevos conocimientos (Espinoza, et al., 2019), por lo que en la carrera 
de Administración de Empresas se aplican nuevas estrategias que hacen posible la creación de espacios académi-
cos donde se propicia la investigación y la vinculación con la sociedad, siendo los proyectos integradores la principal 
estrategia pedagógica.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es una investigación cualitativa con un alcance descriptivo, porque se limitó a describir el tema 
estudiado, ya que los resultados obtenidos son una descripción de las características de los proyectos integradores 
de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes - extensión Ibarra 
y su contribución a la solución de los problemas empresariales y sociales detectados. Se recopiló información de los 
proyectos integradores realizados desde el año 2011 al 2019 por los estudiantes de la carrera, dando un total de 424 
proyectos, que se convierten en el universo de estudio, no se calculó muestra, ya que se analizó la totalidad de estos 
desarrollados por nivel.

Se usaron técnicas e instrumentos que permitieron la obtención de información primaria como la entrevista con su 
respectivo cuestionario que fue dirigido a la Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, para conocer 
su apreciación con respecto a la importancia de la realización de los proyectos y su aporte en el ámbito de la investi-
gación y vinculación con la sociedad; en la Figura 1 se presenta la malla curricular de la Carrera de Administración de 
Empresas, en la cual se basa la investigación:
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Figura 1. Malla Curricular de la carrera de Administración de Empresas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este acápite pone en evidencia los resultados de la investigación, en la que se propuso analizar las características 
de los proyectos integradores elaborados por los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes - extensión Ibarra y su contribución a la solución de los problemas so-
cioeconómicos que enfrentas las organizaciones de la zona.

Los resultados son presentados en tres incisos claves, empezando por el análisis de la entrevista realizada la 
Coordinadora de carrera; seguido de un compendio de los proyectos realizados desde el 2011 al 2019 y por último un 
análisis descriptivo de los proyectos realizados por semestre.

Análisis de la entrevista realizada a la Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas

La entrevista se la realizó a la Ing. Jenny Enríquez, MBA coordinadora de la carrera, a quién se le realizó preguntas 
puntuales sobre la manera como la carrera organiza los proyectos integradores, dificultades que presentan los estu-
diantes para la realización de los proyectos, el aporte de los proyectos en el ámbito académico y profesional; análisis 
que se presenta a continuación:

La Ing. Jenny Enríquez, MBA asumió la coordinación de la carrera desde noviembre del 2015, por designación di-
recta del director de la Extensión, manifiesta que para organizar los proyectos integradores de carrera se basa en el 



241  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

instructivo de evaluación estudiantil, se procede a llevar 
a cabo al inicio del semestre reuniones de trabajo con los 
docentes de la carrera, en las cuales se deciden los te-
mas de los proyectos por nivel de acuerdo a los objetivos 
de nivel, seguidamente se nombra un docente tutor de 
proyecto integrador por nivel, además, en una matriz se 
hace constar la materia que tiene mayor incidencia, sin 
embargo hay que destacar que mínimo deben incluirse 3 
materias, existen 9 formatos para el seguimiento de pro-
yectos integradores, hay formatos que deben llenar los 
tutores de curso y otros formatos los coordinadores de 
carrera, para verificar el cumplimiento de los procesos de 
elaboración de los proyectos durante todo el semestre.

Una de las principales dificultades que tienen los estu-
diantes es el no conseguir la apertura necesaria por parte 
de los empresarios para ingresar a las instituciones para 
recabar información requerida para el desarrollo de los 
proyectos integradores, otro inconveniente radica en los 
inconvenientes que existen entre los estudiantes para tra-
bajar de forma equitativa en el desarrollo de los proyectos.

Manifiesta que los proyectos integradores de carrera 
aportan significativamente a los estudiantes, ya que a 
través de ellos ponen en práctica los conocimientos teó-
ricos adquiridos en cada una de las materias que reciben 
durante todo el semestre; además, todos los proyectos 
integradores de carrera al ser aplicados podrían contri-
buir significativamente a la función vinculación con la so-
ciedad, por ejemplo, en las comunidades es emergente 
la necesidad de ejecutar proyectos sociales que es pre-
cisamente el objetivo correspondiente al séptimo nivel de 
la carrera, así también en las empresas con las cuales 
UNIANDES tiene convenio se requiere proyectos de in-
versión, sistemas de gestión de calidad, entre otros.

Finalmente, señala que los proyectos integradores de 
carrera deben empezar a desarrollarse con un mes de 
anticipación al inicio del período académico, en tal virtud 
cada tutor de nivel debería convocar a reuniones sema-
nales a los docentes que imparten las materias para rea-
lizar el seguimiento de estos.

Cuadro general de proyectos integradores de la carre-
ra de Administración de Empresas elaborados desde el 
2011 al 2019.

En la Tabla 1 se muestran los proyectos integradores ela-
borados en la carrera de Administración de Empresas de 
la Universidad Regional Autónoma de los Andes – exten-
sión Ibarra, que inician su elaboración en el Semestre de 
abril – septiembre de 2011, y desde este período aca-
démico se los ha elaborado durante todos los semestres 
consecutivos; a continuación, se presente un resumen 

del número de proyectos elaborados, en cada modalidad 
de estudio y por semestre:

Tabla 1. Proyectos integradores elaborados por semestre 
en la carrera de Administración de Empresas.

Semestre
Modalidad 
Presencial

Modalidad 
Semipresencial

Nivel Cantidad Nivel Cantidad

Abril – septiembre 
2011

Segundo 5
Cuarto 4
Octavo 6

Octubre 2011 
- marzo 2012

Primero - Primero 10
Tercero 3 Tercero 1
Quinto - Quinto 6
Séptimo - Séptimo 6

Abril – sep-
tiembre 2012

Segun-
do 4 Segundo 8

Cuarto 4 Cuarto 4
Sexto 9 Sexto 5
Octavo 7 Octavo 6

Octubre 2012 
- marzo 2013

Tercero 3 Tercero 5
Quinto 4 Quinto 5
Séptimo 9 Séptimo 6
Noveno 6 Noveno 2

Abril – sep-
tiembre 2013

Cuarto 3 Cuarto 6
Sexto 2 Sexto 4
Octavo 9 Octavo 5

Octubre 2013 
- marzo 2014

Quinto 6 Primero 2
Séptimo 2 Quinto 3
Noveno - Séptimo 4

Noveno -

Abril - sep-
tiembre 2014

Sexto 4 Primero 4
Octavo 2 Segundo 2

Sexto 5
Octavo 5

Octubre 2014 
- marzo 2015

Primero 6 Primero 5
Séptimo 5 Segundo 4
Noveno - Tercero 2

Séptimo 7
Noveno 3
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Semestre
Modalidad 
Presencial

Modalidad 
Semipresencial

Nivel Cantidad Nivel Cantidad

Abril - sep-
tiembre 2015

Segun-
do 5 Segundo 5

Octavo 4 Tercero 3
Cuarto 2
Octavo 6

Octubre 2015 
- marzo 2016

Primero 6 Primero 3
Tercero 4 Tercero 5
Noveno 4 Cuarto 2

Quinto 2
Noveno 6

Abril - sep-
tiembre 2016

Segun-
do 4 Segundo 4

Cuarto 5 Cuarto 5
Quinto 3
Sexto 2

Octubre 2016 
- febrero 2017

Primero 5 Primero 2
Tercero 3 Tercero 2
Quinto 2 Quinto 4

Sexto 2
Séptimo 3

Abril - agosto 
2017

Segun-
do 4 Segundo 2

Cuarto 3 Cuarto 4
Sexto 3 Sexto 4

Séptimo 2
Octavo 3

Octubre 2017 
- febrero 2018

Primero 2 Primero 1
Tercero 4 Tercero 2
Quinto 3 Quinto 4
Séptimo 2 Séptimo 4

Octavo 2
Noveno 3

Abril - agosto 
2018

Segun-
do 2 Segundo 1

Cuarto 3 Cuarto 2
Sexto 2 Sexto 2
Octavo 3 Octavo 5

Noveno 2

Semestre
Modalidad 
Presencial

Modalidad 
Semipresencial

Nivel Cantidad Nivel Cantidad

Octubre 2018 
- febrero 2019

Primero 2 Primero 1
Tercero 1 Tercero 1
Quinto 3 Quinto 1
Séptimo 2 Séptimo 2
Noveno 3 Noveno 3
TOTAL 172 TOTAL 252

Es en noviembre del 2016 que la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes, expide el Instructivo del sistema 
de evaluación estudiantil, donde, en el capítulo III hace 
referencia a la elaboración de los proyectos integradores, 
y en concordancia con lo expuesto por la Coordinadora 
de carrera en la entrevista, los mismos deben ser realiza-
dos en cada nivel como nota de examen final, para lo cual 
se debe designar una materia base (la materia que más 
relevancia tenga) y estar integrar por al menos 3 asigna-
turas impartidas en el nivel, y los grupos deben estar con-
formados mínimos por tres y máximo cinco integrantes, 
de acuerdo a la malla curricular y el número de alumnos 
por curso. 

A continuación, se presenta un análisis por nivel 
de la relación entre los proyectos, los resultados 
de aprendizaje y la vinculación con la sociedad: 
Primer Nivel. - Al ser el primer proyecto que los estu-
diantes realizan, existe mucha dificultad por parte de los 
estudiantes para realizarlo, por ello se pretende que el 
mismo busque soluciones a los problemas comunicacio-
nales que se puedan encontrar en las organizaciones, 
es así como se considera a la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación como materia base del nivel, para lograr 
que las empresas se vinculen de mejor manera con todos 
los grupos de interés que le rodean.

Segundo Nivel.- En este nivel se considera a la asignatu-
ra de Organización de Empresas como materia base, en 
virtud de que se espera que al finalizar el semestre los 
estudiantes estén en capacidad de elaborar estructuras 
organizacionales y funcionales; y es con los conocimien-
tos adquiridos desde este nivel que los estudiantes ya co-
mienzan a aplicarlos, como fue en el caso del proyecto de 
vinculación “Alternativas de gestión para las Asociaciones 
del IEPS-Imbabura” realizado con las asociaciones ads-
critas al Instituto de Economía Popular y Solidaria - IEPS, 
a las cuales se les proporcionó herramientas administrati-
vas para que cumplan con los requisitos establecidos en 
la ley para su funcionamiento.
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Tercer Nivel. - En el tercer nivel se considera a la asignatu-
ra de Gestión de Ventas como materia base porque perte-
nece al eje profesional de la carrera, y al finalizar los estu-
diantes están en capacidad de elaborar planes de ventas 
producto de la investigación de necesidades del merca-
do. Con los proyectos integradores elaborados en este 
nivel se aportó a las Asociaciones adscritas al Instituto 
de Economía Popular y Solidaria – IEPS Imbabura, con 
estrategias de promoción y comercialización para los pro-
ductos que se elaboran en las mismas con la finalidad de 
mejorar sus ventas.

Cuarto Nivel.- Al ser un nivel intermedio las exigencias 
profesionales se incrementan, y la complejidad de los pro-
yectos es mayor, la materia de Procesos Organizacionales 
es la base para el desarrollo del proyecto integrador cuyo 
resultado esperado es el proponer modelos organiza-
cionales que respondan a las expectativas del personal 
y a las exigencias de los empleadores, vinculando de 
esta forma la investigación en el aula y la vinculación al 
presentar a las empresas soluciones que contribuyan al 
mejoramiento de sus procesos, lo que se evidencia con 
las cartas de aceptación que los representantes de las 
organizaciones entregan a los estudiantes al culminar el 
trabajo realizado.

Quinto Nivel.- Al terminar el nivel se espera que los es-
tudiantes estén en la capacidad de diseñar sistemas de 
calidad orientada a incrementar la productividad de las 
organizaciones, para lo cual, se realiza diagnósticos de 
la situación actual de las empresas con la finalidad de 
proponer alternativas de solución a los conflictos que se 
dan en la empresa y generan pérdidas a las mismas, por 
tanto para este nivel la materia base a la cual se enlazan 
las demás asignaturas es Procesos de Producción, que 
fue fundamental para la ejecución del proyecto de vin-
culación “Alternativas de gestión para las Asociaciones 
del IEPS-Imbabura” realizado por docentes y estudian-
tes de la carrera de Administración de Empresas con las 
asociaciones adscritas al Instituto de Economía Popular y 
Solidaria – IEPS, para las que se diseñó procesos de pro-
ducción que les permita optimizar sus recursos y mejorar 
su cadena productiva.

Sexto Nivel.- En este nivel los estudiantes están en capa-
cidad de formular y aportar a las empresas con planes 
de marketing y proyectos de inversión para lograr soste-
nibilidad y crecimiento económico empresarial mediante 
un liderazgo compartido con innovación y prospectiva; y 
a través de los proyectos integradores se ha propuesto a 
las empresas estrategias que les permitan fortalecer su 
relación con los clientes, mismas que han sido aceptadas 
y puestas en práctica en muchas de las empresas sujetas 
de estudio.

Séptimo Nivel. - A este nivel llegan los estudiantes con 
los suficientes conocimientos sobre gestión empresarial 
y herramientas administrativas, por lo que los proyectos 
integradores se basan en la asignatura de Elaboración 
de Proyectos Sociales, la que les permite adquirir destre-
zas para crear oportunidades de negocios que generen 
puestos de trabajo gracias al desarrollo del talento em-
prendedor. Es en este nivel donde se puede apreciar la 
mayor y más eficaz relación entre la investigación en el 
aula y la vinculación, debido a que en los últimos años se 
han elaborado los proyectos de tal manera que sirva para 
la creación de emprendimientos sociales planteados en 
los programas de vinculación firmados con la Asociación 
de no videntes de la provincia de Imbabura, los cuales se 
encuentran en etapa de ejecución, como es el caso de 
los siguientes emprendimientos que fueron creados como 
proyectos integradores:

 • Creación de una cadena de comercialización de pro-
ductos del campo en la Ciudad de Ibarra, administra-
do por los miembros de la Asociación de No Videntes 
de Imbabura “Finca Cuellaje”.

 • Creación de una distribuidora de productos de limpie-
za del hogar y aseo personal en la ciudad de Ibarra, 
para el beneficio de la Asociación de No Videntes de 
Imbabura”.

 • Creación de una estación de radio para el Centro de 
Educación Popular Especial – Imbabura (CEPE-I).

 • Creación de la cafetería NOVI como alternativa de 
inversión para la Asociación de No Videntes de 
Imbabura.

 • Creación de un centro de capacitación técnica laboral 
para personas no videntes.

Estos proyectos han permitido generan fuentes de em-
pleos que contribuyen en la mejora de la calidad de vida 
de las familias con miembros con discapacidad visual y 
al desarrollo local.

Octavo Nivel.- En este nivel los estudiantes a través de la 
asignatura de Plan de Negocio aplican los conocimientos 
adquiridos durante la carrera, y gracias a ellos han apor-
tado a la Asociación de No Videntes de Imbabura con 
planes de negocios que en la actualidad se encuentran 
en etapa de asignación de presupuesto en el GAD de 
Ibarra para su ejecución, ya que gracias a las gestiones 
realizadas la municipalidad les va a otorgar financiamien-
to y un local sin costo de arrendamiento para la puesta 
en marcha, como es el caso del proyecto titulado: Plan 
de Negocio para la creación de un restaurante para la 
Asociación de no videntes en la ciudad de Ibarra de la 
provincia de Imbabura.
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Noveno Nivel. - Este es el último nivel de estudios para los 
estudiantes, en el cual aparte de desarrollar la tesis tam-
bién reciben la materia de Gestión de Emprendimiento en 
la cual aplican todos los conocimientos adquiridos duran-
te la carrera, es producto de esta integración de mate-
rias que los proyectos integradores que se han plantea-
do como emprendimientos han servido a los estudiantes 
como tesis de grado, algunas de los cuales se hallan en 
ejecución, por ejemplo:

 • Modelo de gestión de talento humano para el área ad-
ministrativa del Centro de Especialidades IESS, de la 
ciudad de Otavalo provincia de Imbabura y Modelo de 
gestión por procesos para la dirección administrativa 
del Centro de Especialidades del IESS de la ciudad de 
Otavalo, provincia de Imbabura; que fue una solicitud 
directa del IESS a la Universidad y que con la cola-
boración de dos estudiantes que la realizaron como 
tesis se contribuyó a solucionar los problemas admi-
nistrativos de la institución y mejorar de esa manera la 
atención al usuario.

 • Alternativa de producción de material reciclado PET 
para la empresa Recipaz de la ciudad de Ibarra provin-
cia de Imbabura; tesis que permitió mejora los ingre-
sos a los miembros de la Asociación de Recicladores 
de la ciudad de Ibarra, al plantear una nueva alterna-
tiva de tratamiento a los desechos que recolectan los 
miembros de la asociación, los mismos que son pro-
cesados y posteriormente exportados a China, permi-
tiéndoles obtener mayores ingresos económicos.

 • Creación de una empresa reencauchadora de llantas 
mediante un estudio de factibilidad en Natabuela pro-
vincia de Imbabura; proyecto de negocios financiado 
con fondos de la CFN, que desde el año 2015 ha ge-
nerado fuentes de empleo a varias personas, además 
de que contribuye con el cuidado medioambiental.

 • Modelo de negocio para la creación de una escuela 
de fútbol en el barrio Yahuarcocha del cantón Ibarra, 
proyecto que con la colaboración del GAD de Ibarra 
se ha ejecutado en la práctica, donde alrededor de 40 
niños entre los 5 y 12 años de escasos recursos reali-
zan actividades deportivas y se alejan de los vicios de 
la sociedad.

Proyectos que han contribuido a la sociedad con la ge-
neración de empleo, el desarrollo de la economía local y 
mejorar la calidad de vida de las personas involucradas, 
demostrando de esta manera que los proyectos de in-
tegradores que se realizan en las aulas de la carrera de 
Administración de Empresas se vinculan eficientemente 
con la sociedad.

Para Rodríguez, et al. (2020), manifiestan que los proyec-
tos integradores de saberes son importantes en el desa-
rrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya 

que permite el desarrollo de capacidades colaborativas; 
lo que ratifica lo hallado en esta investigación donde se 
pudo observar que los proyectos cuando van vinculados 
a la sociedad no solo aportan al desarrollo local, sino que 
también permite a los estudiantes llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula en beneficio propio 
y de los demás.

Esta investigación que los proyectos integradores de 
carrera son importantes para la generación de empren-
dimientos sociales especialmente los elaborados en los 
niveles superiores donde los estudiantes poseen un co-
nocimiento adecuado para llevar a cabo proyectos de 
inversión y apoyar en la ejecución y control de los mis-
mos; información que es corroborada en la investigación 
realizada por Martínez & Sarmiento (2020), al señalar que 
al mantener un diseño curricular sustentado en compe-
tencias se genera una educción integral que permite te-
ner un impacto positivo en las microempresas locales a 
través de una adecuada planificación y organización de 
sus actividades.

Finalmente, tanto los hallazgos de esta investigación 
como los de Pérez, et al. (2021), demuestran que lograr 
una verdadera transversalidad entre la investigación y 
vinculación es posible cuando las actividades académi-
cas se realizan pensando en el beneficio de la sociedad 
al articular las enseñanzas teórica del aula con la praxis 
que se realiza en el campo empresarial.

CONCLUSIONES

Los proyectos integradores en la carrera de Administración 
de Empresas han sido de gran importancia, ya que han 
permitido identificar y dar solución a problemas socioe-
conómicos reales de forma trasversal, al vincular a do-
cente y estudiantes con proyectos de vinculación desde 
su inicio con un énfasis en la pertinencia social, que han 
permitido a sus beneficiarios directos una mejor calidad 
de vida al crear fuentes de empleo.

La metodología de enseñanza – aprendizaje basado en 
el desarrollo de proyectos integradores permite a los es-
tudiantes planear, implementar y evaluar la relevancia de 
los proyectos en la práctica profesional, pero sobre todo 
en el beneficio social que aportan a las organizaciones 
donde se aplican, ya que el bien no es único sin que tam-
bién incluye a los grupos de interés.

Se determina que es de gran importancia la necesidad 
de crear una simbiosis entre la investigación en el aula 
y la vinculación con la sociedad, con el objetivo de po-
tenciar el desarrollo académico a partir de la aplicación 
práctica para que sea verdaderamente relevante.
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La función primordial de las instituciones de educación 
superior es la investigación, la misma que debe ser for-
talecida si se quiere lograr un desarrollo académico inte-
gral, haciendo partícipe a docentes y estudiantes de tal 
manera que los conocimientos impartidos en el aula sean 
aplicados profesionalmente en beneficio de la sociedad, 
para la solución de los problemas locales.

Se debe mantener y expandir el área de acción de los 
proyectos de vinculación que se realizan en la carrera a 
otros sectores vulnerables con la finalidad de lograr los 
mismos o mejores resultados que los que se han obtenido 
hasta el momento con los proyectos integradores realiza-
dos para la Asociación de no videntes de Imbabura.

Los proyectos integradores deben ser desarrollados con 
el objetivo de plantear soluciones a las problemáticas em-
presariales, y si se los realiza con un direccionamiento 
específico a una organización, no implica que los hallaz-
gos detectados, las alternativas de solución no puedan 
ser aplicadas en otras empresas, por lo que los proyec-
tos integradores creados deben ser de alcance público 
para que cualquier persona o institución pueda acceder 
a ellos y utilizarlos como fuente de consulta para futuros 
investigaciones.

Las instituciones educativas deben repensar la función 
que realizan sus docentes en el aula, se les debe permi-
tir mayor flexibilidad para que las actividades de inves-
tigación que realizan puedan ser desarrolladas con un 
enfoque integrar que contribuya a su carrera docente, 
potencie las habilidades de los estudiantes y mejore la 
imagen de la institución a través de los logros que se pue-
dan obtener.

Una adecuada elaboración de los proyectos integrado-
res con la guía correcta del docente tutor permitirá la ge-
neración de conocimientos, habilidades y valores en los 
estudiantes, por lo que deben ser llevados a cabo con la 
responsabilidad y exigencia del caso.
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RESUMEN

El acoso escolar es un flagelo de escala universal, 
que afecta el normal desarrollo integral de los estu-
diantes. Con el objetivo de analizar las causa y con-
secuencias del acoso escolar en Ecuador se realizó 
un estudio descriptivo de tipo revisión bibliográfica 
sustentado en los métodos de la investigación cientí-
fica; hermenéutico, análisis de contenido y analítico-
sintético, que permitieron determinar que el acoso 
escolar o bullying es un problema presente en las 
escuelas ecuatorianas con el objetivo de dañar la 
integridad moral de la víctima mediante la agresión 
verbal, física o psicológica, muchas veces subvalo-
rado e ignorado por la comunidad educativa. Este 
flagelo no solo daña a la víctima también tiene con-
secuencias negativas para el victimario y los espec-
tadores. Sus causas son múltiples, socioculturales, 
familiares y de organización de la escuela. 

Palabras clave:

bullying escolar, causas, consecuencias.

ABSTRACT

Bullying is a scourge on a universal scale, which 
affects the normal integral development of students. 
In order to analyze the causes and consequences of 
bullying in Ecuador, a descriptive study of a biblio-
graphic review type was carried out, based on the 
methods of scientific research; hermeneutical, con-
tent analysis and analytic-synthetic, which allowed 
determining that bullying is a problem present in 
Ecuadorian schools with the aim of damaging the 
moral integrity of the victim through verbal, physical 
or psychological aggression, often undervalued and 
ignored by the educational community. This scourge 
not only harms the victim, it also has negative con-
sequences for the perpetrator and bystanders. Its 
causes are multiple, sociocultural, family and school 
organization.

Key word:
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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en un mundo de mucha violencia, lo 
que se evidencia en todos los niveles sociales, en todos 
los contextos y grupos etarios; se ha convertido en fenó-
meno social que alcanza el ámbito escolar. La violencia 
escolar en los últimos años ha experimentado un creci-
miento alarmante, así lo demuestran los estudios reali-
zados por Ramírez (2015), y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, 2017). Violencia que desafortunadamen-
te ha llegado a cobrar la vida de algunos escolares a tra-
vés del suicidio u homicidio.

En este contexto la violencia llega a manifestarse de va-
riadas maneras: física, verbal, emocional, sexual, vandá-
lica y de acoso o bullying, entre otras; siendo este último 
el más frecuente entre los escolares; situación que ocupa 
el interés de los pedagogos y de otros especialistas como 
sociólogos y psicólogos, por ser un fenómeno que involu-
cra a todos los miembros de la sociedad. 

Dada la importancia de este fenómeno, durante las dos 
últimas décadas se han desarrollado múltiples estudios 
nacionales e internacionales sobre la violencia escolar 
entre los pares, donde el acoso escolar o bullying ocupa 
un lugar de máxima prioridad; pero aún es limitado su 
abordaje desde una perspectiva integradora, que vaya 
más allá de los tipos y características de estas manifesta-
ciones, falta profundizar mucho más en los factores socio-
culturales, históricos, políticos y económicos que causan 
este fenómeno y las consecuencias que acarrea para la 
consolidación de personalidades equilibradas (Ecuador. 
Ministerio de Educación, 2015). 

Por otro lado, estas investigaciones evidencian que aún 
algunos educadores con frecuencia ignoran o no otor-
gan la importancia que merece esta problemática; se han 
acostumbrado a coexistir con la intimidación y la violen-
cia, a pesar del valor que representa la convivencia ar-
moniosa y, el bienestar físico y emocional de los estudian-
tes para su rendimiento académico y desarrollo integral 
(Cerezo & Rubio, 2017). 

Realidad no ajena al entorno educativo ecuatoriano; al 
respecto Robalino Izurieta (2016), realizó un estudio sobre 
el bullying en las unidades educativas, concluyendo que 
el acoso escolar en Ecuador es una problemática incues-
tionable que se presenta con frecuencia en las escuelas 
de nivel primario, secundario y superior, con derivaciones 
negativas en la salud física y mental de los estudiantes.

De aquí la importancia de que toda la comunidad edu-
cativa se actualice e interese en el conocimiento sobre 
este flagelo, para que esté capacitada para detectar y 

prevenir a tiempo estos casos, y cuando ya existen po-
der mediar e intervenir, buscando posibles alternativas de 
solución y ayudar así al bienestar emocional de los estu-
diantes, para que puedan desarrollarse adecuadamente.

Como se observa el bullying es un tema que no pierde su 
actualidad, es un fenómeno presente con mucha frecuen-
cia en los diferentes ámbitos de la vida de las personas, 
en particular en el contexto escolar; de aquí el interés y 
motivación por el presente trabajo que tiene como objeti-
vo analizar las causas y consecuencias del acoso escolar 
en el contexto ecuatoriano. 

METODOLOGÍA

Para el cumplimiento del propósito de este ensayo se rea-
lizó un estudio descriptivo de tipo revisión bibliográfica 
sustentado en los métodos de la investigación científica; 
hermenéutico, análisis de contenido y analítico-sintéti-
co. Estos métodos facilitaron el análisis, interpretación 
y resumen de la información obtenida de los textos de 
los materiales bibliográficos, tesis, ensayos, artículos 
científicos y libros situados en prestigiosos repositorios, 
con el auxilio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Una vez procesada la información 
se elaboró con el empleo de la aplicación EndNote una 
base de datos integrada por 65 referencias bibliográficas, 
las que permitieron la fundamentación teórica y el arribo a 
las conclusiones del trabajo.

Las averiguaciones fueron direccionadas a la obtención 
de información sobre los siguientes aspectos: 

 • Conceptualización del bullying o acoso escolar.

 • Taxonomía de acoso escolar. 

 • Escenarios del acoso escolar.

 • Actores del acoso escolar.

 • Causas y consecuencias del acoso escolar.

DESARROLLO

El bullying o acoso escolar es una problemática social 
que precisa ser atendido de modo urgente, se produce 
mediante maltrato psicológico, oral o corporal entre alum-
nos de forma frecuente durante un lapso definido de tiem-
po. Es decir, es una manera de agravio entre alumnos o 
grupo de alumnos.

Es Olweus (1997), el primero en investigar esta proble-
mática, quien en los años 70 acuña el término de bullying 
para referirse a este tipo de violencia instaurado en las 
instituciones educativas de Noruega, declara que el bu-
llying significa acoso; es un fenómeno donde el agresor 
atraca a la víctima de manera física o psicológica. Sobre 
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el tema realizó diversas investigaciones, manifestando 
que el bullying es un problema que existe desde hace 
mucho antes; sin embargo, no se le ha prestado la aten-
ción debida, por ser un fenómeno que va más allá de sim-
ples insultos o ataques físicos teniendo efectos psicológi-
cos desbastadores para las víctimas. 

Es este estudioso el primero en documentar la violencia 
escolar significando que las principales particularidades 
del acoso escolar es el carácter sistemático, premeditado 
e intencionado para ocasionar daño a otro más que, regu-
larmente es más débil y vulnerable.

Por su parte, Cerezo & Rubio (2017), describe el acoso 
escolar como las acciones repetitivas de un estudiante o 
grupo de ellos para ejercer la autoridad sobre sus pares 
vulnerables, con el propósito de producir en estos, sufri-
miento físico, verbal y/o psicológico. Criterio compartido 
por Hamodi & De Benito (2019), quienes en su concep-
tualización del bullying señalan la acción de dominio del 
agresor sobre la víctima de manera reiterada mediante 
ataques físicos, orales y sociales llegando a la margina-
ción o la marginación social.

Según los autores mencionados anteriormente el bullying 
o acosos escolares es un conjunto de acciones con las 
que un alumno o grupo de alumnos pretende hacer sen-
tir  menos a un par, es una problemática presente a ni-
vel mundial caracterizada por dañar la autoestima de los 
estudiantes; aunque con menor frecuencia también se 
pueden ver involucrados a otros miembros de la comu-
nidad educativa; noción complementada por Hamodi & 
De Benito (2019), quienes explican que el acoso escolar 
no se da solo entre alumnos, además se puede presentar 
entre los otros miembros de la comunidad educativa. 

Siguiendo la misma línea de análisis Cerezo & Rubio 
(2017), enfatizan en las características del acoso escolar, 
la intencionalidad, la repetición de la conducta agresiva 
en un tiempo dado y la realción de dominio del agresor 
sobre la víctima. De igual forma, Rodríguez Álvarez & 
Delgado de Briceño (2010), describen el acoso escolar 
como todo suceso intencionado para causar perjuicio a 
un tercero, cuya frecuencia de ocurrencia en el tiempo 
puede ser baja o alta, con implicaciones negativas para 
la formación del estudiante agredido. Este fenómeno se 
puede originar por diferentes factores como el color de 
la piel, la vestimenta, la forma de hablar, el origen y el 
aspecto físico, entre otros, que se concreta a través de 
insultos, bromas mal intencionadas, gestos corporales 
humillantes, golpes, etc.

Siguiendo los referentes anteriores se puede aseverar 
que el acoso escolar o bullying es un acto sistemático de 
agresión verbal, física o psicológica durante un tiempo 

considerable, que puede ser llevado a cabo por uno o 
varios miembros de la comunidad educativa con el objeti-
vo de dañar la integridad moral de la víctima, haciéndola 
sentir consternada, desalentada, con baja estima y hasta 
culpable y responsable de lo sucedido, influyendo nega-
tivamente en el desarrollo de su personalidad.

Existen diferentes tipologías del bullying o acoso escolar; 
entre ellas las propuestas por la Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (2014):

 • Físico, considerado como la acción corporal sobre la 
víctima con el propósito de causar daño corporal. Esta 
puede ser de dos tipos: directo que incluye golpes, 
empujones, zancadillas, pellizcos, etc. Se puede iden-
tificar con relativa facilidad, pues deja huellas corpo-
rales en el agredido o indirecto, cuando se actúa cau-
sando daño sobre la propiedad del agredido o puesta 
a su resguardo, se manifiesta a través de la rotura o 
robo de objetos u otras formas como esconderlos o 
quemarlos.

 • Psicológico, son las acciones que el acosador realiza 
con el propósito de atemorizar y manipular a la víctima; 
se evidencia a través de insultos, apodos, chantajes, 
miradas obscenas, gestos intimidatorios, etc. También 
se presenta cuando se crea un ambiente de intriga, 
mentiras y culpa alrededor de la víctima. Este tipo de 
bullying deja graves marcas psicológicas, difíciles de 
identificar por las personas que no son especialistas. 

 • Verbal, este tipo de acoso se produce mediante las 
palabras; se subdivide en directo cuando el agresor 
emite juicios desfavorables en presencia de la víctima, 
le grita, se ríe y burla en su cara o indirecto cuando se 
crean y difunden rumores y críticas negativas.

 • Racista o xenofóbico, relativo a la agresión de las per-
sonas por razones raciales, religiosas, culturales polí-
ticas o de origen étnico.

 • Homofóbico, rechazo hacia las personas que tienen 
preferencias sexuales no heterosexuales.

 • Ciberbullying, está dado por el inadecuado uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) para denigrar, humillar, difamar, desmoralizar o 
amenazar a la víctima. Es muy frecuente en las redes 
sociales mediante comentarios desagradables y divul-
gación de imágenes y video íntimos del agredido. 

Existen otras clasificaciones en las que se incluye el bu-
llying relacional o de exclusión social, este tipo de acoso 
persigue el aislamiento de la víctima del resto del grupo o 
colectivo, con él se trata de ignorarla y excluirla, dañando 
sus relaciones sociales con los demás (Robalino Izurieta, 
2016; y Labañino, et al., 2019). Puede ser de forma direc-
ta cuando la víctima es apartada del grupo, se le prohibe 
participar en las actividades escolares y de los juegos o 
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indirecta, cuando es ignorada. Con frecuencia el bullying 
se presenta combinando varios tipos, como puede ser el 
físico, verbal y el ciberbullying.

En el año 2015 la World Vision-Ecuador, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio 
de Educación llevaron a cabo un estudio a nivel nacional 
denominado “Violencia entre pares en el sistema edu-
cativo: Una mirada en profundidad al acoso escolar en 
el Ecuador”, liderada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador (2015), con el objetivo de recaudar información 
que sirviera de referencia para la implementación de po-
líticas, programas y acciones estratégicas, direccionadas 
a prevenir y menguar las manifestaciones de violencia en 
el ámbito escolar.

Dicho estudio contó con la participación de 5.511 estu-
diantes de octavo año de la educación básica a tercero 
de bachillerato de 126 instituciones educativas de todas 
las regiones del país. Los resultados obtenidos a través 
de diversas técnicas para la recolección de la informa-
ción como encuestas, entrevistas, fichas de observación 
y grupos focales permitieron determinar que el bullyng 
ocupa el primer plano entre los principales problemas de 
violencia en las escuelas ecuatorianas. Algunos de los 
datos resultantes de esta averiguación se sintetizan en 
la tabla 1.

Tabla 1. Formas de acoso escolar en las escuelas de 
Ecuador.

Forma de acoso 
escolar

Datos Observaciones

Verbal. Rumores o revelación 
de secretos 

28% Presente con mayor frecuen-
cia entre las hembras

Psicológico. Insultos y/o apo-
dos ofensivos

38%

Físico. Golpes 11% Con mayor frecuencia entre 
los varones

Físico. Robo de pertenencias 27%

Ciberacoso. Mensajes 
difamatorios y de amenazas, 
fotografías y conversaciones 
privadas

10%

Fuente: Ecuador. Ministerio de Educación (2015).

La información brindada en la tabla 1 desvelan que los 
insultos y apodos ofensivos (violencia psicológica) ocu-
pan el primer lugar entre los tipos de bullying en el ám-
bito educativo del país, seguido del verbal concretado a 
través de rumores o divulgación de secretos, no menos 
importante resulta el acoso físico sufrido por el 27% de 
los estudiantes de la muestra a los que se le ha robado 
sus pertenencias.

También, en este estudio se pusieron en evidencia 
los principales lugares de las instituciones educati-
vas donde se manifestó el acoso escolar.
Esta investigación encabezada por el Ministerio de 
Educación de Ecuador (2015), determinó que las mani-
festaciones de acoso escolar se presentaban con mayor 
frecuencia en los salones de clase, patios, áreas depor-
tivas y baños. 

Anteriormente se habían realizado otras investigaciones 
en el Ecuador sobre el tema objeto de estudio; entre ellas 
se encuentra la Primera Encuesta Nacional de la Niñez y 
Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), la Encuesta 
N.° 46 de “Mi Opinión Sí Cuenta”, que recoge el pare-
cer de niños, niñas y adolescentes sobre la “Violencia 
y Seguridad en escuelas y colegios”, realizada por el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social en el 2010 
y el estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (2014), “Hidden in plain sight: A statistical analy-
sis of violence against children”, con resultados similares, 
en las que se evidenció que en las escuelas ecuatorianas 
las acciones agresivas están presentes tanto en sus au-
las como en los pasillos, patios, pistas deportivas, baños, 
comedor, vestuarios, autobuses, etc. Esto demuestra que 
el flagelo del acoso escolar es de larga data en las insti-
tuciones educativas del país, asunto que precisa de una 
nueva y profunda mirada de análisis y reflexión.

Estos resultados se corresponden con los estudios lleva-
dos a cabo por Figueroa, et al. (2020), quienes concluye-
ron que el sitio habitual de ocurrencia de acoso escolar 
es el salón de clase; situación preocupante cuando acon-
tece en presencia de los docentes; lo que evidencia poco 
dominio del grupo por parte de este y la falta de respeto 
de los alumnos por la presencia del maestro y sus pares. 
Por otro lado, no son pocos los sucesos de este tipo en el 
cual el docente se convierte en observador y no asume 
una conducta mediadora y de solución del conflicto, y en 
el peor de los casos existen otros docentes que provocan 
el acoso. Estos autores también reconocen el patio de 
recreo y el área de la actividad deportiva, como lugares 
propicios para el bullying.

Para Tellez Rodríguez (2020), la gran parte del acoso es-
colar sucede en el camino de ida o regreso a la escuela; 
sin embargo, Guamán, et al. (2020), mencionan que ge-
neralmente los escenarios de acoso se dan en los sitios 
usuales de la institución educativa, como el patio en la 
hora del receso, el baño o la cafetería, donde la inspec-
ción por parte de los docentes y directivos escolares es 
mínima. 

Tomando como referente los resultados de estos estu-
dios la comunidad educativa, en particular los docentes 
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y directivos escolares, debe trazar estrategias en las que 
se contemplen acciones de intervención relacionadas 
con aquellos sitios que no son regularmente frecuentados 
por ellos para ejercer una mayor supervisión e interac-
ción con los estudiantes; y en el caso de detectar un caso 
de acoso determinar las responsabilidades oportunas y 
las particularidades  convenientes para su solución; así 
como implementar acciones proactivas para prevenir el 
bullying.

Hasta ahora hemos hablado del bullying refiriéndo-
lo al victimario y a la víctima; pero, ¿serán solo es-
tos los dos actores del acoso en el ámbito escolar?
Según Martínez Pacheco (2016), el bullying no es un 
asunto que involucra solo al agresor y al agredido, tam-
bién en él se involucran los espectadores u observado-
res; de esta forma el agresor es la persona que ejecuta 
las acciones, se caracterizan por el dominio de los demás 
a través de la fuerza. Este puede ser agresores activos o 
pasivos.

La víctima, es el alumno que recibe la acción mediante 
la palabra, la agresión física o psicológica. Los observa-
dores, constituyen la totalidad de la comunidad educa-
tiva, particularmente son los alumnos que sin participar 
de modo directo en la agresión, de alguna manera son 
copartícipes de esta y en ocasiones toman partido por el 
agresor o la víctima. Los espectadores de alguna manera 
también sufren las consecuencias psicológicas del acoso 
escolar.

El bullyng es una forma de relación social caracterizada 
por la negación del otro, donde participan los sujetos pre-
sentes en esa relación, incluyendo además de víctima y 
el victimario a los espectadores; lo que le confiere mayor 
complejidad desde el punto de vista psicológico; el cono-
cimiento del contexto en el que se dan estas relaciones 
sociales negativas ayuda a comprender de forma más 
completa el hecho agresivo por la connotación que tiene 
para todos los miembros del grupo, comunidad educativa 
y sociedad en general (Martínez Pacheco, 2016).

Esta concepción relacional de la violencia y en particular 
del acoso escolar enriquece desde la óptica de la influen-
cia del contexto en la prevención y solución de los con-
flictos escolares, ya que se trata más que de la búsqueda 
de acciones direccionadas al agresor y el agredido, a la 
implementación de estrategias para prevenir y combatir 
el bullying a través de la configuración de acciones para 
mejorar las relaciones entre los miembros de la comuni-
dad educativa; pues este fenómeno trasciende lo indivi-
dual para convertirse en un proceso interpersonal y so-
cial, que afecta a quien acosa, a quien es acosado y a 
quienes contemplan (Tellez Rodríguez, 2020). 

Criterios compartidos por Espinoza Valdez, et al. (2016), 
quienes estiman que, el bullying es un fenómeno laten-
te en el contexto educativo, que afecta a todos los estu-
diantes que están involucrados, tanto al agredido como al 
agresor y los que participan como observadores. En las 
instituciones donde acontece el acoso escolar se crea un 
ambiente de inseguridad no propicio para el desarrollo 
exitoso del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ge-
nera desmotivación y frustración escolar. 

Sobre la problemática del bullying en el ámbito educati-
vo se han realizado varias investigaciones, que demues-
tran que es flagelo universal; entre estos estudios se en-
cuentran los llevados a cabo por Molina Álvarez (2015); 
Ramírez (2015); Botello Peñaloza (2016), quienes aportan 
cifras preocupantes sobre las causas y consecuencias 
de este tipo de violencia, que en ocasiones puede involu-
crar como víctima, victimario u observador más del 85% 
de los educandos de una institución escolar; además, 
apuntan al elevado número de réplicas de estas acciones 
en un solo día. 

El bullying responde a múltiples causas entre ellas las de 
tipo sociocultural; según Moratto Vásquez, et al. (2015), 
los niños(as) requieren de un contexto favorable para 
su desarrollo intelectual, físico y social, donde la fami-
lia y la comunidad deben ser patrones positivos para la 
conducta de los niños(as), adolescentes y jóvenes; en 
caso contrario estos reproducirán conductas negativas 
en sus relaciones sociales, las que replicará al entorno 
educativo. Consideraciones comunes a los criterios de 
Espinoza Valdez et al. (2016), quienes consideran a los 
padres y madres de familia modelos de referencia para 
los hijos(as) desde los primeros años de vida.

Asimismo, Rodríguez Álvarez & Delgado de Briceño 
(2010), puntualiza que el clima familiar es causa de las 
conductas violentas de los más jóvenes, explica que los 
agresores con frecuencia provienen de familias donde 
existen relaciones disfuncionales entre sus miembros y 
en ocasiones han sido víctimas de esta situación.

En resumen, estos estudios develan que existe una aso-
ciación entre el contexto familiar y el acoso escolar. Las 
conductas aprendidas por los hijos(as) en el seno familiar 
son replicadas en el contexto escolar; por ello los padres 
y madres de familia deben tener conciencia de las conse-
cuencias de sus acciones en la conducta de sus hijos(as).

De igual forma, se han realizado estudios por institu-
ciones internacionales como el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (2017), donde se enfatiza en 
la relación existente entre el bullying y las fisuras de la 
convivencia escolar, siendo esta una de las principales 
causas. Entre estas falencias están insuficiencias en la 
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organización escolar, y el empleo de las metodologías y 
procedimientos utilizados por los docentes. Al respecto 
Moratto Vásquez, et al. (2015), consideran que, la apari-
ción de la violencia en el entorno escolar está asociado 
al clima organizativo, procedimental y metodológico exis-
tente en la institución educativa. 

Estudiosos del tema como Espinoza Valdez, et al. (2016), 
estiman que, este fenómeno responde a múltiples cau-
sas, entre ellas las estructuras organizacionales, autorita-
rias y no democráticas, la ausencia o limitado control por 
parte de los docentes y autoridades escolares y pobres 
relaciones con las familias, acarreado graves consecuen-
cias al desarrollo integral de los educandos.

Entre las principales consecuencias del acoso escolar 
está la desmotivación por el estudio y el rechazo de la 
víctima a la escuela que en ocasiones puede alcanzar a 
los observadores. Sobre las consecuencias del bullying 
Botello Peñaloza (2016), realizó una investigación deter-
minando que este tipo de violencia perjudica el desarrollo 
cognitivo de la víctima ocasionándoles un bajo rendimien-
to académico en comparación con aquellos alumnos que 
no han sufrido este mal; entre los hallazgos del estudio el 
investigador señala que las consecuencias del bullying 
son comunes en todos los países de Latinoamérica.

Según Rodríguez Álvarez & Delgado de Briceño (2010), 
el alumno que sufre bullying, puede manifestar como con-
secuencias de este hecho una serie de conductas socia-
les como la depresión, soledad, timidez, ansiedad, an-
gustia, temor a los demás, etc. Asimismo, Molina Álvarez 
(2015), considera que como resultado del acoso escolar 
la víctima puede experimentar sentimientos de frustración 
y baja autoestima que en los casos graves puede con-
ducir al suicidio. El acoso escolar causa daño a la vícti-
ma convirtiéndola en una persona insegura, fracasada, 
frustrada, avergonzada, culpable y con baja autoestima. 
Razón por la cual los docentes y las familias deben estar 
alertas para identificar a tiempo la presencia del acoso 
escolar. 

Por otro lado, Moratto Vásquez, et al. (2015), conside-
ran que el bullying tiene nefastas consecuencias no solo 
para la víctima, también puede influir negativamente en 
el agresor y los observadores. En el caso del victimario 
asume la violencia como la forma adecuada de lograr sus 
propósitos, lo que incide en el desarrollo de su persona-
lidad y puede llegar a ser un delincuente. Por otro lado, 
el espectador comparte estas experiencias agresivas, 
las que pueden llegar a ser un comportamiento a imitar o 
acostumbrase a vivir en un medio hostil. 

Los autores antes mencionados consideran que evi-
dentemente la comunidad educativa y la familia pueden 

detectar a tiempo casos de acoso escolar y la necesidad 
de la preparación de sus miembros para poder intervenir 
en estas situaciones y proveer una correcta formación a 
los estudiantes.

Los análisis de estos antecedentes permiten afirmar que 
el bullying es un fenómeno universal, que afecta de ma-
nera particular a los niños(as), adolescentes y jóvenes, 
recurrente en las instituciones educativas de los diferen-
tes niveles de enseñanza; situación que influye negativa-
mente en el estado emocional de los escolares acosados, 
impidiéndoles tener un adecuado desempeño y rendi-
miento escolar, que puede ser la causa del abandono de 
los estudios. También, los autores consultados demues-
tran que en la mayoría de casos no existe una correcta 
intervención por parte de la comunidad educativa, que 
permita prevenir esta situación.

Por tanto, a criterio de Serrano, et al. (2019), el reto de 
las instituciones educativas es capacitar a los docentes 
e implementar programas y estrategias de prevención, 
entre otras acciones para intervenir en esos casos y así 
menguar este tipo de violencia en el contexto educativo; 
actividades que han de llegar a las familias y comunidad, 
al ser estos espacios donde el estudiante aprende con-
ductas inapropiadas que luego reproduce en el ámbito 
escolar; además, es la familia junto a la escuela los máxi-
mos responsables de la formación de los niños(as), ado-
lescentes y jóvenes. 

CONCLUSIONES

El acoso escolar o bullying es un acto sistemático de 
agresión verbal, física o psicológica durante un tiempo 
considerable, con el objetivo de dañar la integridad moral 
de la víctima, no exclusivo de los alumnos, involucra tam-
bién a otros miembros de la comunidad educativa. 

En el ámbito educativo ecuatoriano los principales tipos 
de acoso escolar son el psicológico a través de insultos y 
apodos ofensivos; el verbal concretado a través de rumo-
res o divulgación de secretos y el físico mediante el robo 
de objetos del agredido.

El acoso escolar se manifiesta con mayor frecuencia en 
las escuelas ecuatorianas en los salones de clase, patios, 
áreas deportivas y baños. 

El bullying involucra no solo a la víctima y el victimario, 
es un fenómeno que alcanza a los espectadores. En las 
escuelas donde acontece este fenómeno se crea un am-
biente de inseguridad, desmotivación y frustración esco-
lar, no propicio para el desarrollo exitoso del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Las causas del bullying son múltiples, entre las más sig-
nificativas están los factores socioculturales (conductas 
antisociales aprendidas), familiares (procesos disfuncio-
nales) y organizacionales (predominio en las instituciones 
educativas de autoritarismo, relaciones no democráticas, 
ausencia o limitado control y las pobres relaciones con 
las familias).

El acoso escolar tiene consecuencias dañinas para la víc-
tima, victimario y observadores. La víctima puede conver-
tirse en una persona insegura, fracasada, avergonzada y 
culpable, manifiesta depresión, soledad, timidez, ansie-
dad, angustia, temor a los demás, etc. sentimientos de 
frustración y baja autoestima que, en los casos graves 
puede conducir al suicidio. En el caso del victimario asu-
me la violencia como la forma adecuada de lograr sus 
propósitos y puede llegar a ser un delincuente. El espec-
tador puede aprender y replicar este comportamiento y 
acostumbrase a vivir en un medio hostil. 

La comunidad educativa, en particular los docentes y 
directivos escolares, deben trazar estrategias en las 
que se contemplen acciones proactivas para prevenir 
el acoso escolar y en el caso de existir solucionarlos 
adecuadamente.
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RESUMEN

En la carrera de Derecho de Uniandes se hace 
una ampliación a siete asignaturas del campo de 
formación de Epistemología y Metodología de la 
Investigación que parte de los rudimentos de la 
Metodología de estas. Para lograr lo anterior se hace 
la propuesta del accionar de la investigación forma-
tiva como herramienta de interacción para el logro 
de los objetivos de la asignatura inicial, y los resulta-
dos de aprendizaje del primer período académico. 
La investigación refleja los resultados de la interac-
ción de varias formas de organización de la inves-
tigación formativa en el desarrollo de la asignatura 
Metodología de la Investigación, en cada uno de los 
contenidos propios del programa de la asignatura, 
aplicando la investigación acción como herramienta 
metodológica.

Palabras clave: 

Metodología de la investigación, investigación for-
mativa, formas de organización de la investigación 
formativa, competencias investigativas, Carrera de 
Derecho.

ABSTRACT

In the Law career of Uniandes there is an extension 
to seven subjects of the training field of Epistemology 
and Research Methodology that starts from the rudi-
ments of their Methodology. To achieve the above, 
the proposal is made of the action of formative re-
search as an interaction tool to achieve the objecti-
ves of the initial subject, and the learning results of 
the first academic period. The research reflects the 
results of the interaction of various forms of organi-
zation of formative research in the development of 
the Research Methodology subject, in each of the 
contents of the subject’s program, applying action 
research as a methodological tool.

Keywords: 

Investigation methodology, formative research, 
forms of organization of formative research, investi-
gative competences, Law career.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo curricular en la formación del profesional en 
las universidades del mundo, y en la especificidad de las 
ecuatorianas, ha dado importantes pasos de avance en 
la concepción y necesidad de la inclusión de la investiga-
ción como transversalidad en todas las carreras.

Hasta hace menos de una década las configuraciones 
curriculares de las carreras universitarias en Ecuador te-
nían ausencias significativas en la formación de la inves-
tigación de sus estudiantes, lo cual ha estado signado 
de remanentes de concepciones y proyectos curricula-
res tendientes a la tradicionalidad, asignaturistas y con 
la intencionalidad de la formación de profesionales que 
respondieran únicamente a las necesidades de conoci-
mientos propios del área a que pertenecía la formación.

Para el caso de la carrera de Derecho, en la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes (Uniandes), con más 
de dos décadas de fundación y experiencias en la forma-
ción de juristas esto no ha sido diferente, influenciados 
también por las huellas dejadas por los organismos de re-
gulación y control de la Educación Superior Ecuatoriana. 
Esto no demerita el desarrollo de este nivel educativo, 
pues respondieron a los intereses de estos organismos, 
que fungían con similitud en toda América Latina, y vali-
daban un contexto que hoy es diferente en cuanto a de-
sarrollo y exigencias de la sociedad a las universidades.

En el último quinquenio, las tendencias de rediseños cu-
rriculares han intentado cambiar el escenario descrito en 
los párrafos iniciales, y se han involucrado en -tal vez- ex-
tremos diferenciadores del pasado. 

De tal manera, la carrera de Derecho de Uniandes, en el 
2017, se enfrasca en deshacerse del currículo tradicional, 
con una vejez de unos 8 años sin apenas actualización, y 
pasar a uno nuevo, con base en un modelo educativo rec-
tor complejo (Ecuador. Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes 2017b) (autonombrado de esa manera), 
en el cual se diluyen los modelos pedagógicos y curri-
culares bajo esa sustantivación inminente de las nuevas 
tendencias pedagógicas contemporáneas, dígase, la pe-
dagogía crítica, el constructivismo, el neuroaprendizaje y 
el conectivismo entre otras denominaciones. 

En el nuevo proyecto curricular se entierra la concepción 
de que la investigación científica era una asignatura más, 
que por exigencias de índole práctica y administrativa, 
debería aparecer una vez, en el sexto nivel de la carrera, y 
sin mucha fuerza en el desarrollo de sus contenidos, que 
de por sí, no garantizaban al menos la preparación de los 
estudiantes para enfrentar su titulación, donde sí tenían 
que presentar resultados parciales de una investigación.

La nueva concepción curricular, ya en estos momentos 
empieza a tener ciertos detractores por la acumulación 
extrema de asignaturas de investigación, una por cada 
nivel de desarrollo o período académico, y que transitaba 
por cada uno de los campos de formación y de las unida-
des de organización curricular. 

De esta manera, esta concepción contiene nueve asig-
naturas, una para cada período académico, y que van 
tratando contenidos -tal vez no totalmente estructurados 
en su consecución en el tiempo- que van desde las gene-
ralidades de la metodología de la investigación, y transita 
por la investigación acción, la investigación propiamente 
jurídica, las particularidades de los estudios exploratorios 
y descriptivos, según Hernández Sampieri, et al. (2014), 
y termina con singularidades loables de las clínicas jurídi-
cas, estudios de casos reales y otras. Lo anterior también 
se fundamenta en algunos aportes propios de la univer-
sidad y de otras instituciones de educación superior, ta-
les como los de Pérez Rodríguez, et al. (1998); Rosales 
Echarri (2002); Ricardo Velázquez & Velastegui Córdova 
(2015); Gómez Armijos, et al. (2017).

Teniendo presente esta amalgama de contenidos dis-
puestos para el campo de formación de Epistemología 
y Metodología de la Investigación (EMI) de la concep-
ción curricular de la carrera de Derecho de Uniandes, se 
pretende, en este trabajo hacer un abordaje sintético de 
las generalidades de la investigación científica que per-
mita tener una plataforma conceptual algo más rigurosa 
y sin intentar agotar las necesidades de fundamentación 
teórica y epistemológica de la investigación para cada 
una de las particularidades de los tipos de asignaturas e 
investigaciones.

El contenido de esta asignatura concomitante dentro del 
campo de formación está orientado a los rudimentos de 
aquellos fundamentos teóricos que permiten introducirse 
en la teoría del conocimiento y su relación con el surgi-
miento y desarrollo de la investigación científica, desde 
posiciones epistemológicas definidas desde la doble di-
reccionalidad de la relación conocimiento-investigación. 
Se hace, además, un intento de descifrar algunas carac-
terísticas diferenciadoras y que tipifican a las modalida-
des de la investigación, y su importancia en lo jurídico.

Consecuente con lo anterior, se hacen reflexiones que los 
estudiantes de la carrera deben plantearse en cuanto a un 
diseño o perfil teórico de sus investigaciones, y parte de 
la relación entre el problema, el objeto de investigación, 
el objetivo y el campo de acción. Todo esto respondiendo 
a los diseños metodológicos iniciales de la investigación 
y el proceso de toma de decisiones por el que hay que 
pasar para su definición en la investigación social.
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Para la fundamentación metodológica de la investigación 
en general, se realiza un abordaje sucinto de los métodos 
generales de la investigación, en sus niveles de interac-
ción: el teórico y el empírico. Y, para ser consecuentes 
con las necesidades de la formación de competencias 
investigativas, también se interactúa con las principales 
técnicas de recolección y procesamiento de los datos, 
terminando con algunas reflexiones para el proceso de 
difusión de los resultados obtenidos por el profesional en 
formación. 

Para las sustentaciones de lo anterior se realiza la interac-
ción con los aportes de Velázquez, et al. (2016); Ricardo 
Velázquez, et al. (2019); Ricardo Velázquez, et al. (2020); 
Amat, et al. (2020), los cuales han trabajado desde la uni-
versidad UNIANDES, en aras del mismo objetivo.

La teoría del conocimiento nos introduce en la historia y 
diferenciación del conocimiento como parte integrante 
del proceso de aprendizaje del ser humano. Pudiera en-
contrarse definiciones de la teoría del conocimiento des-
de tres perspectivas fundamentales:

 • La filosófica.

 • La epistemológica.

 • La singular desde cada área del conocimiento.
Aquí importa -sobre todo- el reconocimiento, la búsqueda 
y la reflexión que el profesional en formación hace de al-
gunos cuestionamientos tales como:

 • ¿Qué es el conocimiento? 

 • ¿Qué es ciencia?

 • ¿Cuáles son las diferentes tipologías de la ciencia en 
la actualidad?

 • ¿Cuáles son los tipos de conocimiento que se reco-
nocen en la literatura científica?, ¿cómo reconocerlos?

 • ¿Qué es el conocimiento científico?

 • ¿Cuáles son las características que tipifican al conoci-
miento científico?

 • ¿Cuál es la intencionalidad de la generación de cono-
cimiento científico?

 • ¿Qué importancia tiene el conocimiento científico para 
el desarrollo de las sociedades contemporáneas?

 • ¿Qué se entiende por investigación?, ¿y la investiga-
ción científica a qué se refiere?

Y, por la particularidad de la carrera de Derecho, sería 
interesante que los estudiantes de esta formación profe-
sional se cuestionen:

 • ¿Qué es el conocimiento jurídico?

 • ¿Qué diferencia el conocimiento jurídico de otro tipo 
de conocimiento?

 • ¿Cuál es la importancia del conocimiento jurídico para 
el abogado?

 • ¿Existe una investigación jurídica?, ¿cómo se define 
esta?

Todos los anteriores cuestionamientos deberían ser preo-
cupaciones y ocupaciones de todos los profesionales en 
formación desde el primer período académico, y a la vez, 
debería ser incentivados por el claustro de docentes que 
interactúan con ellos. 

Para responder lo anterior, el estudiante debe entender 
que la investigación formativa es la principal herramienta 
de interacción entre la academia y la investigación, y la 
forma más adecuada de cubrir estas lagunas en su pre-
paración propedéutica al entrar a la carrera.

Ricardo Velázquez (2017), plantea que la investigación 
formativa es “aquella que por la naturaleza de su origen 
puede ser auto-inducida o inducida por el docente o su 
entorno, que promueve el desarrollo de competencias 
investigativas e involucra a los entes educativos, como 
parte del desarrollo curricular de determinada asignatura 
o disciplina, y que requiere de la proyección de la bús-
queda del conocimiento, a través de la aplicación del mé-
todo científico, desde la plataforma teórico conceptual y 
empírica que ya conocen, haciendo uso del pensamiento 
reflexivo y crítico, para llegar a lo nuevo”.

La definición anterior insiste en los ámbitos en que puede 
suceder el proceso de investigación formativa, de manera 
inducida por el profesor, que conoce lo que el estudiante 
necesita como conocimientos previos y concomitantes; la 
autoinducción, propia del que aprende y su interés por 
ello; o de lo contrario, lo que el entorno promueve como 
necesidad o potencialidad en el estudiante.

De esta manera, iniciando, de forma organizada, los fun-
damentos teóricos sobre el conocimiento y la investiga-
ción, se inicia la discusión, que puede ser catalizadora 
para la reflexión del estudiante, para asumir, y principal-
mente para disentir por la auto búsqueda de la informa-
ción que aquí se expone.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología aplicada en el proceso investigativo se 
corresponde a la modalidad cualitativa, con algunos ex-
ponentes no definitorios de la cuantitativa. Se asume la 
tipología de la investigación-acción participativa teniendo 
presente que el investigador interactúa con el proceso de 
formación académica e investigativa de los estudiantes 
del primer nivel de la carrera de Derecho, por 7 semestres 
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consecutivos (5 de ellos pertenecen a la muestra), incluyendo apreciaciones retrospectivas avaladas por la continui-
dad que ha tenido en el proceso de formación, también en los niveles subsiguientes que retroalimentan las necesida-
des, potencialidades y acciones urgentes para llenar ciertas lagunas precedentes de la metodología de la investiga-
ción que se comparte en el primer nivel, al cual van dirigidos los principales resultados de este trabajo.

Se aplicaron métodos de los niveles teórico y empírico de la investigación, tales como los insertos en los procesos del 
pensamiento y desarrollo de la teoría consultada; y por otro lado y de forma sistémica, aquellos que interactúan con la 
realidad de la formación de los estudiantes del primer nivel de la carrera de Derecho, principalmente en la aplicación 
de encuestas sistematizadas, entrevistas y el análisis de los productos de la actividad pedagógica, docencia e inves-
tigación formativa.

En este último método, las principales técnicas elaboradas y aplicadas están divididas en siete períodos académicos 
que se explicitan en la siguiente tabla informativa 1. Es preciso aclarar que las técnicas, para el caso de la presenta-
ción de resultados son coincidentes con las principales formas de organización de la investigación formativa, como 
fundamental imbricación y aporte en la investigación. 

La asignatura intervenida para la investigación, y para la presentación de este trabajo es la de Metodología de la 
Investigación del primer nivel de la mencionada carrera en Uniandes Puyo, la cual se ubica en el primer lugar de de-
sarrollo ascendente del campo de formación de Epistemología y Metodología de la Investigación.

Tabla 1. Aplicación del método de análisis de productos de la actividad de investigación formativa en la carrera de 
Derecho de Uniandes Puyo (0ctubre 2017-marzo 2021).

Período Académico Seminario 
Investigativo

Taller 
Investigativo

Mesa Redonda 
Investigativa

Foros 
Virtuales

Panel 
Investigativo

Octubre 2017-febrero 2018 2(48)-4 2(48)-5 2(48)-2 2(48)-6 2(48)-1

Abril-septiembre 2018 1(28)-4 1(28)-4 1(28)-2 1(28)-5 1(28)-1

Octubre 2018-febrero 2019 2(45)-6 2(45)-4 2(45)-2 2(45)-6 2(45)-2

Octubre 2019-febrero 2020 1(22)-5 1(22)-5 1(22)-3 1(22)-8 1(22)-1

Noviembre 2020-marzo 2021 1(34)-4 1(34)-6 1(34)-3 1(34)-8 1(34)-2

Totales 7(177)-23 7(177)-24 7(177)-12 7(177)-35 7(177)-7

Los datos numéricos incluidos en la tabla con el formato p(m)-f significan: p los paralelos o grupos intervenidos, (m) 
la matrícula total del período en la asignatura, y f la cantidad de aplicaciones de la forma de organización de la inves-
tigación formativa en el período.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hasta el momento, los principales resultados obtenidos de lo declarado anteriormente se presentan en dos direcciones:

1. La implementación de las formas de organización de la investigación formativa en el desarrollo de la asignatura 
Metodología de la Investigación en los 5 períodos académicos investigados.

2. La distribución de los principales contenidos de la asignatura Metodología de la Investigación en el desarrollo de 
las formas de organización de la investigación formativa.

Apreciando la información de la tabla 1, observada en el acápite de métodos, en el presente trabajo, se puede plantear 
los siguientes resultados cuanticualitativos.

Las formas de organización de la investigación formativa más utilizada, por orden descendente de intervención fue-
ron: los foros virtuales; talleres investigativos; seminarios investigativos; mesas redondas investigativas y paneles 
investigativos.

Existe una aplicación media estable de las formas de organización a lo largo del estudio que se manifiesta en los si-
guientes datos promedios:

 • foros virtuales: 7.

 • talleres investigativos: 4,8.
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 • seminarios investigativos: 4,6.

 • mesas redondas investigativas: 2,4.

 • paneles investigativos: 1,4.
Teniendo presente que el desarrollo curricular de la asignatura es de 14 semanas de clases, con 4 o 5 frecuencias 
semanales, las intervenciones académico-investigativas presenciales/virtuales suman un total de 64 a 70. La suma de 
intervenciones a través de actividades con formas de organización de la investigación formativa de implicación prácti-
ca es, en promedio, un total de 20,2 horas, es decir, alrededor de un tercio de las horas dedicadas a la asignatura de 
manera general.

De lo anterior, también se verifica, en contacto directo con los estudiantes que, para el desarrollo de una hora de las 
anteriormente mencionada, se utiliza, alrededor, como promedio, de 3 horas de trabajo autónomo y grupal.

El desarrollo de la asignatura (96 horas como regularidad en los 5 períodos académicos), teniendo en cuenta los dos 
planteamientos anteriores, sería de alrededor de:

 • una intervención tácita de las formas de organización de la investigación formativa práctica de 21,04 horas.

 • una intervención de trabajo autónomo y grupal concomitante a la práctica de 63,13 horas.

 • un total de intervención de la investigación formativa de 84,17 horas, de un total de 96 horas de esta, por lo cual 
esta forma de trabajo académico-investigativo influye en el 87,68% del tiempo dedicado a ella.

Los contenidos de la asignatura, tratados por las diferentes formas de organización de la investigación 
formativa, como regularidad en el estudio longitudinal son valorados en la siguiente tabla 2.
Tabla 2. Desarrollo de contenidos de la asignatura Metodología de la Investigación por cada una de las formas de 
organización de la investigación formativa.

Contenidos SI TI MRI FV PI
Teoría del Conocimiento X

Tipos de Conocimiento X X

El Conocimiento Científico X X X
La investigación científica X X

Relación investigación, tecnología y sociedad X X

Tipos de investigación científica (Investigación Acción, Exploratoria, Descriptiva y otras) X

Paradigmas de la investigación científica X X X

Modalidades de la investigación científica X X X
Ética de la investigación científica. X

Aproximación a la idea de investigación X X X

Problemática de la investigación X X X

Planificación de la investigación. Generalidades: problema, objeto, campo, objetivos, suposiciones, tareas X X
Ejecución de la investigación X X
Valoración de la investigación X X X

Socialización de resultados: Redacción científica, elementos generales; Tipos de informes de resultados; Formas de comu-
nicación de resultados X X X

Definición de modalidad y tipo de la investigación jurídica. X X

El método científico. X

Métodos del nivel teórico. X X

Métodos del nivel empírico. Técnicas e instrumentos. X X
Población y muestra. X X
Procesamiento de datos y resultados. X X

Leyenda: SI (Seminario Investigativo); TI (Taller Investigativo); MRI (Mesa Redonda Investigativa); FV (Foros Virtuales); PI (Panel 
Investigativo).
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Teniendo presente los resultados obtenidos de la aplica-
ción de las formas de organización de la investigación 
formativa y su imbricación como técnicas para el desa-
rrollo de los contenidos de la asignatura Metodología de 
la Investigación, perteneciente al campo de formación de 
Epistemología y Metodología de la Investigación, la dis-
cusión se centra en los siguientes componentes: planifi-
cación, ejecución y retroalimentación.

Planificación de la asignatura a partir del soporte me-
todológico que brindan las formas de organización de 
la investigación formativa.

En este componente de planificación se insiste en la ne-
cesidad de tener en cuenta cuatro elementos fundamen-
tales para la atención de esta, estos están circunscritos 
en:

 • El reconocimiento de la necesidad de un diagnósti-
co de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las 
competencias investigativas con las cuales llegan a la 
universidad.

 • Las formas de organización de la investigación forma-
tiva, ya valoradas en los resultados anteriores, que se 
pueden aplicar a partir de verlas no como una posibi-
lidad sino como una necesidad en el proceso de for-
mación del profesional del derecho.

 • El estudio del lugar que ocupa la asignatura 
Metodología de la Investigación en el diseño curricular 
de la carrera de Derecho, en relación con su posición 
como punto de partida del campo de formación de 
Epistemología y Metodología de la Investigación.

 • Los aportes que tiene que realizar la asignatura a 
aquellas concomitantes del período académico, y fun-
damentalmente, a los resultados de aprendizaje de 
este.

Para el caso del primer elemento, relacionado con las 
competencias investigativas con que arriban los estu-
diantes a la carrera, en su primer período académico, se 
recomienda tener presente la dimensión propedéutica de 
estas competencias, desarrolladas por Ricardo Velázquez 
(2017), la cual reconoce a las siguientes: leer todo tipo de 
literatura; escribir textos propios a partir de su relación 
con el entorno; escuchar las emisiones sonoras del entor-
no; comunicar los criterios propios y de otros; adaptarse 
al entorno universitario; y usar las nuevas tecnologías de 
la información y de las comunicaciones.

Esta información que se logre a partir del diagnóstico a 
los nuevos estudiantes que ingresan a la carrera por pri-
mera vez debe complementarse con criterios de planifi-
cación de aquellas formas de organización de la investi-
gación formativa como posibles ejecutoras del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La recomendación está en 
tres líneas de planificación:

 • Hacer un análisis de triangulación entre los resultados 
del diagnóstico inicial realizado, los resultados de esta 
investigación, y las posibilidades de insertar cada una 
de las formas de organización en la modalidad de es-
tudio que se aplica.

 • Utilizar la mayor cantidad posible de formas de orga-
nización de la investigación formativa.

 • Lograr la participación de los estudiantes en la defini-
ción de las mejores formas de organización a utilizar. 

Es importante reconocer que para la planificación de la 
asignatura, partiendo de la hipótesis de que la investiga-
ción formativa es catalizadora del desarrollo de las com-
petencias profesionales e investigativas de los estudiantes 
que se inician en su formación, se precisa de internali-
zar que la Metodología de la Investigación es la primera 
asignatura del campo de formación de Epistemología y 
Metodología de la Investigación, y que de lo que se plani-
fique así se extrapolará a las otras asignaturas del campo, 
tales como Investigación Acción, Investigación Jurídica, 
Investigación Exploratoria e Investigación Descriptiva.

Y, finalmente, que todo lo que se planifique debe tender al 
cumplimiento de los resultados de aprendizaje del nivel, el 
cual indica: “Explicar con argumentos los conceptos bá-
sicos y principios del derecho de las instituciones jurídica, 
desde el estado democrático. Multiétnico y plurinacional 
en articulación con la profesión”. (Ecuador. Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, 2017a)

Lo anterior induce a que desde el primer acercamiento 
que hacen los estudiantes a la investigación en la uni-
versidad, debe ser tendente a que los contenidos que se 
traten tengan estrecha relación con las asignaturas que 
reciben en el nivel, y con la carrera que estudian, desde 
las bases del Derecho en Ecuador y el mundo.

Ejecución de la asignatura dentro del proceso de for-
mación inicial en investigación de los estudiantes de 
la carrera de Derecho de Uniandes.

El componente de ejecución de la asignatura debe partir 
de los resultados propios del proceso de planificación. 
Es muy importante lograr objetividad en la aplicación de 
las formas de organización de la investigación formativa, 
y para ello debe insertarse en los resultados del diag-
nóstico inicial y las actividades planificadas. Esto quie-
re decir que lo planificado puede y debe ser modificado 
en el transcurso del desarrollo de los contenidos de la 
asignatura.

La modalidad de estudio que se aplique para el desarro-
llo de la asignatura debe indicar el camino -a partir de los 
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presupuestos aquí discutidos y mostrados en los resulta-
dos- a seguir en las manifestaciones prácticas de cada 
una de las formas de organización.

Teniendo presente que, en la universidad, a partir del 
2020, y como efecto colateral de la pandemia Covid-19, 
ha tenido que enfrentar cuatro modalidades de atención 
a la carrera de Derecho, es preciso que la ejecución par-
ta de la actualización de estas. Aunque las diferencias 
entre estas modalidades no son extremas, en cuanto a 
contenido, sí las hay en cuanto a tiempos. Es por ello por 
lo que las formas de organización de la investigación 
formativa tienen que ser completamente flexibles en su 
materialización.

La retroalimentación de la asignatura en su vincula-
ción con la investigación formativa. 

Este último componente de discusión tiene que estar en-
caminado al reconocimiento de que la retroalimentación 
debe ser sistemática, y presentarse en diferentes momen-
tos del proceso de enseñanza aprendizaje, tales como:

 • durante la planificación, mientras se están desarro-
llando las acciones de planeación, estas deben ser 
flexibles y recibir informaciones de contrastación 
que van a enriquecer la continuidad del proceso de 
planificación;

 • durante la ejecución, según se realizan las acciones 
prácticas del desarrollo de los contenidos de las asig-
naturas, las formas de organización planificadas y en 
ejecución serán objeto de ajustes en contenido y for-
ma, así como en la espacio-temporalidad requerida; 
incluso es permitido el cambio de forma de organiza-
ción cuando las causas lo requieran.

CONCLUSIONES

La inclusión de la investigación, como uno de los pro-
cesos sustantivos en el desarrollo de las universidades, 
desde sus inicios, es reconocido por la comunidad cientí-
fica como elemento de canalización de los restantes pro-
cesos que se incluyen en las mismas y les da vida. 

En la carrera de Derecho de la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes (UNIANDES), la inclusión de la 
actividad investigativa dentro del proceso de la docencia, 
hasta el año 2017 estuvo con una presencialidad mínima, 
al llegarse a un punto de inflexión, donde, de una sola 
asignatura que trataba la formación en investigación de 
los estudiantes, pasa a ocho asignaturas en la nueva con-
cepción del proyecto de reforma curricular.

El campo de formación de Epistemología y Metodología 
de la Investigación en la concepción curricular última de 
la carrera se inicia con la asignatura Metodología de la 
Investigación, la cual tiene como objetivo general el de 

diseñar los procesos de la investigación para contribuir a 
la solución de problemas sociales de la realidad, a partir 
de los fundamentos teóricos - epistemológicos y metodo-
lógicos de la investigación científica.

La asignatura tributa al período académico primero de la 
carrera, a través de sus objetivos específicos a dar cum-
plimiento al resultado principal de aprendizaje que está 
dirigido a explicar con argumentos los conceptos bási-
cos y principios del derecho de las instituciones jurídicas, 
desde el estado democrático, multiétnico y plurinacional 
en articulación con la profesión. 

La vinculación de la investigación con la didáctica de la 
educación superior ofrece una propuesta de solución a 
partir de la investigación formativa, y la aplicación de di-
ferentes formas de organización de esta que conlleva a 
la interacción de los estudiantes con los docentes, desde 
una perspectiva de relación de la teoría con la práctica.

La aplicación de las principales formas de organización 
de la investigación formativa en la carrera de Derecho de 
Uniandes, para el desarrollo de los contenidos de la asig-
natura Metodología de la Investigación ha demostrado 
que es viable teniendo presente que hay una economía 
importante de tiempo y a la vez promueve el desarrollo 
de las competencias investigativas en los estudiantes del 
primer período académico, a partir de la potenciación de 
las del nivel propedéutico y el inicio del desarrollo de las 
restantes dimensiones.
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RESUMEN

La presente comunicación aborda la compleja pro-
blemática asociada al desarrollo de las competen-
cias profesionales en los estudiantes universitarios, 
a partir del empleo de los proyectos investigativos 
como escenario formativo. El problema de investi-
gación se sitúa en la ineficiencia de los sistemas de 
gestión de proyectos investigativos en relación con 
las competencias investigativas que han de desa-
rrollar los estudiantes en la universidad. El objetivo 
se centra en Determinar una estrategia de gestión 
formativa de los estudiantes basada en proyectos 
investigativos para potenciar su actuación profe-
sionalizante. En el proceso se emplearon métodos 
del nivel teórico, empírico y estadísticos matemáti-
cos. Los resultados fundamentales se ubican en la 
Estrategia elaborada y su aplicación parcial. 

Palabras clave: 

Proyectos investigativos, gestión formativa, compe-
tencias profesionales.

ABSTRACT

This paper addresses the complex problems asso-
ciated with the development of professional com-
petencies in university students, based on the use 
of research projects as a formative scenario. The 
research problem is located in the inefficiency of 
research project management systems in relation 
to the research competencies to be developed by 
students at the university. The objective is focused 
on determining a strategy for the formative mana-
gement of students based on research projects to 
enhance their professional performance. In the pro-
cess, theoretical, empirical and mathematical statis-
tical methods were used. The fundamental results 
are located in the elaborated Strategy and its partial 
application. 

Keywords: 

Research projects, formative management, profes-
sional competences.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de investigaciones educativas sobre la tras-
cendencia que tienen los proyectos de formación profe-
sional, desde el empleo del aprendizaje basado en pro-
yectos, conduce a una serie importante de reflexiones 
sobre cómo se organizan las diversas academias para 
lograr dos elementos que son esenciales en la gestión de 
estos, a saber: la coherencia con la malla curricular y la 
trascendencia en la conformación de las competencias 
del futuro profesional. 

La investigación que se presenta aborda el modo en 
el que mediante el desarrollo de estrategias coheren-
tes de los Proyectos investigativos, a nivel de semestre 
y de trabajos de titulación ha permitido a la universidad 
UNIANDES Quevedo, conformar un sistema institucional 
de formación de estudiantes investigadores, capaz de 
asegurar la correcta atención a un área que durante años, 
dependió de la sabiduría de los tutores y de la manera 
en que los jóvenes asimilaban o no la investigación, algo 
que muchas veces conducía a resultados traumáticos en 
el acto de sustentación de grado.

DESARROLLO

En las bases teóricas asumidas durante esta investiga-
ción, se concretan importantes reflexiones de autores 
como: Maldonado, et al. (2007); Gómez, et al. (2017); 
Pupo, et al. (2017); Freire (2019); y Deroncele Acosta, 
et al. (2020), tratan el fenómeno de la gestión formativa 
desde diversos ángulos de la actividad universitaria, con-
dicionando sus tesis a la complejidad de este nivel de 
enseñanza y al elemento esencial que constituye la for-
mación profesional con sus características específicas. 

Estos temas han sido tratados también por Tejada, et al. 
(2008), quien considera que la gestión pedagógica de 
grupos de investigación en jóvenes estudiantes es una 
necesidad que cubrir en las universidades. Es así como 
surgen otras ideas en torno al valor de los proyectos in-
vestigativos como un escenario en el cual los estudiantes 
crecen intelectual y profesionalmente.

En relación a la problemática de la formación profesional, 
es menester reconocer las posiciones de Galeano (2020), 
el cual le confiere un valor trascendente a la investigación 
cualitativa, lo que abre la posibilidad de interpretar desde 
las ciencias sociales los complejos universos de forma-
ción de los profesionales y la necesidad latente referida a 
la formación de competencias de indagación y búsqueda 
científica. 

En otro orden del análisis también ha de considerase las 
indagaciones realizadas en relación con el estado del arte 
sobre las cuales Molina (2005); y Gómez Rojas (2015), 

centran sus reflexiones al considerar que la formación 
profesional se expresa como un todo complejo, lo que 
justifica a criterio de los autores de este trabajo la valía 
de enfocar las competencias profesionales y su modo de 
gestión desde la formación en las universidades. 

La indagación preliminar desarrollada evidenció que en la 
universidad UNIANDES Quevedo, se producen procesos 
integrados de formación profesional, al valorar los mis-
mos, en relación con los resultados alcanzados en cuanto 
a la titulación, se señala la existencia de algunas limita-
ciones en relaciones a la formación de las competencias 
investigativas, ello condiciona la necesidad de una inter-
vención educativa que desde la aplicación de procesos 
integrados en la investigación formativa, coadyuven a 
potenciar la actuación de los estudiantes en los trabajos 
de grado.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación que se presenta por sus características 
ha sido asumida desde un enfoque cuali-cuantitativo, en 
el contexto de la realización de un estudio descriptivo 
propositivo en el marco de la modalidad Investigación – 
Acción participativa. 

Ha de tomarse en cuenta para el estudio los cursos que 
en su malla curricular incluyen asignaturas correspon-
dientes al área de metodología de investigación o trabajo 
de grado, lo que reduce la población investigada, tam-
bién es significativo considerar que los docentes encar-
gados de impartir estas asignaturas son considerados 
como informantes claves dentro de este proceso. 

En relación con los métodos generales, particulares de 
las ciencias y las técnicas aplicadas a continuación se 
establece su relación, a saber: 

 • Métodos teóricos: entre los que destacan el analítico – 
sintético, el histórico –lógico, el inductivo – deductivo 
y el de la modelación.

 • Métodos Empíricos: entre estos se aplicaron: la obser-
vación, el análisis documental, encuestas y entrevistas. 

 • Métodos y sistemas estadísticos matemáticos con la 
finalidad de realizar el procesamiento de los datos 
recolectados

 • Se desarrollaron encuestas y entrevistas para obtener 
la información cuantitativa y cualitativa que el estudio 
demandaba

En este estudio adquiere una relevancia el análisis do-
cumental desarrollado, para el mismo se han tomado en 
cuenta documentos como la Ley Orgánica de la Educación 
Superior, los reglamentos e instructivos académicos de la 
universidad UNIANDES y las mallas curriculares vigentes 
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en la sede UNIANDES Quevedo, ello permitió una interpretación sistémica de los procesos de formación de los estu-
diantes en su condición de investigadores.

Las indagaciones y valoraciones trianguladas confirman la problemática existente en relación con la necesidad de 
fortalecer los procesos de desarrollo de la competencia investigativa de los estudiantes para prepararlos con el fin de 
enfrentar con éxito sus procesos de titulación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El elemento esencial a razonar en esta investigación, está asociado a la manera en que los sistemas de educación 
superior consideran la realidad formativa de las competencias investigativas en los profesionales, desde lograr esta-
blecer en primer lugar las bases epistemológicas que permiten sustentar el desarrollo de estrategias o sistemas de 
intervención en la realidad educativa, con la finalidad de abrir espacios y rutas de desarrollo de los jóvenes profesio-
nales en el ámbito de la investigación para transformar sus contextos de actuación.

La investigación aporta como resultado fundamental la Estrategia de gestión formativa basada en proyectos de inves-
tigación. El gráfico que a continuación se muestra expresa una síntesis de las relaciones, dinámicas y configuraciones 
que se logran desde la concepción de la formación del estudiante investigador en la universidad UNIANDES Quevedo.

Estrategia de gestión formativa basada en proyectos de investigación (Figura 1).

Figura 1. Estrategia de gestión formativa basada en proyectos.

El contar con esta estrategia a nivel del trabajo que se desarrolla en la función docencia y en específico, el subproceso 
de titulación se convierte en una base muy fuerte para consolidar los resultados académicos de la institución.
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El desarrollo lógico estructural de la estrategia parte de 
comprender las relaciones dialécticas que se suceden en 
los entornos formativos, entre tres grandes subprocesos 
a saber: 

 • El subproceso que se estructura en el manejo de los 
proyectos Integradores de semestre y los proyectos 
de vinculación con la sociedad. En esta configuración, 
se condicionan aspectos iniciales de la formación de 
los estudiantes investigadores, constituyendo un pri-
mer laboratorio de indagación científica.

 • El subproceso de Diseño de la investigación de gra-
do, este funciona como una especie de antítesis o 
estamento que contrasta y prueba los desarrollos al-
canzados por los estudiantes investigadores en los 
semestres previos al desarrollo de su proyecto de ti-
tulación, al propio tiempo posibilita que el proceso de 
tutoría direccione la búsqueda científica a la solución 
de complejos problemas profesionales. 

 • El subproceso de Proyecto de Titulación se convierte 
en esta tríada en una configuración de orden supe-
rior, la cual concentra las búsquedas investigativas 
con una finalidad que tiene un doble carácter, por una 
parte, certificar un nivel profesional y por otra presen-
tar un trabajo investigativo que por su rigor y aportes 
evidencie una sistematización previa de saberes en el 
estudiante investigador. 

La estrategia por tanto se concreta en sus tres etapas 
de desarrollo y responde al proyecto formativo del es-
tudiante, en correspondencia con su perfil de egreso y 
perfil profesional. Es importante consignar que, sin una 
concepción sistémica del proceso de formación de las 
competencias investigativas en los estudiantes, sería im-
posible hablar de la categoría Estudiante-Investigador 
(López-Gómez, 2017; Viteri, et al., 2018).

Etapa 1. Bases teóricas y metodológicas de la investiga-
ción profesional

 • Acción 1 Definición de trabajo formativo básico en 
cuanto a Metodologías de Investigación

 • Acción 2 Talleres guiados de gestión de proyectos 
Integradores y Proyectos de Vinculación.

Etapa 2. Desarrollo de habilidades y competencias en la 
gestión de proyectos de investigación formativa

 • Acción 1 Estructuraciones de Pre-proyectos de Grado

 • Acción 2 Desarrollo de Pre-proyectos de grado al nivel 
de Diseños teóricos y metodológicos

 • Acción 3 Sustentaciones de Pre-proyectos de grado
Etapa 3. Desarrollo de Investigaciones de grado

 • Acción 1 Sustentación de la idea de investigación de 
grado y su perfil 

 • Acción 2 Trabajo de tutoría direccionada

 • Acción 3 Direccionamiento de la sustentación final del 
trabajo de grado.

El grado de interrelación entre las etapas y el carácter 
sistémico de las acciones permite asegura un permanen-
te proceso de sistematización de prácticas culturales en 
torno al acto investigativo, que asegura la formación de 
hábitos, habilidades y competencias en los estudiantes 
universitarios, lo cual se instituye como vía de empodera-
miento profesional.

Implementación parcial de la estrategia.

En los tres últimos periodos lectivos, correspondientes a 
los años 2020 y 2021, se han ido conformando los equi-
pos de trabajo con la finalidad de implementar esta es-
trategia, en ese interés se han trabajado aspectos como:

1. Capacitación sistemática de los docentes tutores 
desde la perspectiva de la complejidad y la ciencia

2. Desarrollo de Consejos académicos científicos con-
sultivos por carreras con la finalidad de valorar los 
temas de investigación para trabajos de grado y pro-
yectos integradores. 

3. El desarrollo de una estructura ad hoc de titulación, 
la cual incorporada como equipo de direccionamien-
to del trabajo de titulación permite que las carreras 
cuenten con una especie de comité para consultar las 
diversas problemáticas que se dan en el ejercicio de 
la tutoría de titulación y de los proyectos integradores.

Estas acciones han permitido complementar la imple-
mentación de las estrategias, observando resultados po-
sitivos en la carrera de Derecho, pues se han reducido 
las problemáticas e inconsistencias que se daban en los 
actos de sustentación. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Para una universidad que se encamina a la excelencia 
académica, el pensar he instrumentar sistemas, estrate-
gias o proyectos de gestión de ciencia, se convierte en 
una necesidad desarrolladora, he aquí el principal aporte 
de los resultados alcanzados por los autores de este tra-
bajo científico.

En contraste con la realidad intervenida, la estrategia di-
señada, muestra una comprensión holística y sistémica 
del complejo proceso de la formación de competencias 
investigativa en los futuros profesionales, ello de por sí, 
constituye un elemento trascendente del presente trabajo 
investigativo.
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En relación con la Universidad UNIANDES Quevedo, los 
aportes de la investigación son permanentemente rein-
sertados en la práctica formativa de la institución, lo cual 
le asegura una permanente actualización en esta área y 
condiciona el surgimiento de una real cultura investigativa 
que permita erradicar, múltiples sesgos y malas prácticas 
en torno a la realización de las tesis de grado por los es-
tudiantes de titulación. 

CONCLUSIONES

La investigación ha permitido entender los referentes 
teóricos a partir del estudio documental sistemático de 
la literatura referida a la formación de profesionales ba-
sada en el empleo de la enseñanza mediante proyectos 
investigativos.

Se logró diagnosticar el estado actual de desarrollo de 
los procesos de dirección, ejecución y control de la for-
mación de los estudiantes, basada está en la lógica de 
sistematización que permiten los proyectos integradores, 
y los trabajos de titulación como modalidad de investiga-
ción formativa.

Se presenta como resultado fundamental, la Estrategia de 
gestión formativa basada en proyectos de investigación, 
la cual ha permitido a la universidad UNIANDES Quevedo 
enfrentar los grandes desafío que implica la formación de 
estudiantes investigadores que logren dominar las bases 
conceptuales y las metodologías de la investigación cien-
tífica, para de ese modo solucionar complejos problemas 
profesionales en su carrera que los prepare para actuar 
de manera trascendente en sus escenarios laborales.
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RESUMEN

El control y la evaluación son componentes impor-
tantes para la rectificación del entrenamiento depor-
tivo. Los autores los consideran como una necesidad 
que le permite al entrenador ordenar las diversas ta-
reas del proceso y ofrece una valoración de cómo 
se van comportando los objetivos propuestos den-
tro del plan de entrenamiento. El Balonmano, es un 
deporte de cooperación-oposición, participación 
simultánea, invasión, incertidumbre, los porteros de-
mandan de un control vital sobre su posición, puesto 
que puede influir especialmente, más que cualquier 
otro jugador en el resultado de un partido, de aquí 
la importancia que adquiere la utilización de disími-
les ejercicios de control durante su preparación. El 
objetivo del trabajo es valorar el estado del control 
y la evaluación de la preparación de los porteros de 
Balonmano, se utilizan los métodos histórico-lógico, 
inductivo-deductivo, analítico-sintético, la entrevista, 
la observación, la encuesta, el análisis de documen-
tos y la distribución empírica de frecuencias.

Palabras clave:

Control, evaluación, porteros, balonmano.

ABSTRACT

Monitoring and evaluation are important compo-
nents for rectifying sports training. The authors con-
sider them as a necessity that allows the coach to 
order the various tasks of the process and offers 
an assessment of how the proposed objectives be-
have within the training plan. Handball is a sport of 
cooperation-opposition, simultaneous participation, 
invasion, uncertainty, goalkeepers demand vital 
control over their position, since it can especially in-
fluence, more than any other player, the outcome of a 
match, hence the importance acquired by the use of 
different control exercises during their preparation. 
The objective of this research is to assess the state 
of control and evaluation of the preparation of the 
handball goalkeepers, using the historical-logical, 
inductive-deductive, analytical-synthetic methods, 
the interview, observation, survey, analysis of docu-
ments and the empirical distribution of frequencies.

Keywords: 

Control, evaluation, portress, handball.
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INTRODUCCIÓN

La historia ha demostrado que el hombre ha recurrido a 
diversos medios para determinar verdades, la vida ha de-
mostrado como los conocimientos científicos y filosóficos 
han ido delimitándose, en el sentido que cada cual ocupa 
el nivel que le corresponde, no siendo menos cierto que 
ciencia y filosofía son puntos de contacto.

Después de iniciado este nuevo siglo se aprecia que los 
adelantos científicos tecnológicos han tenido una inva-
sión en todas las esferas del desarrollo de la humanidad, 
incluyendo al deporte en general, por tanto, es de suma 
importancia prepararse cada día mejor, esencial para lo-
grar los objetivos propuestos dentro de las diferentes eta-
pas de la preparación y lograr la victoria.

Cada día se observan cambios vertiginosos en el depor-
te, los cuales dan fe de la necesidad de un constante 
perfeccionamiento del sistema de preparación de los at-
letas en los diferentes deportes de alto rendimiento, para 
así lograr altos resultados estables, donde nacen nuevos 
medios, métodos y procedimientos que permiten elevar 
niveles a los que compiten en la esfera deportiva, pudién-
dose palpar desventajas actuales en relación a los equi-
pamientos tecnológicos para mejores respaldos científi-
cos y tecnológicos.

Se considera que se debe potenciar herramientas eva-
luativas propiciadoras de un espacio reflexivo, interacti-
vo y motivador sobre las posibles acciones a desarrollar 
dentro del juego, que integren la técnica y la táctica en 
correspondencia con las exigencias del entrenamiento 
contemporáneo donde los entrenamientos cada día son 
más similares a la forma de competición; esto provoca un 
reajuste del proceso de control y evaluación en corres-
pondencia con la forma de entrenamiento y de la compe-
tición (Aróstica, et al., 2016).

El proceso de entrenamiento bien organizado y planifica-
do asegura el logro de objetivos propuestos y para man-
tener estos resultados alcanzados, se debe diseñar una 
planificación de controles periódicos y sus evaluaciones 
dentro de la preparación como instrumento más impor-
tante que utiliza como entrenador. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario reali-
zar dos componentes o procesos que le den la visión al 
entrenador de cómo está su preparación y qué resulta-
dos puede esperar, identificando el medio idóneo que le 
brinde lo que desea conocer, se dispondrá entonces a 
controlar y evaluar los elementos que determinen el ren-
dimiento deportivo posterior.

En el ámbito deportivo se entiende que el control del ren-
dimiento es un componente indispensable del proceso 

de dirección del entrenamiento deportivo en cualquier 
modalidad deportiva (Mesa & García, 2007; Morrow, et 
al., 2015). 

Existen criterios de varios autores sobre el control del 
entrenaminto deportivo. Coordinación sistemática cientí-
fica apoyada a cortos y largos plazos de todas las medi-
das necesarias de programación, realización del control 
y análisis con el fin de alcanzar rendimiento óptimo. La 
dirección abarca tres direcciones, compilación de infor-
mación, su análisis y toma de decisiones para su planifi-
cación. Los elementos pueden ser cuantificados en cada 
etapa del entrenamiento, pudiendo modernizar el nivel de 
preparacion. 

En los últimos años, se aprecian importantes aportes de 
investigaciones en el ámbito nacional que reconocen la 
necesidad de determinar la importancia que reviste la 
correcta utilización de los indicadores en el rendimien-
to deportivo de los atletas, sin embargo es notorio que, 
regularmente, no se tiene en cuenta las características 
variables de los juegos deportivos y la finalidad de las 
acciones en este tipo de deporte. 

Esta regularidad tiene a la cuantificación del resultado 
que se obtiene de la utilización de los indicadores en el 
proceso de entrenamient.o; limitando el nivel de informa-
ción a valores cuantitativos (Bárcenas & Román, 1993; 
Vázquez, et al., 2019), sus elementos pueden ser cuan-
tificados en cada etapa de entrenamiento, siendo posi-
ble modernizar el nivel de preparación, cuantificando 
elementos que intervienen en su realización, donde sus 
criterios coinciden en cuanto a la regulacion, siendo un 
criterio compartido por esta investigación, pues el control 
evaluado y comparado permiten comprobar el dominio y 
desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades 
en determinada etapa o período, así como retroalimentar-
se de forma necesaria e imprescindible para la orienta-
cion del entrenamiento específico de un atleta, teniendo 
garantizado una planificación en corresponencia con las 
exigencias individuales del mismo.

Son varios los tipos de control: técnico, técnico-táctico, 
psicológico, físico, etc, donde se destacan autores cómo: 
Forcades (1997); Torres (2004); San Pedro (2009); García 
(2011); Pérez (2014); Aróstica (2016); González, et al. 
(2017); Flores & Anguera (2018); Zapardiel (2018).

Pero coinciden que luego del control es necesario realizar 
una evaluación de la preparación, la cual es considerada 
como una necesidad primordial que le permite al entrena-
dor, ordenar las diversas tareas y actividades de proceso 
de dirección del entrenamiento deportivo y ofrece una va-
loración de cómo se van comportando los objetivos pro-
puestos dentro del plan de entrenamiento (Bárcenas & 
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Román, 1993; Antón, 1994; Dumitru, 2009; Molina, 2010; 
Vizcay, 2010; García, 2011; Muñoz, et al., 2012; Becali & 
Romero, 2014).

En el deporte existen dos tipos de preparación: la general 
y la especial, la segunda que es a su vez sustentada por 
la primera, es la responsable de garantizar el estado ópti-
mo del atleta hacia la competencia, es donde se trabajan 
las habilidades y capacidades determinantes en la com-
petencia, es por ello, que debe tener un control y evalua-
ción riguroso que permita rectificar a tiempo o prever el 
resultado final que se alcanzará.

La individualización del entrenamiento moderno consti-
tuye un reto en planificar y controlar, donde los resulta-
dos de controles pueden encaminar el trabajo y superar 
dificultades presentadas, no haciendo incorporación de 
nuevas tareas complejas, sino entrenamientos asequi-
bles que demuestren como mejorar el rendimiento en lo 
adelante.

Una de las especialidades deportivas complejas es: el 
Balonmano, que por sus características es un deporte de 
cooperación-oposición, participación simultánea, inva-
sión, incertidumbre, variable, juego deportivo; es por ello, 
que se necesita de instrumentos de control que demues-
tren el arsenal de los atletas, para que la evaluación final 
se asemeje lo mayor posible a su desempeño competiti-
vo, es decir, acercar los escenarios de preparación a la 
realidad de juego.

Por tal motivo, organizar todo lo que ocurre en las etapas 
de la preparación del deportista es a su vez el sistema 
que interrelacionan los momentos de preparación y com-
petencia que son de suma importancia, estando implícito 
un problema actual dentro de la planificación de ejerci-
cios específicos para medir y controlar el rendimiento de-
portivo de los guardametas de balonmano.

Para la preparación de los porteros de Balonmano, los ju-
gadores y sus técnicos han resaltado la importancia que 
tienen en el rendimiento de este deporte. Un grupo de 
autores han realizado reflexiones sobre la actuación de 
los porteros y el rol que tienen dentro del equipo.Todos 
ellos suelen coincidir en las características particulares 
y la singularidad que encierra este puesto dentro del jue-
go, pudiendo afirmar que es una posición que demanda 
como alternativa, control específico y evaluación, dado el 
principio de especificidad del entrenamiento, parece lógi-
co pensar en una atención y control diferentes, donde se 
desempeñan en un puesto distintos que requiere de me-
dios, métodos y objetivos con preparaciones diferentes al 
de los demás integrantes del equipo, por lo que demanda 
de un control vital sobre esta posición, considerado por 
reconocidos que la intervención del portero puede influir 

especialmente, más que la de cualquier otro jugador en 
el resultado de un partido, de aquí la importancia que ad-
quiere las utilizaciones disímiles de ejercicios de control 
durante su preparación.

En el caso de esta investigación, se analiza la manera en 
que se lleva a cabo estos procesos en los porteros de 
Balonmano, posición compleja por su responsabilidad, 
ubicación, nivel y tiempo de decisión, reflejos y previsión 
de lo que sucederá a continuación. 

A partir de la revisión realizada de documentos científicos 
y la experiencia de los investigadores, se considera que 
existen insuficiencias en el control y la evaluación de los 
porteros de Balonmano 

Se tuvieron en cuenta métodos de nivel teórico, el his-
tórico-lógico para poder realizar un estudio cronológico 
de cada propuesta y evolución de la preparación del 
Balonmano, inductivo-deductivo induciendo de lo parti-
cular a lo general reflejándose lo que existe de común 
en cada atleta portero y de lo general a un nivel medio, 
que sean razonamiento verdadero en lo inicial trabajando 
hasta el final con buenas conclusiones reales, el analítico-
sintético, posibilitando descubrir relaciones y caracterís-
ticas generales entre elementos de la realidad, es decir, 
lo que conforma la situación problemática y explica cómo 
están las acciones dentro del control de la preparación 
a los porteros y la modelación, para representar mental-
mente cómo deberían quedar conformado los ejercicios y 
su relación con la actividad competitiva.

En el nivel empírico, la entrevista, la observación, la en-
cuesta y el análisis de documentos que ayudó a delimitar 
y definir claramente el problema, evitando duplicaciones 
de datos establecidos, posibilitando ideas sobre métodos 
de interés a utilizar, como deducciones de recomenda-
ciones para posteriores investigaciones. Siempre se tuvo 
presente la preparación adecuada y localización en las 
disímiles técnicas de revisión sobre el tema en cuestión, 
cuidando que las mismas fueran actualizadas lo cual fa-
cilita fuentes de información en el estudio de los modelos 
o medios utilizados para la preparación y control en la 
planificación del entrenamiento de Balonmano en la EIDE 
Héctor Ruiz Pérez de Villa Clara y consigo el diagnóstico 
u objetivo general de este estudio.

Para realizar el análisis final se tiene dentro de los estadísti-
cos matemáticos, la distribución empírica de frecuencias.

DESARROLLO

Sin duda el juego del guardameta tiene muchas pecu-
liaridades, realiza la mayor parte de su tarea sin la ayu-
da del resto de sus compañeros, nadie puede compen-
sar sus errores, y el éxito o fracaso de sus acciones es 
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inmediatamente visible por todo el mundo. Estas dife-
rencias, más todas aquellas que marcan el reglamento, 
hacen el puesto de portero, el más específico de todos, 
y como tal se ha de apreciar no solo en los partidos, 
sino sobre todo, en la programación y dirección de sus 
controles.

Durante mucho tiempo solo se han valorado las diferen-
cias entre el portero y el resto de jugadores, a la hora de 
entrenar ligados estrictamente al ámbito técnico-táctico, 
dejando a un lado los controles de ejercicios específicos, 
que este rol exige y que en muchos aspectos, dista bas-
tante de las necesidades físicas que el resto de las posi-
ciones requieren. Este trabajo intenta abordar el análisis 
que requiere el puesto específico del arquero y la mane-
ra en que son controladas y evaluadas sus acciones y 
preparación.

Indicaciones del documento metodológico rector en 
Cuba Programa Integral de Preparación de Deportista 
(Balonmano). Categoría 16-18 años.

En los objetivos generales y específico solo no se hace 
alusión a la posición de porteros, estos fines tienen un ca-
rácter general hacia el juego de Balonmano en sí, sin de-
tenerse a pensar en su posición más compleja. En los ob-
jetivos técnicos tácticos en el número 8 específicamente 
se plantea perfeccionar la técnica y la táctica del portero.

Ya en el contenido se tratan los contenidos que deben do-
minar diferentes posiciones en función del tipo de juego, 
pero no deja claro qué contenidos o acciones técnico-
tácticas debe realizar el portero. También en la evalua-
ción cualitativa, no presenta ejemplos o recomendacio-
nes hacia esta posición.

En esta investigación se consultaron un grupo de do-
cumentos científicos y metodológicos, donde se desta-
ca: el Programa Integral de Preparación del Deportista 
(Colectivo de autores, 2020) los cuales utilizando el mé-
todos análisis de documentos, arrojaron los siguientes 
resultados:

 • Se necesita de instrumentos de medida que se acer-
quen más a las condiciones reales de la competencia.

 • Los test que se proponen tienen un carácter general 
en la preparación del balonmanista.

 • Son necesarios indicadores contextualizados a las 
competiciones para evaluar el desempeño de todos 
los jugadores.

 • No existen test que midan la preparación física espe-
cial de los porteros de Balonmano.

 • No existen ejercicios que modelen el juego de 
Balonmano y a su vez se pueda controla y evaluar el 
desempeño.

 • La evaluación de los porteros de Balonmano se unifica 
con la de los jugadores de campo, cuando no tienen 
el mismo rol.

 • Es a partir de los 15 años que se realiza un énfasis en 
la especialización de los jugadores como porteros.

Luego de este primer acercamiento los investigadores se 
dedican a ver qué criterios tenían los atletas y entrenado-
res acerca del control y la evaluación de los porteros en 
la categoría juvenil, para ellos se utilizaron jugadores de 
campo, porteros, entrenadores del deporte, metodólogos 
del subsistema de alto rendimiento de la provincia de Villa 
Clara, para aplicarle los instrumentos determinados se 
examinaron 26 atletas (22 jugadores de campo y 4 por-
teros) de Balonmano en la EIDE Villa Clara, y se obtuvo 
como resultado:

 • El 100% de los atletas tanto de campo como porteros, 
conocen de manera general ejercicios que se realizan 
en el entrenamiento y tienen correspondencia con lo 
que luego se evalúa en las normativas.

 • El 100% de los atletas desconocen ejercicios espe-
cíficos que sean evaluados en las normativas para la 
posición de porteros.

 • El 100% de los atletas desconocen de algún entrean-
dor que utilice o haya utlizado ejercicicos específicos 
para el control y evaluación de la posición de portero.

 • El 100% de los jugadores reconocen que la posición 
de la portería es compleja, dada su variabilidad, incer-
tidumbre y responsabilidad.

 • El 100% de formas muy general manifiestan que es 
necesario agregar aspecto o contenidos dentro del 
programa del deportista en el Balonmano que tenga 
que ver con los porteros.

 • Los principales elementos que consideran los atletas 
que deben ser evaluados son: los desplazamientos, 
las paradas hacia los diferentes ángulos de tiros, colo-
cación en función del balón, las capacidades física y 
la postura, todo ellos en situaciones similares al juego 
real.

 • El 100% de los atletas reconocen que todos hacen las 
mismas pruebas sin importar donde jueguen, por tan-
to, se debe ser específico por las características de 
cada posición.

 • El 84,61% considera que las pruebas que realizan no 
miden lo que sucede luego en el partido.

 • El 100% consideran que proponer para los porteros 
juveniles determinados ejercicios específicos de com-
paración durante la preparación sí puede contribuir 
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una alternativa positiva que ayude a evaluar en un fu-
turo los guardametas en las diferentes edades en el 
Balonmano villaclareño.

 • El 100% de los jugadores si consideran que existen 
controles para analizar regularmente los errores que 
cometen en partidos de preparación, pero no se com-
porta igual en los porteros, donde solamente conocen 
la efectividad defensiva de los mismos.

Resumiendo se puede afirmar que los atletas descono-
cen de cómo se evalúan a los porteros de manera es-
pecífica, aprecian la necesidad de una herramienta que 
pueda ayudar a los jugadores de esa posición a rectificar 
sus errores y que sería muy bueno realizar ejercicios de 
preparación y control semejantes al juego real.

Teniendo en cuenta las respuestas de los atletas, pero 
sabiendo que no son ellos los responsables de los proce-
sos de control y evaluación de la preparación se procede 
entonces a encuestar a 10 profesionales del deporte en 
la Universidad Central ̈ Marta Abreu¨ de Las Villas y entre-
nadores de dicho deporte.

El 100 % de los profesionales reflejan que conocen 
contenidos del Programa Integral de Preparación 
del Deportista (Colectivo de autores, 2020) de su 
especialidad, dominando objetivos generales y es-
pecíficos para los procesos de enseñanzas y per-
feccionamientos para los diferentes aspectos de la 
preparación, como normativas de selección y test 
pedagógico, dominando las indicaciones metod-
ologicas, y propuesta que hacen referencia para el 
desarrollo en la diferentes categoría y sexo.

 • El 100 % responde que no se precisan contenidos 
para controlar y evaluar aspectos específicos y peda-
gógicos para los guardametas de Balonmano en nin-
guna categoría.

 • El 100 % responde que no aparecen dentro de los 
contenidos que se evalúan, las habilidades técnico-
tácticas en la categoría juvenil que tengan que ver con 
los porteros.

 • El 100 % asegura que no existen ejercicios para el 
control y la evaluación de la preparación física espe-
cial en los porteros de Balonmano.

 • El 100 % considera necesario que se presente una 
propuesta con ejercicios de control específico para 
porteros de Balonmano juvenil, para posteriormen-
te con las experiencias tenidas maximizar en otras 
categorías. 

 • El 100 % manifiesta que con ejercicios específicos 
para el control y evaluación de la preparación de los 
porteros, se mejoraría el trabajo con esta posición en 
específico, pues ellos son evaluados con los mismos 

test que los jugadores de campo, cuando las posicio-
nes son totalmente diferentes. 

 • Se observa correspondencia entre las respuestas de 
los atletas y los encargados de prepararlos, es por ello 
que se determina aplicar una entrevista a los 9 meto-
dólogos de Balonmano del territorio villaclareño, para 
saber cómo se lleva a cabo este proceso de control y 
evaluación de los porteros desde su visión.

Los mismos atendiendo a las dos preguntas precisas que 
se les realizaron, respondieron:

 • El 100% desconoce de ejercicios o test específicos 
para la posición de porteros en el Balonmano, que 
siempre se han evaluado de la misma manera que los 
jugadores de campo.

 • El 100% asegura que sería muy factible la utilización 
de ejercicios específicos para controlar y evaluar la 
preparación de los porteros, así se pudiera conocer 
con más detalles el posible resultado.

La investigación utilizó la observación no participante, 
posibilitando como investigador percibir las disímiles de-
mostraciones de los sujetos en estudio, recogiendo deter-
minadas funciones que realizan y revelan los jugadores 
de Balonmano. Los observadores se limitaron a registrar 
manifestaciones palpables con exigencias profesionales 
en su proceder, en específico cuestionando la actividad 
deportiva defensiva en los ataques a puerta en los arque-
ros cuando es gol y la zona debilitada en la defensa.

Los datos de la observación a entrenamientos y juegos 
de preparación, se recogieron sistemáticamente evitando 
manifestaciones casuales, registrando lo que sucede en 
los momentos defensivos fielmente, garantizando objetivi-
dad, teniendo presente posibles representaciones con vi-
deos para comparar con datos tomados, este método fue 
desarrollado con los jugadores porteros escolares y juve-
niles de Balonmano en la EIDE provincial de Villa Clara.

Selección de los observadores.

Se procedió a la selección de los observadores te-
niendo en cuenta los diferentes criterios: haber jugado 
Balonmano, ser Licenciado en Cultura Física, ser profesor 
de dicho deporte, tener experiencia en investigaciones 
donde se utilizaban instrumentos observacionales.

Después de realizar un análisis de los profesionales que 
cumplían con estos requisitos, se seleccionaron tres que 
cumplían con las exigencias planteadas y además eran 
másteres y uno árbitros nacionales.

Pasado este proceso se tuvo un contacto con estos tres 
compañeros, se les explicó la intención de la investiga-
ción, se les entregaron los documentos con los indicado-
res que se iban a evaluar y se planificó un nuevo contacto 
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para la discusión del documento y la concreción detalla-
da de cómo se llevarían a cabo las observaciones.

Luego se realiza la discusión del documento, la cual se 
puede destacar como satisfactoria y bien entendida, se 
comienza con el primer entrenamiento de los mismos.

Entrenamiento de los observadores.

El entrenamiento de los observadores duró tres semanas, 
se realizó mediante dos encuentros teóricos y cuatro en-
cuentros prácticos:

Primer encuentro teórico: Se deja claro la intención de la 
investigación, se concreta lo que se quiere evaluar, se ra-
tifica la disposición a participar, se aclaran dudas que se 
presentan en la comprensión del documento entregado y 
se planifica un segundo encuentro, para las interpretacio-
nes personales del documento.

Segundo encuentro teórico: Se comienza verificando si 
existía claridad en los objetivos de la investigación, te-
niendo en cuenta que ese sería el modo de realización, 
se pasa al análisis e interpretación de cada observador 
de los indicadores a evaluar, pues era necesario saber la 
manera de interpretar cada acción, para poder obtener 
resultados confiables. Considerando que teóricamente se 
estaba listo, se planifica el primer encuentro práctico.

Primer encuentro práctico: Para ello se determinó obser-
var ediciones de videos que reflejaban entrenamientos de 
Balonmano, se logró un acuerdo total de los observado-
res en las evaluaciones de cada elementoy eso se realizó 
por 3 encuentros mas. 

Luego de estos seis encuentros de preparación, los resul-
tados demostraron concreción en el criterio de los obser-
vadores y se decide proceder a las observaciones reales. 

Se pudo apreciar entre las principales actividades que 
realizan los porteros de Balonmano lo siguiente:

 • Inicialmente realizan ejercicios de elasticidad conside-
rados entre los factores que condicionan la flexibilidad 
activa.

 • Acciones físicas especiales técnico-tácticas defensi-
vas y ofensivas en la puerta.

 • El calentamiento especial adaptándose y fortalecién-
dose, principalmente con eslabones que ayuden a 
ejecutar lo mejor posible, futuros movimientos o téc-
nicas a realizar.

 • Luego los guardametas disponen de determinado 
“tiempo libre” durante los entrenamientos, en especial 
si en el equipo hay dos o más, como se ve en las cate-
gorías escolares, se emplean y utilizan por regularidad 
en juegos como jugador de campo para mejorar su 

forma física general, lejos de la portería y de sus acti-
vidades específicas .

 • Las capacidades físicas generales se realizan unido 
a los jugadores de campo y lo específico dirigido por 
el entrenador experto responsable de dicha posición, 
donde utiliza diferentes medios, ejercicios y métodos 
entre ellos: estándar, variables y combinados ubicán-
dolo en el puesto que toca y realizándolo en ocasiones 
en conjunto con los jugadores restantes para dar cum-
plimiento a lo propuesto.

 • Se aprecia en el 90 % de las actividades, en ocasio-
nes, las acciones de la parte principal, no se parecen 
a la preparación en el período competitivo, es decir 
no son parecidas a las posibles situaciones reales de 
juego tales como: utilización consecutiva de tiros ha-
cia puerta (jugadores de campo o propio entrenador)

 • En el 100% de las observaciones no se apreció un tra-
bajo de control individualizado con los arqueros, pues 
realizaban las mismas actividades que los jugadores 
de campo.

 • En el 100% de los ejercicios cuando el arquero está 
colocado, aunque se rectifican cuestiones téc-tác, los 
mismos están en función de los jugadores atacantes.

 • Los test pedagógicos que se aplican son los mismos 
que se les aplican a los jugadores de campo.

Propuesta de ejercicios para el control y la evaluación de 
porteros de Balonmano.

Ejercicio # 1-Ejecuciones defensivas rápidas y explosivas.

Descripción: Ejecuciones I-II-III-IV

El tiempo de imitaciones adecaudas al tipo de prepara-
ción ante diferentes alturas y direcciones, tanto con una y 
dos manos y pies.

Puntuación:

10 puntos: Lo consigue en posiciones defensivas equili-
bradamente entre tiempo previsto según año y sexo.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en las posicio-
nes defensivas, alcanzando tiempos en segundos previs-
tos según año y sexo.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en las 
posiciones defensivas, alcanzando tiempos en segundos 
previstos según año y sexo.

7 puntos: Lo consigue con poco equilibrio, en las posicio-
nes defensivas, alcanzando tiempos en segundos previs-
tos según año y sexo.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, en las 
posiciones defensivas, alcanzando tiempos en segundos 
no previstos según año y sexo.
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A continuación se muestran los tiempos establecidos según el sexo, para poder realizar la evaluación:

Años +16 años.

10 pts. 9 pts. 8 pts. 7 pts. 5 pts.

F 3´´.01-3´´.77 3´´78-3´´99 4´´.00-4´´.50 4´´.50-5´´.00 +5.00

M 2´´.77-3´´.00 3´´.01-3´´.77 3´´78-3´´99 4´´.00-4´´.50 +4´´.50

Ejercicio # 2- Pases rápidos al contraataque.

Descripción: Ejecuciones I-II-III-IV

Según edades realizar saltos pliometricos con intensidad (cuatro o cinco) de frente ante altura, con imitaciones ade-
caudas en diferentes direcciones, tanto con una y dos manos superando resistencia con alta velocidad de y pases al 
contraataque con precisión de ejecución ofensiva del pase al lugar previsto.

Puntuación:

10 puntos: Lo consigue en posiciones defensivas equilibradamente con saltos, imitaciones y precisión de ejecución en 
pases sin errores concluyendo con máxima puntuación.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de ejecución 
en pases con 1 error.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de ejecu-
ción en pases con 2 errores.

7 puntos: Lo consigue aún con poco equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de ejecu-
ción en pases con 3 errores.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, en las posiciones defensivas, saltos, imitaciones y precisión de 
ejecución en pases con más de 3 errores.

Ejercicio # 3- Intercepciones rápidas, explosivas y positivas de balones.

Descripción: Desplazar en el menor tiempo posible, demostrando explosividad, en dirección a la portería, entre obstá-
culos que corresponden. Serealizarán de 1 a tres repeticiones con dos intentos distribuidos por las tres áreas previstas.

Puntuación:

10 puntos: Lo consigue en posiciones ofensiva equilibradamente con desplazamientos y intercepciones concluyendo 
con 30 puntos como máxima puntuación.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en los desplazamientos ofensivos y intercepciones, concluyendo entre 26-
29 de puntuación.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en los desplazamientos ofensivos y intercepciones, concluyendo entre 
20-25 de puntuación.

7 puntos: Lo consigue aún con poco equilibrio, en los desplazamientos ofensivos y intercepciones concluyendo con 
15-19 de puntuación.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, , en los desplazamientos ofensivos y intercepciones concluyendo 
con -15 de puntuación.

Acontinuación se mostrará en la tabla 1 la manera de tabular el ejercicio número 3.
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Tabla 1. Tabulación del ejercicio 3.

Ejercicio #1 Evalua-
ción Descriptiva 10 Puntos 9 Puntos 8 Puntos 7 Puntos 5 Puntos

EJECUCIONES
 I-II-III-IV
Tiempo  de imitaciones 
adecuadas ante diferentes 
alturas y direcciones, tanto 
con 1 y 2 manos y pies

Lo consigue  en 
posiciones defensi-
vas equilibradamente  
entre tiempo previsto 
según año y sexo.

Lo consigue  con 
cierto equilibrio, en 
las posiciones  de-
fensivas, alcanzando 
tiempos en segundos 
previstos según año 
y sexo.

Lo consigue aún con 
cierto equilibrio, en 
las posiciones  de-
fensivas, alcanzando 
tiempos en segundos 
previstos según año 
y sexo.

Lo consigue con 
poco equilibrio, en 
las posiciones  de-
fensivas, alcanzando 
tiempos en segundos 
previstos según año 
y sexo.

Lo consigue aún con 
deficiente equilibrio, en 
las posiciones  defensi-
vas, alcanzando tiempos 
en segundos  no previstos 
según año y sexo.

Ejercicio#4-Efectividad potente en defensas de Penalti.

Descripción: En las diferentes ejecuciones (I-II-III-IV) se deben desplazar en menor tiempo posible, reflejando los me-
jores porcientos de paradas en lanzamientos de penaltys que realizan jugadores.

Puntuaciones:

10 puntos: Lo consigue en posiciones equilibradamente de desplazamientos defensivos y paradas al 50% en cada 
ejecución concluyendo puntuación.

9 puntos: Lo consigue con cierto equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada entre 46-49 % en cada eje-
cución concluyendo puntuación.

8 puntos: Lo consigue aún con cierto equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada entre 40-45 % en cada 
ejecución concluyendo puntuación.

7 puntos: Lo consigue aún con poco equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada entre 35-39 % en cada 
ejecución concluyendo puntuación.

5 puntos: Lo consigue aún con deficiente equilibrio, en los desplazamientos defensivos y parada menos del 35 % en 
cada ejecución concluyendo puntuación.

Ejercicio #5- Combinaciones fuertes y rápidas de pases efectivos.

Descripción: En las diferentes ejecuciones que se realicen se deben desplazar en menor tiempo posible, búscar los 
balones enumerados y lanzar a los lugares orientados con anterioridad. 

Puntuación:

10 puntos: Posiciones equilibradas de buenos desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 90-100% de lanza-
mientos efectivos concluye máximo de puntuación.

9 puntos: Consigue con cierto equilibrio, desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 80-89 % de lanzamientos 
efectivos concluye puntuación.

8 puntos: Aún con cierto equilibrio, en los desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 70-79 % de lanzamientos 
efectivos concluye puntuación.

7 puntos: Aún con poco equilibrio, en los desplazamientos defensivos, búsqueda de balón y 60-69 % de lanzamientos 
efectivos concluye puntuación.

5 puntos: Aún con deficientes equilibrio, en los desplazamientos defensivos, búsqueda de balón -60 % de lanzamien-
tos efectivos concluye puntuación.

CONCLUSIÓNES

Se puede afirmar que los directivos, entrenadores y jugadores de Balonmano en la provincia de Villa Clara desconocen 
ejercicios específicos para el control y la evaluación de los porteros, que todos los ejercicios y controles se realizan 
en función de los jugadores de campo y existe la necesidad de la conformación y aplicación de ejercicios específicos 
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para los porteros, esto mejoraría la actuación de los mis-
mos y se conociera con mejor exactitud los posibles re-
sultados finales.

Los cinco ejercicios propuestos cumplen con las exis-
gencias contemporaneas de ser dinámicos y contex-
tualizados a la actividad competitiva, además de servir 
para controlar y evaluar la preparación de los porteros de 
Banmano.
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RESUMEN

La presente revisión sistemática tiene como objetivo 
conocer la relación de la disfuncionalidad familiar y 
la depresión del adolescente escolar. Se realizó una 
revisión sistemática en la base de datos Scopus, 
Web of science y Ebsco, seleccionando 21 artículos 
científicos de 157 artículos preseleccionados duran-
te los años 2016 al 2020. Los resultados reflejan el 
estudio de subcategorías como la cohesión, afecti-
vidad, comunicación, armonía, permeabilidad, roles 
y adaptación; señalando las más relevantes para ex-
poner este suceso, los resultados establecen que la 
comunicación representa el aspecto más estudiado, 
seguido por la cohesión, la afectividad, la adaptabi-
lidad y otras subcategorías; por lo expuesto, se re-
conoce su conexión ya que la presencia de una en 
el entorno familiar puede predisponer la aparición 
de la otra. En tal sentido, es necesario la comuni-
cación dentro del hogar basada en la negociación 
y cordialidad, la existencia de una buena cohesión 
y relaciones positivas, el establecimiento de límites 
además reglas claras y coherentes, ya que estas 
pueden ser entendidas como factores protectores o 
de riesgo en la depresión.

Palabras clave:

Disfuncionalidad familiar, depresión, adolescente.

ABSTRACT

The present systematic review aims to know the rela-
tionship between family dysfunction and depression 
in school adolescents. A systematic review was ca-
rried out in the Scopus, Web of science and Ebsco 
databases, selecting 21 scientific articles from 157 
pre-selected articles during the years 2016 to 2020. 
The results reflect the study of subcategories such 
as cohesion, affectivity, communication, harmony, 
permeability, roles and adaptation; By pointing to the 
most relevant to expose this event, the results esta-
blish that communication represents the most studied 
aspect, followed by cohesion, affectivity, adaptability 
and other subcategories; therefore, their connection 
is recognized since the presence of one in the family 
environment can predispose the appearance of the 
other. In this sense, communication within the home 
based on negotiation and cordiality, the existence of 
good cohesion and positive relationships, the esta-
blishment of limits, clear and consistent rules is ne-
cessary, since these can be understood as protecti-
ve or risk factors in depression.

Keywords:

Family dysfunction, depression, adolescent.
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INTRODUCCIÓN

La depresión en los adolescentes es un problema grave de salud mental que provoca un sentimiento de tristeza cons-
tante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, se ha asociado con diferentes factores y aquellos de 
tipo familiar cobran cada vez mayor relevancia. En ese sentido, la presente revisión se enfoca en la incidencia y pre-
valencia de la depresión que ha ido en aumento entre los adolescentes y entre los factores que pueden desencadenar 
la depresión se encuentra la disfunción familiar.

Al respecto, siendo la familia la unidad encargada de la educación de los hijos, es a través de los padres que se 
aprende una serie de actitudes, valores, comportamientos para adaptarse a la sociedad y es el principal apoyo so-
cioafectivo en los primeros años de vida; por lo que es muy importante determinar los factores de riesgo que pueden 
afectar la dinámica familiar y los problemas de salud mental Ramírez-Caján & Díaz-Gervasi, 2017). Los factores de 
protección son aquellas condiciones personales o ambientales que reducen la probabilidad de que un adolescente 
tenga problemas de uso de sustancias y consumo de alcohol. Con respecto a la familia, podemos encontrar factores 
de protección y factores de riesgo hacia el adolescente, la carencia de apoyo, la deserción escolar, el trato violento y la 
poca permanencia en el hogar que experimentan los jóvenes, conforman dichos factores, mientras que las relaciones 
familiares basadas en la cohesión, afectividad, comunicación se transforman en un factor de primer orden, y pueden 
menguar los efectos adversos que se ocasionan en el entorno social.

Asimismo, la depresión en los adolescentes puede provocar un deterioro social y educativo y es un factor de riesgo 
importante para el suicidio y el abuso de sustancias. Por lo tanto, predecir y prevenir este trastorno es extremadamente 
importante (Fiorilli, et al., 2019)predicting and preventing this disorder are extremely important. The current study aimed 
to analyze the contribution of adolescents’ self-esteem (i.e., quality of interpersonal relationships, control of life events, 
and management of negative emotions ya que la depresión se caracteriza por la tristeza, sentimiento de culpa, apatía, 
problemas personales, autoestima baja, autoculpa, pensamiento suicida que se encuentran dentro del factor afectivo-
cognitivo; así como la irritabilidad, incapacidad para trabajar, disturbios del sueño, disturbios del apetito y fatiga que 
constituye el factor somático.

Por tanto, a fin de contribuir a generar políticas públicas que se orienten a mejorar la atención en salud mental de los 
adolescentes, se debe prestar especial atención en las familias como una intervención temprana que involucre a los 
adolescentes y a sus familias para una mayor sostenibilidad, ya que es la base de la sociedad, surge la siguiente 
pregunta que forma parte del objetivo a revisar ¿Qué se conoce de la disfuncionalidad familiar y depresión en adoles-
centes en los últimos 5 años?

Por otro lado, el objetivo general de esta revisión sistemática es: conocer la relación de la disfuncionalidad familiar y 
depresión en adolescentes entre los años 2016-2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó la búsqueda de artículos científicos en las bases de datos Scopus, Web of Science y Ebsco. Se tuvo en 
cuenta como rango de fechas desde el 2016 hasta el 2020. No se consideró artículos que no incluían las variables a 
analizar o artículos que no se encuentran indexados, ni aquellos artículos que no incluían el rango de esta etapa de 
la vida como es la adolescencia.

Los descriptores empleados para la búsqueda en idioma español fueron: depresión, desórdenes depresivos, fun-
cionalidad familiar y adolescentes; mientras que, en inglés se utilizaron descriptores como: depression, depressive 
disorders, family functioning and adolescents.

Estos descriptores fueron combinados al momento de la exploración usando los operadores booleanos para así am-
pliar los criterios de búsqueda que permitan un mejor filtro y análisis. Se utilizó el diagrama de flujo de la declaración 
de PRISMA, teniendo un total de 157 artículos originales preseleccionados, ya en la realización de los procesos de 
exclusión tanto por títulos, resúmenes, metodologías y duplicidades se estableció una selección de 21 artículos.
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Figura 1. Diagrama de flujo de selección de unidad de análisis 
modelo PRISMA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El procedimiento de análisis se aplicó a los 21 estudios. 
Dentro de la ubicación geográfica se puede apreciar que 
Colombia es el país en el cual se evidencia con la ma-
yor cantidad de publicaciones con relación a la disfun-
cionalidad familiar y depresión del adolescente con un 
total de 6 publicaciones, luego se encuentra China con 4 
publicaciones, seguido de México con 3 publicaciones y 
finalmente Asia, Perú, Albania, España, Noruega, Cuba, 
Puerto Rico y Ecuador con 1 publicación. 

De las 21 investigaciones, el 42,85 % corresponden a la 
subcategoría cohesión, el 9,52% a la armonía, un 9,52% a 
la permeabilidad, el 28,57% a la afectividad, el 47,62% a 
la comunicación, el 23,8% a roles y el 28,57 % a la adap-
tabilidad. Se evidencian que las subcategorías se rela-
cionan entre ellas y estas a su vez se relacionan con la 
categoría depresión. El 85,71% de los estudios incluidos 
tuvo un enfoque cuantitativo, el 9,52% es de enfoque cua-
litativo y también el 4,76% tuvo un enfoque mixto.

Se observa que cohesión, armonía, permeabilidad, afec-
tividad, comunicación, roles y adaptabilidad son subcate-
gorías fundamentales de la disfuncionalidad familiar. 

Con respecto a la categoría depresión en adolescentes, 
se considera agrupar en la subcategoría factor afectivo 
cognitivo (tristeza, sentimiento de culpa, apatía, proble-
mas personales, autoestima baja, autoculpa, pensamien-
to suicida) y factor somático (irritabilidad, incapacidad 
para trabajar, disturbios del sueño, disturbios del apetito, 
fatiga); de las 21 investigaciones encontradas, el 85,71 % 
corresponde a la subcategoría factor afectivo cognitivo y 
el 14,28% a la subcategoría factor somático. Estas sub-
categorías ayudarán a analizar de manera coherente el 
propósito y objetivo de la investigación entorno a conocer 
la relación de la disfuncionalidad familiar y depresión en 
adolescentes entre los años 2016-2020, el cual se discute 
a continuación. 

Esta revisión sistemática recogió 21 estudios sobre las 
categorías de la disfuncionalidad familiar y la depresión 
en los adolescentes, que nos permite hacer la discusión 
de esta investigación. 
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En relación con la comunicación y la depresión en los 
adolescentes se encontró que es fundamental una con-
vivencia familiar saludable en un ambiente de aproba-
ción, tolerancia, con límites que beneficien la convivencia 
y el intercambio entre los miembros (Ruiz Cárdenas, et 
al., 2020). Sin embargo la diferencia de percepción de 
los adolescentes con trastorno depresivo y sus padres, 
podría utilizarse para encontrar el punto de ruptura de 
los problemas familiares desde el ángulo de la relación 
familiar (Chen, et al., 2017)family therapy requires an ex-
ploration of unresolved problems in the family system, 
which in practice presents certain difficulties. Previous 
studies have found that the perceptual differences of 
family function between parents and children reflect the 
problems in the family system. Aims: To explore the cha-
racteristics and role of family functioning and parent-child 
relationship between adolescents with depressive disor-
der and their parents. Methods: The general information 
and clinical data of the 93 adolescents with depression 
were collected. The Family Functioning Assessment Scale 
and Parent-child Relationship Scale were used to assess 
adolescents with depressive disorder and their parents. 
Results: a. También las familias en sus particularidades 
son la base para la promoción de relaciones intrafamilia-
res (Agudelo & Estrada, 2016). De esta manera los auto-
res han coincidido en que una buena comunicación entre 
padres e hijos permite mantener un clima de armonía y 
fomenta en el adolescente la confianza, sintiéndose for-
talecido ante la inseguridad que sufre, producto de los 
cambios propios de su edad; esta comunicación debe ser 
abierta, fluida, empática y fundamentada en el diálogo. 

Con respecto a la cohesión y la depresión en los adoles-
centes se encontró que la cohesión familiar es un factor 
protector para la buena salud mental y la no propensión a 
trastornos mentales (Buitrago, et al., 2017). Es necesario 
las intervenciones destinadas a fomentar la autoconfianza 
y la cohesión familiar ya que podrían ser eficaces para 
prevenir los síntomas depresivos en los adolescentes, in-
dependientemente de su exposición a eventos negativos 
(Askeland, et al., 2020). Investigaciones han demostrado 
la importancia de analizar la cohesión familiar (el víncu-
lo emocional entre los miembros de la familia) como una 
subcategoría que incide en la salud mental del individuo, 
por lo que es necesario considerar un entorno familiar sa-
tisfactorio y tratarlo como un factor protector, de lo con-
trario debido a las necesidades de desarrollo de los jóve-
nes, esto puede considerarse un factor de riesgo, ya que 
el entorno familiar en ocasiones puede ser la causa de 
diversos problemas.

Acerca de la afectividad y la depresión en los adolescen-
tes se halló que es fundamental involucrar a los padres en 

los procesos de formación que se brindan en diferentes 
contextos y que contribuyen en la prevención del suici-
dio (Bahamón, et al., 2018). En cuanto al funcionamiento 
familiar la conducta agresiva de los niños predice sinto-
matología depresiva, empeora la comunicación tanto con 
el padre como con la madre, así como el sentimiento de 
unión afectiva entre los miembros de la familia (Estévez, 
et al., 2018). Además, la organización familiar en los ni-
ños y la expresión emocional de la familia en las niñas se 
asocian con un menor riesgo de ideación suicida (Cong, 
et al., 2019). 

En la actualidad, interactuar y mostrar afecto con la fami-
lia se ha vuelto complicado, ya que las familias suelen es-
tar llenas de diferentes actividades y no tiene tiempo para 
ese tipo de muestras de interés. De hecho, con todos los 
avances tecnológicos y el mal uso de los medios de co-
municación se ha perdido esa unión en familia, es más 
fácil ver a una familia en donde cada quien se ensimisma 
con su celular, se aísla con el internet o la televisión, que 
ver a una familia que comparte momentos de calidad y 
afecto. Es importante señalar que incluso en presencia de 
conflictos y dificultades, el ambiente familiar debe ser de 
preocupación y cuidado por cada uno de los integrantes 
de la familia.

En cuanto a la adaptación y la depresión en los adoles-
centes se encontró que se debe implementar estrategias 
de intervención desde edades tempranas, con la finali-
dad de prevenir la aparición de sintomatología depresiva, 
a través de la estimulación de la regulación emocional 
y que, también, impliquen la intervención de docentes 
y padres (Renzo, et al., 2018). Sin embargo, la familia 
como refugio más seguro para niños/adolescentes pierde 
su sentido cuando se vive el divorcio de los padres, el 
conflicto entre padres tiene efectos directos e indirectos 
sobre la adaptación a largo plazo de los niños (Tallushi, 
et al., 2017). Se concluye que el funcionamiento familiar 
brinda confianza en las decisiones tomadas por los ado-
lescentes, mejorando su capacidad de excluir situacio-
nes de riesgo social disminuyendo así la vulnerabilidad al 
consumo de drogas (Mateo-Crisóstomo, et al., 2018). De 
acuerdo a lo anterior, el significado de la familia como un 
grupo dinámico y flexible en constante cambio significa 
que, debido a la influencia del entorno externo y los cam-
bios dentro de la familia, se ha desarrollado la capacidad 
de adaptación a diversas situaciones, es decir la habi-
lidad de la familia para negociar, manejar la disciplina, 
cambiar roles, normas y estructura de poder en respuesta 
a las exigencias que se les plantea. 

En referencia al rol y la depresión en los adolescentes se 
encontró que es importante la construcción de estrate-
gias preventivas orientadas al ambiente familiar, con el 
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fin de mejorar el manejo de diferentes dinámicas fami-
liares (Klimenko, et al., 2018). También el maltrato físico 
y psicológico dentro del ambiente intrafamiliar disfun-
cional influye en el comportamiento de los adolescentes 
(Almache, et al., 2018). Al mismo tiempo se propone una 
solución multidimensional, que involucra la participación 
de escuelas, compañeros y padres para disminuir la tasa 
de suicidio, proporcionando a los adolescentes las herra-
mientas necesarias para promover la resiliencia incluso 
frente a factores estresantes (Kwak & Ickovics 2019). 

Los estudios han demostrado que la salud mental de los 
hijos está estrechamente relacionada con la salud mental 
de sus padres, aunque no determinada. Hoy en día se 
invierte mucha energía, tiempo y dinero en la prevención 
de las enfermedades mentales de los hijos. Sin embargo, 
la salud mental, el bienestar de los padres y la armonía de 
la dinámica familiar a menudo se pasan por alto siendo 
elementos base de la educación y la formación de los hi-
jos. Padres con salud mental tienen mayor probabilidad y 
recursos para fomentar un entorno adaptativo y protector 
que les permita educar hijos que sean capaces de desa-
rrollarse plenamente. 

Relacionado con la armonía y la depresión en los adoles-
centes se encontró que es importante el entorno familiar 
y el entorno escolar en el desarrollo social y emocional 
en la adolescencia (Moscoso, et al., 2016). Por otra parte 
se debe prestar mucha atención a la relación entre las 
relaciones familiares y los acontecimientos vitales negati-
vos y al desarrollo de intervenciones preventivas basadas 
en la familia relacionadas con los síntomas depresivos de 
los adolescentes (Ren, et al., 2019). De igual manera, la 
armonía familiar es el entendimiento entre los miembros 
de la familia, que se manifiesta en una mentalidad armo-
niosa, diálogo y dedicación, que basados en valores y 
principios de vida, pueden vivir en armonía y promover el 
sano crecimiento de sus miembros.

Con respecto a la permeabilidad y la depresión en los 
adolescentes se examinó un modelo de mediación múl-
tiple, en el que la soledad y la autoestima median las re-
laciones entre la disfunción familiar y la ansiedad y de-
presión de los adolescentes para prevenirlo o reducirlo 
(Wang, et al., 2020). Es relevante también el trabajo con la 
familia en la prevención y atención a escolares con inten-
tos suicida, ya que esto nos muestra aspectos importan-
tes dentro de su funcionamiento, que es imprescindible 
considerar en beneficio del bienestar de los escolares y 
su grupo de convivencia (González, et al., 2017). En efec-
to la permeabilidad se manifiesta en la posibilidad de so-
licitar y permitir la ayuda desde fuera de la familia es decir 
el apoyo social los amigos, compañeros, otras familias, y 
otras instituciones sociales.

CONCLUSIONES

En relación con los objetivos de investigación, según los 
estudios empíricos analizados, la relación del funciona-
miento familiar en la depresión adolescente, lleva consi-
go el estudio de subcategorías como la cohesión, afec-
tividad, comunicación, armonía, permeabilidad, roles y 
adaptación; señalando estas como las más relevantes 
para exponer este suceso, se determinó que la comu-
nicación representa el aspecto más estudiado, seguido 
por la cohesión, la afectividad, la adaptabilidad y otras 
subcategorías; por lo expuesto, se reconoce su conexión 
ya que la presencia de una en el entorno familiar puede 
predisponer la aparición de la otra. 

Algunos indicadores de disfuncionalidad familiar son; ca-
rencia de límites, inadecuada asignación de roles, reglas 
poco flexibles, dificultad para adaptarse a los cambios, 
irrespeto emocional, incapacidad de expresar sentimien-
tos y la falta de estrategia para resolver conflictos. En tal 
sentido, la disfuncionalidad familiar está relacionada con 
la depresión en adolescentes, ya que la familia es funda-
mental para un desarrollo psicológico y emocional apro-
piado, al no cumplir su función, los adolescentes se verán 
afectados, no solo por los cambios propios de la edad, 
sino también por el entorno problemático de la familia.
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RESUMEN

Estudiar la satisfacción de los estudiantes con res-
pecto a la experiencia educativa vivida en época 
del COVID-19 facilitará tomar decisiones para opti-
mizar el servicio educativo. Se describieron los cri-
terios de valoración de la calidad en la educación 
virtual universitaria en una institución (1UADLA). La 
metodología fue exploratoria-descriptiva, la muestra 
integrada por 159 sujetos, se aplicó un cuestionario 
en google forms, analizado con estadística descrip-
tiva y un foro de discusión en plataforma educativa, 
interpretado con Análisis de Contenido. El cuestio-
nario arrojó satisfacción estudiantil al valorar las di-
mensiones Diseño Instruccional, Rol del Docente, 
Tecnología y Organización. Los datos obtenidos del 
foro revelaron escasa satisfacción por problemas 
de conectividad, ausencia de competencias para la 
educación virtual, multiplicidad de distractores, me-
nor calidad del aprendizaje. 

Palabras clave:

Satisfacción estudiantil, educación virtual universita-
ria, COVID-19.

ABSTRACT

Studying the satisfaction of students with respect 
to the educational experience lived at the time of 
COVID-19 will facilitate making decisions to optimi-
ze the educational service. The quality assessment 
criteria in virtual university education in an institution 
(1UADLA) were described. The methodology was 
exploratory-descriptive, the sample made up of 159 
subjects, a questionnaire was applied in Google 
Form, analyzed with descriptive statistics and a dis-
cussion forum on the educational platform, interpre-
ted with Content Analysis. The questionnaire showed 
student satisfaction when evaluating the dimensions 
Instructional Design, Teacher’s Role, Technology and 
Organization. The data obtained from the forum re-
vealed little satisfaction due to connectivity problems, 
absence of competencies for virtual education, mul-
tiplicity of distractors, lower quality of learning.

Keywords: 

Student satisfaction, virtual university education, 
COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

Sin duda que la hegemonía de la modalidad presencial 
educativa en el mundo ha delineado las concepciones 
sociales acerca de que ese es el método más acertado 
para cumplir con la misión encomendada a la educación 
formal. En consecuencia, a las perspectivas innovadoras 
se les ha visto con escepticismo y aun cuando muchas de 
ellas- educación a distancia, E-learning- han demostrado 
su eficacia en la personalización del aprendizaje, en el 
trabajo independiente, en la flexibilidad metodológica, no 
se terminan de aceptar; detrás de lo cual están las es-
tructuras tradicionales de la educación defendiendo su 
resistencia al cambio.

Hasta este momento se han arrastrado las deficiencias 
del sistema convencional y se han desestimado las opor-
tunidades de perfeccionar las modalidades disruptivas, 
de manera que el rezago prevalece. Esa realidad ha di-
ficultado mucho más rediseñar en emergencia por la cri-
sis sanitaria (COVID-19), todas las actividades de forma-
ción para pasar a un entorno de digitalización forzada y 
como lo señalan Pardo & Cobo (2020), “las instituciones 
tradicionales ahora deben concebir las experiencias de 
aprendizaje remoto como un aspecto central del proceso 
integral de formación”. (p. 8)

Es una realidad que dependiendo de la experiencia acu-
mulada por las universidades en el uso de la modalidad 
virtual, algunas han respondido de mejor manera que 
otras ante el reto enfrentado, sin embargo, las múltiples 
variables intervinientes en la implementación de la digi-
talización han llevado a afirmar que, a nivel mundial, ha 
habido una disminución de la calidad del aprendizaje y 
500 millones de niños han sido excluidos del sistema edu-
cativo (Moreno & Molins, 2020), lo cual ocurre porque pre-
domina un desbalance en la implementación de recursos 
y en el despliegue de competencias.

La experiencia vivida indica que corrobora que hoy, más 
que nunca, los problemas sanitarios, ataques terroristas, 
desastres naturales, migraciones (Pardo & Cobo, 2020) 
pueden convertirse en una amenaza para el desarrollo de 
las actividades cotidianas, especialmente de las educati-
vas, por lo que las barreras presenciales- virtuales deben 
desaparecer para dar paso a “la experiencia académica 
como una única línea de tiempo narrativa multimedia ex-
pandida donde el docente y los estudiantes” (Flores, et 
al., 2021) participen de las experiencias educativas.

A pesar de la crisis generalizada, de los aciertos y errores, 
la labor universitaria continúa y como lo afirma el Banco 
Interamericano de Desarrollo (2020), la tendencia es a 
desarrollar “un proceso de educación remota emergente” 

(p. 5) que hará confluir funcionalmente elementos de la 
virtualidad y de la presencialidad. 

En medio de este avatar todos los elementos involucrados 
en la dinámica educativa tienen una gran importancia, no 
obstante, son los estudiantes quienes han cargado el ma-
yor peso de las consecuencias de la abrupta virtualiza-
ción. Uno de esos efectos es el fracaso o bajo rendimien-
to y la deserción, debido a las desigualdades culturales, 
económicas y sociales, especialmente, por no contar con 
las habilidades requeridas para responder a las exigen-
cias de la educación virtual. Para los estudiantes algunas 
de las consecuencias de asistir a clases virtuales, en el 
contexto de la cuarentena, están el estrés, la frustración y 
la deserción universitaria. 

Las prácticas de enseñanza diseñadas tienen que fa-
vorecer las habilidades consideradas críticas para des-
empeñarse en ambientes virtuales, ¿los docentes han 
podido hacerlo?, es una pregunta que amerita análisis 
porque la hegemonía del sistema presencial, aunque ha 
tenido importantes aciertos, también ha desarrollado en 
los estudiantes dependencia del docente, repetición de 
contenidos, escasez de creatividad; asimismo, el fraude 
académico se ha popularizado. A lo que se suma la ca-
rencia de competencias para el trabajo colaborativo, el 
autoaprendizaje, la creatividad, la corresponsabilidad en 
todas las actividades y el pensamiento crítico (Flores & 
Meléndez, 2017); los cuales son determinantes para el 
desempeño exitoso en la educación virtual.

Indagar sobre los niveles de satisfacción que tienen los 
estudiantes acerca del servicio educativo siempre ha 
sido crucial, lo cual adquiere mayor importancia en este 
período crítico signado por la virtualidad educativa, deve-
nida en pandemia. Valorar si la institución responde satis-
factoriamente a los requerimientos materiales y psicológi-
cos de los usuarios permite determinar la eficacia de la 
gestión institucional (Surdez, et al., 2018).

Entre los antecedentes relevantes sobre los niveles de 
satisfacción que tienen los estudiantes de la educación 
virtual están: Boullosa, et al. (2017), quienes afirman que 
existe relación significativa entre la percepción, utiliza-
ción del contexto virtual, tipos de estrategias, recursos y 
la satisfacción de los estudiantes. Interesantes estudios 
(Zambrano 2016), también han concluido que en altos 
porcentajes los estudiantes usan el teléfono móvil debido 
a la escasez de computadoras, así como afirman que el 
aprendizaje virtual es de menor calidad que el presen-
cial, valoran negativamente la transición a la virtualidad y 
las competencias digitales de los docentes. Aunque los 
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estudiantes consideran que las aulas virtuales tienen entornos apropiados, también precisan que no son tan efectivos 
para la comunicación con el profesor.

Dicho lo anterior, indagar acerca de las valoraciones, que tienen los estudiantes sobre la modalidad virtual es esencial, 
ya que ello permite medir la efectividad del sistema para controlar la deserción y mejorar la calidad, por lo cual se 
persigue el siguiente objetivo: describir los criterios de valoración de la calidad en la educación virtual universitaria en 
una institución de educación superior (1UADLA).

MATERIALES Y MÉTODOS

El acercamiento a la valoración que estudiantes de 1UADLA, carrera de derecho y de Educación han internalizado 
como producto de la experiencia vivida durante los semestres de trabajo en línea, se realiza mediante una investiga-
ción exploratoria- descriptiva. La muestra se integró por 159 sujetos, escogidos mediante un muestreo intencional. Se 
empleó la modalidad cuantitativa-cualitativa, los datos se recolectaron mediante dos instrumentos: un cuestionario 
aplicado en Google Forms, el cual indagó sobre cuatro dimensiones: Diseño Instruccional (16 preguntas), Rol del 
docente (6 interrogantes), Tecnología (4 preguntas, La Organización (3 preguntas), para responder con una escala de 
Likert contentiva de cinco alternativas (Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Pocas Veces, Nunca), para interpretar 
los datos se usó análisis descriptivo apoyado en porcentajes, lo cual se complementó con la interpretación cualitativa 
que aportan las teorías de apoyo. Además, se realizó un foro de discusión abierto con la misma muestra en estudio, 
cuyo tema fue: caracterización de la educación virtual de acuerdo con la experiencia vivida; estos datos se organiza-
ron en 15 categorías, interpretadas mediante el análisis de contenido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sobre los datos socioeconómicos se debe puntualizar que del total de la muestra (159 sujetos), el 60,4% son de gé-
nero femenino, mientras que el 37,1% son masculinos, el 17% está en edad promedio entre 20 y 27 años, el 62,9% se 
ubican en el nivel socioeconómico medio, el 89,9% se identifica como mestizo, el 47,2% estudia la carrera de derecho 
y el 12,6% cursa la carrera de educación. 

Tabla 1. Resultados del cuestionario aplicado, categoría Diseño Instruccional.

No. PREGUNTAS Siempre Casi 
Siempre

Algunas 
Veces

Pocas 
Veces Nunca Total

1 2 3 4 5 %
DISEÑO INSTRUCCIONAL

1 Se cumplen los objetivos establecidos en el sílabo 43,4% 33,3% 17% 5,7% 0,6% 100%

2 Entiende los contenidos explicados por el docente 18,9% 44% 26,4% 10,1% 0,6% 100%

3 Los recursos pedagógicos utilizados facilitan la comprensión de los 
contenidos 23,3% 42,8% 18,9% 13,8% 1,3% 100%

4 Realiza con facilidad las actividades asignadas 24,3% 50,3% 19,5% 5% 0.9% 100%

5 Son suficientes las horas de clase que recibe por asignatura (interac-
ción sincrónica con el docente) 34% 23,9% 18,2% 14,5% 9,4% 100%

6 Le dan el tiempo necesario para cumplir con las tareas asignadas 37,1% 35,8% 15,7% 10,1% 1,3% 100%

7 En las tareas asignadas el docente exige más de lo que da. 17% 31,4 26,4 12,6 12,6 100%

8 Entiende las instrucciones que da el docente 28,3% 47,2% 20,1% 3,8% 0.6% 100%

9 La interacción virtual con sus compañeros le facilita el desarrollo de 
las actividades 15,1% 29.6% 32,1% 20,1% 3,1% 100%

10 Realiza siempre aportes significativos al desarrollo de las actividades 
grupales 39% 33,3% 22,6% 3,8% 1,3% 100%

11 El tipo de interacción grupal que pone en práctica le permite aprove-
char el conocimiento de sus compañeros 21,4% 41,5% 26,4% 8,8% 1,9% 100%
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12 Las estrategias de evaluación virtual utilizadas miden el conocimiento 
aprendido 20,8% 36,5% 22% 16,4% 4,4% 100%

13 Las estrategias de evaluación virtual utilizadas son más propensas al 
fraude académico 16,4% 20,1% 32,7% 19,5% 1,3% 100%

14 La educación presencial ofrece mayores posibilidades para desarro-
llar habilidades y destrezas 61,6% 21,4% 8,8% 5,7% 2,5% 100%

15 La educación presencial ofrece mayores posibilidades para mejorar 
el rendimiento académico 61,6% 24,5% 8,8% 3,8% 1,3% 100%

16 La educación presencial es de mayor calidad que la educación 
virtual 69,2% 18,2% 6,9% 3,7% 2% 100%

Total promedio ponderado para Diseño Instruccional 33,21% 33,99% 20,16% 9,84% 2,81% 100%

Los datos presentados en la tabla 1, resumen los resultados para la dimensión Diseño Instruccional, se consideran 
los porcentajes más representativos para cada alternativa de respuesta, de ahí que: Siempre se cumplen los objetivos 
(43,4%), Casi siempre(44%) entiende los contenidos, Casi Siempre (42,8) los recursos pedagógicos facilitan la com-
prensión de los contenidos, Casi siempre (50,3%) realizan con facilidad las actividades asignadas, Siempre (34%) son 
suficientes las horas de clase que recibe por asignatura, Siempre (37.1%) le dan el tiempo necesario para cumplir con 
las tareas asignadas, Casi siempre (31,4) en las tareas asignadas el docente exige más de lo que da, Casi siempre 
(47,2%) entiende las instrucciones que da el docente, Algunas veces (32,1) la interacción virtual grupal facilita el de-
sarrollo de las actividades, Siempre (39%) realiza aportes significativos al desarrollo de las actividades grupales, Casi 
siempre (41,%) el tipo de interacción grupal practicada le permite aprovechar el conocimiento de los compañeros, 
Casi siempre(32,5%) las estrategias de evaluación virtual utilizadas miden el conocimiento aprendido, Algunas veces 
(32,7%) las estrategias de evaluación virtual utilizadas son más propensas al fraude académico, Siempre (61,6%) 
la educación presencial ofrece mayores posibilidades para desarrollar habilidades y destrezas, Siempre (61,6%) la 
educación presencial ofrece mayores posibilidades para mejorar el rendimiento académico y Siempre (69,2%) la edu-
cación presencial es de mayor calidad que la educación virtual.

De allí que en cuanto a la planeación del proceso enseñanza-aprendizaje (Diseño instruccional), lo que involucra 
programa, estrategias, recursos, contenidos, para 11 indicadores de valoración los estudiantes opinan que Siempre 
y Casi Siempre sus expectativas e intereses son satisfechos, mientras que para 2 indicadores las ponderaciones se-
ñalan que Algunas Veces existe satisfacción sobre los criterios evaluados, por último, los 3 indicadores que indagaron 
sobre la valoración respecto a la educación presencial indican que Siempre esa modalidad es mejor valorada que la 
educación virtual. 

Tabla 2. Resultados del cuestionario aplicado, categoría Rol del Docente.

No. PREGUNTAS Siempre Casi 
Siempre

Algunas 
Veces

Pocas 
Veces Nunca Total

1 2 3 4 5 %
ROL DEL DOCENTE

1 El docente responde oportunamente a sus inquietudes 39,6% 32,7% 17,6% 8,8% 1,3 % 100%

2 El docente le aporta retroalimentación continua 30,2% 37,1% 22,6% 8,8% 1,3 % 100%

3 El docente es eficiente en la mediación del aprendizaje 32,1% 39% 20,8% 7,5% 0,6% 100%

4
El docente atiende sus necesidades de orientación en 
aspectos complementarios 32,7% 39% 19,5% 5,8% 3 % 100%

5 El docente le motiva hacia el logro de sus metas 
académicas 42.8% 34 % 12,6% 7,5% 3,1% 100%

6 El docente hace seguimiento a su proceso de formación 34% 35,2% 17% 11.9% 1,9 % 100%

Total promedio ponderado para Rol del 
Docente 35,23% 36,17% 18,35% 8,38% 1,87% 100%
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Por lo que se refiere a la dimensión Rol del docente (Tabla 2), los datos revelan que: Siempre (39,6%) el docente res-
ponde oportunamente las inquietudes, Casi siempre (37,5%) el docente aporta retroalimentación continua, Casi siem-
pre (39%) es eficiente en la mediación del aprendizaje, Casi siempre (39%) atiende las necesidades de orientación en 
aspectos complementarios, Siempre (42,8%) motiva hacia el logro de las metas académicas y Casi siempre (35,2%) 
hace seguimiento al proceso de formación. En general, hay satisfacción por parte de los estudiantes en cuanto a que 
los docentes cubren sus necesidades educativas, de lo cual se concluye que estos docentes han ajustado su rol dan-
do preeminencia a las funciones de acompañante, guía, orientador, gestor, dinamizador y facilitador del aprendizaje y 
aunque cuente con un plan de trabajo sabe que el mismo es dinámico y situacional, por lo que, si es necesario, debe 
modificarlo y responder a las eventualidades. 

Tabla 3. Resultados del cuestionario aplicado, categoría Tecnología. 

No. PREGUNTAS Siempre Casi 
Siempre

Algunas 
Veces

Pocas 
Veces Nunca Total

1 2 3 4 5 %
TECNOLOGÍA

1 Tiene fácil acceso a las plataformas de UNIANDES 34,6% 44.7% 13,8% 5,7% 1,2% 100%

2
Sus equipos tecnológicos le permiten navegar con facilidad 
en las plataformas educativas 32,2% 34,6% 22% 11.9% 1,3% 100%

3 En las clases sincrónicas se usan apropiadamente las 
herramientas de interacción (foros, chats, wiki) 33,3% 41,5 % 17,6 % 5,7% 1,9% 100%

4
La universidad le presta buen servicio en el uso de herra-
mientas de comunicación (correo electrónico, mensajería, 
cartelera informativa, teléfonos).

30,8% 43,4% 15,1% 7,5% 3,2% 100%

Total promedio ponderado para Tecnología 32,73% 41,05% 16,88% 7,45% 1,9% 100%

Acerca de la dimensión Tecnología (Tabla 3), los resultados indican lo siguiente: Casi siempre (44,7%) tienen fácil acceso 
a las plataformas , Casi siempre (34,6%) los equipos tecnológicos permiten navegar con facilidad en las plataformas edu-
cativas, Casi siempre (41,5%) en las clases sincrónicas se usan apropiadamente las herramientas de interacción (foros, 
chats, wiki), Casi siempre (43,4%) la universidad presta buen servicio en el uso de herramientas de comunicación (correo 
electrónico, mensajería, cartelera informativa, teléfonos). En consecuencia, sobre el bienestar experimentado por los 
estudiantes con relación al servicio que involucra equipos, infraestructura, acceso a internet, desarrollo de competencias 
digitales, con fines cognoscitivos e instruccionales, se puede catalogar de Casi Siempre satisfactorio. 

Indudablemente que el acelerado desarrollo de las tecnologías digitales ha conllevado la reestructuración de la edu-
cación generando novedosos paradigmas pedagógicos y educativos. En este contexto disponer de las herramientas 
tecnológicas es determinante, ya que la amplitud de las brechas digitales (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017) acentúa la discriminación.

Tabla 4. Resultados del cuestionario aplicado, categoría Organización.

No. PREGUNTAS Siempre Casi 
Siempre

Algunas 
Veces

Pocas 
Veces Nunca Total

1 2 3 4 5 %
ORGANIZACIÓN

1 Se accede con facilidad al proceso de matriculación en línea 32,1% 38,4% 19,5% 7,5% 2,5% 100%

2
La universidad da información oportuna y clara sobre el 
proceso de matriculación, actividades de vinculación, pagos 
atrasados

41,5% 28,9% 18,9% 7,7 % 3% 100%

3
Las instancias responsables informan oportunamente sobre 
actividades complementarias, solicitudes de pruebas, becas, 
servicios sociales, cambios en la planificación.

37,1% 30,2% 17,6% 10,7% 4,4% 100%

Total promedio ponderado para Organización 36,9% 32,5% 18,67% 8,63% 3,30% 100%
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Con relación a la dimensión Organización (Tabla 4), se obtuvo: Casi siempre (38,4%) se accede con facilidad al pro-
ceso de matriculación en línea, Siempre (41,5%) la universidad da información oportuna y clara sobre el proceso de 
matriculación, actividades de vinculación, pagos atrasados, Siempre (37,1%) las instancias responsables informan 
oportunamente sobre actividades complementarias, solicitudes de pruebas, becas, servicios sociales, cambios en la 
planificación.

De donde resulta que es favorable la satisfacción en cuanto al sistema social que determina funciones, organiza los 
recursos humanos y materiales, así como establece procesos organizativos que contribuyen al logro de objetivos 
comunes educativos. Es indudable que las unidades administrativas son imprescindibles para la comunicación, inte-
gración efectiva y coordinación de los recursos.

De las opiniones emitidas por los estudiantes se establecieron 15 categorías que resumen lo fundamental de la discu-
sión sobre las características de la educación virtual de acuerdo con la experiencia vivida.

Tabla 5. Resultados del foro de discusión.

Tema de discusión Categorías

Caracterizar la educación 
virtual de acuerdo con la 
experiencia vivida

1. La calidad de la educación disminuye por dificultades en la comunicación docente-estudiante

2. La educación virtual involucra más trabajo que el acostumbrado

3. Hay falta de socialización, falta de prácticas, aislamiento

4. Intervienen muchos distractores (celular, televisión, muchas personas trabajando en el mismo contexto, actividades 
familiares cotidianas) que impiden concentrarse en las clases.

5. Dificultades para conectarse a las plataformas por no contar con internet de calidad, desconexión por fallas en el 
servicio eléctrico

6. Comodidad porque ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo y el lugar desde el cual se realiza la conexión, 
acceso a la información de manera inmediata.

7. El aprendizaje es de menor calidad que en la educación presencial

8. En la educación virtual no se completa el 100% de los conocimientos y faltan las prácticas de laboratorio

9. Las clases son más didácticas, es fácil entregar las tareas y encontrar la información, las clases grabadas se pueden 
consultar cuando se necesitan.

10. La educación virtual no es la mejor forma de aprender, pero es la más segura en estos momentos

11. La motivación del alumno disminuye porque no se siente el ambiente de enseñanza que tiene la educación presencial

12. La enseñanza es mucho más compleja

13. Para las personas cuyo proceso de aprendizaje se facilita con el acompañamiento presencial, que poseen problemas 
de concentración, tal vez la educación en línea no sea tan funcional.

14. Las clases virtuales son algo nuevo para nosotros y debemos acostumbrarnos a ellas, pero sin perder la esperanza 
en que las clases presenciales llegarán pronto.

15. No estamos acostumbrados a tener una autoeducación y a veces por clases virtuales no son muy comprensible los 
temas y se dificulta mucho la educación.

De acuerdo con los datos presentados (Tabla 5), el menor número de opiniones refieren las principales bondades 
percibidas de la educación virtual: ninguna limitación en tiempo y espacio, facilidad para acceder a la información, fle-
xibilidad en la realización de actividades. De lo cual se infiere que los estudiantes valoran positivamente el aula virtual 
como un espacio que les permite formarse superando las barreras de tiempo y espacio, interactuar en comunicación 
sincrónica y asincrónica con el docente y compañeros, realizan actividades pedagógicas, actúan en espacios de tra-
bajo colaborativos y compartidos en los que predomina la flexibilidad pedagógica. 

Por lo que se refiere a las posturas críticas que reflejan poca satisfacción con respecto al servicio educativo que reci-
ben de la modalidad virtual, se puede enfatizar en: poca calidad educativa, hay más trabajo que en la educación pre-
sencial y mayor complejidad, baja socialización, falta de prácticas, escasa motivación, limitación en la comprensión de 
los contenidos, escasez de competencias en autoformación, dificultades en la conexión a las plataformas, abundancia 
de distractores que impiden la concentración.
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Es comprensible que se constate poca satisfacción res-
pecto a la modalidad virtual, ya que la transición abrupta 
hacia la virtualidad no permitió ajustar aspectos cruciales 
para su funcionamiento óptimo, los cuales garantizarían 
el éxito, asimismo, la poca satisfacción manifestada es 
otro elemento motivo de preocupación, ya que ello reper-
cute en el rendimiento y en la prosecución estudiantil. 

Para la dimensión Diseño Instruccional, el promedio 
ponderado estableció para la alternativa Casi Siempre 
el 33,9% de preferencia, de modo que Casi Siempre se 
cumplen los objetivos instruccionales, se comprenden los 
contenidos, se usan recursos pedagógicos, se cumplen 
las actividades, las instrucciones dadas por el docente 
son comprendidas, la interacción sincrónica con el docen-
tes es suficiente, el tiempo dado para realizar los deberes 
es adecuado, se aprovechan los conocimientos grupa-
les para elaborar las actividades y para el aprendizaje 
efectivo, los estudiantes realizan aportes significativos a 
las actividades grupales y las estrategias de evaluación 
virtuales son efectivas para medir el conocimiento. Con 
relación a los indicadores comentados se constata que 
los estudiantes evidencian un buen nivel de satisfacción, 
con lo cual coinciden Gray & Di Loreto, (2016), quienes 
encontraron elevados niveles de satisfacción cuando 
se ofrecían mayores posibilidades de interacción para 
ayudar al estudiante. Contrario a ello, los resultados de 
Tejedor, et al. (2020), puntualizaron que los estudiantes 
ecuatorianos manifestaron muchas dudas al resolver los 
deberes en las plataformas, asimismo Ilgaz & Gülbahar 
(2015), hallaron que los niveles de satisfacción se afecta-
ron debido a contenidos instruccionales poco claros.

Correspondiente a la misma dimensión Diseño 
Instruccional, también las tendencias precisaron que 
Casi Siempre un 33,99 % considera que en las tareas 
asignadas hay complejidad y que el docente no aclara 
todo lo necesario para resolverlas, que las estrategias de 
evaluación son más propensas al fraude, que la educa-
ción presencial ofrece mayores posibilidades para desa-
rrollar habilidades para mejorar rendimiento y que esta 
última modalidad aporta mayor calidad de formación, de 
lo cual se infiere que en la valoración de los indicado-
res en referencia se evidencia poca satisfacción. En co-
rrespondencia con estos hallazgos Tejedor, et al. (2020), 
señalan que los estudiantes de Italia, Ecuador y España 
consideran que el cambio de la docencia presencial a la 
virtual ha sido negativo porque aprenden menos, porque 
aumentó el trabajo, hay poca calidad del docente y esca-
sa motivación.

Entender cómo valoran los estudiantes el funcionamiento 
del diseño en relación con los elementos mencionados 
es relevante por cuanto este elemento de la planificación 

constituye el soporte curricular que media entre el cono-
cimiento y la intervención didáctica, así facilita planificar 
sistemáticamente el cumplimiento del proceso, la evalua-
ción, la implementación, los programas y materiales. Si el 
diseño es para la modalidad virtual se deben conjugar ar-
mónicamente las dimensiones tecnológica y pedagógica, 
para gestionar los espacios apropiados para el logro de 
los aprendizajes. Ambas dimensiones son determinantes 
en la virtualidad, ya que, si bien tienen valor los reque-
rimientos tecnológicos de la implementación, cumplir 
con las exigencias pedagógicas es esencial para propi-
ciar experiencias educativas colaborativas, dinámicas y 
socio-constructivas. 

La educación virtual posee muchas ventajas en la medi-
da en que el diseño instruccional y la tutoría consideren 
los factores que afectan el rendimiento y la satisfacción 
estudiantil. Por todo esto, es importante tener en cuenta 
la satisfacción con toda la experiencia de aprender vir-
tualmente del estudiante y no solamente su rendimiento 
académico (Zambrano, 2016), ya que esto a su vez con-
tribuye a la retención de los estudiantes y a la credibilidad 
de la educación en línea.

Acerca de la dimensión Rol del docente, se tomó en 
cuenta el porcentaje más alto del promedio ponderado 
obtenido para la alternativa Casi Siempre, lo que repre-
senta el 36,1% de las opiniones de los encuestados, así 
se valoró la satisfacción de los estudiantes en cuanto a 
atención, retroalimentación, seguimiento, eficiencia y mo-
tivación brindada por el docente durante la praxis peda-
gógica. En ese sentido se debe resaltar que al valorar la 
dimensión Rol del Docente, los estudiantes consultados 
se sienten satisfechos, pues el mismo está cumpliendo 
adecuadamente sus funciones de gestor, de acompañan-
te, de mediador y de motivador, datos que coinciden con 
los resultados de Cedeño (2019), quien encontró opinión 
similar de los estudiantes abordados al indicar que reci-
ben guía frecuente del profesor. 

Asimismo, Palominos, et al. (2016), dieron cuenta de ma-
yor satisfacción estudiantil en los casos en que los do-
centes demostraron mejores habilidades de enseñanza. 
Por otra parte, Howell, et al. (2016), reportaron que la sa-
tisfacción del estudiante se afectó directamente porque 
el comportamiento de los docentes no fue el esperado, 
mientras que Surdez, et al. (2018), reportaron poca sa-
tisfacción en la orientación y apoyo de los profesores por 
falta de preparación y despersonalización del proceso 
educativo.

Es importante haber obtenido que Casi Siempre los crite-
rios que evaluaron el desempeño docente fueron satisfac-
torios para este grupo, ya que no se debe obviar que el 
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profesor también está aprendiendo cómo desempeñarse 
en la modalidad virtual y que su rol se ha redimensionado 
por diversas razones, pero una fundamental es que sus 
estudiantes son nativos interactivos y acceden libremente 
al conocimiento. 

La necesidad del docente al enfrentarse al intercambio 
horizontal de información plagado de datos desestructu-
rados, abundantes y caóticos, le obliga a ser acompa-
ñante, guía, orientador, tutor, gestor, facilitador, dinamiza-
dor. Desde luego que también es imprescindible que sea 
competente digital, ya que tendrá que organizar, recupe-
rar información compartiéndola, así como colaborar con 
los grupos para que la comunicación sea eficaz. 

En el mismo sentido, debe crear y editar contenidos de 
acuerdo con las exigencias curriculares, sin que falten las 
medidas de seguridad que garantizan el manejo apropia-
do de los datos, por último, debe resolver conflictos re-
lativos a la detección de las necesidades del grupo, a 
aspectos conceptuales, técnicos, a la escogencia de las 
herramientas más apropiadas y ser muy creativo para lle-
gar al diálogo entre los contenidos a abordar y los intere-
ses de los estudiantes.

Es cierto que estos elementos forman parte del nuevo rol 
del docente y aunque las competencias digitales tienen 
gran importancia, es prioritario que el docente ponga “la 
necesidad pedagógica por delante de la herramienta y 
definir con precisión los cómo de la ejecución” (Pardo & 
Cobo, 2020, p.18), lo cual se traduce en no descuidar 
su papel pedagógico- formativo, ya que transmitir calidez 
humana, entender las individualidades, gestar vivencias 
significativas y fomentar valores, son insustituibles. 

En lo que respecta a la dimensión Tecnología, el prome-
dio ponderado más significativo para la alternativa Casi 
Siempre fue de 41%, en consecuencia, los consultados 
satisfacen sus necesidades e intereses al tener acceso 
a las plataformas educativas, navegar con facilidad por 
las mismas; en los encuentros sincrónicos se emplean 
apropiadamente las herramientas de interacción y con-
sideran que las herramientas de comunicación ofrecidas 
son eficientes. 

Los estudiantes confirmaron su satisfacción frente al uso 
de las tecnologías, así como consideran que esta herra-
mienta mediática los estimula en la construcción signifi-
cativa del aprendizaje; en concordancia Espinel (2020) 
encontró que los estudiantes le dan importancia a la tec-
nología como apoyo de la educación. Hallazgos que se 
contraponen a lo referido por Tejedor, et al. (2020), quie-
nes concluyeron que a los estudiantes ecuatorianos les 
falta en el hogar equipamiento técnico y conectividad, por 
lo que confrontan graves dificultades para cumplir con 

las exigencias académicas, a lo que habría que agregar 
que Espinel (2020), comprobó que los alumnos desapro-
vechan los recursos tecnológicos disponibles.

Resultados significativos teniendo en cuenta que en opi-
nión de Granda, et al., 2018), el papel de las tecnologías 
es gestar aprendizajes autónomos, creatividad, discipli-
na, responsabilidad, motivación hacia las metas y com-
promisos. A ello se suma la estimulación de variadas 
habilidades relativas a la consolidación del razonamien-
to, síntesis, análisis, aprender a aprender, investigación, 
solución de problemas y apoyo clave para los procesos 
administrativos organizacionales. 

No obstante, la importancia de las herramientas tecnoló-
gicas en la educación, hoy más que nunca ha quedado 
en evidencia que en muchos países del mundo sigue pre-
sente la brecha digital, pues las dificultades para acceder 
a la conectividad y a las herramientas tecnológicas son 
abrumadoras, profundizándose la desigualdad y exclu-
sión. Realidad que preocupa a todos los involucrados en 
la educación, ya que “las tecnologías emergen como el 
gran significante de cambio de época y de vinculación 
entre docentes y estudiantes, un iceberg digital imposible 
de obviar ni esquivar, que ha dado la gran oportunidad de 
revisar roles, funciones y modos de entender la educación 
formal y la actuación profesional”. (Espinel, 2020)

Finalmente, para la dimensión Organización se obtuvo 
un promedio ponderado para la alternativa Siempre de 
36,9%, lo cual significa que hay satisfacción con los ser-
vicios de apoyo académico, ya que se accede con fa-
cilidad a procesos de matriculación en línea, se obtiene 
información oportuna sobre matrículas, actividades de 
vinculación, pagos, actividades complementarias, servi-
cios estudiantiles, cambios en la planificación.

En definitiva, los estudiantes muestran tener cubiertas sus 
expectativas con relación al apoyo que aporta la orga-
nización, lo cual es significativo por cuanto esa función 
es determinante para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, ya que, como organización, su 
función es planificar para establecer la misión, visión, ob-
jetivos, ello se concreta en planes ejecutables. Con estos 
hallazgos coinciden Palacio, et al. (2017), al referenciar 
que las expectativas de los estudiantes son satisfechas 
si la organización les provee instalaciones cómodas y efi-
cientes, infraestructura tecnológica, mobiliario y ambien-
tes armónicos.

El papel de la organización es esencial, ya que coordina 
los esfuerzos humanos (funciones, actividades, respon-
sabilidades) y los recursos materiales (dotación, distri-
bución, asignaciones) A ello se suma la Dirección para 
aglutinar, motivar, usar estratégicamente los recursos de 
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la organización en la consecución de los objetivos esta-
blecidos, por último, la función control verifica el cum-
plimiento de los planes y el logro de los objetivos. Este 
proceso sirve de autocontrol y autorregulación porque 
permite aprovechar las fortalezas, corregir desviaciones 
significativas y superar las debilidades confrontadas.

Los resultados del foro de discusión sobre caracterizar 
la educación virtual de acuerdo con la experiencia vivida 
permiten establecer que se evidencia una gran diferencia 
entre la satisfacción y la insatisfacción de los estudiantes. 
Los criterios que muestran satisfacción son reducidos y 
apuntan a la flexibilidad de estudiar en línea porque se 
hace desde cualquier lugar y el trabajo asincrónico no tie-
ne limitación de horarios, lo que puede ser muy positivo, 
ya que los estudiantes entienden que el manejo apropiado 
del compromiso y del tiempo es de su responsabilidad. 

Asimismo, las herramientas virtuales facilitan la realiza-
ción de las actividades y el acceso a la información, un 
estudiante afirma que la educación virtual en la universi-
dad es de calidad porque los estudiantes aprendemos 
de la mejor manera, ya que las clases son más didácticas 
gracias a la tecnología. Estos resultados son corrobora-
dos por Moreno & Molins (2020), quien referencian que 
los estudiantes se sienten favorecidos por las clases en 
línea debido a su flexibilidad y riqueza de herramientas; 
sin duda que la educación virtual, con aciertos y errores, 
ha adquirido una importancia sin precedentes, convirtién-
dose en la única opción para que en esta transición el 
derecho a la educación no se violente del todo.

Los indicadores de insatisfacción predominaron y se pue-
den resumir en: limitaciones en la accesibilidad a internet, 
la educación virtual es de menor calidad, es más comple-
ja, disminuye la socialización y la motivación, dificultad 
para concentrarse en las clases por incidencia de múlti-
ples distractores, escasez de prácticas, para el desempe-
ño exitoso se requieren habilidades para la autoformación 
y no se dispone de ellas. Resultados coincidentes con los 
reportados por Gray, et al. (2016), quienes corroboraron 
un leve rechazo por parte de los estudiantes hacia las 
clases virtuales. Asimismo, Flores, et al. (2021), eviden-
ciaron que los estudiantes de Educación Física califican 
negativamente las asignaturas deportivas facilitadas en 
línea. Por su parte, Estrada, et al. (2020), reportaron que 
los estudiantes coincidieron en que no están preparados 
para trabajar en la modalidad en línea, se sienten poco 
motivados y experimentan dificultades para la interactuar 
con docentes y compañeros.

La crisis producto de la frustración del estudiante con 
respecto a la educación virtual tiene varias razones, pero 
las más relevantes son las relativas a desigualdades 

culturales, sociales y económicas, lo que se traduce en 
carencia de espacios óptimos para el estudio y de co-
nectividad, al respecto una estudiante indica : Las clases 
virtuales son algo nuevo para nosotros y debemos acos-
tumbrarnos a ellas, pero sin perder la esperanza en que 
las clases presenciales llegarán pronto, existen varios 
factores que no ayudan a la educación virtual tales como 
baja calidad de internet, otras personas hacen ruido, mi 
hermana recibe clases, igual es un poco complicado con-
centrarse mientras que mi hermana también habla, hay 
veces que golpean la puerta y yo justo estoy en exposi-
ción, entonces es un asunto complicado. 

También aluden a que aprenden menos por falta de prác-
ticas debido a que la enseñanza que se recibe de manera 
virtual no complementa el 100% de conocimiento, ya que 
de manera presencial se elabora prácticas y se compren-
de de una manera más clara y concisa a que se quiere 
llegar, a diferencia de la virtual que existen distractores 
como el celular, la televisión y otros medios que no bene-
fician a la concentración del alumno. 

En el mismo sentido, puntualizan: el alumno muchas ve-
ces no presta atención al doctor que está dando las cla-
ses, algo que no pasaría si fuera presencial, ya que, allí 
el doctor que está dando las clases puede ver si todos 
sus alumnos prestan atención. Otro factor determinante 
es no contar con competencias para la educación virtual, 
ello se concreta en que la mayoría de los estudiantes ca-
recen de habilidades digitales para la educación formal, 
existe desconocimiento de principios para la autoforma-
ción, hay escasa responsabilidad en la formación, no 
cuentan con las capacidades requeridas para el trabajo 
colaborativo eficiente, la motivación disminuye y el estu-
diante experimenta la soledad, síndrome ampliamente 
documentado en la educación a distancia, en ese senti-
do, un estudiante comenta: No estamos acostumbrados 
a tener una autoeducación y a veces por clases virtuales 
no son muy comprensible los temas y se dificulta mucho 
la educación.

Al comparar los resultados obtenidos del cuestionario y 
del foro de discusión, aportados por los mismos sujetos, 
se observan importantes diferencias. Mientras que los da-
tos aportados por el cuestionario evidencian satisfacción 
estudiantil del servicio recibido en la modalidad virtual, 
los datos del foro de discusión muestran insatisfacción, 
lo cual podría explicarse porque la naturaleza de las pre-
guntas contenidas en el cuestionario (preguntas cerra-
das, alternativas de respuesta previamente delimitadas) 
puede influir en que algunas respuestas sean socialmente 
deseables, por su parte la discusión con temas abiertos 
ofrece mayor flexibilidad, lo que puede conceder mayor 
libertad al comunicar las percepciones y reducir posibles 



292  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

sesgos. A ello habría que agregar que en los estudios 
sobre la satisfacción estudiantil intervienen criterios sub-
jetivos porque las emociones pueden incidir en que se 
valore negativa o positivamente el servicio dependiendo 
de si éste responde a criterios de exigencia más flexibles 
o rigurosos. 

No obstante, es importante destacar que ambas percep-
ciones del fenómeno educación virtual tienen gran impor-
tancia, ya que al valorar los cuatro requisitos esenciales 
(diseño instruccional, rol del docente, tecnología, organi-
zación) que dan cuenta del funcionamiento de la institu-
ción universitaria, los datos reportaron que Casi Siempre 
(33,9%) el diseño instruccional resulta satisfactorio en la 
planificación de aspectos como: evaluación, materiales, 
programas, implementación del proceso educativo. En 
cuanto al rol del docente, Casi Siempre (36,1%) cumple 
con las funciones que definen su naturaleza como me-
diador del conocimiento y motivador. Por otra parte, Casi 
Siempre (41%) la tecnología ha sido empleada acertada-
mente para facilitar las actividades educativas y Siempre 
(36,9%) la organización ejecuta planes para alcanzar las 
metas institucionales establecidas. 

Conocer esos índices de satisfacción favorece la revisión 
del funcionamiento del servicio que se ofrece ya que el 
reto enfrentado por las universidades para funcionar me-
diante la modalidad virtual no ha sido sencillo, es esencial 
conocer cuáles son las representaciones que al respecto 
han elaborado los estudiantes, quienes han tenido que 
enfrentar las dificultades propias de un experimento in 
situ. El enorme esfuerzo de las universidades para adap-
tar el rol del estudiante y del docente, adecuar los ritmos 
de aprendizaje, invertir en recursos tecnológicos, flexibi-
lizar en los criterios de evaluación y ajustar los diseños 
instruccionales tuvo que haber rendido algún fruto y se 
debe aprender de las buenas prácticas.

Tan importante como considerar los hallazgos anteriores 
es reflexionar sobre la poca satisfacción estudiantil encon-
trada en la discusión en el foro, lo que se resume en pro-
blemas de conectividad, falta de equipos tecnológicos, 
aislamiento del estudiante, escasa práctica, las múltiples 
interferencias en las clases producto del hacinamiento en 
los hogares, escasa motivación, la ausencia de habilida-
des para desempeñarse en ambientes educativos virtua-
les, y menor calidad del aprendizaje. En general, estos 
resultados y muchos otros (Estrada, et al., 2020) que han 
analizado la experiencia educativa mundial en pandemia 
coinciden en que los estudiantes manifiestan haber teni-
do menor rendimiento, que algunos aprueban gracias al 
trabajo grupal en el que muchas veces no hacen aportes 
relevantes, que han aprendido menos, que tienen can-
sancio por el exceso de actividades asignadas, que han 

dado prioridad al trabajo que les aporta el sustento diario, 
que hacen un uso instrumental de la tecnología, que no 
sacan todas las ventajas de las tecnologías educativas, 
que no aprovechan la atemporalidad de la virtualidad, 
pues continúan las prácticas de realizar las actividades 
al límite de las fechas de entregas y se comunican con el 
docente solo para pedir prórrogas. Debido a la abundan-
cia de actividades asignadas ha aumentado el manejo 
superficial de datos relativos a los contenidos fundamen-
tales y se evidencian limitados criterios estudiantiles para 
filtrar e internalizar la información relativa a los objetivos 
instruccionales. 

De tal manera que, si las expectativas puestas en el apo-
yo que las tecnologías aportarían a la educación no han 
sido del todo cubiertas, porque los componentes educa-
tivos que sostienen la educación virtual tienden a obviar 
el rol del estudiante como constructor de su aprendizaje 
y si se toman en cuenta, los mismos derivan en procesos 
de elaboración cognitiva poco definidos y alejados de 
las exigencias educativas formales. A lo que habría que 
agregar la repercusión de la escasa formación del docen-
te en la educación virtual, lo cual ha generado que trabaje 
con la pedagogía heredada de la educación presencial 
y uno de los aspectos más álgidos es pretender aplicar 
los mismos criterios de evaluación que se manejan en la 
presencialidad, cuando las múltiples variables que con-
dicionan la educación virtual “ha obligado a los docentes 
mejor preparados a entender que los ámbitos digitales re-
quieren certezas diferentes a las analógicas, pero también 
las dinámicas y los tiempos no son iguales a los que se 
construyen cara a cara”. (Pardo & Cobo, 2020, p. 74)

De forma similar, ha sido necesario flexibilizar y aceptar 
que en la contingencia puede presentarse menor com-
promiso hacia el aprendizaje, por lo que las adecuacio-
nes a las necesidades encontradas han predominado y 
las exigencias académicas se han limitado, tanto para la 
cantidad de trabajo como para la calidad del mismo. Lo 
cual aplica también en la flexibilización de las exigencias 
evaluativas; en ese sentido, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe- Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020), 
recomiendan que la evaluación de competencias en la 
modalidad virtual, durante la crisis sanitaria, debe privi-
legiar los contenidos relativos a la comprensión de las 
dinámicas económicas y sociales, la reflexión y criticidad 
sobre noticias, el cuidado de la salud, fomentar la tole-
rancia, respeto, empatía, profundizar el carácter integral 
y humanista, en lugar de dar preponderancia solo a las 
competencias instrumentales. 
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CONCLUSIONES

Con respecto a la indagación que persiguió describir los 
criterios de valoración estudiantil acerca de la calidad en 
la educación virtual universitaria, en una institución de 
educación superior, es relevante señalar: el cuestiona-
rio reportó que para la dimensión Diseño Instruccional, 
el porcentaje mayor correspondió a la alternativa Casi 
Siempre (33,9%), es así que existe satisfacción respecto 
a la creación de ambientes virtuales que mediante la me-
diación favorecen cumplir procesos educativos. Mientras 
que el Rol del Docente, Casi Siempre (36,1%) responde a 
las exigencias que le permiten usar herramientas tecno-
lógicas para crear experiencias virtuales de aprendizaje, 
así como convertirse en guía, mediador del conocimiento, 
motivador y orientador de las necesidades emocionales. 
Por otra parte, Casi Siempre (41%) la tecnología se usa 
apropiadamente como recurso que potencia las expe-
riencias formativas y Siempre (36,9%) la organización 
implementa una planificación que le permite alcanzar los 
objetivos para concretar la misión y visión institucional.

En lo que se refiere a la información suministrada por el 
foro de discusión sobre las características de la educa-
ción virtual, evidencia escasa satisfacción ya que la ex-
periencia estudiantil durante el confinamiento académico 
puntualiza abundantes problemas en la conectividad, au-
sencia de equipos tecnológicos, soledad del estudiante y 
disminuida motivación, limitación para realizar prácticas, 
disminución de la calidad del aprendizaje, ausencia de 
competencias para desempeñarse en procesos forma-
tivos digitales y abundancia de distractores durante los 
encuentros sincrónicos. 

De manera que la imposición de la cultura educativa di-
gital trajo miedo, incertidumbre y la frustración está pre-
sente en las percepciones de algunos estudiantes, pues 
la educación en línea no solo desnudó las desigualdades 
educativas existentes, sino que sumó desventajas como 
la limitada garantía de inclusión, de calidad y de equidad, 
trayendo inseguridad en los estudiantes por percibir un 
futuro indeterminado. 

Finalmente, la satisfacción estudiantil es un indicador 
para evaluar la calidad educativa, por lo que su repercu-
sión inmediata está en relación directa con la motivación 
y el rendimiento. Asimismo, en la medida en que no se 
cubran las expectativas de los estudiantes (diseños, do-
centes proactivos, organización eficiente, equipamiento 
tecnológico) la institución se aleja de sus metas, por lo 
cual es fundamental capitalizar las experiencias aprendi-
das hasta ahora.
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RESUMEN

En el presente artículo se analizan las particularida-
des de esta forma de aprendizaje y su contribución 
a este empeño; se fundamenta en un estudio des-
criptivo de tipo revisión bibliográfica sistematizado 
mediante los métodos hermenéutico y analítico-
sintético, y en la técnica de análisis de contenido. 
Entre los principales hallazgos se significan que: el 
aprendizaje basado en problemas es más que una 
metodología, una técnica didáctica, un método o 
una estrategia, es una alternativa de aprendizaje ac-
tivo y autónomo centrada en el estudiante para que 
aprenda a aprender de manera cooperativa en pe-
queños grupos; contribuye al desarrollo de compe-
tencias para la resolución de problemas relevantes 
en el ámbito profesional, toma de decisiones, habi-
lidades de comunicación y desarrollo de actitudes 
y valores; estimula el desarrollo de la capacidad de 
independencia cognoscitiva mediante el empleo de 
los conocimientos, habilidades y hábitos en la reso-
lución de problemas que involucra el razonamiento 
lógico, el análisis, la explicación, la fundamentación, 
la argumentación, la autorregulación y la crítica que 
son propias del pensamiento crítico; además, el es-
tudiante incrementa su sistema de conocimientos, 
fomenta y adquiere nuevas habilidades y actitudes, 
las que serán utilizadas en la solución de nuevos 
problemas de manera autónoma, siendo estas tam-
bién habilidades que caracterizan la independencia 
cognoscitiva.

Palabras clave:

aprendizaje basado en problemas, principios, ca-
racterísticas, independencia cognoscitiva, pensa-
miento crítico.

ABSTRACT

This article analyzes the particularities of this form 
of learning and its contribution to this endeavor; it is 
based on a descriptive study of a bibliographic re-
view type systematized through hermeneutical and 
analytic-synthetic methods, and on the technique of 
content analysis. Among the main findings are that: 
problem-based learning is more than a methodology, 
a didactic technique, a method or a strategy, it is an 
alternative of active and autonomous learning cen-
tered on the student so that they learn to learn coo-
peratively in small groups; contributes to the develo-
pment of competencies for the resolution of relevant 
problems in the professional field, decision-making, 
communication skills and development of attitudes 
and values; stimulates the development of the ca-
pacity for cognitive independence through the use 
of knowledge, skills and habits in solving problems 
that involve logical reasoning, analysis, explanation, 
foundation, argumentation, self-regulation and criti-
cism that are proper of critical thinking; In addition, 
the student increases her system of knowledge, 
fosters and acquires new skills and attitudes, which 
will be used to solve new problems fantastomously, 
these being also skills that characterize cognitive 
independence.

Keywords:

Problem-based learning, principles, characteristics, 
cognitive independence, critical thinking.
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INTRODUCCIÓN

La Enseñanza Superior tiene como propósito graduar 
profesionales con un alto grado de independencia cog-
noscitiva, capaces de contribuir, desde sus respectivos 
campos de acción, a la búsqueda de soluciones a los 
problemas que afronta la actual sociedad en aras de lo-
grar su desarrollo sostenible. Es por ello que la formación 
de los futuros profesionales tiene que enfocarse en el de-
sarrollo de las habilidades y competencias que permitan 
la autonomía en la gestión de los problemas.

En tal sentido se han desarrollado diversas investigacio-
nes en las que se procura garantizar a los estudiantes la 
adquisición de estas habilidades y competencias; en par-
ticular se distinguen aquellas orientadas al Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) que tiene como fundamento 
la educación centrada en el aprendiz.

Entre los investigadores del tema, por el interés para este 
estudio, se encuentran: Majmutov (1983); Margetson 
(1994); Haghparast, et al. (2007); y Villalobos, et al. 
(2016), quienes en sentido general han aportado intere-
santes conocimientos sobre la independencia cognosci-
tiva desde la perspectiva didáctico-metodológica infirién-
dole vital importancia al papel del ABP como vía para la 
obtención de sólidos conocimientos y de competencias 
necesarias para el trabajo autónomo, que les permitirá la 
capacitación continua durante toda la vida. 

Asimismo, estos estudios evidencian que mediante la 
aplicación práctica del ABP los estudiantes desarrollan 
habilidades del pensamiento crítico, la capacidad de 
independencia cognoscitiva, la capacidad de análisis, 
síntesis y argumentación, entre otras. Estas habilidades 
se potencian debido a que deben lograr identificar una 
problemática inmersa en la redacción del caso-problema.

Sin embargo, estos beneficios por disímiles causas son 
aún aspiraciones; en la actualidad en muchas universida-
des se mantienen modelos de enseñanza “tradicionales” 
basados en la transmisión expositiva de los contenidos 
y en la memorización por parte de los estudiantes, que 
convierten a los discentes en pasivos receptores de infor-
mación (Villalobos, et al., 2016).

Realidad que despertó el interés por la búsqueda de 
información autorizada sobre el ABP con el objetivo de 
analizar sus particularidades en la formación de profesio-
nales, con énfasis en su contribución al desarrollo de la 
independencia cognoscitiva y las habilidades del pensa-
miento crítico.

METODOLOGÍA

Con el propósito anteriormente señalado se realizó un 
estudio descriptivo de tipo revisión bibliográfica funda-
mentado en los métodos de investigación hermenéutico 
y analítico-sintético, así como en la técnica de análisis de 
contenido. La conjunción de estos métodos y técnica fa-
cilitaron la interpretación, análisis y resumen de los textos 
encontrados en los materiales bibliográficos consultados 
(libros, tesis de grado, artículos y ensayos científicos); re-
cursos que fueron localizados y recuperados del ciberes-
pacio con la ayuda de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC).

Estos textos una vez analizados fueron resumidos forman-
do así una base de datos integrada por 218 referencias 
agrupadas según las siguientes categorías: aprendizaje 
basado en problemas, principios del ABP, característi-
cas del ABP, independencia cognoscitiva y pensamiento 
crítico; de éstas fueron seleccionadas 42 como referen-
tes teóricos para la constucción del discurso escrito por 
su valor científico y pertinencia respecto al objetivo del 
estudio.

DESARROLLO

En la literatura científica realizada se hace frecuente la 
asosiación del ABP con la capacidad de independecia 
cognositiva y el desarrollo del pensamiento crítico, rela-
ción que será analizada en este estudio; es por ello que 
resulta imprescindible partir de la aporximación a la no-
ción de estas categorías. 

Los primeros reportes sobre el origen del ABP datan de 
inicios de las décadas de los años 70 del pasado siglo XX, 
cuando en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
McMaster en Canadá se introduce esta novedosa forma 
de aprender, que es acercar la enseñanza a la Medicina 
a la realidad práctica de la futura vida profesional del ga-
leno en formación.

Los óptimos resultados logrados con esta experiencia de 
la práctica didáctica basada en la solución de problemas 
facilitaron su rápida expansión a otras áreas de las cien-
cias médicas; hoy en día su uso es habitual en casi todas 
las universidades como recurso formativo de las más di-
versas profesiones (economía, ingeniería, ciencias socia-
les y pedagogía, entre otras). 

Tal ha sido su importancia en el ámbito pedagógico que 
son multiples los estudios realizados sobe su repercusíón 
en el aprendizaje activo (Prieto, 2006, en el desarrollo de 
la capacidad de independencia cognoscitiva (Majmutov, 
1983) o en el fomento de las habilidades del pensamien-
to crítico (Villalobos, et al., 2016), por solo citar algunos 
ejemplos.
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Así encontramos estudiosos del ABP como Majmutov 
(1983), quien estima que este enfoque del aprendizaje 
constituye un pilar pedagógico que tiene entre sus fun-
ciones fomentar en el aprendiz la capacidad de indepen-
dencia cognoscitiva a través del desarrollo de las habili-
dades del aprendizaje autónomo.

Por otra parte, autores como Villalobos-Delgado, et al. 
(2016); y Espinoza (2018), y consideran que el ABP es 
una metodología de aprendizaje inductivo en la cual el 
estudiante pasa a ocupar el centro del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje dejando de ser un ente pasivo para 
convertirse en un sujeto responsable y autónomo, convir-
tiéndose de esta forma en el actor principal de su propio 
aprendizaje, mientras que el docente pasa a ser el faci-
litador, guía y orientador de dicho proceso. La praxis de 
esta metodología se orienta al desarrollo de habilidades 
y competencias transferibles al desempeño profesional 
mediante la resolución de problemas.

Espinoza (2018), enfatiza en que es una metodología en-
focada en el aprendizaje, la investigación y la reflexión 
crítica sobre las vías de solución de un problema que si-
gue el estudiante.

Otros como Olivares & Heredia (2012); y Palacios & 
Barreto (2021), lo conceptúan como una técnica didác-
tica alternativa a la enseñanza tradicional empleada fun-
damentalmente en la enseñanza superior, basada en la 
solución de problemas relacionados con la vida cotidiana 
y caracterizados por no contar con una sóla vía de solu-
ción, lo que requiere de la aplicación creativa de los co-
nocimientos y habilidades del estudiante, contribuyendo 
así al desarrollo de competencias genéricas.

Barrows (1996), conceptúa el ABP como “un método de 
aprendizaje basado en el principio de usar problemas 
como punto de partida para la adquisición e integración 
de los nuevos conocimientos”. (p. 3)

Por su parte, Prieto (2006), estima que es una estrategia 
integrada por métodos que estimulan el razonamiento crí-
tico y acertado, que permite generar cambios cognitivos, 
procedimentales y actitudinales en el educando, supe-
rando las metodologías tradicionales. Esta metodología 
activa persigue ayudar al alumnado a la construcción y 
desarrollo de competencias que faciliten la erradicación 
de las falencias en este sentido.

Prieto (2006) define que “el aprendizaje basado en pro-
blemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a 
partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la 
calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy 
diversos”. (p. 186)

Asimismo, Palacios & Barreto (2021), destacan que el ABP 
como estrategia contribuye al fomento de la colaboración 
entre los pares, al propiciar la actividad grupal y estimular 
las relaciones interpersonales en la consecución de un 
objetivo común en la realización de las actividades.

Independientemente de ser considerada una metodolo-
gía, una técnica didáctica, un método o una estrategia, 
en estas definiciones del APB existen puntos de contacto, 
entre ellos la existencia de un problema a resolver carac-
terizado por su originalidad, necesitar de la búsqueda de 
datos para su resolución, ser definido parcialmente y ser 
divergente, lo que significa que no tiene una única vía de 
solución. Por su parte, Margetson (1994), considera que 
el aprendizaje basado en problemas está direccionado a 
que los estudiantes “aprendan a aprender” y que trabajen 
de manera cooperativa en grupos para buscar solucio-
nes. Además, el ABP permite la adaptación a los cambios 
y fomenta el espíritu crítico.

Asimismo, Wood (2003), señala entre los atributos más 
significativos que caracterizan el enfoque del ABP:

 • El problema profesional que genera el aprendizaje. 

 • La conciencia del estudiante sobre esta forma de 
aprendizaje. 

 • El proceso de aprendizaje activo. el estudiante es el 
protagonista principal. es quien busca la información 
necesaria, la evalúa y selecciona para dar solución al 
problema. 

 • El trabajo se realiza en pequeños grupos. se estimula 
la responsabilidad individual y colectiva, y respeto a la 
opinión del otro. 

 • La planificación e implementación de las estrategias 
que el estudiante va a emplear para lograr su propósi-
to de aprendizaje. 

 • El aprendizaje autónomo. 

 • La independencia cognoscitiva. 

 • El pensamiento crítico (habilidades de razonamiento 
lógico, el análisis, la explicación, la fundamentación, la 
argumentación, la autorregulación y la crítica)

 • La toma de decisiones. 

 • La cooperación entre los pares. 

 • La resolución de conflictos. 

 • Las habilidades sociales. etc.
Características que son resumidas por Haghparast, et al. 
(2007), quienes insisten en que el enfoque del ABP con-
templa cuatro elementos vitales: una base bien estructu-
rada de conocimientos, la motivación personal centrada 
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en metas pragmáticas, el aprendizaje activo y la interac-
ción colaborativa entre los pares.

Asimismo, De Miguel (2005), resume las competencias 
que se desarrollan a través del ABP, a saber:

 • Resolución de problemas relevantes en el ámbito 
profesional.

 • Toma de decisiones.

 • Trabajo en equipo.

 • Habilidades de comunicación (argumentación y pre-
sentación de la información).

 • Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, 
tolerancia, etc.

A esta lista de competencias Benito & Cruz (2005), incluy-
en el razonamiento y la creatividad. También, se pueden 
considerar: la planificación de las estrategias de apren-
dizaje, el pensamiento crítico, el aprendizaje sistemático, 
el autoaprendizaje, la autorregulación y la autoevaluación.

Una de las características del ABP en el ámbito universi-
tario que lo diferencia de otros enfoques de aprendizaje 
es el trabajo cooperativo entre los pares en la búsqueda 
de alternativas de solución de un problema profesional. 
Este problema debe ser considerado el punto de parti-
da que moviliza el intelecto del aprendiz, debe constituir 
un reto para el discente al no poder darle solución con 
los conocimientos que posee. Los conocimientos previos 
pueden facilitarle la comprensión de la situación a la que 
se enfrenta y trazar las estrategias para alcanzar el obje-
tivo propuesto, pero requiere de un esfuerzo intelectual 
para obtener los saberes necesarios que le permitirán su 
solución. Estas características del aprendizaje basado en 
problemas se corresponden con los principios en los que 
se fundamenta este tipo de aprendizaje. 

Siguiendo a Barrows (1996), encontramos la propuesta 
de algunos principios básicos para implementar el ABP, 
a saber:

1. El estudiante es el responsable de su aprendizaje.

2. Los problemas responden a la realidad del discente 
y generalmente están relacionados con la futura vida 
profesional. 

3. Los problemas deben ser de solución múltiple.

4. Los problemas deben potenciar las habilidades 
investigativas.

5. El aprendizaje es integrado, debe responder a dife-
rentes temas y contextos. Puede ser interdisciplinar.

6. Es primordial la cooperación entre los pares.

7. Al final del proceso de solución del problema es ne-
cesario el análisis reflexivo en torno a los resultados 
obtenidos, las vías de solución utilizadas, lo apren-
dido, los conceptos y principios relacionados con el 
problema.

8. La evaluación individual y colectiva. La evaluación del 
aprendizaje; se centra en el progreso del estudiante 
en el logro de los objetivos propuestos.

9. La autoevaluación es un elemento relevante que sirve 
de retroalimentación al discente sobre el trabajo des-
plegado en la resolución del problema. 

Hasta aquí de una manera u otra hemos significado algu-
nas de las funciones del estudiante en el proceso de ABP, 
tales como su responsabilidad, el trabajo cooperativo, la 
autorregulación durante el proceso de aprendizaje, la au-
toevaluación, entre otras. Pero, ¿cuál es el rol del docente 
en el enfoque del aprendizaje basado en problemas? El 
siguiente acápite se dedica a caracterizar el papel del 
docente que decide asumir este enfoque para que sus 
discípulos aprendan a aprender.

Debemos partir de reforzar la visión del docente como 
facilitador y guía del proceso de aprendizaje en el ám-
bito de la enseñanza superior que asume este enfoque; 
en este sentido debe cumplir con algunas funciones, a 
saber:

 • Propiciar espacios de aprendizaje autónomo.

 • Promover la capacidad de independencia cognosciti-
va en los estudiantes.

 • Favorecer el desarrollo de las habilidades del pensa-
miento crítico. 

 • Seleccionar adecuadamente desde una óptica inter-
disciplinar los problemas a proponer a los estudiantes.

 • Aunar, de forma equilibrada, el saber relativo a otras 
áreas, y las destrezas y habilidades necesarias para 
ayudar a los alumnos a aprender desde la práctica.

 • Crear ambientes de aprendizaje cooperativo.

 • Implementar estrategias didácticas enfocadas en la 
resolución de problemas profesionales.

 • Implementación y dominio de metodologías activas. 

 • Dominio de diversas técnicas de control del aula. 

 • Emplear diferentes modalidades de evaluación del 
aprendizaje de sus estudiantes.

El profesor se convierte en un facilitador del aprendiza-
je de sus estudiantes, siendo capaz de crear espacios 
de aprendizaje activo y cooperativo, estimula la partici-
pación en la búsqueda del cumplimiento de las metas; 
controla el proceso y previene sobre cualquier desviación 
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y en caso necesario facilita su redireccionamiento. Pero, 
además, debe poseer capacidad para elaborar un pro-
blema; al respecto Travieso & Ortiz (2018), proponen una 
metodología que transita por cuatro fases o momentos:

1. Momento Inicial. Esta dado por el diseño de un pro-
blema integrador de los contenidos tratados en un 
tema o asignatura; aunque también puede contem-
plar situaciones que pueden ser resueltas de manera 
interdisciplinar. El problema debe estar vinculado con 
la realidad circundante del estudiante o de la prácti-
ca profesional. Se deben tener en cuenta los cono-
cimientos, operaciones, procedimientos, métodos y 
valores aprendidos previamente.

2. Momento de orientación. El docente propone al es-
tudiante el problema anteriormente diseñado con el 
objetivo de motivar y movilizar el interés del estudian-
te hacia su resolución con el concurso de los conoci-
mientos, habilidades y hábitos aprendidos relaciona-
dos con el problema. Es importante que el profesor 
sea lo más preciso y claro posible en la explicación, 
que establezca las normas a cumplir durante la fase 
de ejecución y proporcione todas las orientaciones 
necesarias para la búsqueda de información, pero 
sin establecer las vías de solución, éstas deben ser 
determinadas por el propio discente. 

3. Momento de ejecución. El docente divide el grupo en 
pequeños equipos de trabajo formados entre tres o 
cuatro estudiantes como máximo. Estos deberán ha-
cer una reconstrucción colectiva del conocimiento; 
proponer las posibles vías de solución; seleccionar 
aquella que consideren más favorable y aplicar los 
conocimientos, habilidades y hábitos en la resolución 
del problema. 

4. Los estudiantes deben emplear estrategias de bús-
queda, selección, recuperación y análisis de la in-
formación necesaria y oportuna que facilite la ca-
racterización y comprensión del problema, así como 
estrategias de solución elaboradas o diseñar sus pro-
pios procedimientos.

5. Momento final. Una vez resuelto el problema los es-
tudiantes miembros de cada equipo, harán la valo-
ración individual y colectiva de los resultados obte-
nidos, así como de la vía empleada. Los resultados 
pueden ser presentados mediante una exposición, un 
trabajo de curso u otra modalidad que el docente es-
time conveniente. Es recomendable que se realicen 
cortes evaluativos sistemáticos, de esta forma el do-
cente podrá valorar el trabajo del equipo durante el 
proceso de resolución del problema; además de per-
mitir el redireccionamiento de las acciones del equipo 
en caso necesario. 

Como se aprecia no basta sólo con que el docente tenga 
bastos y sólidos conocimientos de la ciencia que imparte, 

además ha de saber dirigir, crear, modelar, diseñar, imple-
mentar, estimular, evaluar, negociar, facilitar, apoyar, etc. 
sólo así podrá alcanzar el éxito del aprendizaje de sus 
discípulos basado en la solución de problemas (Peralta 
& Guamán, 2020). 

De aquí la necesidad de preparar adecuadamente a los 
profesionales de la educación desde los espacios forma-
tivos que brinda la universidad. Es preciso que el docente 
adquiera las competencias suficientes que le posibiliten 
guiar al estudiante en el aprendizaje mediado por la reso-
lución de problemas y sobre todo asumir este reto de ma-
nera consciente, para así poder vencer las posibles limita-
ciones en este empeño, como pueden ser: metodologías 
de enseñanza y aprendizaje ortodoxas, la disposición de 
un número mayor de recursos humanos (docentes) o ma-
teriales (bibliografías, infraestructura tecnológica, etc.), 
una evaluación más compleja que la habitual, más tiem-
po de dedicación de profesores y estudiantes, ritmo más 
lento de avance, desidia y desconocimiento por parte de 
los discentes, entre otras.

El propósito de este estudio se centra en el análisis de las 
particularidades del aprendizaje basado en problemas 
con énfasis en la contribución al pensamiento crítico e 
independencia cognoscitiva del estudiante en formación 
profesional, aspectos que se abordan en los siguientes 
epígrafes.

Por otro lado, la independencia cognoscitiva es la ca-
pacidad para comprender, formular y encontrar las vías 
adecuadas de solución de una tarea y poder valorar los 
resultados; para lo cual debe saber localizar, seleccio-
nar, recuperar y procesar la información precisa sobre la 
cual fundamentar dicho proceso de resolución (Minujín & 
Mirabent, 1989). 

De donde se deduce que la independencia cognoscitiva 
se evidencia a través de las habilidades del estudiante 
para resolver las tareas didácticas sin la ayuda directa 
del docente; asimismo, muestra capacidad para selec-
cionar los procedimientos y valorar los resultados de su 
actividad.

Al respecto Majmutov (1983), señala que la capacidad 
de independencia cognoscitiva está dada por “la habili-
dad del alumno de alcanzar de forma independiente nue-
vos conocimientos de diferentes fuentes y la de adquirir 
nuevas habilidades y hábitos, tanto mediante la memori-
zación, como a través de la investigación independien-
te y de los descubrimientos; la habilidad de emplear los 
conocimientos, habilidades y hábitos adquiridos para la 
autosuperación ulterior y la habilidad de emplear dichos 
conocimientos y hábitos en su actividad práctica para re-
solver cualquier tipo de problema planteado por la vida. 
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Estas cualidades del alumno están condicionadas por la 
existencia en él de un elevado nivel de necesidad cog-
noscitiva y de un interés marcado por la existencia de un 
deseo de aprender”. (p. 85)

Esta independencia cognoscitiva desde la perspectiva 
constructivista se logra a través de la relación directa del 
aprendiz con el objeto de estudio durante el proceso de 
adquisición de los conocimientos (Piaget, 1969) y las re-
laciones que se establecen con este propósito entre los 
sujetos involucrados. Según Bruner (1988), los conoci-
mientos logrados de esta forma son más duraderos; el 
estudiante al alcanzar por si mismo los nuevos saberes 
y sus relaciones, los adapta a las características de sus 
esquemas cognitivos. 

Durante el ABP el discente opera con los conocimientos 
y pone en función las habilidades en la resolución de 
problemas en aras de superar las contradicciones que 
movilizan el proceso de aprendizaje, para así alcanzar el 
conocimiento necesario que acorte la brecha o distancia 
entre las aspiraciones del discente y el sistema de cono-
cimientos previos.

Estudiosos como Ortiz & Meriño (2004), sostienen que 
para contribuir al desarrollo de la independencia cog-
noscitiva en los estudiantes de la enseñanza superior hay 
que considerar los siguientes elementos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje:

 • Propuesta de un problema profesional, que provoque 
el interés y motivación del estudiante y direccione su 
actividad cognoscitiva en la búsqueda de los conoci-
mientos necesarios para darle solución. 

 • Existencia en el estudiante de conocimientos previos 
que constituyan una plataforma teórico-práctica sobre 
la cual analizar e interpretar el problema planteado; de 
lo contrario el discente puede generar sentimientos de 
frustración al no contar con el nivel de partida nece-
sario para emprender la búsqueda de alternativas de 
solución.

 • Predominio del carácter productivo de la actividad a 
desarrollar.

 • El problema planteado debe generar un esfuerzo inte-
lectual de forma tal que la solución del problema ge-
nere un nivel de conocimiento superior. Así se estará 
propiciando un salto cualitativamente superior entre el 
nivel de conocimiento actual y el deseado.

 • Diversidad de vías de solución que favorezcan y esti-
mulen la toma de decisiones.

 • Autorregulación del estudiante durante el proceso de 
solución.

 • La autocrítica de los resultados obtenidos y de la vía 
de solución utilizada favorece el análisis y la reflexión 
sobre la labor realizada, a la vez que sirve de elemento 
educativo en la formación del estudiante.

 • Control de la labor del estudiante por parte del docen-
te. El trabajo desarrollado por los educandos debe ser 
controlado señalando las fortalezas y falencias. Para 
que la resolución del problema planteado cumpla con 
su función educativa no debe faltar el control. 

Como se aprecia existe una estrecha relación entre los 
principios del ABP ya apuntados anteriormente y los as-
pectos necesarios para estimular el desarrollo de la capa-
cidad de independencia cognoscitiva en los estudiantes. 

El pensamiento crítico como constructo del proceso de 
aprendizaje se desarrolla mediante el fomento de las ha-
bilidades de interpretación, reflexión, argumentación, ló-
gica, análisis, síntesis, crítica y autorregulación, las que 
están estrechamente relacionadas con la resolución de 
los problemas; lo que ha sido evidenciado en las inves-
tigaciones de Valencia & Galeano (2005), quienes de-
terminaron que en el proceso del pensamiento crítico se 
involucran las habilidades de razonamiento lógico, inter-
pretación, análisis, crítica, explicación, argumentación y 
autorregulación, las que intervienen en la resolución de 
cualquier tipo de problema.

En tal sentido, Paul & Elder (2005), precisan que durante 
el proceso de resolución de un problema el aprendiz pone 
en evidencia sus habilidades del pensamiento crítico al 
tratar de explicar, argumentar y fundamentar su razona-
miento lógico en el análisis e interpretación de los datos 
e información; además de autorregular y evaluar crítica-
mente la solución encontrada, así como las debilidades y 
fortalezas de la vía alternativa de solución seleccionada.

Esta forma de ejercitar el pensamiento mediante la reso-
lución de problemas desarrolla en el estudiante la lógica, 
la reflexión y la crítica, contribuyendo así a la toma de 
decisiones de manera cada vez más independiente; lo 
que requiere de un entrenamiento gradual y sistemático 
para enseñarle a operar con diversos recursos y desa-
rrollar habilidades que le ayuden a actuar de manera in-
dependiente; razón por la cual el docente debe contar 
con conocimientos y metodologías que procuren desde 
el ABP el fomento de dichas habilidades. 

Los aspectos hasta aquí analizados permiten establecer 
las relaciones entre el APB, la independencia cognosci-
tiva y las habilidades del pensamiento crítico, lo que es 
sintetizado a través de la figura 1:



301  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

Figura 1. Relación entre el aprendizaje basado en problemas, la independencia cognoscitiva y el pensamiento crítico.

Como ya sabemos la capacidad de independencia cognoscitiva se evidencia en el empleo de los conocimientos, 
habilidades y hábitos en la resolución de problemas (Majmutov, 1983), lo que según Valencia & Galeano (2005); 
Paul & Elder (2005), involucra habilidades propias del pensamiento crítico (razonamiento lógico, análisis, explicación, 
fundamentación, argumentación, autorregulación y crítica). Además, a través del ABP el estudiante incrementa con 
nuevas aportaciones su sistema de conocimientos, fomenta y adquiere nuevas habilidades y actitudes, las que po-
drán ser utilizadas en la solución de nuevos problemas de manera autónoma, siendo éstas también habilidades que 
caracterizan la independencia cognoscitiva; de esta manera se evidencia la simbiosis entre el pensamiento crítico y la 
independencia cognoscitiva, proceso que se favorece en el contexto del aprendizaje basado en problemas.

CONCLUSIONES

El ABP es más que una metodología, una técnica didáctica, un método o una estrategia, es una alternativa de apren-
dizaje activo y autónomo centrada en el estudiante para que aprenda a aprender de manera cooperativa en pequeños 
grupos.

el ABP contribuye al desarrollo de competencias para la resolución de problemas relevantes en el ámbito profesional, 
toma de decisiones, habilidades de comunicación y desarrollo de actitudes y valores;

Entre sus principios se encuentra la responsabilidad del estudiante en su aprendizaje; los problemas responden a la 
realidad del discente, generalmente relacionados con el ámbito profesional y tienen solución múltiple, éstos deben 
potenciar las habilidades investigativas; el aprendizaje es integrador e interdisciplinar, responden a diferentes temas y 
contextos; es primordial la cooperación entre los pares; análisis reflexivo en torno a los resultados obtenidos y las vías 
de solución utilizadas y es primordial la evaluación individual y colectiva del aprendizaje centrada en el progreso del 
estudiante en el logro de los objetivos propuestos;

El docente universitario en el contexto del enfoque del ABP se convierte en facilitador y guía del aprendizaje de sus es-
tudiantes, tiene entre sus funciones: propiciar espacios de aprendizaje autónomo; promover la capacidad de indepen-
dencia cognoscitiva en los estudiantes; favorecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico; seleccionar 
adecuadamente desde una óptica interdisciplinar los problemas a proponer a los estudiantes; aunar, de forma equili-
brada, el saber relativo a otras áreas, y las destrezas y habilidades necesarias para ayudar a los alumnos a aprender 
desde la práctica; crear ámbientes de aprendizaje cooperativo; implementar estrategias didácticas enfocadas en la 
resolución de problemas profesionales; implementación y dominio de metodologías activas; dominio de diversas téc-
nicas de control del aula y emplear diferentes modalidades de evaluación del aprendizaje de sus estudiantes.
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El proceso de aprendizaje basado en problemas debe 
contar con un algoritmo de trabajo que incluye cuatro mo-
mentos: inicial, de orientación, de ejecución y final donde 
la acción autónoma y cooperativa de los estudiantes es 
crucial. 

A través del ABP se desarrolla la capacidad de indepen-
dencia cognoscitiva mediante el empleo de los conoci-
mientos, habilidades y hábitos en la resolución de pro-
blemas que involucra el razonamiento lógico, el análisis, 
la explicación, la fundamentación, la argumentación, la 
autorregulación y la crítica que son propias del pensa-
miento crítico. Además, el estudiante incrementa su siste-
ma de conocimientos, fomenta y adquiere nuevas habili-
dades y actitudes, las que serán utilizadas en la solución 
de nuevos problemas de manera autónoma, siendo estas 
también habilidades que caracterizan la independencia 
cognoscitiva; de esta forma se devela la simbiosis entre 
el pensamiento crítico y la independencia cognoscitiva, 
proceso que se favorece en el contexto del ABP.

El reto que presupone el ABP a la Enseñanza Superior 
sólo será posible superarlo a través de la adecuada pre-
pararción de los profesionales de la educación desde los 
espacios formativos. Es necesario que el docente adquie-
ra las competencias suficientes para poder guiar a sus 
discípulos; así como la toma de conciencia para vencer 
las posibles limitaciones de este enfoque del aprendiza-
je dadas a saber por las metodologías de enseñanza y 
aprendizaje ortodoxas que aún subsisten, la necesidad 
de disponer de un mayor número de docentes, bibliogra-
fías e infraestructura tecnológica y una evaluación más 
compleja que la habitual que exige del profesor más tiem-
po y dedicación, entre otras.
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RESUMEN

La educación de postgrado tiene como objetivos 
esenciales la formación académica y la superación 
continua de los egresados universitarios, durante 
toda su vida profesional. La investigación responde a 
la necesidad de formar doctores en ciencias debido 
al insuficiente número de doctores en la Universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana. Es objetivo. Del 
trabajo presentar y validar preliminarmente un pro-
grama de superación profesional como vía para la 
formación doctoral dirigido a los profesionales de la 
salud de la Facultad de Ciencias Médicas “Enrique 
Cabrera” y de las instituciones de salud del territo-
rio. Metodología. Con un enfoque mixto desde una 
posición dialéctica de la investigación mediante un 
estudio descriptivo de corte transversal. Se diseñó 
el programa de superación profesional como vía 
para la formación doctoral basado en las etapas de 
planificación curricular, las necesidades de aprendi-
zaje y se validó preliminarmente por criterio de es-
pecialistas. El programa de superación profesional 
como vía para la formación doctoral constituye una 
solución posible para centros y organizaciones que 
tengan como propósito la superación profesional al 
máximo nivel. 
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ABSTRACT

Postgraduate education has as essential objectives 
the academic training and continuous improvement 
of university graduates, throughout their professio-
nal lives. The research responds to the need to tra-
in doctors of science due to the insufficient number 
of doctors at the University of Medical Sciences of 
Havana. It is objective. From the work, to present 
and preliminarily validate a professional improve-
ment program as a way for doctoral training aimed 
at health professionals from the “Enrique Cabrera” 
Faculty of Medical Sciences and the health institu-
tions of the territory. Methodology. With a mixed ap-
proach from a dialectical position of the investiga-
tion through a descriptive cross-sectional study. The 
professional development program was designed as 
a way for doctoral training based on the stages of 
curricular planning, learning needs, and was preli-
minarily validated by specialists’ criteria. The profes-
sional improvement program as a way for doctoral 
training constitutes a possible solution for centers 
and organizations whose purpose is professional im-
provement at the highest level.
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INTRODUCCIÓN

La Educación Superior en Cuba a partir de los cambios 
ocurridos en la sociedad desde la década del 90, ha re-
clamado elevar la calidad de la formación de los profe-
sionales de la salud, para ello: “la superación profesional 
del docente se convierte en un elemento estructurador 
esencial de la cultura universitaria. De hecho, todos los 
docentes se vinculan de una u otra forma a las activida-
des de superación profesional durante cada curso lectivo, 
a partir de la estrategia que se organiza en el centro con 
el objetivo de elevar el desarrollo profesional del claus-
tro y alcanzar la excelencia universitaria que se declara 
como propósito político y pedagógico para la Educación 
Superior”. (Díaz-Canel, 2011).

Desde esta perspectiva la superación profesional se 
erige como piedra angular de la calidad educativa, 
Fariñas (2005); y Pérez Borroto (2009), coinciden en 
definirla como “un proceso encaminado a la revisión y 
actualización de los conocimientos, actitudes y habili-
dades de este profesional, que viene dado por la nece-
sidad de renovar los conocimientos con la finalidad de 
adaptarlos a los cambios y avances de la sociedad”. 
En esta dirección Fariñas (2005), asume que para mejo-
rar la propia práctica y participar de manera protagónica 
en la transformación cultural y pedagógica de las insti-
tuciones de Educación Superior, se precisa desarrollar 
actividades de superación profesional en un ambiente 
dialógico y participativo de manera continua, tomando 
como referencia la articulación entre las necesidades de 
la práctica educativa y las exigencias que definen las po-
líticas educacionales y las características del aprendizaje 
del profesional.

En este sentido y según los niveles o requisitos que pro-
pone Fariñas (2005), “es necesario que esta condición 
atienda al desarrollo de la ciencia en relación con la tec-
nología y la sociedad, desde un enfoque complejo e inte-
grador de los saberes para resolver los problemas aso-
ciados al desarrollo del ser humano, tanto en formas de 
pensar como de actuar. Por tanto, la superación profesio-
nal deberá orientarse a la transformación de su actividad 
profesional, en particular, a su intervención en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y en la misma medida contri-
buir a su propio desarrollo”. (p. 128).

González (2017), reconoce que “la superación profesional 
es el conjunto de acciones de carácter educativo, vincu-
ladas con la actualización de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades profesionales y la formación de valores en 
el área de la pedagogía, en correspondencia con la iden-
tificación de los problemas profesionales”. (p.32)

En ese mismo año, Lescaille (2017), demostró que la su-
peración profesional es aplicable a todas las áreas del sa-
ber y que toda actividad humana es perfectible, sobre el 
sustento de la necesaria actualización del conocimiento 
para asumir las transformaciones y avances tecnológicos 
en aras del bienestar social, mediante el mejoramiento 
del desempeño profesional. En tanto, Añorga (1999), dis-
tingue que la superación profesional se concibe para pro-
porcionar niveles de conocimientos, habilidades, hábitos, 
sentimientos, actitudes, capacidades, valores y conduc-
tas de forma sistemática y continua; también resalta en 
sus textos las alternativas que proporciona para el conti-
nuo mejoramiento profesional y humano de los recursos 
laborales, independientemente del sector que ocupa.

Hernández (2012), expresa que la superación profesional 
es “una herramienta fundamental, es un proceso planifica-
do, sistemático y organizado que busca modificar, mejorar 
y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del 
personal nuevo o actual, como consecuencia de su natu-
ral proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 
circunstancias externas o internas”. (p. 20)

Bernaza, et al. (2018), definen la superación profesional 
como “un proceso pedagógico que no se reduce al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, presente en el transcur-
so de él, sino incluye otros procesos formativos y de de-
sarrollo muy vinculados con la actividad laboral presente 
o futura del profesional que accede a sus diversas formas 
organizativas. Es una sucesión sistemática de actividades 
de aprendizaje en un contexto histórico cultural concreto, 
de construcción y reconstrucción social del conocimiento 
a través de la actividad y la comunicación, donde la viven-
cia y la experiencia profesionales de los que participan 
generalmente tienen un lugar importante en los múltiples 
intercambios que en él se producen; es transformador, no 
solo del objeto de aprendizaje y su entorno, sino de los 
sujetos que forman parte, y se concibe a partir de la com-
prensión de que es posible aprender y desarrollarse a lo 
largo de la vida. Este proceso contribuye a la apropiación 
por el profesional de una cultura general integral, al me-
joramiento continuo y pertinente de su desempeño profe-
sional y al logro de auténticos valores humanos a los que 
aspira la sociedad”. (p.21)

Las sistematizaciones de los estudios realizados permi-
ten a las autoras definir la superación profesional como 
“un proceso pedagógico que tiene un carácter continuo, 
prolongado, permanente y transcurre durante el desem-
peño de las funciones del profesional, que busca ampliar 
el horizonte científico, con la intención de potenciar en el 
individuo el intelecto, el sentir y la actuación comprometi-
da con la transformación de su práctica”.
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Cuando se analizan los antecedentes de las investigacio-
nes realizadas a nivel nacional e internacional sobre la su-
peración profesional, es posible percatarse de la existen-
cia de características y complejidades en la superación 
en los profesionales de la educación médica. 

La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, por 
su condición de centro académico e investigativo vincu-
lada al progreso científico, técnico y social, debe garanti-
zar la actualización y concreción de las mejores experien-
cias científico-técnicas del currículo de formación de los 
estudiantes y en consecuencia como continuidad en la 
formación permanente desarrollar programas de supera-
ción profesional, maestrías, especialidades y doctorados 
encargados de generar, desde su intervención, nuevos 
conocimientos que garanticen el desarrollo humano y so-
cial sostenible donde se articulen de manera coherente 
actividades académicas e investigativas, orientadas al 
desarrollo profesional.

En este sentido la Facultad no es un ente aislado entre los 
centros de salud del territorio, sino la encargada de toda 
la docencia de pregrado para la formación de profesiona-
les de la salud de diverso perfil y como continuidad en la 
formación permanente desarrolla, proyecta y ejecuta los 
programas de superación profesional correspondien-
tes, según lo regulado en la legislación vigente del 
Ministerio de Educación Superior (2019), en Cuba, 
en función de garantizar la superación permanente 
del egresado y contribuir a su adecuado desempeño 
profesional y al enriquecimiento de su acervo cultu-
ral, los cuales son desarrollados por la Facultad y sus es-
cenarios docentes hasta el máximo nivel de calificación, 
incluso existen especialidades acreditadas, maestrías 
propias o se usan las de otras facultades. 

Sin embargo, se ha identificado que es insuficiente la 
formación doctoral en la Facultad y los centros de salud 
como potenciales productores de ciencia y tecnología, 
los que deben contar con profesionales calificados hasta 
ese nivel que sean capaces de aportar soluciones cientí-
fico técnicas a los problemas del territorio.

En la Facultad existe un interés marcado en que el de-
sarrollo académico de los profesionales de la salud se 
extienda hasta la obtención del grado científico de doc-
tor, en determinada área del conocimiento o doctor en 
ciencias mediante investigaciones que resuelvan los 
complejos problemas que subsisten en el sistema de 
salud cubano, en concordancia con lo planteado en la 
Resolución 372/2019 (Cuba. Ministerio de Educación 
Superior, 2019b).

Saborido (2018), expresa que el aspecto clave en la in-
tegración investigación-doctorados es la estructura-
ción de los programas doctorales, concebidos 
en profunda integración a la investigación. Ello 
supone grupos investigativos sólidos que traba-
jen en proyectos de I+D+I pertinentes, según las 
prioridades nacionales o territoriales, con estra-
tegias audaces en las líneas de investigación y 
con capacidad de captar y formar jóvenes talen-
tos integrales dispuestos a aceptar el arduo reto 
de convertirse en doctores. 
Es objetivo de este artículo diseñar y validar preliminar-
mente un programa de superación profesional como vía 
para la formación doctoral dirigido a los profesionales 
de la salud de la Facultad de Ciencias Médicas “Enrique 
Cabrera” y de las instituciones de salud del territorio me-
diante un estudio descriptivo de corte transversal, el cual 
constituye una solución posible para centros y organiza-
ciones que tengan como propósito la superación profe-
sional al máximo nivel.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 
la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera entre 
septiembre del 2017 y diciembre del 2019.

La investigación asumió un enfoque mixto, pues se reali-
za la articulación de los métodos cuantitativos y cualitati-
vos desde una posición dialéctica de la investigación. La 
investigación se basa en el paradigma dialéctico (Ortiz, 
2019).

La primera etapa, descriptiva de corte transversal, 
incluyó: 

 • Caracterización de los elementos que componen el 
programa de superación profesional como vía para 
la formación doctoral mediante el análisis documental 
de tesis doctorales, libros y publicaciones científicas 
relacionadas con la superación profesional en el ám-
bito nacional e internacional, a partir de los recur-
sos disponibles en la Biblioteca Virtual de Salud 
localizados en las bases de datos Scielo, Dialnet 
y Scopus, así como otros motores de búsqueda 
como Google Académico.

 • Identificación de las necesidades sentidas de apren-
dizaje a una muestra por conveniencia de 60 médicos, 
40 enfermeros y 30 profesores, de ambos sexos, los 
cuales expresaron por escrito sus necesidades senti-
das de aprendizaje en los contenidos de Metodología 
de la Investigación (Anexo 1). 
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 • Aplicación del criterio de especialistas para seleccio-
nar los temas de Metodología de la Investigación que 
debían incluirse en el Programa de superación profe-
sional (Anexo 2)

La segunda etapa incluyó: 

 • Diseño del programa de superación profesional como 
vía para la formación doctoral, basado en las etapas 
de la planificación curricular en la educación médica, 
en el que participaron varios doctores en ciencias par-
ticulares de la Facultad de Ciencias Médicas Enrique 
Cabrera, así como otros docentes con elevada com-
petencia pedagógica y experiencia en la elaboración 
de este tipo de propuestas de superación. 

Para ello se utilizaron métodos teóricos, como el analítico-
sintético, inductivo-deductivo e histórico-lógico, los cua-
les permitieron realizar razonamientos y seguir una es-
tructura lógica en la elaboración del resultado científico y 
durante toda la investigación; la modelación y el enfoque 
de sistema permitió sustentar y conformar el programa 
de superación profesional, integrar los componentes que 
lo forman e imprimir el carácter sistémico entre ellos, así 
como lograr sistematicidad en la investigación. 

 • Criterio de especialistas para la validación preliminar 
del programa de superación profesional como vía 
para la formación doctoral. Recibieron copia impresa 
del programa y cuestionario con los aspectos a eva-
luar. Para ello se tuvo en cuenta una metodología de 
evaluación de programas que supone del estableci-
miento de diferentes juicios valorativos; a partir de los 
criterios planteado por la Organización Mundial de la 
Salud OMS (1981), en función de las seis formas en 
que se puede examinar el valor de un programa, se-
gún corresponden al estudio:

1. Nivel científico y actualidad: se refiere al nivel cien-
tífico que fundamenta la propuesta de programa de 
superación profesional como vía para la formación 
doctoral, así como la actualidad de los contenidos 
que se proponen. 

2. Idoneidad: hace referencia al grado en que el progra-
ma de superación profesional como vía para la forma-
ción doctoral, se corresponde y da satisfacción a las 
necesidades de la muestra estudiada. 

3. Aplicabilidad: se refiere al grado en que el programa 
de superación profesional como vía para la formación 
doctoral, por sus características y contextualización a 
la realidad estudiada puede ser aplicado. 

4. Pertinencia: se evalúa a partir del posible uso del 
programa de superación profesional como vía para 
la formación doctoral, como una herramienta para el 
perfeccionamiento de la calidad en la formación inte-
gral de los futuros profesionales. 

5. Trascendencia: evalúa si el programa de superación 
profesional como vía para la formación doctoral pue-
de ser aplicable en otros sujetos y contextos con simi-
lares características. 

6. Coherencia entre las sesiones: se refiere a la rela-
ción que existe entre los componentes didácticos y el 
objetivo general que conforman la propuesta. 

 • Encuesta a los cursistas para determinar su grado de 
satisfacción con la formación recibida y conocer sus 
expectativas al respecto. Para ello, se aplicó la técnica 
del PNI sobre lo positivo, negativo e interesante del 
programa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se aplicó una encuesta a una muestra por conveniencia 
de 60 médicos, 40 enfermeros y 30 profesores, de ambos 
sexos (Anexo 1), para conocer sus necesidades de apren-
dizaje en relación con los contenidos de Metodología de 
la Investigación en la formación postgraduada. Los temas 
considerados por todos los profesionales como impres-
cindibles para la superación fueron: la formulación del 
problema científico, la redacción de los objetivos, el plan-
teamiento de las hipótesis, los paradigmas de la investi-
gación científica, los métodos de investigación, los méto-
dos estadísticos o matemáticos, la población y muestra, 
las variables, dimensiones e indicadores y el tratamiento 
estadístico de los datos.

El 60 % de los profesionales se percató de la necesidad 
de conocer y actualizarse en los temas: información cien-
tífico técnica, elaboración de proyectos de investigación, 
redacción en estilo científico y la elaboración de artículos 
científicos.

El criterio de especialistas fue aplicado a 10 profesiona-
les, de ellos 6 de la Dirección de Formación Docente de 
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y 4 de 
la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera. Para 
su selección tomamos en cuenta los siguientes criterios 
de competencia: categoría científica, años de experien-
cia en la Educación Superior, haber impartido la asignatu-
ra Metodología de la Investigación y tener publicaciones 
realizadas sobre el tema, siendo su composición como 
sigue: 5 Doctores en Ciencias Médicas y 5 Doctores en 
Ciencias Pedagógicas. 

Se aplicó un cuestionario que contenía los contenidos de 
Metodología de la Investigación para seleccionar los que 
consideraban imprescindibles en la elaboración del pro-
grama (Anexo 2).

En relación con la prioridad que les concedían los exper-
tos a los temas del programa se realizó el procesamiento 
de la información a través del coeficiente de Kendall para 
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determinar si existe o no-concordancia entre los expertos, 
y se llegó a los siguientes resultados:

 • Ho: El coeficiente de Kendall no es significativo. 

 • H1: El coeficiente de Kendall es significativo (hay con-
cordancia entre los expertos). 

Si significante es menor que 0,01 acepto H1. 
En este caso como significante es menor que 0,01 se 
acepta H1, lo cual indica que existe concordancia entre 
los expertos. 

Los expertos les concedieron mayor prioridad a los con-
tenidos relacionados con el diseño teórico metodológico 
de la investigación, especialmente la formulación del pro-
blema científico de la investigación, los paradigmas de la 
investigación, población y muestra, tipos de muestreo, las 
variables y su Operacionalización. 

Esta situación condujo a diseñar, conforme al Reglamento 
de la Educación de Postgrado de la República de Cuba 
en la Resolución No. 140/19, Artículo 24.1, el Programa 
de Superación Profesional como vía para la formación 
doctoral (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2019a)

El programa de superación profesional que se propo-
ne se elaboró a partir de los fundamentos teóricos de la 
Pedagogía y la Didáctica como ciencias y la experiencia 
profesional pedagógica de las autoras. 

Programa de superación profesional como vía para la for-
mación doctoral.

El programa se desarrolló en 196 horas en total, equiva-
lentes a 4 créditos.

Modalidad: Tiempo parcial. Se combinan los encuentros 
presenciales con las actividades independientes.

Objetivo general:

Fundamentar el diseño teórico metodológico del tema de 
doctorado a partir de las principales líneas de investiga-
ción, donde se manifieste la posición teórica asumida por 
el investigador, así como los valores éticos del mismo.

Perfil del egresado:

Al concluir el programa, el egresado fundamentará el 
diseño teórico metodológico del tema de doctorado me-
diante la planilla de solicitud del tema de aspirantura y 
con posterioridad lo presentará en el Consejo Científico 
de la Facultad. La investigación desarrollada por el egre-
sado conducirá a la adquisición de nuevos conocimien-
tos que posibilitarán dar respuesta a los problemas que 
se manifiestan en el Sistema de Salud Cubano sustentado 
en el método dialéctico materialista.

Estructura curricular del curso de postgrado

Estructura curricular del programa 

Temas.

1. La investigación científica. Características. Tipos de 
investigación científica. La relación de la investiga-
ción y los proyectos investigativos. 6h de actividades 
lectivas y 18 horas de trabajo independiente.

2. La ciencia, el conocimiento y la actividad científica. 
Sus relaciones. Funciones de la ciencia en el desarro-
llo social. El método científico. Características. Etapas 
de la investigación científica. 6 h de actividades lecti-
vas y 18 horas de trabajo independiente.

3. El diseño de la investigación. Diseño teórico. 
Principales características. Estructura: Problema 
científico; requisitos y cualidades del problema cientí-
fico. El objeto de investigación y el campo de acción. 
Relaciones fundamentales. El objetivo de la investi-
gación. Requisitos para su formulación. Alternativas 
para la solución del problema científico: Idea a defen-
der, preguntas científicas e hipótesis. Principales ca-
racterísticas de cada una. Principales requisitos para 
su formulación. Enfoque sistémico del diseño teórico. 
Relaciones entre sus componentes. 6h de actividades 
lectivas y 18 horas de trabajo independiente.

4. Talleres de Metodología de la Investigación Científica. 
Diseño teórico de la investigación. 12 h de activida-
des lectivas y 36 horas de trabajo independiente.

5. El diseño metodológico de la investigación. Relación 
entre posición teórico metodológica, métodos, téc-
nicas e instrumentos. Los paradigmas de la inves-
tigación científica. Los métodos de investigación. 
Clasificación y funciones. Los métodos teóricos: fun-
ciones, principales métodos. Los métodos empíricos: 
funciones, principales métodos. Los métodos esta-
dísticos. Población y muestra. Variables, dimensio-
nes e indicadores Tratamiento estadístico de los da-
tos. 6 h de actividades lectivas y 18 horas de trabajo 
independiente.

6. Talleres de Metodología de la Investigación Científica. 
Diseño teórico-metodológico de la investigación. 
12 h de actividades lectivas y 36 horas de trabajo 
independiente.

7. Evaluación final. 4h.

Esto hace un total de 196 horas, de ellas 52 horas 
de actividades lectivas y 144 horas de actividades 
independientes. 

Métodos y metodología.

El programa se desarrolla de forma eminentemente activa 
y se trata en función del tipo de investigación y del estu-
diante, de establecer una docencia tutelada, que posibi-
lite hacer énfasis en aquellas habilidades que requiere el 
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jurista para el diseño y desarrollo de su tema de tesis. El 
curso se inicia con un diagnóstico de la situación de cada 
estudiante, lo cual permitirá hacer los ajustes pertinentes 
en la estrategia docente.

Cada tema del curso comienza con una conferencia in-
troductoria a partir de la cual se desarrollarán actividades 
donde se emplean los métodos de enseñanza aprendi-
zaje problémicos y participativos, por tanto, la autopre-
paración juega un papel fundamental para el logro de la 
independencia de los cursistas en cuanto a búsqueda 
bibliográfica y documentos rectores relacionados con el 
tema de la investigación.

Los talleres para el desarrollo de habilidades investigati-
vas propuestos se centran fundamentalmente en el prin-
cipio de aprender haciendo y su estructura metodológica 
parte de la concepción del perfil profesional de los cur-
sistas en el cual el componente investigativo resulta de 
crucial importancia.

La metodología de los talleres está íntimamente ligada 
con el trabajo grupal a través de métodos problémicos 
y participativos. La organización metodológica varía en 
correspondencia con sus objetivos, los recursos disponi-
bles, los métodos que el profesor tiene incorporados a su 
labor profesional, los procedimientos que apoyen dichos 
métodos, entre otros requerimientos fundamentales.

Medios de enseñanza. Se cuenta con la bibliografía ac-
tualizada del curso y las presentaciones electrónicas de 
cada uno de los temas del programa apoyadas en data 
show.

Sistema de evaluación. 

La evaluación del curso es esencialmente formativa te-
niendo en cuenta la asistencia de los cursistas a las ac-
tividades presenciales e independientes (presentación 
de los distintos trabajos orientados por los profesores), 
siendo básico para obtener la calificación y los créditos 
del curso la presentación y defensa ante un tribunal de la 
solicitud del tema de aspirantura, previo a la presentación 
en el Consejo Científico de la Facultad. 

El criterio de especialistas fue aplicado a 10 profesiona-
les, de ellos 6 de la Dirección de Formación Docente de 
la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y 4 de 
la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera. 

Para la valoración de sus criterios sobre la propuesta se 
establecieron variables de estudio según su experiencia 
docente y el comportamiento de los indicadores de eva-
luación del programa, a través del procesamiento esta-
dístico de las técnicas aplicadas: experiencia docente, 
nivel científico y actualidad del programa, idoneidad del 

programa, aplicabilidad del programa, pertinencia del 
programa, trascendencia del programa, y coherencia en-
tre sus partes.

La aplicación del cuestionario ofreció la posibilidad de 
que los diez expertos ofrecieran sugerencias, recomen-
daciones y la evaluación total del programa de supera-
ción profesional como vía para la formación doctoral.

La interpretación de los resultados se realizó a través del 
análisis tanto cuantitativo, como cualitativo. De esta for-
ma, se contempla la frecuencia de las respuestas, junto 
a una valoración cualitativa de la información obtenida en 
todos los aspectos. 

Sobre la composición de los diez expertos, se evidenció 
un alto nivel científico-investigativo.

En cuanto a la experiencia docente el 80 % de los exper-
tos tienen más de 15 años. 

Sobre los indicadores establecidos para la evaluación de 
la propuesta, los resultados fueron: 

 • El 100% de los expertos expresó que el programa de 
superación profesional como vía para la formación 
doctoral propuesto tiene un alto nivel científico y de 
actualidad. 

 • El 100% de los expertos opinaron que el programa 
de superación profesional como vía para la formación 
doctoral es idóneo y aplicable, por sus características 
y contextualización a la realidad estudiada. 

 • Avalaron que el programa es pertinente y que tiene 
trascendencia pues puede ser aplicable en otros suje-
tos y contextos con similares características de la ins-
titución, para un 100%. 

 • El 100% coincide en la coherencia entre las sesiones 
del programa, sus componentes y el objetivo general 
que conforman la propuesta. 

 • En la evaluación final otorgada a la propuesta, el 100% 
de los expertos coinciden con la máxima puntuación 
(5 puntos). No se sugirieron nuevos indicadores a 
concebirse. 

 • El 100% de los muestreados, recomendaron continuar 
la línea investigativa transfiriendo los estudios a una 
muestra más amplia en la búsqueda de nuevos alcan-
ces, con vista a implementar la propuesta de manera 
inmediata. 

Todos los criterios ofrecidos hablan a favor de la perti-
nencia y calidad del programa de superación profesional 
como vía para la formación doctoral propuesto. 

Al concluir el curso se encuestó a los cursistas para de-
terminar su grado de satisfacción con la formación reci-
bida y conocer sus expectativas al respecto. Para ello, 
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se aplicó la técnica del PNI de Edward de Bono sobre lo 
positivo, negativo e interesante. 

Sobre el grado de satisfacción de los cursistas to-
das las opiniones fueron positivas y ninguna negativa. 
Reconocieron la buena preparación de los profesores, la 
calidad de las conferencias impartidas, así como de los 
talleres desarrollados y como provechosa la entrega di-
gital de la bibliografía actualizada. Reconocieron que el 
resultado deseado del curso es verificable a más largo 
plazo.

La principal limitación de la investigación realizada es 
que de un total de 100 cursistas matriculados en los cur-
sos 2017-2019 solo culminaron el curso con la entrega de 
la solicitud de aspirantura 30, de ellos una se presentó 
al Consejo Científico con su solicitud de tema de aspi-
rantura, que no continuó el proceso y otra tiene su tema 
aprobado por la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana.

CONCLUSIONES 

Se diseñó un programa de superación profesional como 
vía para la formación doctoral basado en los fundamentos 
teóricos de la Pedagogía y de la didáctica como ciencias, 
mediante un el cual constituye una solución posible para 
centros y organizaciones que tengan como propósito la 
superación profesional al máximo nivel.   

El programa de superación profesional como vía para la 
formación doctoral fue validado preliminarmente por cri-
terio de expertos, quienes consideraron que la propuesta 
ofrece un adecuado nivel científico y de actualidad, es 
idóneo, aplicable, pertinente, trascendente y coherente 
en su estructura y concepción; permitiendo contribuir a la 
superación de los profesionales de las Ciencias Médicas 
que optan por el grado científico de doctor en ciencias. 
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ANEXOS

Anexo 1. Encuesta aplicada a una muestra de los profesionales de la salud para conocer sus necesidades de apren-
dizaje en los contenidos de Metodología de la Investigación en la formación postgraduada. 

El objetivo de este cuestionario es conocer el nivel de conocimientos previos de los profesionales de la salud en los 
contenidos de Metodología de la Investigación. El cuestionario es anónimo. Respondan con sinceridad a las pregun-
tas. Gracias por su colaboración.

1. ¿Qué contenidos crees que deben forman parte de un curso de Metodología de la Investigación en la formación 
postgraduada?

Anexo 2. Criterio de expertos.

Nombre y apellidos______________

Centro de procedencia___________________

Categoría docente_____________________

Grado Científico_______________

Por medio de la presente deseo comunicarles que usted ha sido seleccionado como experto para la investigación que 
se realiza en la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera sobre la formación doctoral.

La selección ha estado dada en ser profesionales con vasta experiencia como profesores de la asignatura Metodología 
de la Investigación en la formación postgraduada.

Es conocido por ustedes la importancia que tiene elevar el nivel científico de los profesionales de la salud de la 
Facultad de Ciencias Médicas y de las instituciones de salud del territorio para alcanzar el grado científico de doctor 
en ciencias.

Las respuestas a las preguntas planteadas a usted se mantendrán en anonimato, es decir, cada uno conoce las suyas 
y se asegura la confidencialidad de las respuestas.

Cuestionario:

En la formación postgraduada es un requisito indispensable para los profesionales de la salud alcanzar el grado cien-
tífico de doctor en ciencias.

¿Cuáles son los contenidos que debe tener un Programa de superación profesional como vía para la formación docto-
ral? Mencione al menos 10 de ellos.
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RESUMEN

El sistema educativo busca dar respuestas a las ne-
cesidades educativas especiales de los estudiantes 
con discapacidad intelectual, mediante adaptacio-
nes curriculares brindando la igualdad de oportu-
nidades para todos los niños, niñas y adolescen-
tes usando materiales didácticos con la finalidad 
de ampliar sus conocimientos en matemáticas. La 
investigación, con enfoque cualitativo de diseño 
emergente, mediante el análisis de artículos revisa 
la importancia del material didáctico para la ense-
ñanza de las matemáticas en los estudiantes con 
discapacidad intelectual en el sistema educativo y 
los cambios que estos generan tanto en la organi-
zación del aprendizaje como en su evaluación, pro-
pone la aplicación de metodologías que permiten a 
los estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje 
a través de la manipulación de materiales didácticos 
para reforzar su atención, memoria y asociación. Se 
explora la necesidad del profesorado en la aplica-
ción de adaptaciones curriculares para responder a 
las necesidades educativas de los estudiantes con 
discapacidad intelectual. El trabajo contribuye a eli-
minar el mito de que los estudiantes con discapaci-
dad intelectual representan un problema en los salo-
nes de clase, considerando que los formadores de 
seres humanos, como mediadores del aprendizaje 
de estos estudiantes, pueden lograr una verdadera 
inclusión educativa. 

Palabras clave: 

Adaptaciones curriculares, material didáctico, dis-
capacidad intelectual, aprendizaje matemático, 
profesorado.

ABSTRACT

The educational system seeks to respond to the spe-
cial educational needs of students with intellectual 
disabilities, through curricular adaptations providing 
equal opportunities for all children and teenagers 
using didactics resources to expand their knowledge 
in math. This research, with a qualitative approach to 
emergent design, through the analysis of articles, re-
views the importance of didactic material for the tea-
ching of math in students with intellectual disabilities 
in the educational system and the changes that the-
se generate both in the organization of learning as in 
its evaluation, proposes the application of methodo-
logies that allow students to be protagonists of their 
learning through the manipulation of didactic resou-
rces to reinforce their attention, memory, and asso-
ciation. The need for teachers in the application of 
curricular adaptations to respond to the educational 
needs of students with intellectual disabilities is also 
explored. This work contributes to eliminating the 
myth that students with intellectual disabilities repre-
sent a problem in the classrooms, considering that 
human trainers, as mediators of the learning of these 
students, can achieve a true educational inclusion. 

Keywords: 

Curricular adaptations, didactic resources, intellec-
tual disability, math’s learning, teachers.
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación de Ecuador, en su acuerdo N° 
295-13 dispone que los establecimientos de educación 
escolarizada ordinaria deben promover la igualdad de 
oportunidades, asegurando la permanencia y culmina-
ción de los estudiantes con discapacidad en el sistema 
educativo brindándoles respeto, tolerancia y empatía me-
diante la implementación de medidas de apoyo con per-
sonal especializado y tecnológicas de fácil acceso. 

En Ecuador, el Ministerio de Educación ha hecho partíci-
pe en las aulas de clase a estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) asociados a la discapaci-
dad intelectual, para quienes busca dar una adecuada 
respuesta en su proceso de aprendizaje en el sistema 
educativo ordinario; sin embargo, los docentes no tienen 
claro el proceso educativo para brindar respuesta a la 
diversidad educativa. La inclusión, no se trata de inte-
grarlos físicamente, sino que sean atendidos según las 
necesidades educativas específicas, eliminando las ba-
rreras en las actividades y participación del estudiantado 
ejerciendo el principio de igualdad de oportunidades.

Los docentes están llamados a proporcionar igualdad de 
oportunidades para los estudiantes, respetando el ritmo y 
estilo de aprendizaje de cada uno, atendiendo las nece-
sidades educativas del estudiantado realizando adapta-
ciones curriculares asertivas y oportunas que permitan la 
participación igualitaria en las actividades establecidas 
en el currículo. El diseño universal de aprendizaje per-
mitirá no la modificación del currículo, sino comprender 
la diversidad de estudiantes y sus características, según 
las discapacidades que presentan, haciendo ineludible 
que los docentes se enfoquen en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje de Niños, Niñas y Adolescente (NNA) 
con discapacidad intelectual utilizando adaptaciones 
curriculares.

Un factor de mucha importancia radica en entender que 
no todos los estudiantes con discapacidad intelectual 
aprenden de la misma forma, cada uno tiene su estilo y 
ritmo de aprendizaje. La falta de conocimiento de los do-
centes acerca de los estilos de aprendizaje y la importan-
cia de los materiales didácticos de apoyo para el proce-
so de enseñanza y aprendizaje se convierte en una gran 
desventaja para este grupo de sujetos que participan del 
sistema educativo. 

Cuando el docente no utiliza adaptaciones curriculares 
en los estudiantes con discapacidad intelectual, es se-
mejante a sembrar en un terreno sin previa preparación, 
no se obtendrá un buen cultivo o quizá la planta nunca 
crecerá. Al igual que lo mencionado, en las personas con 
discapacidad intelectual; primero se debe preparar a los 

docentes sobre el uso de estrategias educativas para 
este grupo de estudiantes y para el acompañamiento du-
rante su trayectoria estudiantil.

La educación ordinaria busca dar respuesta a cada ne-
cesidad educativa presentada por cada estudiante inclui-
do al sistema educativo regular; para lograrlo se ha de-
sarrollado la sensibilización de la comunidad educativa y 
la perseverancia, buscando lograr un objetivo en común 
que es eliminar la exclusión de los niños, niñas y adoles-
centes con discapacidad logrando superar las dificulta-
des y adversidades puestas para el ser humano en los 
distintos ámbitos educativos. 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad inte-
lectual, deben tener una intervención educativa muy sig-
nificativa en sus salones de clases para asegurar su per-
manencia y culminación en el sistema educativo. Según 
Calvo (2016), “formar un docente para la inclusión educa-
tiva requiere el conocimiento y el adecuado manejo de un 
amplio repertorio de estrategias didácticas que permitan 
llegar con la metodología más adecuada a las condicio-
nes de los alumnos, de tal suerte que pueda atender sus 
especificidades”. (p.12)

Las adaptaciones curriculares buscan dar respuesta a 
las dificultades de aprendizaje de los niños, niñas y ado-
lescentes (NNA) que cursan su educación en las escue-
las ordinarias, las cuales deben ejecutar un proceso de 
inclusión educativa buscando atender la diversidad del 
alumnado asegurando aprendizajes de calidad.

Al hacer referencia a las adaptaciones curriculares para 
estudiantes con discapacidad intelectual, se debe tener 
metas claras a las cuales llegar con cada estudiante en 
el año lectivo, se debe ajustar materiales didácticos como 
apoyo para la construcción de conocimientos en el estu-
diantado; por lo que es necesario que el docente cambie 
su percepción sobre la educación, dejando atrás la prác-
tica pedagógica tradicional por buenas prácticas creati-
vas, innovadoras, asertivas y diseñadas para cada sujeto, 
en busca de responder adecuadamente a sus necesida-
des educativas para obtener cambios positivos desde un 
modelo inclusivo.

Para desarrollar adaptaciones curriculares para estudian-
tes con necesidades educativas especiales se debe dis-
poner de datos referidos a su desarrollo para ajustar la 
respuesta educativa y brindar una atención integral a los 
estudiantes con discapacidad, buscando incluirlos en el 
proceso educativo modificando los objetivos, destrezas, 
metodologías, recursos, actividades, tiempo, evaluación 
para llegar al aprendizaje.
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La intervención educativa en los estudiantes con disca-
pacidad intelectual requiere ser clara, clara en el sentido 
de entender su funcionamiento intelectual y su conducta 
adaptativa para poder utilizar o aplicar apoyos apropia-
dos para que puedan construir sus conocimientos me-
diante el uso de sus sentidos, por lo que el material didác-
tico es fundamental en el proceso educativo. 

En la guía de estrategias pedagógicas para atender a 
las necesidades educativas especiales en la educación 
regular del Ministerio de Educación del Ecuador, se men-
ciona que una de las estrategias pedagógicas eficientes 
para utilizar en el salón de clase con los estudiantes con 
discapacidad intelectual es utilizar materiales concretos 
y semiconcretos en las actividades, así como usar ins-
trucciones cortas para fortalecer el proceso pedagógico 
de los estudiantes construyendo habilidades, destreza, 
capacidades e intereses individuales.

En el monográfico de la revista de Educación Inclusiva del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España se 
sostiene que no se trata solo de tener a estos estudiantes 
con discapacidad dentro de establecimiento educativo 
sino de distribuir el tiempo con los contenidos y que para 
hablar de rendimientos escolar se debería considerar va-
rias variables como las dificultades didácticas y sociales 
(Sánchez, 2002).

En la actualidad se procura desarrollar las habilidades 
adaptativas de los estudiantes con discapacidad inte-
lectual y de los demás para conformar un ambiente pa-
cífico, de respeto, tolerancia a la diversidad, eliminando 
las etiquetas a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

La presente investigación, busca aportar en el sistema 
educativo ordinario el proceso para adecuar recursos di-
dácticos mediante adaptaciones curriculares para los es-
tudiantes con discapacidad intelectual, haciéndoles par-
tícipes de una educación de calidad, la cual es derecho 
de cada ciudadano. 

Este trabajo será una oportunidad para identificar las di-
ficultades en los educadores, en la atención de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad intelectual dentro 
del proceso enseñanza y aprendizaje, validando el nivel 
de preparación de los docentes para atender a esta ne-
cesidad educativa especial asociada a la discapacidad, 
aportando con material didáctico como apoyo a las adap-
taciones curriculares en el área de matemática buscando 
interiorizar los conocimientos en los estudiantes.

El objetivo general fue describir los procesos de aplica-
ción de las adaptaciones curriculares con material didác-
tico en el área de matemáticas para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad intelectual, de manera 
que adquieran conocimientos significativos. El mate-
rial didáctico en las matemáticas es un pilar necesario 
e importante para que el aprendizaje sea comprensible 
porque las operaciones matemáticas requieren procesos 
cognitivos de gran complejidad.

DESARROLLO

Para lograr una enseñanza significativa en las matemáti-
cas en estudiantes con discapacidad intelectual se debe 
empezar, desarrollando las destrezas pre numéricas que 
permita a cada estudiante desglosar una temática por 
partes hasta llegar a un todo, permitiéndole la compren-
sión e interiorización de lo enseñado por los docentes.

Las destrezas pre numéricas son procesos mentales, a 
través de los cuales los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad intelectual desarrollan habilidades que se-
rán adquiridas a través de la experiencia directa con el 
apoyo de los padres de familia y docentes del área de 
matemáticas realizando un previo acompañamiento con 
paciencia y tolerancia. 

Según Milicic & Schmidt (1997), “para desarrollar el pen-
samiento matemático es necesario que el niño tenga múl-
tiples oportunidades para manipular y tener experiencias 
concretas con los objetos del medio ambiente; las accio-
nes deben orientarse a capacitarlo en descubrir las pro-
piedades de los objetos del medio ambiente y en asignar-
les propiedades”. (p. 3)

A partir de esta propuesta, es necesario considerar que 
las matemáticas son utilizadas en las personas desde 
edades muy tempranas, por lo que son parte de la vida 
diaria ya que permite realizar comparaciones, clasifica-
ciones, rutinas que permite la organización de activida-
des diarias desde este punto se puede apreciar que las 
matemáticas son aplicadas en todo aspecto del desarro-
llo de los niños, niñas y adolescentes.

El razonamiento que se aplica en las destrezas pre nu-
méricas corresponde a la etapa preoperacional, Antunes 
(2004), menciona que “los juegos simbólicos permiten de-
sarrollar destrezas a través de la imitación de situaciones 
de la vida diaria, fortaleciendo la representación mental y 
permitiéndole que los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
con discapacidad intelectual encuentren soluciones a los 
conflictos”. (p. 24)

Vale resaltar que los estudiantes con discapacidad inte-
lectual “deben ser conducidos paulatinamente hacia el 
pensamiento simbólico a través de actividades como con-
ceptos básicos, clasificación, series, coordinación viso-
motora, secuencias rítmicas, utilizando objetos concretos, 
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semiconcretos, para llegar a lo abstracto”. (Revilla, et al., 
2014, p. 1).

Los conceptos básicos o generales permiten el desarrollo 
del pensamiento matemático utilizando el lenguaje, per-
mitiendo que los estudiantes identifiquen entre grande 
y pequeño, grande mediano y pequeño, gigante y ena-
no, descripción en el sentido ascendente y descendente 
además utilizando la descripción comparativa como mu-
cho y poco, arriba y abajo, adentro y afuera, cerca y lejos, 
lleno y vacío, antes y después (Figura 1).

Figura 1. Recursos para el desarrollo de nociones espaciales 
básicas. 

Fuente: Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con 
Discapacidad Intelectual y sus Familias (2019).

De hecho, la clasificación permite adquirir conceptos 
matemáticos más complejos logrando que los NNA con 
discapacidad intelectual agrupen objetos según las di-
ferencias y semejanzas considerando algunos criterios 
como color, tamaño, forma, textura, sabor, utilidad entre 
otras características.

De acuerdo con Milicic & Schmidt (1997), “la noción de 
clasificación es necesaria para el desarrollo posterior de 
las operaciones que se realizan con los números, y ayu-
dará a comprender que los números solo tienen un signi-
ficado en relación con la clase a que son asignadas” (p. 
8) con base en lo propuesto, se puede apreciar que la 
noción de clasificación facilita el aprendizaje, permitiendo 
a los NNA un papel activo en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje. 

La seriación es una operación mental que no puede ser 
predicho o adivinado, estableciendo un orden jerárquico 
por las características de los objetos o elementos como 
color, tamaño, peso, largo, grosor entre otras caracte-
rísticas más, permitiendo a los NNA con discapacidad 

intelectual comparar e identificar similitudes entre los ob-
jetos brindados. 

Los criterios con los que se generan las seriaciones pue-
den ser de dos tipos. Por un lado, encontramos aquellos 
relacionados con la gradación respecto de una determi-
nada magnitud (longitud, peso, numerosidad, etc.), los 
cuales conducen a seriaciones en las que los objetos 
se ordenan de “menor a mayor” o de “mayor a menor. 
Las generaciones de estas se realizan mediante la com-
paración directa de los objetos y son las más intuitivas 
(Muñoz, et al., 2018).

En consecuencia, los docentes del área de matemáticas 
pueden utilizar materiales del entorno para realizar esta 
actividad de seriación como piedras, tapas de botellas, 
botones, ramas, pompones, brindando así la oportunidad 
a los estudiantes con discapacidad intelectual tener un 
aprendizaje más dinámico (Figura 2).

Figura 2. Recursos para el desarrollo de nociones espaciales 
básicas.

Fuente: Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con 
Discapacidad Intelectual y sus Familias (2019).

La coordinación visomotora permite a los NNA con dis-
capacidad intelectual desarrollar habilidades a través de 
la coordinación de los movimientos del cuerpo respon-
diendo a la estimulación visual que se presenta en las 
distintas circunstancias de la vida diaria en las personas, 
permitiendo que los estudiantes realicen actividades sim-
ples y complejas. 

Para Ramírez, et al. (2020), “la coordinación visomotriz 
implica actividades de movimientos controlados, es decir 
que requieren de mucha precisión, donde se utilizan los 
procesos óculo manual en forma simultánea (ojo, mano, 
dedos), como por ejemplo acciones de cortar, pintar, ras-
gar, pegar, etc. Al realizar estas tareas se está ejercitando 
el proceso óculo motriz que luego servirá para empezar 
con el proceso de la escritura de letras y números”.

Es decir que la coordinación visomotora influye para la 
madurez del sistema nervioso logrando independen-
cia en actividades como vestirse, comer solo/a y en la 
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educación en el área de matemáticas permite ejercitar 
trazos básicos como rectas, curvas, ángulos, unir trazos 
además recortar o desgarrar papel y solucionar rompeca-
bezas, puzles entre otras actividades.

Por otra parte, esta las secuencias rítmicas que permite 
la toma de conciencia del tiempo y el espacio llevando 
la armonía de los sonidos y las pausas en los NNA con 
discapacidad intelectual, desarrollando en ellos la coor-
dinación auditiva-motora que procura la estimulación de 
la concentración, para identificar los distintos sonidos y la 
separación entre sonido y silencio además esto les permi-
te realizar actividades como cerca-lejos y atrás-adelante 
entre otras. 

Según Fernández, et al. (2002), “un buen ejercicio para 
desarrollar la ´percepción temporal es trabajar en grupo 
con los niños para que vayan siguiendo toda una misma 
secuencia rítmica (con la voz, palmadas, etc.). Así, los 
niños deben establecer un control de su propio tempo 
para poder adaptarse y acompañar al resto. Este ejercicio 
supone un primer contacto con la medida ordenada”. (p. 
261)

Para enseñar matemáticas a estudiantes con discapaci-
dad intelectual primero se debe realizar la planificación 
que permite atender la diversidad del estudiantado, pro-
poniendo metas por alcanzar durante el año lectivo anali-
zando los medios, tiempo y recursos que serán utilizados 
para cumplir la meta educativa propuesta. 

De acuerdo con Escribano (2004), “la planificación solo es 
útil si sirve a sus fines, es decir, los alumnos/as y estudian-
tes que dan el sentido a la razón de ser de una escuela. 
El tipo de aprendizaje que involucra el proyecto curricular 
de aula ha de ser un aprendizaje múltiple que desarrolle 
las personas de los/as alumnos/as hacia su maduración, 
en la etapa en que se encuentren, guiándoles y facilitán-
doles las posibilidades de autonomía y libertad, que es, en 
realidad, lo que hace adquirir un aprendizaje óptimo, esto 
es, en un ambiente de respeto y libertad”. (p. 260)

El modelo de planificación para los estudiantes con dis-
capacidad intelectual debe responder a las necesidades 
de los estudiantes para lo cual el docente necesita aplicar 
adaptaciones curriculares en su planificación según el 
porcentaje y la necesidad educativa del estudiante sien-
do necesario que el docente en la planificación realice 
planteamientos realistas, es decir, conocer los recursos 
disponibles en el contexto del estudiante y saber hasta 
donde es posible llegar. 

Las adaptaciones curriculares son modificaciones reali-
zadas sobre los elementos del currículo, como objetivos, 
metodología, recursos, actividades y distribución del 

tiempo en la hora clase según la necesidad educativa 
de él o los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 
además, son fundamental para el acceso y permanencia 
en el sistema educativo de estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociados a la discapacidad.

Generalmente, los estudiantes con discapacidad intelec-
tual requieren adaptaciones curriculares significativas y 
muy significativas, que requieren modificaciones en el cu-
rrículo. Según Pérez, et al. (2004), las adaptaciones cu-
rriculares no significativas son “las que se realizan en los 
diferentes elementos de la programación diseñada para 
todo el alumnado de un aula o ciclo para responder a 
las diferencias individuales, pero no afecta prácticamente 
a las enseñanzas del currículum oficial. Suponen, sobre 
todo, diferencias respecto a los planteamientos curricu-
lares establecidos por un centro para todo el alumnado, 
pero no implican eliminaciones en los aprendizajes con-
siderados básicos o esenciales en el currículum oficial”. 
(p. 32)

Las adaptaciones curriculares no significativas son con-
sideradas para lograr adquirir conocimientos en los estu-
diantes con discapacidad intelectual al mismo ritmo que 
los demás estudiantes del salón de clase. La finalidad de 
esta adaptación es la modificación de la metodología de 
enseñanza y evaluación convirtiéndolas en más flexibles 
e innovadoras con la finalidad de motivar a los estudian-
tes con discapacidad intelectual para que realicen un ma-
yor esfuerzo aumentando la constancia en las actividades 
que suelen ser difíciles para ellos. Con esta adaptación 
el docente se compromete a una educación de calidad 
para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
intelectual en el área de matemáticas.

En la adaptación curricular significativa, se modifica el 
contenido los objetivos, actividades y la evaluación que 
serán aplicadas a los estudiantes generalmente con ne-
cesidades educativas especiales asociados a la discapa-
cidad intelectual. 

El Ministerio de Educación y Ciencia de España (1992), 
sostiene que “las adaptaciones en la metodología de en-
señanza, en la organización del aula y de clima escolar 
o en la adecuación o eliminación de algunos contenidos 
u objetivos parciales, sino también de la posibilidad de 
eliminaciones de contenidos y objetivos básicos en las 
áreas curriculares y, en definitiva, de modificaciones sus-
tanciales del currículo en general. Se trata, por tanto, de 
una “ruptura” evidente de ese equilibrio deseable para 
todos los alumnos entre comprensividad y diversidad, y 
que tiene como resultado un currículo que se aparta o 
puede apartarse muy significativamente del que reciben 
otros alumnos de la misma edad”. (p. 59)
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El deber del docente en las adaptaciones curriculares 
significativas es realizar la planificacion para el estudiante 
con discapacidad seleccionando los objetivos de apren-
dizaje según las capacidades y conocimientos del estu-
diante, con esto se espera que el docente no sea tan ri-
guroso al contrario, implica ser más flexibles y ordenados. 

Los docentes deben ser los primeros entes en generar 
inclusión educativa con sus estudiantes en los salones 
de clase, entendiendo que cada estudiante tiene su rit-
mo y estilo de aprendizaje y que algunos estudiantes les 
llevarán más tiempo de lo habitual llegar a superar una 
destreza u objetivo de clase, facilitando la participacion 
de ellos en las actividades de grupo. 

La metodología de enseñanza a usarse con los niños, ni-
ñas y adolescentes (NNA) con discapacidad intelectual 
debe ser la experimentación que permite a los estudian-
tes desarrollar aptitudes como la resolución de problemas 
a través de materiales didácticos no estructurados y es-
tructurados garantizando así el aprendizaje significativo 
en ellos, comprometiendo a los estudiantes a ser prota-
gonistas de su propio aprendizaje. 

El docente debe motivar constantemente a los estudian-
tes a través de métodos novedosos, para lograr los objeti-
vos propuestos con los estudiantes, el docente asume un 
rol de mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje 
por lo que es fundamental que maneje estrategias activas 
para estimular el interés por aprender. Si el docente no es 
capaz de despertar en los estudiantes dicho interés no 
está logrando un aprendizaje significativo.

Por ejemplo, los docentes pueden optar por la mani-
pulación de objetos permitiendo a los estudiantes con 
discapacidad intelectual tener interacción con lo real 
que puedan aplicar en la vida cotidiana, un aprendizaje 
significativo a través de “partir de lo concreto; en mate-
máticas, por ejemplo, utilizar objetos reales como tapas, 
bolitas, etc., aunque también son muy efectivos los mate-
riales didácticos mencionados anteriormente. Luego, pa-
sar a lo semiconcreto (dibujo), para llegar a lo abstracto”. 
(Argüello, 2013, p. 29)

También el uso de la gamificación sería un buen aliado en 
el proceso educativo de estos estudiantes ya que motiva-
rá y desarrollará una mayor concentración e interés en el 
ámbito educativo permitiendo a los NNA con discapaci-
dad intelectual mejorar el desarrollo cognitivo, la agilidad 
mental.

En el proceso educativo de las matemáticas, los recur-
sos didácticos son herramientas de gran utilidad para el 
logro de los resultados de aprendizaje, puesto que per-
miten a los estudiantes adquirir mediante sus sentidos, 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas para el ac-
ceso y uso del lenguaje matemático. 

Considerando que existen varios tipos de materiales di-
dácticos que se puede utilizar como recursos para faci-
litar el proceso educativo de las matemáticas, se debe 
tener en cuenta que algunos materiales no han sido crea-
dos con una intencionalidad didáctica, pero se los ha in-
cluido como apoyo para el proceso educativo buscando 
mantener el interés por aprender en los estudiantes. 

Dentro de la clasificación del material didáctico en la en-
señanza de las matemáticas está el material estructura-
do como un instrumento de enseñanza orientado hacia 
un objetivo concreto según la planificación de la clase 
como por ejemplo el ábaco, que permite a los estudiantes 
aprender a contar, además las posibilidades de utilizar 
estos materiales a libertad son pocas. 

Por otra parte, están los materiales didácticos no estruc-
turados son utilizados según la creatividad de los docen-
tes y estudiantes, permitiendo la exploración de nuevos 
conocimientos fortaleciendo la memoria, atención, aso-
ciación en particular. Se suele utilizar estos materiales en 
las matemáticas para actividades de nociones temporo-
espaciales desarrollando destrezas como la organiza-
ción, por ejemplo; utilizar pinzas de ropa para identificar 
dentro y fuera utilizando una caja de cartón. 

Los recursos de enseñanza a utilizarse con los estudian-
tes con discapacidad intelectual en el área de matemá-
ticas deben facilitar el aprendizaje y la formación indivi-
dual de cada uno de ellos, permitiendo a los estudiantes 
descubrir respuestas por si mismos utilizando sus propios 
recursos intelectuales, además respetando el ritmo y esti-
lo de aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo.

De acuerdo con Nortes (1993), “la UNESCO clasificaba 
los medios para la enseñanza de las matemáticas así: 1) 
Creciente producción y uso de medios para promover la 
actividad, la exploración, y el descubrimiento en vistas a 
ayudar en el aprendizaje de las matemáticas: Aparatos, 
juegos y adivinanzas, películas, material escrito, etc.; 2) 
Proliferación de los medios destinados a los maestros para 
una enseñanza más eficiente y más individual: Aparatos 
de demostración, retroproyectores y trasparencias, guías 
para el maestro, etc.; 3) El material escrito; 4) las calcu-
ladoras de mesa y las computadoras; 5) Instalación de 
Laboratorios de Matemáticas”.

Los recursos son apoyos importantes para mejorar la ca-
lidad educativa de las matemáticas, estimulando la aten-
ción de los NNA con discapacidad intelectual utilizando 
métodos audiovisuales, digitales y escritos (Figura 3).
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Figura 3. Materiales didácticos.

Los sistemas educativos están llamados a vivir cambios 
paradigmáticos en su actual configuración, y este proce-
so será facilitado y acelerado por el apoyo que presten 
las TIC para su desarrollo. La educación del siglo XXI, 
para desarrollar estas competencias en cada uno de sus 
estudiantes, requiere de una nueva forma de escuela, 
más flexible, personalizada y ubicua.

El nuevo paradigma educativo propone incorporar las 
TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizan-
do programas y aplicaciones que se puede utilizar en las 
aulas de clase como recursos innovadores para el desa-
rrollo de habilidades e independencia en los estudiantes 
con discapacidad intelectual, fortaleciendo así el apren-
dizaje de cada uno de ellos a través del respeto a la di-
versidad. Por ejemplo:

El programa Gradior es un software diseñado para la es-
timulación de las funciones cognitivas como la atención, 
sensación, percepción y memoria dirigido para profesio-
nales que intervienen con pacientes que presentan de-
terioro cognitivo además este programa utiliza dibujos y 
pictogramas lo cual indica que es un diseño accesible 
para todos que permite mejorar las capacidades y ha-
bilidades para la vida diaria en NNA con discapacidad 
intelectual. 

Por otro lado, Gradior se centra en ejercicios destinados 
a la rehabilitación cognitiva. Durante los últimos años, el 
ordenador se está utilizando ampliamente en la investi-
gación y en la clínica neuropsicológica no sólo para la 
evaluación, sino también para la rehabilitación. Existen 
marcadas diferencias entre el uso de ordenador y el tra-
bajo tradicional con lápiz y papel. El hecho de utilizar so-
porte informático para la rehabilitación cognitiva posee 
múltiples ventajas, en primer lugar, su modo interactivo 
propicia un proceso de aprendizaje más dinámico, per-
mitiendo controlar con precisión ciertas variables, como 
el tiempo de exposición de los estímulos y el tiempo de 

reacción, la recogida de los datos es más fiable y consis-
tente y se facilita su análisis, los estímulos que se presen-
tan resultan más atractivos, lo que aumenta la motivación 
del sujeto; específicamente para trabajar con niños se 
pueden confeccionar en formatos de juego y ofrece un 
feedback rápido y correcto, ya que permite construir un 
sistema interactivo de cambios de imágenes en función 
de las respuestas y su corrección, y permite el trabajo 
individual y desde el propio hogar (Hernández & De la 
Fuente, 2014).

Para evaluar el aprendizaje en los NNA con discapacidad 
intelectual en las matemáticas se la puede realizar a tra-
vés de pruebas objetivas y orales, para lograrlo, primero 
se debe considerar los conocimientos previos de cada 
estudiante para poder orientar las evaluaciones y de esta 
forma reconocer los conocimientos, destrezas, aptitudes 
y actitudes en la asignatura. 

Muntaner (2009), manifiesta que “es obligatorio persona-
lizar la evaluación, adaptándola a sus peculiaridades. La 
evaluación se realizará en función de los objetivos que 
se hayan planteado. Se valorará al alumno en función de 
el mismo, no sobre la base de una norma o de un crite-
rio externo o en comparación con sus compañeros. Para 
ellos es esencial la evaluación continua, la observación y 
la revisión constante de sus acciones”. (p. 100) 

Además, en las pruebas objetivas los modelos de pre-
guntas que se pueden realizar son de elección múltiple, 
seccionar verdadero y falso, subrayar la respuesta correc-
ta, discriminar, asociar, pintar el gráfico que corresponda 
etc., este tipo de preguntas dan facilidad al estudiante 
para responder y los resultados de estas pruebas son in-
dependientes del estado de ánimo de los estudiantes y la 
subjetividad del docente a la hora de corregir.

Las pruebas objetivas no permiten al estudiante desviar-
se del objetivo de la evaluación. El docente tiene que te-
ner claro las siguientes recomendaciones para estructu-
rar la prueba:

1. Debe tener claro los conocimientos que ha profundi-
zado el estudiante con discapacidad intelectual.

2. Las preguntas deben tener un lenguaje sencillo con 
palabras de su entorno para fácil comprensión.

3. Evitar respuestas que no tiene que ver en lo absoluto 
con la pregunta.

4. Las preguntas de selección múltiple no deben tener 
más de 4 opciones para evitar confundir al estudiante.

5. La cantidad de preguntas deben ser 10 máximo para 
obtener la atención y concentración de los estudian-
tes con discapacidad intelectual.
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Sin embargo, las pruebas orales permite que el docen-
te profundice los conocimientos en los estudiantes con 
discapacidad intelectual, utilizando materiales didácticos 
para sus actividades. Un eje importante es estas prue-
bas son las ordenes realizadas que el docente las mis-
mas que deben procurar ser claras y precisas para los 
estudiantes según el contexto en el que se desenvuelven, 
ademas estas pruebas favorecen el proceso de aprendi-
zaje reflexivo de los NNA con discapacidad intelectual en 
el área de matemáticas. 

CONCLUSIONES

A partir de los hallazgos del presente artículo se afirma 
que la utilización del material didáctico es fundamental en 
la aplicación de las adaptaciones curriculares en niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad intelectual en el 
área de matemáticas, pues logra un aprendizaje com-
prensivo mediante los estímulos recibidos a través de los 
sentidos para lograr el desarrollo de operaciones mate-
máticas debido a que estas requieren procesos cogniti-
vos de gran complejidad. Es necesario que el profesora-
do, en su formación inicial o continua, sea preparado para 
el manejo pedagógico de las adaptaciones curriculares, 
recursos ajustados a las necesidades individuales del su-
jeto y el abordaje de los retos propios del aprendizaje. 

Para la adquisición de conocimientos de los niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad intelectual se debe 
aplicar estrategias educativas mediante adaptaciones 
curriculares para desarrollar habilidades y destrezas que 
buscan satisfacer adecuada y eficazmente las necesida-
des educativas del estudiante.

El material didáctico es un apoyo fundamental para las 
adaptaciones curriculares de los estudiantes con disca-
pacidad intelectual porque, garantiza la eliminación de 
las barreras educativas brindando oportunidades equi-
tativas a través de la experimentación y el desarrollo de 
aprendizajes de calidad para toda la vida. En estos mo-
mentos, cuando la tecnología se ha convertido en un me-
dio de alto acceso para los procesos educativos, el uso 
de recursos digitales se ha convertido en una importante 
alternativa para dar soporte a las necesidades educativas 
especiales asociadas con la discapacidad intelectual. 

El reto de adaptar la evaluación requiere no solo un en-
foque metodológico, sino también curricular, recursivo y 
psicopedagógico que asegure el desarrollo natural del 
sujeto, la superación de retos del propio sistema y conso-
lidar sus competencias curriculares. 
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RESUMEN

El desarrollo de la investigación generó pregun-
tas sobre la calidad de la instrucción en línea en la 
Universidad de Guayaquil y presenta a la comuni-
dad una ventana de oportunidad para desarrollar 
una comprensión más profunda de la educación en 
línea y considerar qué protecciones se necesitan 
para los estudiantes universitarios que toman cur-
sos en línea obligados por la condición pandémica. 
Los objetivos del proceso son el definir las ventajas 
y limitaciones del aprendizaje en línea sincrónico, 
asincrónico y bicrónico; examinar la investigación 
sobre la calidad del aprendizaje bicrónico en línea 
aplicado hasta ahora; y correlacionar si el aprendi-
zaje obtenido es positivo según la percepción de los 
docentes. La metodología que se utilizó fue cuanti-
tativa y se aplicó el método inductivo. Una encuesta 
fue aplicada a 375 estudiantes con software esta-
dístico y se determinó que los docentes consideran 
que los niveles de calidad de la educación cayeron 
a un poco más de la mitad de lo normal.

Palabras clave: 

Calidad educación virtual, aprendizaje sincrónico, 
aprendizaje asincrónico, aprendizaje bicrónico, es-
pacio virtual de aprendizaje.

ABSTRACT

The development of the research raised questions 
about the quality of online instruction at the University 
of Guayaquil and presents the community with a win-
dow of opportunity to develop a deeper understan-
ding of online education and consider what protec-
tions are needed for university students. taking online 
courses required by the pandemic condition. The 
objectives of the process are to define the advan-
tages and limitations of synchronous, asynchronous 
and bichronic online learning; examine research on 
the quality of online bichronic learning applied so 
far; and correlate if the learning obtained is positi-
ve according to the perception of the teachers. The 
methodology used was quantitative and the inducti-
ve method was applied. A survey was applied to 375 
students with statistical software and it was determi-
ned that teachers consider that the levels of quality 
of education fell to a little more than half of normal.
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INTRODUCCIÓN

A medida que el aprendizaje en línea se convierte en un 
modelo más común para los cursos de educación supe-
rior, las instituciones y los instructores deben investigar 
los beneficios de incluir elementos sincrónicos y asincró-
nicos en el aprendizaje en línea para maximizar los be-
neficios de ambos entornos. En respuesta a la pandemia 
de COVID-19, las universidades de todo el país se vieron 
obligadas a reemplazar los cursos presenciales con cur-
sos remotos en un período de tiempo extremadamente 
corto durante el semestre de invierno del 2020. Muchos 
profesores sin experiencia en la enseñanza a distancia in-
tentaron replicar su experiencia presencial y completar el 
semestre dictando conferencias a través de un software 
de videoconferencia en línea.

Aunque el aprendizaje en línea aumentó constantemente 
en la última década en los países latinoamericanos, la lle-
gada de COVID-19 ha hecho que el aprendizaje en línea 
sea un modo común de impartir instrucción en institucio-
nes de educación superior en varios países del mundo 
(Yang, et al., 2020). 

En su definición de aprendizaje en línea, Ally (2019)el 
aprendizaje será adaptativo e individualizado para satis-
facer las necesidades de cada alumno. Esto es posible 
gracias a la tecnología emergente, la inteligencia artificial 
y el Internet de las cosas. Este estudio está haciendo una 
contribución significativa a la educación futura al identifi-
car las fuerzas que están dando forma a la educación y 
desarrollando un perfil de competencias para el docente 
digital del futuro. La investigación condujo grupos focales 
y entrevistas con expertos en educación de seis países 
para identificar las fuerzas que darán forma a la educa-
ción en el futuro y las competencias requeridas por el do-
cente digital para funcionar de manera efectiva. El perfil 
de competencias para el profesor digital (CPDT, enfatiza 
que el aprendizaje en línea implica el uso de internet para 
acceder a materiales de aprendizaje; para interactuar con 
el contenido, el instructor y otros estudiantes; y para ob-
tener apoyo durante el proceso de aprendizaje, con el fin 
de adquirir conocimiento, construir significado personal 
y crecer a partir de la experiencia de aprendizaje, a tra-
vés de plataformas, redes sociales sitios de internet con 
contenidos MOOC (Massive Open Online Course: Estos 
son cursos masivos abiertos en línea donde un número 
ilimitado de estudiantes puede acceder al contenido de 
código abierto sin costo alguno). 

Si bien la investigación y la adopción del aprendizaje en 
línea han aumentado, este artículo explora un aspecto 
particular del aprendizaje en línea, la combinación del 
aprendizaje en línea sincrónico y asincrónico en lo que 

desde ahora se denomina aprendizaje en línea bicrónico 
y la percepción que tienen los docentes sobre los resul-
tados de aprendizaje de sus estudiantes en el período 
online o virtual obligado de pandemia. Sosteniendo que 
la combinación de aprendizaje en línea sincrónico y asin-
crónico reduce potencialmente algunos de los desafíos 
del aprendizaje en línea asincrónico por sí solo, incluida 
la falta de inmediatez, comunidad, interacción y comuni-
cación audiovisual. 

Con ese fin, se describen varias clasificaciones en el 
aprendizaje en línea; con los objetivos que son definir las 
ventajas y limitaciones del aprendizaje en línea sincróni-
co, asincrónico y bicrónico; examinar la investigación so-
bre la calidad del aprendizaje bicrónico en línea aplicado 
hasta ahora; y correlacionar si el aprendizaje obtenido es 
positivo según la percepción de los docentes.

El cambio repentino al inicio de semestre del 2020 de la 
instrucción presencial a la instrucción remota de emer-
gencia no debe combinarse con la educación en línea 
(Lapitan, et al., 2021). La instrucción remota de emergen-
cia es un cambio temporal del método de instrucción en 
persona planificado por el miembro de la facultad para 
brindar a los estudiantes acceso inmediato a conferen-
cias y contenido del curso después de una crisis (Brito, 
2018). 

La educación en línea de alta calidad requiere que los 
miembros de la facultad dediquen una cantidad sustan-
cial de tiempo por adelantado para diseñar y desarrollar 
cursos en línea en colaboración con un equipo de dise-
ñadores instruccionales, especialistas en producción, es-
pecialistas en multimedia y otro personal de apoyo (Shah, 
et al., 2021). Este informe se centra específicamente en la 
calidad de la educación en línea, en lugar de la instruc-
ción remota de emergencia, y destaca lo que sabemos 
de investigaciones anteriores sobre el gasto, la equidad 
y la eficacia de la educación en línea en la educación 
superior.

La calidad de la educación en línea se ha convertido en 
temas de discusión cada vez más populares luego de la 
interrupción causada por la pandemia de COVID-19 (Jan, 
2020). Durante las últimas dos décadas, la educación en 
línea ha crecido considerablemente y se ha desplazado 
de los márgenes para convertirse en la principal fuente 
de crecimiento de la matrícula en la educación superior 
en países desarrollados (Hernández, et al., 2015)o por el 
contexto específico de la tarea que solicita el profesor. 
Este estudio analiza de manera empírica cómo los pro-
cesos de búsqueda en línea de 92 estudiantes varían en 
función de la influencia que ejercen los procesos, o bien 
varía el tipo de tarea (Taylor, 1991. 
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Aunque la educación en línea no es un desarrollo nue-
vo para los colegios y universidades, la crisis actual ha 
obligado a casi todas las instituciones en Latinoamérica 
a considerar aumentar su dependencia de la instrucción 
en línea en el próximo semestre y más allá (Mansilla et al., 
2013). Este resumen de políticas explora lo que se sabe 
sobre la calidad de la educación en línea, por qué la edu-
cación en línea de alta calidad no siempre es más barata 
que la educación presencial. La educación en línea pue-
de abrir puertas que alguna vez estuvieron cerradas para 
muchos estudiantes no tradicionales, pero el acceso am-
plio a cursos en línea mal diseñados exacerbará las bre-
chas de rendimiento y socavará la promesa fundamental 
de la educación superior.

Para las universidades que buscan desarrollar y ofrecer 
cursos en línea de alta calidad, la educación en línea 
no es necesariamente más barata por una variedad de 
razones (Wang, et al., 2021)the global system is decom-
posed into several subsystems, where each subsystem 
under synchronous RR scheduling communicates with 
each other via a network. The RR scheduling is adopted 
to avoid data collisions, however the updating information 
at each time instant is unfortunately reduced, and the un-
derlying RR scheduling of subsystems are deeply cou-
pled. The main purpose of this paper is to design a set of 
resilient DOF-based DMPC controllers for systems under 
the consideration of polytopic uncertainties and synchro-
nous RR scheduling, such that the desirable performan-
ce can be obtained at a low cost of computational time. 
A novel distributed performance index dependent of the 
synchronous RR scheduling is constructed, where the 
last iteration information from the neighbor subsystems is 
used to deal with various couplings. Then, by resorting 
to the distributed RR-dependent Lyapunov-like approach 
and inequality analysis technique, a certain upper bound 
of the objective is put forward to establish a solvable auxi-
liary optimization problem (AOP. Los estudiantes en línea, 
al igual que los estudiantes presenciales, se benefician 
de apoyos envolventes específicos, que incluyen propor-
ciones bajas de estudiantes por asesor, tutoría, asisten-
cia de ayuda financiera y servicios de colocación laboral, 
que requieren inversiones sustanciales en personal no re-
lacionado con el diseño o la entrega de un curso en línea 
determinado. Y los costos fijos asociados con el desarro-
llo de cursos en línea son en realidad más altos en com-
paración con los costos fijos de los cursos presenciales. 

En contraste menciona Rodríguez (2017), dejando de lado 
los gastos considerables relacionados con la tecnología 
y la infraestructura del curso, el diseño y desarrollo de 
cursos en línea requiere que los miembros de la facultad 
trabajen con un equipo de diseñadores instruccionales, 

especialistas en producción, especialistas en multimedia 
y otro personal de apoyo para crear video conferencias, 
animaciones, tutoriales interactivos , y más. Sin embargo, 
una vez que se desarrolla el curso en línea, los costos 
variables asociados con proporcionar el mismo curso en 
línea en semestres futuros pueden ser mucho más bajos 
que los costos variables de la educación presencial.

Fontana, et al. (2020), comentan que las reuniones virtua-
les son cada vez más comunes, no solo para equipos de 
trabajo distribuidos geográficamente, sino también para 
cursos en línea. Entonces, ¿cómo se enseña en este ex-
traño espacio virtual? ¿Cómo evita que los participantes 
caigan en esa peculiar pasividad característica de las 
conferencias? ¿Y cómo ayuda a los estudiantes a luchar 
contra la tentación constante de hacer clic momentánea-
mente fuera de la clase? Si bien las clases virtuales no 
están exentas de desafíos, de hecho, existen pasos con-
cretos que puede tomar para ejecutar sesiones de clase 
que sean enérgicas, interactivas y productivas. 

Campos, et al. (2020), cree que los ritmos y la idiosincra-
sia de las reuniones virtuales se volverán normales, inclu-
so cómodos después del efecto de la pandemia, pues un 
año, es suficiente tiempo, para que todos aprendan a ma-
nejar las herramientas y técnicas digitales, de lo contrario, 
las personas que no aprendan a dar una cátedra con el 
soporte sincrónico y asincrónico, no evolucionarán con 
la sociedad. Son simplemente métodos para aumentar el 
compromiso mental, la participación y la responsabilidad. 
Porque, al final del día, enseñar con tecnología es solo 
enseñar, si solo se puede aplicar a algo tan complejo y 
matizado como la enseñanza. Y aunque los contextos y 
los aspectos específicos difieren, siempre se aplican los 
mismos principios de aprendizaje y estrategias generales.

Los cursos síncronos, son cursos en línea en vivo que se 
llevan a cabo en tiempo real. El instructor y los estudian-
tes están juntos en la misma sesión, que comenzará y 
terminará normalmente a una hora determinada. Si bien 
ambos formatos de curso tienen sus pros y sus contras, 
los cursos sincrónicos son mucho más propicios para el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios y la progre-
sión del curso. Los estudiantes y los instructores están en 
línea al mismo tiempo en clases sincrónicas, ya que las 
conferencias, discusiones y presentaciones tienen lugar 
en horas específicas. Todos los estudiantes deben estar 
en línea en ese momento exacto para poder participar en 
la clase (Besser, et al., 2020). 

Humphry & Hampden-Thompson (2019), indican que a 
algunos estudiantes les gustan los cursos sincrónicos 
porque quieren sentirse involucrados, en tiempo real, 
con la experiencia de la clase. Puede que les resulte 
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gratificante hacer una pregunta u ofrecer un comentario y 
recibir comentarios instantáneos. Para algunas personas, 
la comunicación en tiempo real podría brindarles la ex-
periencia educativa que necesitan para prosperar. Para 
otros, el aprendizaje asincrónico podría ser una mejor 
opción. Muchos estudiantes necesitan más tiempo para 
formar sus pensamientos o considerar todos los lados 
de un tema antes de ofrecer una opinión. En un aula sin-
crónica, estos estudiantes pueden verse eclipsados por 
mecanógrafos más rápidos y pensadores espontáneos. 
Al estudiar de forma asincrónica, los estudiantes pueden 
trabajar a su propio ritmo.

Humrickhouse (2021), indica que algunos docentes inclu-
so les piden a los estudiantes que tengan sus cámaras 
web encendidas durante la sesión, lo que les permite ver 
a sus compañeros de clase y saber que no están solos en 
la sesión. Ibrahim, et al. (2020), mencionan que para po-
der evaluar el aprendizaje sincrónico se deberían aclarar 
las siguientes definiciones:

 • Chat o salón de conversación, es en donde las sa-
las de chat sincrónicas permiten que varios usuarios 
inicien sesión e interactúen. Esta es una excelente 
manera de hacer preguntas y compartir recursos y 
conocimientos. Muchos módulos de cursos en línea 
tienen interfaces de chat integradas, por lo que puede 
participar directamente desde su navegador.

 • Teléfono o voz sobre IP, si se trabaja en un entorno 
empresarial, esto puede resultarle familiar. Algunos 
cursos pueden permitirle realizar conferencias tele-
fónicas con su profesor y compañeros, utilizando su 
computadora o su teléfono.

 • La videoconferencia o conferencia web, en este tipo 
de función podría ser una excelente opción, especial-
mente si desea imitar una experiencia en el aula. Con 
la cámara web, puede hablar con el profesor cara a 
cara, compartir medios (como documentos, presenta-
ciones y preguntas de encuestas) y más. En la ma-
yoría de los casos, es posible que se pueda guardar 
el video o la conferencia web para volver a revisarlos 
más tarde cuando estudie.

 • Transmisión en vivo, como algunos programas de 
aprendizaje sincrónico pueden ir un paso más allá al 
emular el aula tradicional, al transmitir en vivo la con-
ferencia del profesor, como si estuviera sentado en el 
aula con ellos. En muchos casos, esto también se pue-
de grabar para más tarde, de modo que pueda volver 
a verlo si se perdió algo, las plataformas emblemáti-
cas para esta estrategia es Facebook Live.

Jan (2020) considera que los cursos asincrónicos se com-
ponen de cursos prediseñados, lo que permite a los estu-
diantes completarlos en el momento y al ritmo que elijan, 
se llevan a cabo en un entorno de aprendizaje en vivo, 
creando una plataforma para que los estudiantes y los 
docentes interactúen juntos en la misma sesión. Mantener 
un sentido de comunidad y conexión personal es un gran 
factor de motivación para que los estudiantes asistan a 
clase todos los días, lo que rara vez ocurre en un formato 
de curso asincrónico.

Meuleman (2018), refiriéndose a las clases asincrónicas 
dice que estas permiten a los estudiantes completar su 
trabajo en su propio tiempo. A los estudiantes se les da 
un período generalmente de una semana, durante el cual 
deben conectarse a su clase al menos una o dos veces. 
Lapitan, et  al. (2021), actualizan la anterior apreciación 
mencionando que el matiz interesante es que, en los 
cursos asincrónicos, puede hacerse sin importar la hora 
del día (o de la noche). Otra ventaja de estudiar de for-
ma asincrónica es si el horario de trabajo es agitado o 
si trabaja en varios turnos, es posible que no se tenga 
que preocuparse por iniciar sesión a una hora específi-
ca cada semana; el horario de clases podría modificarse 
para adaptarse a la vida real del estudiante.

Trung, et al. (2012), mencionan que, aunque la combina-
ción del aprendizaje presencial y en línea se ha investiga-
do en muchos estudios, la combinación del aprendizaje 
sincrónico y asincrónico en línea no se ha investigado en 
la misma medida, basándose en el término cronológico, 
que significa personificación en el tiempo. Yang, et al. 
(2020), conceptualizan el aprendizaje en línea bicrónico 
como la combinación del aprendizaje en línea asincróni-
co y sincrónico, donde los estudiantes pueden participar 
en el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lu-
gar durante las partes asincrónicas del curso, pero luego 
participar en actividades en tiempo real para las sesiones 
sincrónicas, concluye que la cantidad de la combinación 
de aprendizaje en línea varía según el curso y las acti-
vidades incluidas en el curso.La figura 1 proporciona la 
comprensión conceptual del aprendizaje en línea bicró-
nico. Concebido el aprendizaje como un continuo bucle 
entre el aprendizaje en línea sincrónico y asincrónico, y se 
coloca el aprendizaje en línea bicrónico entre estos dos 
extremos para ilustrar que muchos cursos existentes ya 
abarcan aspectos de ambos dominios.
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Figura 1. Tipos de aprendizaje por conectividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue desarrollado desde el principio metódico de Andrade, et al. (2018), de partir de enfoque particulares; se 
recogió la información para ser utilizada de forma descriptiva e interpretativa, a través de un proceso transversal, se 
utilizó una encuesta dirigida a 375 docentes registrados en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
de Guayaquil, para proceso de los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS y reflejo un análisis de confiabi-
lidad Alfa de Cronbach de 0,823.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con los resultados encontrados en la investigación de campo, se procedió a tabular y procesar la información, se 
hizo una prueba de Kolmogorov-Smirnov buscando la forma apropiada de correlacionar las variables de estudio, las 
mismas que fueron: Variable independiente como la estrategia bicrónica y la variable dependiente la percepción de 
calidad de docentes. Para calcular las variables, se sumaron las preguntas 1 a la 3 para la V.I. y de la 4 a 7 para la V.D. 
La analítica descriptiva puede observarse en la tabla 1:

Tabla 1 Análisis descriptivo.

Preguntas seleccionadas Muy 
desacuerdo Desacuerdo Indiferente De 

acuerdo
Muy de 
acuerdo

Pregunta 1: ¿Considera Ud. haber logrado las excelencia en la 
enseñanza con la estrategia online sincrónica y asincrónica en 
tiempos de pandemia?

11,7% 2,9% 16,8% 22,7% 45,9%

Pregunta 2: ¿Cree usted que los contenidos digitales fueron cubier-
tos en función de las necesidades de aprendizaje? 15,5% 22,1% 40,5% 19,2% 2,7%

Pregunta 3: ¿Cree usted haber aportado eficientemente al cumpli-
miento de los objetivos de educación? 6,1% 8,0% 34,7% 34,7% 16,5%

Pregunta 4: ¿Fueron de ayuda las herramientas brindadas por la 
universidad en la estrategia bicrónica de enseñanza aprendizaje? 10,9% 5,6% 29,6% 31,7% 22,1%

Pregunta 5: ¿Las condiciones propias del proceso de enseñanza 
con el método virtual fueron las adecuadas? 12,8% 29,9% 35,5% 14,4% 7,5%

Pregunta 6: ¿Cree usted que hubiera servido utilizar solo estrate-
gias sincrónicas? 13,3% 22,1% 40,0% 21,9% 2,7%

Pregunta 7: ¿Cree usted que hubiera servido utilizar solo estrate-
gias asincrónicas? 7,5% 26,4% 34,4% 24,3% 7,5%
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El 68.6% considera haber logrado las excelencia en la enseñanza con la estrategia online sincrónica y asincrónica 
en tiempos de pandemia, lo que indica que el conformismo de los resultados no es perfecto, más bien indica una 
tendencia a la media, se comprueba con que solo el 51,2% que cree haber aportado eficientemente al cumplimiento 
de los objetivos de educación; el 21,9% consideran que los contenidos digitales fueron cubiertos en función de las 
necesidades de aprendizaje, lo que es un indicador muy bajo que permite entender lo explicado en la literatura, que 
este contenido necesita producción para que sus resultados sean eficientes y lo que se practica es algo muy diferente, 
es decir, tomar contenidos del internet para que los estudiantes aprenda. 

Con el 53,8% creen los docentes que la universidad dio ayuda las herramientas brindadas por la universidad en la 
estrategia bicrónica de enseñanza aprendizaje, lo que es un dato muy bajo en consideración de las políticas de la 
calidad de educación de la Universidad de Guayaquil.

El 21,9% considera que Las condiciones propias del proceso de enseñanza con el método virtual fueron las adecua-
das, el 24,6% cree que hubiera servido utilizar solo estrategias sincrónicas, el 31,8% considera que hubiera servido 
utilizar solo estrategias asincrónicas dato superior al anterior y que demuestra que más docentes hubieran preferido 
ceder la enseñanza aprendizaje al autonomismo del estudiante, pero también es importante observar que este dato es 
muy pequeño y no indica una autoridad o generalidad de la situación. 

Estos dos últimos resultados reafirman que el proceso bicrónico gana presencia entre el método utilizado en la 
Universidad de Guayaquil, es decir, las actividades autónomas e independientes y el acompañamiento presencial de 
guía, pero que de acuerdo a lo investigado, fue de pocas horas de presencialidad o virtualidad sincrónica. Para hacer 
el análisis correlacional, primero se hizo Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, la que se muestra de la 
siguiente manera (Tabla 2):

Tabla 2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

Variable independiente (Estrategia bicrónica) Variable dependiente (Percepción de calidad)

N 375 375

Parámetros normalesa,b

Media 3,00 3,36

Desviación estándar ,869 ,812

Máximas diferencias extremas

Absoluta ,110 ,112

Positivo ,108 ,097

Negativo -,110 -,112

Estadístico de prueba ,110 ,112

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

De acuerdo con la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, en ambos casos la significancia asintótica, re-
flejó ser menor al alfa de 0,05, por lo tanto, este es un estudio no paramétrico lo que indica que la correlación que se 
debe ejecutar es de Rho de Spearman y con ello comprobar el grado de correlación entre las variables planteadas en 
el estudio (Tabla 3).
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Tabla 3. Correlación de variables.

Correlaciones Variable independiente 
(Estrategia bicrónica)

Variable dependiente 
(Percepción de calidad)

Rho de Spearman

Variable independiente 
(Estrategia bicrónica)

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,641**

Sig. (bilateral) . ,000

N 375 375

Variable dependiente (Per-
cepción de calidad)

Coeficiente de 
correlación ,641** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 375 375

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Los docentes, de acuerdo con el análisis de correlación de variables, tuvieron la percepción de que la calidad del 
aprendizaje fue del 64,1% según las estrategias aplicadas en el período de pandemia, lo que se considera que es un 
valor medio, en comparación de una normalidad de 1 (Figura 2).

Figura 2. Dispersión de la correlación.

Ser observa una tendencia a la derecha de los puntos, por lo que la correlación es positiva, sin embargo, la dispersión 
indica que no la correlación no es absoluta, pero si es marcada visiblemente en el estadígrafo (Tabla 4).

Tabla 4. Prueba de Chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (2 
caras)

Chi-cuadrado de Pearson 474,291a 48 ,000

Razón de verosimilitud 378,357 48 ,000

Asociación lineal por lineal 121,263 1 ,000

N de casos válidos 375

a. 45 casillas (69,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,37.
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Haciendo la prueba de Chi-cuadrado, se observa que la 
significancia en cuanto a la correlación, el análisis de ve-
rosimilitud y la asociación lineal es menor al alfa de 0,05, 
lo cual valida la información obtenida.

CONCLUSIONES

Las conclusiones realizadas a partir de los objetivos del 
proceso son: primero que las ventajas y limitaciones del 
aprendizaje en línea sincrónico, asincrónico se antepo-
nen uno de otro, por lo que se considera que los extremos 
son malos, a menos de que se desarrolle la producción 
de material para la enseñanza, material que debe ser de 
alta calidad evaluativa del conocimiento adquirido. 

Como segunda conclusión, al examinar la investigación 
sobre la calidad del aprendizaje bicrónico en línea apli-
cado hasta ahora se encontró que el aprendizaje o en-
señanza a modalidad bicrónica, es la que más se utiliza 
debido a la baja calidad de producción del material de 
clase.

Finalmente, al correlacionar si el aprendizaje obtenido es 
positivo según la percepción de los docentes, este llegó 
a un nivel medio, entendiendo que los docentes no están 
satisfechos con lo obtenido y que su percepción de la 
calidad llega hasta ahora en el 64,1%; por lo tanto, esa 
es la correlación que existe entre la estrategia bicrónica 
utilizada en la Universidad de Guayaquil y la calidad de 
los aprendizajes.
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RESUMEN

El propósito del estudio fue proponer actividades de 
bienestar emocional para el desarrollo del aprendi-
zaje significativo en los estudiantes en tiempos de 
postpandemia. El estudio fue de tipo descriptivo-
proyectivo, con diseño no experimental transeccio-
nal, se incluyó una muestra de 106 estudiantes y 4 
docentes de una institución educativa de la ciudad 
de Lima. Se aplicó dos instrumentos a una escala de 
estrés percibido (PSS-14), y una escala de desarro-
llo del aprendizaje significativo en tiempos de pan-
demia (E.D.A.S.T.P). Los resultados reflejaron una 
moderada incidencia de estrés y ansiedad en los 
estudiantes, dando respuestas cognitivas, fisiológi-
cas y motoras inadecuadas en su comportamiento, 
así mismo los docentes que iniciaron clases online 
manifestaron en su mayoría desarrollar moderada-
mente el aprendizaje significativo debido a la falta 
de dominio de las competencias digitales que no les 
ayudo a implementar estrategias que les facilitará 
relacionar los conocimientos previos y nuevos. Las 
actividades de bienestar emocional para el desa-
rrollo del aprendizaje significativo es una propuesta 
que ayudará a gestionar las emociones, incorporar 
ideas nuevas con las previas del educando que 
aprende para la toma de decisiones adecuadas, en 
función de fortalecer el carácter y ser cada día me-
jores personas. 

Palabras clave: 

Aprendizaje significativo, control de emociones, 
educación secundaria, pandemia.

ABSTRACT

The purpose of the study was to propose emotional 
well-being activities for the development of meanin-
gful learning in students in post-pandemic times. The 
study was descriptive-projective, with a non-experi-
mental transectional design, and included a sample 
of 106 students and 04 teachers from an educational 
institution in the city of Lima. Two instruments were 
applied: a Perceived Stress Scale (PSS-14), and a 
scale of development of significant learning in ti-
mes of pandemic (E.D.A.S.T.P). The results reflected 
a moderate incidence of stress and anxiety in the 
students, giving inadequate cognitive, physiological 
and motor responses in their behavior, likewise the 
teachers who started online classes manifested a 
moderate development of meaningful learning due 
to the lack of mastery of digital competencies that 
did not help them to implement strategies that would 
facilitate them to relate previous and new knowled-
ge. The activities of emotional well-being for the de-
velopment of meaningful learning is a proposal that 
will help manage emotions, incorporate new ideas 
with the previous ones of the learner who learns to 
make appropriate decisions, in order to strengthen 
the character and be better people every day. 

Keywords: 

Significant learning, control of emotions, secondary 
education, pandemic.
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INTRODUCCIÓN

La educación se ha centrado desde hace varios años en 
el estudiante como principal sujeto que aprende crítica 
y dinámicamente, dejando atrás la concepción de una 
educación basada en la enseñanza impartida solo por el 
docente, donde este estimula, aprovecha sus capacida-
des y los dirige hacia la formación integral de su persona-
lidad. De esta manera, se empezó a estudiar las tácticas 
que emplea el docente y cómo aprende el estudiante. De 
allí, la relevancia del empleo de actividades dentro del 
proceso de enseñanza y como estas inciden en el apren-
dizaje, entendiendo que cada estudiante tiene una mane-
ra singular de aprender.

“El escenario educativo actual ha tenido que hacer un 
viraje en las formas de alcanzar sus metas y objetivos 
para salir adelante a la real situación que ha provocado 
el COVID 19 o SARS-CoV-2, ha hecho que el mundo se 
aísle por lo que ahora existen millones de individuos en-
frentándose a una nueva manera de enseñar y aprender”. 
(Solórzano, 2020)

Realidad que ha afectado a los estudiantes dado que el 
estar confinado y con una nueva modalidad de educa-
ción a distancia ha generado en los discentes ansiedad, 
estrés y depresión efectos psicológicos que ha desbalan-
ceado su manera de actuar y les ha ocasionado conflictos 
(Huang & Zhao, 2020; Casimiro, et al., 2020), por la falta 
de continuos y acostumbrados hábitos y rutinas sociales 
que ahora no son las mismas (Wang Pan, et al., 2020). 
Evidenciando sedentarismo, mayor uso de pantallas de 
la televisión, el computador y teléfono móvil, patrones irre-
gulares de sueños, sentimientos de sentirse atrapados, 
aburrimiento, miedo al virus y a enfermedades, inadecua-
dos hábitos alimenticios, no tener información y pautas de 
actuación clara, que se han reflejado a nivel físico, emo-
cional y cognitivo (Balluerka, et al., 2020). 

Este panorama en el Perú tiene puntos de coincidencias 
con las evidencias reflejadas en los estudios señalados 
a nivel mundial. Más aun la realidad presentada en el 
contexto educativo en el país ha tenido que ser repen-
sada, en cuanto a la adecuación y el aprovechamiento 
de los recursos humanos y tecnológicos para organizar 
los contenidos y conocimientos que ayuden al estudiante 
a obtener aprendizajes significativos mediante acciones 
de bienestar emocional que los haga conscientes de la 
realidad, para que actúen de manera responsable facili-
tando la adaptación y el mantenimiento de sentimientos 
de bienestar, equilibrio y seguridad.

Es un desafío para la educación dado que existe la nece-
sidad del distanciamiento para evitar riesgos de contagio 
con el coronavirus, por tanto, es pertinente migrar hacia 

actividades de aprendizaje virtual (Moreno-Correa, 2020), 
hacer que el estudiante aprenda significativamente a tra-
vés de las TIC y el docente emplee sus competencias 
digitales y pedagógicas desde el hogar.

Para ello, el desarrollo de las sesiones de clases se re-
quiere de actividades, y acciones flexibles, voluntarias 
que generen actitudes positivas y a la vez facilite el de-
sarrollo de nuevas ideas y conceptos relacionándolo con 
lo anteriormente aprendido, captando su significado de 
manera no arbitraria, construyendo el conocimiento per-
mitiendo que este permanezca por más tiempo, unido a 
una nueva modalidad con base a las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC), que fomenta en el estu-
diante la capacidad de autogestión y autonomía, además 
de ser participativos, creativos, reflexivos, críticos y res-
ponsables (Carranza & Caldera, 2018),

Por lo que es importante el desarrollo del aprendizaje 
significativo que, en palabras de Monereo, et al. (2011), 
destaca que “este aprendizaje integra y relaciona nuevas 
y previas ideas en la memoria de quien aprende para que 
estos respondan y tomen decisiones ante la resolución 
de problemas o ejecución de tareas tanto dentro como 
fuera del espacio escolar”. Lo anterior supone, la necesi-
dad de darle significatividad a las experiencias educati-
vas vividas a inicios de la pandemia para convertirlas en 
actividades que consoliden las emociones positivas, que 
beneficien considerablemente la forma de pensar, tolerar 
ausencias físicas, organizar ideas con perspectivas más 
amplias, motivación a seguir adelante a pesar de los ava-
tares de la vida.

El presente estudio dirige su mirada hacia la situación 
emocional experimentada por los y las estudiantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en tiempos de pande-
mia y postpandemia al proponer actividades de bienestar 
emocional para el desarrollo del aprendizaje significativo 
en los estudiantes de educación secundaria de la Unidad 
Educativa Ricardo Palma de la ciudad de Lima. 

Con respecto a las bases teóricas, Barrantes-Elizondo 
(2016), señala que el término “emoción” surge de la ex-
presión latina movere, que significa moverse; toda emo-
ción lleva implícita la tendencia a la acción. Así mismo la 
emoción es un sentimiento y sus pensamientos caracte-
rísticos a estados psicológicos y biológicos y a una diver-
sidad de tendencias y estímulos a actuar.

Dentro del campo de la psicología las emociones resultan 
de vital importancia dado que juega una función decisiva 
en la adaptación y la supervivencia en la vida de los seres 
humanos (Cassinda-Vissupe, et al., 2017). En el presen-
te, el estudio de las emociones se considera innegable 
su potencial de riesgo/beneficio para el bienestar y la 
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salud. Desde el plano vivencial las emociones son agita-
ciones repentinas y rápidas que experimenta el individuo 
desde el estado de ánimo, ocurriendo en su mayoría por 
recuerdos, ideas o circunstancias (Huertas-Fernández & 
Romero-Rodríguez, 2019). Las más comunes son: la tris-
teza, la ira, el temor, la sorpresa, el placer, el disgusto, el 
amor y la vergüenza. De ellas se desprenden sentimien-
tos que son sensaciones más perdurables.

Muchas de las emociones son negativas causando daño 
a la salud mental y física de las personas. Actualmente 
los individuos en el mundo entero experimentan emo-
ciones nocivas producto de la pandemia denominada, 
COVID-19, debido a su alto nivel de contagio ha obliga-
do a todas las instancias suspender encuentros masivos 
para controlar su expansión y no poner en riesgo la vida. 
Desde la perspectiva educativa las instituciones que 
prestan este servicio han tenido que migrar sus activida-
des hacia el aprendizaje virtual, Moreno-Correa (2020), el 
cual es un gran desafío. Sin embargo, los estudiantes en 
vista del cambio de rutinas y hábitos sociales y académi-
cos se han vistos expuestos a situaciones complicadas 
y extraordinarias con diversos estímulos productores de 
estrés.

Es por ello, que es pertinente diseñar y proponer activida-
des de bienestar emocional para el desarrollo del apren-
dizaje significativo en los estudiantes de secundaria, para 
evitar con frecuencia los miedos a la infección al virus y 
otras enfermedades, la exhibición de emociones de eno-
jo, irritación, aburrimiento y mal humor por el aislamiento, 
así como sentimientos de odio y tristeza por no cumplir 
con lo planificado. Estas emociones negativas frecuente-
mente llevan a caer a injusticias, agresiones, intolerancias 
fomentando antivalores presentes en la sociedad.

En la actualidad debido a la situación de aislamiento 
social ocasionado por el coronavirus las instituciones 
educativas han tenido que hacerle frente al empleo de 
medios tecnológicos para generar ambientes de apren-
dizaje virtual (Solórzano, 2020), combinando acciones 
pedagógicas que desarrollen en los estudiantes conoci-
mientos que impacten en sus aprendizajes (Islas-Torres, 
2015). Ante dicha situación es importante reflejar que los 
cambios han dado respuestas al proceso de enseñanza 
aprendizaje, sean estas favorables o desfavorables.

Con la incorporación de las TIC la función del docente 
es crear oportunidades de aprendizaje en el cual el estu-
diante pueda preguntarse y discutir sobre lo que conoce 
con relación al tema a desarrollar, examinar nueva infor-
mación y producir en colaboración con otros para solu-
cionar dificultades y tomar decisiones; el docente de esta 
manera requiere de amplios conocimientos del contenido 

de su curso, y de estrategias de enseñanza interesantes 
y estimulantes que favorezca el aprendizaje (Marcelo, et 
al., 2016).

En este sentido, existen estudios realizados con respecto 
al proceso de enseñanza aprendizaje virtual como el de 
García-Valcárcel & Tejedor (2017), en las que se exponen 
experiencias que han tenido éxito al emplear las TIC y 
el desarrollo del aprendizaje significativo. El aprendizaje 
significativo parte de la idea de la integración de nuevas 
ideas y saberes a la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende, la cual supone que este posee conocimientos 
previos que le permita relacionar las ideas obtenidas con 
las nuevas, que estos saberes sean tomados en cuenta 
por el docente-guía, que unido a un buen material y es-
trategias que promuevan una actitud activa tanto para el 
discente que busca aprender como para el docente que 
busca facilitar la construcción de conocimientos.

El aprendizaje significativo no tiene límites en teoría, dado 
a que cada día se incorporan nuevos significados a los 
conocimientos previos, estableciendo nuevas y comple-
jas relaciones entre ellos. Las actividades deben basar-
se en las dimensiones del aprendizaje significativo que 
sirven de base para la construcción del instrumento del 
estudio. Las dimensiones son: La motivación, la compren-
sión, la funcionabilidad, la participación activa y la rela-
ción con la vida real. La primera dimensión, motivación, 
se traduce como la mayor o el menor grado de significati-
vidad de la experiencia y de esta dependerá de la fuerza 
por aprender significativamente. Es decir, debe existir un 
compromiso real en el proceso de enseñanza aprendizaje 
por parte del educando y el docente, dado que la moti-
vación es el mecanismo impulsor del aprendizaje que se 
encuentra mediada por las emociones, intereses, creen-
cias y valores.

La segunda dimensión, se refiere a la comprensión, 
comprende la acción que establece relaciones entre 
los elementos disponibles en la estructura cognitiva con 
el nuevo contenido, captando el material e información 
detallado en clase. De esta manera se construye signifi-
cados a partir de la comprensión del contenido relacio-
nando lo nuevo de forma significativa, siendo capaz de 
exponer y expresar ideas comparándolas para emitir res-
puestas, alcanzando una verdadera conexión benefician-
do el aprendizaje.

En este sentido, la tercera dimensión funcionabilidad, ex-
plica como las ideas, saberes obtenidos pueden ser efi-
cientemente utilizados. Mientras más cuantiosas y com-
plejas sean las conexiones entre lo nuevo que aporta el 
contenido y la profundidad de asimilación en el estudian-
te, superior será el grado de significatividad aportando 
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funcionalidad al conocimiento respondiendo con varias 
opciones a las situaciones. De tal manera que, al estar el 
estudiante motivado, comprende la información nueva la 
hace parte de su estructura cognitiva y le otorga funcio-
nalidad disponiendo diferentes alternativas para resolver 
problemas.

Seguidamente la cuarta dimensión participación activa, 
se refiere al estudio, discusión y desarrollo del conteni-
do recibido. Una vez que el estudiante se compromete, 
trabaja y asume su rol activo sobre el contenido e infor-
mación recibida, este automáticamente la integra en di-
ferentes momentos en el cual reflexione sobre su propio 
proceso, valorando las experiencias anteriores y las nue-
vas, identificando sus dificultades y a la vez empleando 
medios para resolverlos sirviendo de base para enfrentar 
otras situaciones de aprendizaje.

Por último, la dimensión relación con la vida real, es reco-
nocida cuando se adapta, e implementa la información 
recibida para resolver las dificultades reales o posibles. 
Esta dimensión posee un alto grado de significatividad, 
dado que el docente gracias a las actividades e infor-
mación aportada pone a prueba al estudiante sus cono-
cimientos previos con los nuevos, creando conexiones 
sustantivas que expande su creatividad para enfrentar 
conflictos y dificultades que la vida plantea.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio estuvo centrado en el enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo-proyectivo, con un diseño no experi-
mental transeccional. La muestra definitiva estuvo con-
formada por 106 estudiantes de segundo año de educa-
ción secundaria de la Unidad Educativa Ricardo Palma 
de la ciudad de Lima (χ= 14,56 años de edad), de dos 
colegios públicos. El estudiantado que participó fue de 
ambos géneros (masculino= 50%; femenino= 50%). Los 
estudiantes fueron seleccionados con los siguientes cri-
terios de inclusión: a) Poseer un computador o teléfono 
móvil, b) Querer participar en la investigación, c) poseer 
las edades comprendidas entre 14 a 15 años de edad. 
Respecto a los criterios de inclusión de los docentes que 
en este caso fueron cuatro, en su mayoría hombres fue te-
ner disponibilidad para participar en la investigación, po-
seer computador o teléfono celular y más de cinco años 
de experiencia en ejercicio de su profesión. Todos estos 
criterios de inclusión surgieron porque se consultó a los 
docentes y estudiantes quienes aportaron la información 
desde ese mismo momento se les garantizó el anonima-
to y confidencialidad de los datos con fines investigati-
vos, otorgando el consentimiento para el desarrollo de la 
investigación.

Para tener información sobre las variables estudiadas se 
utilizó la técnica de la encuesta y dos cuestionarios es-
tructurados en partes distribuido y aplicados en línea. El 
primer instrumento dirigido a los estudiantes sobre bien-
estar emocional en tiempos de pandemia, tomado de la 
Escala de estrés percibido (PSS-14), y adaptado por los 
investigadores, quedó integrado por 21 ítems, estructu-
rado en tres dimensiones denominadas respuestas cog-
nitivas, fisiológicas y motoras, respondiendo a la escala 
de Likert a cuatro opciones de respuestas: siempre, casi 
siempre, algunas veces y nunca, llegando al acuerdo por 
medio de criterios de decisión (siempre=Alto; Casi siem-
pre y algunas veces= moderado; nunca= bajo) 

Se confeccionó la escala de desarrollo del aprendizaje 
significativo en tiempos de pandemia (E.D.A.S.T.P), ela-
borado por el GD (Grupo de Docentes) instrumento desti-
nado a los docentes que presentó dos partes que abarcó 
las dimensiones: motivación, comprensión, funcionali-
dad, relación con la vida real y participación activa, con 
un total de 16 ítems, con cuatro categorías, y la segunda 
parte de tres preguntas abiertas relacionadas al manejo 
de habilidades digitales. 

1. ¿Cuál de las herramientas para dictar clases virtuales 
emplea?

2. ¿Comparte recursos (pptx, pdf o docx) en la nube, 
utilizando el Google Drive, para comunicar los conte-
nidos y discutirlos en foros de trabajo?

3. ¿Ejecuta actividades de aprendizaje en línea para ge-
nerar pensamiento reflexivo, crítico, creativo e innova-
dor en los estudiantes? 

Corregida y validada por tres especialistas, para que las 
preguntas fueran comprendidas, la cual se administró a 
cuatro docentes vinculados a la enseñanza en secun-
daria. Se realizó a ambos instrumentos la confiabilidad 
mediante la prueba de consistencia interna Alpha de 
Cronbach, resultado 0,81 estudiantes y 0,79 docentes, la 
cual se consideró confiable.

La investigación se efectuó entre los meses de mayo, ju-
nio y julio del 2020. El análisis de datos, se realizó poste-
rior a la recolección de datos desarrollando procedimien-
tos estandarizados cuantitativos (estadística descriptiva), 
a través del paquete estadístico SPSS, versión 21.0 para 
Windows, sobre los datos originales cuyos resultados se 
presentan a continuación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La totalidad de los estudiantes coinciden en que las res-
puestas cognitivas durante el último mes de confinamien-
to y hasta los meses de no confinamiento igual han esta-
do sometidos al aislamiento social, experimentando con 
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un 30% que algunas veces disfrutan de las actividades 
normales de cada día, así mismo han sentido tristeza por 
muerte de algún familiar a causa del coronavirus, se les 
dificulta tomar decisiones, se sienten inseguros a la hora 
de hablar con sus compañeros y docentes durante la cla-
se vía online, mientras que el 29% de los encuestados 
casi siempre responden a sentirse preocupados con la 
situación, han tenido episodio de pensamientos negati-
vos, les agobia el estar recibiendo clase vía online, han 
sentido miedo sin motivo, nerviosismo y mal humor, evitan 
salir para no contagiar a sus familiares. 

Por otro lado, las respuestas fisiológicas algunas veces 
33% siente la sensación constante de ir al baño y que 
descansan y el 25% casi siempre despierta continua-
mente mientras duermes, sienten la necesidad de comer 
constantemente, además de sentir tensión al realizar sus 
actividades escolares. Con relación a la respuesta moto-
ra el 28% casi siempre presenta movimientos repetitivos 
(manos, pies), y el 24% siempre presenta movimientos de 
rascarse el cuerpo sin motivo alguno, datos expresados 
mediante la situación del aislamiento social, estos datos 
pueden observarse en la figura 1. 

Figura 1. Respuestas emocionales ante el estrés.

A partir de los datos aportados por los docentes encues-
tados que inician clases virtuales se muestra en la figura 
2 que estos con un 50% reportaron que algunas veces 
aplican juegos relacionados al tema y que les permita 
el fortalecimiento de las emociones, a su vez presentan 
acciones durante el proceso de enseñanza que estimu-
la el aprendizaje de los temas en sus estudiantes y un 
25% nunca promueve en los estudiantes la valoración in-
dividual y colectiva que les impulse las ganas de seguir 
aprendiendo. Seguidamente la compresión los docentes 
con un 44% algunas veces plantea preguntas para esta-
blecer relaciones entre conocimientos previos y nuevos 
en los estudiantes, así mismo algunas veces planifica ac-
tividades que incorpore temas de interés y necesidades 
para el desarrollo del pensamiento crítico, por otro lado el 
38% nunca incluye recursos específicos que permita que 
al estudiante relacione los nuevos contenidos de las asig-
naturas con los conocimientos iniciales, tampoco aplica 

actividades que conecte emocionalmente al estudiante 
con el tema a desarrollar de manera que no condiciona 
su manera de pensar y aprender.

En este sentido el 38% manifestó que algunas veces de-
sarrolla actividades que inviten a utilizar y contrastar la 
información que ofrezca mejores argumentos de sus es-
tudiantes, además de algunas veces promueve la compa-
ración de realidades a través de acciones que permitan 
vivenciar lo útil y lo no útil. En función a la funcionabilidad 
el 50% expreso que algunas veces desarrolla acciones 
que vincule la actuación personal y colectiva con la in-
formación previa y nueva que conduzca a la toma de 
decisiones, a su vez algunas veces incluye contenidos 
que fortalece las habilidades emocionales con los hechos 
de la vida real. Por último, la participación activa, el 50% 
algunas veces aplica actividades que le permita al es-
tudiante reflexionar sobre lo aprendido durante clase, y 
le permite al estudiante desempeñar roles activos asu-
miendo diversas emociones que les puede producir un 
contenido, por otro lado, el 25% reflejó que casi siempre 
promueve la reflexión sobre las experiencias personales 
anteriores al presentar una nueva experiencia.

Figura 2. Aprendizaje significativo.

Con respecto a las tres preguntas abiertas sobre el do-
minio de las competencias digitales los docentes respon-
dieron poseer poco conocimiento en aspectos claves de 
formación en entorno virtuales como herramientas para 
la creación de contenido digital, comunicación, colabora-
ción virtual y resolución de problemas. 

La primera pregunta consideró ¿Cuál de las herramientas 
para dictar clases virtuales emplea? Tres de los docentes 
manifestaron dar sus clases mediante WhatsApp, mensa-
jes de textos y audios, desconocen el empleo de Google 
Meet, Zoom, Canva, Prezi, Google Classroom, las clases 
no fueron interactivas mediante una plataforma o aulas 
virtuales. Con respecto a la segunda pregunta ¿Comparte 
recursos (pptx, pdf o docx) en la nube, utilizando el 
Google Drive, para comunicar los contenidos y discutirlos 
en foros de trabajo?, uno de los docentes señalo que, si 
comparte recursos para que en cualquier momento los 
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estudiantes puedan buscarlo, leerlos y discutirlos me-
diante chat por WhatsApp, para dar a los chicos y chicas 
esa sensación de presencia, acortando las distancias, el 
resto de los docentes no emplea los recursos por Google 
Drive ni discuten los temas. Por último, ¿Ejecuta activida-
des de aprendizaje en línea para generar pensamiento 
reflexivo, crítico, creativo e innovador en los estudiantes?, 
sinceramente fueron pocas las actividades de aprendiza-
je interactivas en línea a través de zoom, las clases fue-
ron por WhatsApp, videos y audios, guiándonos por la 
plataforma aprendo en casa, donde se encuentran todas 
los contenidos y videos, la gran mayoría de los estudian-
tes manifestaron que en su mayoría las clases fueron por 
WhatsApp las cuales fueron agotadoras y aburridas por 
lo extenso de los contenidos.

Se evidencia que los estudiantes tienen una moderada in-
cidencia de estrés y ansiedad, dando respuestas cogniti-
vas, fisiológicas y motoras en las opciones algunas veces 
y casi siempre, presentando intranquilidad, sedentaris-
mo, temor, mal humor, agobio, insomnio y tensión, pro-
blemas en el manejo de sus emociones, originadas por el 
prolongado tiempo de estar aislados socialmente a causa 
del COVID 19, lo cual representa un riesgo/beneficio para 
la salud y bienestar (Cassinda-Vissupe, et al., 2017). Un 
riesgo porque al estar expuesto con muchas personas 
están propenso a contagiarse y poner en peligro su vida 
y la de otros y beneficio que al aislarse conjuntamente 
con el cumplimiento de las medidas higiénicas se reduce 
el número de contagios y menos casos de enfermedad.

Todo lo anterior coincide con los resultados encontrados 
en la investigación de Gené-Badia, et al. (2016), quienes 
señalan que el estar tanto tiempo aislados con mínimos 
contactos con las personas, sentir encierro, desencade-
nan emociones nocivas y pensamientos mal adaptativos 
que dificultan las relaciones sociales y el aprendizaje. 
Resultados similares otros estudios apuntan que la po-
blación que ha vivido cuarentena durante enfermedades 
pandémicas es más proclive a presentar trastorno de es-
trés agudo y de adaptación y dolor, así como trastorno de 
estrés postraumático. 

Así mismo, los resultados presentados por Ozamiz-
Etxebarria, et al. (2020), quienes determinaron los niveles 
de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del 
brote de Covid-19 con una población conformada por 976 
ciudadanos del norte de España; detectaron que los gru-
pos más jóvenes (18-25 años) exhibieron promedios más 
altos de ansiedad, estrés, y depresión en comparación 
con los grupos de 26-60 años y mayores de 60, destacan-
do un mayor impacto psicológico en aquellas personas 
que expresaron síntomas de enfermedades crónicas.

De esta manera, es evidente reconocer que las compe-
tencias emocionales fortalecen la autoestima del estu-
diante y el clima del aula, realidad que durante el año 
escolar ha sido inexistente por la emergencia en la que 
se vive, contrariando lo expuesto por Ros, et al. (2017), al 
destacar en su estudio que “las habilidades emocionales, 
el clima de aula y la autoestima poseen un efecto predic-
tivo positivo, comprobando que a mejor nivel de habilida-
des emocionales, el clima social de aula y la autoestima, 
menores serán los niveles de ansiedad”.

En este sentido, los estudiantes encuestados han estado 
en condiciones de estrés y ansiedad, de esta manera es 
posible apreciar la relevancia del proceso de enseñan-
za en estos tiempos de crisis que desarrolle aprendiza-
jes significativos, buen desempeño escolar y promueva 
habilidades emocionales en el discente e incremente el 
bienestar y calidad de vida desde temprana edad. No 
obstante, los docentes encuestados que iniciaron clases 
virtuales manifestaron en su mayoría que algunas veces 
desarrollaron aprendizajes significativos, debido a la fal-
ta de dominio de las habilidades digitales, los docentes 
carecen de formación en materia de TIC, que no permite 
facilitarlas a sus estudiantes e incide según Colás, et al. 
(2019), en la “capacitación del estudiante para el fortaleci-
miento del pensamiento responsable, crítico y reflexivo en 
función de la construcción de nuevos contenidos e ideas, 
bienestar y solución de problemas”.

Entendiendo que el aprendizaje significativo está íntima-
mente relacionado con la motivación, la comprensión, la 
funcionabilidad, la relación con la vida real y participación 
activa. Si algunas veces según lo manifestado por los do-
centes lograron la motivación en el proceso de enseñan-
za, no se está cumpliendo con lo planteado por Marzano, 
et al. (2005), al señalar que “la motivación se potencia a 
través de acciones precisas que el docente realiza con 
estrategias que les posibilite a los estudiantes sentir bien-
estar al instante de estar aprendiendo”.

Dentro de este marco de ideas, si el docente modera-
damente busca establecer relaciones entre conocimien-
tos previos y nuevos a través de la interactividad en 
los estudiantes mediante una sola herramienta virtual 
(WhatsApp), pocas veces incorporó actividades motivan-
tes para el desarrollo del pensamiento crítico, dejando 
de condicionar su manera de pensar y aprender, por lo 
tanto este no alcanzó la comprensión de los contenidos, 
porque el medio limitaba compartir saberes donde todos 
reunidos en grupo, no se sintieron el centro de la educa-
ción para la construcción de sus aprendizajes en función 
de que cada estudiante lo relacione con su contexto, le 
otorgue utilidad y participe activamente en él. Desarrollar 
el aprendizaje significativo en el discente es de suma 
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importancia porque permite que logre nuevas ideas, interprete, comprenda y relacione lo pasado con lo reciente, de-
sarrollando ventajas de mantener el conocimiento siempre presente.

Bajo la mirada, de una enseñanza carente de habilidades digitales, que promueva relaciones interpersonales y destre-
zas comunicativas el proceso de aprendizaje se torna monótono y aburrido, por lo que se requiere de un mayúsculo 
cambio en el que está sometido el sistema educativo actual, donde los actores socioeducativos necesitan potenciar 
las competencias para la ejecución de la enseñanza digital, siendo que la docencia virtual y las capacidades digitales, 
pedagógicas y de comunicación para ejercerla, son hoy en día tema de recurrente discusión y tal vez esta sea la nueva 
forma de enseñanza aprendizaje, que llegó para quedarse (Cabrales, et al., 2020).

En este sentido, la mediación del docente apoyado en las tecnologías no está siendo significativa, debido a que está 
privilegiando la enseñanza de contenidos, limitándose a la exposición y mediación de textos, elementos importantes 
para la formación de los estudiantes, pero no lo es del todo, y más aún en estos tiempos de crisis de pandemia que 
requiere que se promueva una organización cognitiva flexible, abierta y compleja, centrada en emociones positivas 
que permiten sobreponer rápidamente los procesos negativos desmontando los efectos perjudiciales que las emocio-
nes negativas puedan traer.

Por lo tanto, es urgente desarrollar emociones positivas que posibilitan tener una visión y actitud optimista, creativa que 
influya en la toma de decisiones para mejores soluciones, además de construir conductas saludables ante dificultades 
y enfrentamiento de situaciones de forma funcional, fomentando actitudes tolerantes que repercuten en la madura-
ción personal. De allí la necesidad de proponer actividades de bienestar emocional que propicien el desarrollo de las 
aptitudes, la autoestima, las relaciones personales y el sentido del humor, predisponiendo la atención del estudiante 
hacia la motivación y adquisición de su aprendizaje. Las actividades de bienestar emocional llevadas a la clase se 
trasforman en una herramienta estratégica que introduce al estudiante al alcance de los aprendizajes con sentido en 
ambientes virtuales de manera atractiva y natural.

La educación emocional está basada en el fomento de la inteligencia emocional (Barrantes-Elizondo, 2016), que per-
mite a individuo poseer la capacidad de acceder, percibir y originar emociones con el fin de asistir al pensamiento. 
Antes de la aparición del Covid 19, este contenido era visto desde una perspectiva general e imprecisa en las asigna-
turas. Sin embargo, los resultados de la investigación evidencian la necesidad de proponer y diseñar actividades de 
bienestar emocional para el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes en tiempos de pandemia. 

De allí radica que el docente haga uso de la mediación pedagógica, que no son más que recursos, acciones, activi-
dades y materiales que intervienen en el proceso educativo facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje, además 
que permite que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje al interactuar con los estudiantes, la información y 
medios técnicos. Estas actividades permitirán el aprendizaje individualizado dado que cada aprendiz trabajará con 
independencia y a su ritmo, a su vez promoverá la colaboración y el trabajo grupal, ya que luego de esta el docente 
indicará una actividad que favorecerá las relaciones con los demás alumnos, para que se sienten más motivados, 
aumenten su autoestima y aprendan habilidades sociales más efectivas.

A continuación, se presentan cinco actividades de bienestar emocional para el desarrollo del aprendizaje significativo, 
acciones que pueden ser realizadas de manera recurrente en cualquier asignatura, a través de presentaciones mul-
timedia e interactivas mediante programa en línea prezi, diapositivas, mediante la aplicación de Zoom, Google meet, 
aulas virtuales como la Google classrom, chamilo, Moodle, donde los encuentros de clases se da por medio de chats 
en vivo permitiendo acortar las distancias. Se debe tener en cuenta los recursos para el desarrollo de la actividad 
(Tabla 1).
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Tabla 1. Actividades de bienestar emocional para el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes en tiem-
pos de pandemia.

Contenido Actividad de 
Bienestar 
emocional

Actividad de Aprendizaje Recursos

Autoestima Mi árbol

Los estudiantes que deben dibujar en una hoja de papel de cuaderno un 
árbol. En el tronco pondrán su nombre, en cada una de las raíces las habilida-
des que crean poseer y las ramas sus logros. Esta hoja se conservará durante 
todo el año con la finalidad de añadir raíces y ramas, para ir observando y 
hacer conscientes de los logros y destrezas a medida que avanza el tiempo. El 
grupo intercambiará sus impresiones por medio del chat del aula virtual com-
prometiéndose a mantener una actitud positiva para el crecimiento personal y 
desempeño escolar. 

Cuaderno, lápiz, colores. 
Computadora o teléfono móvil. 
Video “El murciélago con pecas”, 
declaración de la autoestima

Control Mi bolsa de papel

Los estudiantes que deben respirar durante unos minutos sosteniendo la 
bolsa de papel en sus manos, colocándola sobre su nariz y boca, les permitirá 
inspirar parte de CO2 que haya exhalado, de manera tal que aumentará su 
cantidad en el organismo. Renovando el aire, controlando su ansiedad o 
nerviosismo. Es recomendable realizarlo una vez al mes. Actividad que se 
realizara en vivo, al inicio de la clase.

Bolsa de papel. Cámara del pc 
o móvil.

Respiración 
rectangular Kinesiología

Los estudiantes ya sea sentado o parados, que deben respirar, primero se ins-
pira y se retiene, se espira manteniéndose sin aire. Es recomendable realizarlo 
al inicio de clases, por lo menos una vez por semana.

silla, computadora o teléfono 
móvil

Confianza. Color esperanza

Los estudiantes ya sea sentado o parados, observar y escuchar el video. 
Cada estudiante escribirá en su cuaderno un listado de las cosas que tiene 
en mente realizar a futuro. Al finalizar la clase se vuelve a pasar el video con 
subtítulos para corear la canción en grupo. Aquí motivaremos a los estudiantes 
a mantener su estado de ánimo, alegre y feliz, impulsándolos a mantener su 
interés a vivir y aprender.

Computadora, teléfono móvil. 
Video “Color esperanza” Diego 
Torres, cuaderno.

Pensar en los 
demás Ser empático

Una vez observado el vídeo, los estudiantes hacen una estimación de por qué 
ayudar a los demás, y a su vez escriban y cuenten las experiencias de haber 
hecho algo por otros (si cumplen las medidas de distanciamiento social y por 
qué y para que las cumplen o no), cómo se han sentido), ¿Consideran que el 
distanciamiento social, es una forma de pensar y cuidar a los demás? 

Computadora, teléfono móvil. 
Vídeo “Cadena de favores infi-
nita” (https://www.youtube.com/
watch?v =fJkWfHUaHTw).

CONCLUSIONES

La humanidad atraviesa por una situación difícil que ha traído serias repercusiones en la salud, la economía y la educa-
ción, originada por el virus COVID 19, por su alto nivel de contagio ha llevado a que las personas apliquen cambios en 
su estilo de vida. En conclusión, los discentes estudiados presentaron una moderada incidencia de estrés y ansiedad 
a raíz del aislamiento, situaciones que han impactado su bienestar psicológico, identificando emociones que no les 
son placenteras y afectan su comportamiento y desempeño escolar.

Así mismo, los docentes moderadamente están desarrollando el aprendizaje significativo debido a la falta de domi-
nio de las competencias digitales que no les facilita relacionar las acciones y recursos para fortalecer conocimientos 
previos y nuevos en los estudiantes, que les ayude al desarrollo del pensamiento crítico. Unido a ello, la obligación de 
cambios de ambientes presenciales a ambientes virtuales, ha sacado a los docentes y estudiantes de la zona acos-
tumbrada de acción. 

Para ambos actores ha sido un escenario nuevo, con sus debilidades y fortalezas, que de alguna u otra forma ha 
continuado el proceso educativo que ha permitido proponer una serie de actividades de bienestar emocional ante 
esta situación para controlar los problemas o conflictos que repercuten en los aprendizajes, la toma de decisiones 
adecuadas, el fortalecimiento del carácter para ser cada día mejores personas. Se recomienda potenciar la educación 
emocional en el ambiente escolar online, además de ofrecer al docente una formación más sólida centrada en habili-
dades tecnológicas para el uso de recursos pedagógicos que motiven a aprender a aprender en ambientes virtuales.
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RESUMEN

La investigación presentó la problemática que se desa-
rrolla en las bibliotecas digitales, al ser poco o mal utili-
zadas por estudiantes y docentes. Tres objetivos se plan-
tearon, el determinar la actualidad de las bibliotecas en 
su uso; definir las actitudes de los docentes de univer-
sidades hacia los roles de la biblioteca y los conceptos 
de políticas relacionados con la gestión de bibliotecas 
universitarias que promueven el aprendizaje de los es-
tudiantes; y el reconocer el apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes. El estudio se hizo primero buscando biblio-
grafía que hable sobre el uso de la biblioteca y las estra-
tegias que se están desarrollando para que el estudiante 
utilice adecuadamente la biblioteca, encontrándose que 
el mismo problema se presenta en otros países en grados 
que aunque no son altos son preocupantes, además que 
el estudiante prefiere ir a investigar al Google Académico, 
incluso guiado por los mismos docentes, que tampoco 
hacen uso exhaustivo de las bibliotecas. Como segunda 
fase se hizo un estudio cuantitativo a través de encuestas 
a 333 estudiantes del primer semestre de la carrera de 
arquitectura de la Universidad de Guayaquil, se encontró 
que el nivel de instrucción a que los estudiantes apliquen 
el uso de las bibliotecas llegó al 77,2%. Se concluye que 
los resultados ameritan que se intervenga con estrate-
gias, se recomendaron el conteo de minutos de lectura 
en línea para los estudiantes y el total desarrollo de las 
asignaturas, bajo libros registrados en la biblioteca y no 
relegar todo el material a las fuentes de internet.

Palabras clave: 

Soporte literario, estrategia de aprendizaje, biblioteca vir-
tual, anormalidad educativa.

ABSTRACT

The research presented the problems that develop in di-
gital libraries, as they are little or badly used by students 
and teachers. Three objectives were raised, to determine 
the actuality of the libraries in their use; define the attitu-
des of university teachers towards library roles and policy 
concepts related to university library management that 
promote student learning; and recognizing support for 
student learning. The study was carried out first by looking 
for bibliography that talks about the use of the library and 
the strategies that are being developed so that the student 
uses the library properly, finding that the same problem 
occurs in other countries in grades that, although they are 
not high, are worrying in addition, the student prefers to 
go to investigate the Academic Google, even guided by 
the teachers themselves, who do not make exhaustive use 
of the libraries either. As a second phase, a quantitative 
study was made through surveys of 333 students of the 
first semester of the architecture career of the University 
of Guayaquil, it was found that the level of instruction to 
which students apply the use of libraries reached 77, 
two%. It is concluded that the results merit intervention 
with strategies, the counting of minutes of reading onli-
ne for students and the total development of the subjects 
were recommended, under books registered in the library 
and not relegating all the material to internet sources.
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Literary support, learning strategy, virtual library, educa-
tional abnormality.
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INTRODUCCIÓN

Los esfuerzos de las bibliotecas académicas generalmen-
te se dirigen a los estudiantes de primer año de la univer-
sidad como una forma de garantizar que los estudiantes 
aprendan habilidades de investigación fundamentales al 
comienzo de su experiencia universitaria (Acheampong 
& Agyemang, 2021). Sin embargo, poco se ha escrito so-
bre diferentes poblaciones dentro de la categoría de es-
tudiantes quienes pueden llegar a la universidad con una 
variedad de experiencias, inquietudes y antecedentes di-
ferentes a su nueva forma de estudiar con la ayuda de la 
biblioteca virtual. El entorno de la educación superior es 
un contexto operativo clave para las bibliotecas académi-
cas y muchos factores políticos, económicos, sociales y 
tecnológicos lo configuran.

Entre los antecedentes encontrados, Cox (2021), señala 
brevemente algunas posibles implicaciones futuras de la 
crisis mundial del coronavirus y destaca la importancia 
para las operaciones y la estrategia de la biblioteca de 
monitorear y comprender los desarrollos en la educación 
superior. Las bibliotecas académicas han entendido des-
de hace mucho tiempo la importancia del clima econó-
mico como una influencia clave en su estrategia y ope-
raciones. Las realidades económicas son más concretas 
que los factores políticos. Una de esas realidades de Cox 
(2021), señala que, las bibliotecas no pueden esperar 
una infusión de dinero nuevo a largo plazo en un momen-
to en que muchas instituciones han llevado al límite sus 
medidas de eficiencia. 

La relación calidad precio y el control de costes, men-
ciona Cox (2021), son consideraciones clave en relación 
especialmente con las dos categorías más importantes 
de gastos de biblioteca, personal y recursos de informa-
ción. Muchas bibliotecas académicas han experimentado 
recortes en sus presupuestos de personal, lo que exige 
eficiencias adicionales, la eliminación gradual de las ope-
raciones o la sustitución de nuevos roles para satisfacer 
nuevas áreas de enfoque. 

Allison, et al. (2019)the information commons and the lear-
ning commons. Little to nothing, however, has been writ-
ten about how reshaping an academic/research library 
and repurposing library space affects the library as a co-
llection, its resources, and its collections-related services. 
This study looks at the immediate impact of opening a 
learning commons in an academic/research library on cir-
culation, document delivery and interlibrary loan requests 
for returnables, and on- and off-campus database ac-
cesses at one institution.\nTaxonomy\nLibrary Collection 
Management; Assessment”,”container-title”:”The 
Journal of Academic Librarianship”,”DOI”:”10.1016/j.

acalib.2019.04.004”,”ISSN”:”0099-1333”,”issue”:”3”,”jou
rnalAbbreviation”:”The Journal of Academic Librarianshi
p”,”language”:”en”,”page”:”305-314”,”source”:”Science
Direct”,”title”:”La biblioteca académica como espacio de 
aprendizaje y como colección: los efectos de un bien co-
mún de aprendizaje sobre las colecciones y los recursos 
y servicios relacionados”,”title-short”:”Academic library 
as learning space and as collection”,”volume”:”45”,”aut
hor”:[{“family”:”Allison”,”given”:”Deeann”},{“family”:”DeF
rain”,”given”:”Erica”},{“family”:”Hitt”,”given”:”Brianna D.
”},{“family”:”Tyler”,”given”:”David C.”}],”issued”:{“date-
parts”:[[“2019”,5,1]]}}}],”schema”:”https://github.com/
citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.
json”} , creen que un cambio perceptible ha sido hacia 
la comprensión y la adecuación de las prioridades insti-
tucionales a través de roles con un enfoque estratégico 
mejorado y el creciente despliegue de personal en roles 
de extensión, consideran que se ha escrito mucho sobre 
la biblioteca como espacio de aprendizaje y sobre las dos 
consecuencias más populares de este modelo, los bie-
nes comunes de información y los bienes comunes de 
aprendizaje. 

Las universidades han hecho arreglos al interior de sus 
instalaciones y la contratación de diversas plataformas y 
repositorios que en teoría, ayuden a que los estudiantes 
tengan accesos a los libros de consulta, pero los registros 
presumen, que ni los mismos docentes, se apoyan en ta-
les para dar sus clases, a pesar de que en todas las guías 
académicas o sílabos, se encuentran los enlaces de los 
libros que por obligación docentes y estudiantes deben 
seguir en el desarrollo de las estrategias enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes rara vez usan 
tales estrategias, porque carecen de conocimiento meta-
cognitivo y creen que se esfuerzan demasiado.

Pinho, et al. (2020), hicieron un estudio que identifica las 
condiciones de éxito en las bibliotecas electrónicas lo que 
contribuye significativamente a la teoría y la práctica rela-
cionadas con el tema. Sin embargo, aceptan ellos que un 
solo estudio de caso, junto con la subjetividad en la inter-
pretación de las respuestas, no permite la generalización 
de conclusiones. Por tanto, se sugiere que en el futuro se 
realicen estudios similares, pero que se apliquen en otras 
regiones geográficas y en diversos contextos, para permi-
tir la realización de estudios comparativos. Recomiendan 
el desarrollo de instrumentos para medir la contribución y 
el desarrollo del desempeño laboral de los docentes en 
el uso de las e-bibliotecas. Esta investigación no tuvo en 
cuenta a los estudiantes que utilizan las bibliotecas elec-
trónicas de las Instituciones de Educación Superior y sus 
resultados son la base de la presente investigación. 
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Por otro lado, en una propia opinión, aplicar el uso del 
libro como estrategia de aprendizaje efectiva durante el 
autoestudio, influenciado por la pandemia, es importante 
para desarrollar conocimientos a largo plazo. Aun no se 
sabe cuándo terminará esta nueva realidad de cuaren-
tenas y limitaciones de movilidad, por las nuevas muta-
ciones del virus y por la necesidad de vacunarse, que 
en países como el Ecuador, va a pasos lentos. No hay 
un indicador claro de que las bibliotecas universitarias 
ecuatorianas tengan alguna estrategia para adquirir roles 
que apoyen el aprendizaje de los estudiantes con resul-
tados prácticos, a través de un trabajo de investigación 
confiable. Las universidades han aplicado el uso de las 
bibliotecas físicas y digitales para que el estudiante con-
siga sus objetivos académicos, pero se cuestiona dura-
mente, el uso de las mismas, en muchos casos por que 
la búsqueda en metabuscadores es más fácil y menos 
onerosas, que estar ingresando a las bibliotecas, ingresar 
claves, registros y demás operaciones que lo único que 
hacen es limitar la intención del estudiantado. La pregun-
ta de investigación fue si ¿Los estudiantes y el profeso-
rado aprovechan (o no) las experiencias laborales de los 
estudiantes como un medio para mejorar el aprendizaje?

Esta investigación tuvo como objetivo el descubrir si la 
biblioteca universitaria está funcionando con su modelo 
de gestión que apoye y ayude al aprendizaje de los es-
tudiantes. La investigación se desarrolló en tres fases: 1) 
una investigación sobre la actualidad de las bibliotecas 
en su uso; 2) las actitudes de los docentes de universi-
dades hacia los roles de la biblioteca y los conceptos 
de políticas relacionados con la gestión de bibliotecas 
universitarias que promueven el aprendizaje de los estu-
diantes; y 3) el reconocer el apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes. 

Berg (2020), sugiere que hay muchas formas, bien do-
cumentadas en la literatura, en las que las bibliotecas 
académicas contribuyen a la competitividad institucional. 
Estos incluyen una exposición más amplia de los resulta-
dos de la investigación a través de la publicación de ac-
ceso abierto, la experiencia de la biblioteca en el análisis 
bibliométrico del impacto de la publicación, el acceso a 
archivos únicos y colecciones especiales, y edificios de 
bibliotecas adaptados o creados como entornos de in-
vestigación y aprendizaje versátiles y de alta tecnología. 
Dichos edificios ofrecen oportunidades para desarrollar 
espacios en los que los estudiantes pueden desarrollar 
una variedad de competencias en fluidez digital para me-
jorar sus perspectivas de empleabilidad. Las bibliotecas 
de brindan buenos ejemplos de espacios, programas y 
asociaciones efectivos con este enfoque, pero no están 

siendo utilizados, como lo demuestran los indicadores de 
visitas físicas y virtuales a las instalaciones bibliotecarias. 

Pinho, et al. (2020), hicieron un estudio que identifica las 
condiciones de éxito en las bibliotecas electrónicas y, por 
lo tanto, contribuye significativamente a la teoría y la prác-
tica relacionadas con el tema, no está exento de limita-
ciones. Sin embargo, aceptan ellos que un solo estudio 
de caso, junto con la subjetividad en la interpretación de 
las respuestas, no permite la generalización de conclu-
siones. Por tanto, se sugiere que en el futuro se realicen 
estudios similares, pero que se apliquen en otras regio-
nes geográficas y en diversos contextos, para permitir la 
realización de estudios comparativos. 

Las bibliotecas han adoptado espacios de creación para 
promover una mentalidad de habilidades en el uso de la 
tecnología. De acuerdo con Allison, et al. (2019), hace 
poco más de una década, Scott Bennett, biblioteca-
rio emérito de la Universidad de Yale y asesor principal 
del Council of Independent Colleges, abrió un editorial 
de 2008 en The Journal of Academic Librarianship con 
una pregunta interesante para la época que hoy es una 
realidad: ¿Quién construiría o renovaría hoy una biblio-
teca académica sin tener claro el futuro de las mismas?, 
Bennett reflexionó que se habían vuelto espacios tan 
ubicuos como para haber suplantado al catálogo de tar-
jetas como el medio principal para definir el espacio de 
la biblioteca. Biwer, et al. (2020), consideran que las bi-
bliotecas académicas o de investigación parecen haber 
estado en una encrucijada desde hace un tiempo en lo 
que respecta a la utilización y la reutilización de los espa-
cios de la biblioteca, convertidos en sitios de conexión a 
internet, que pueden ser reemplazados por plazas abier-
tas. Los orientadores a los espacios de aprendizaje ven el 
momento presente como una oportunidad para expresar 
y actuar sobre sus valores, para volver a visualizar y re-
hacer la biblioteca académica de manera que impulse el 
aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes.

Krier (2021), menciona que, el papel de los bibliotecarios 
académicos ha cambiado en los últimos cincuenta años, 
reflejando cambios en la educación superior y la tecnolo-
gía de la información. Un mayor énfasis en el aprendiza-
je y la evaluación en los colegios y universidades, junto 
con presupuestos reducidos y llamados más fuertes a la 
responsabilidad, han requerido que las bibliotecas de-
muestren un impacto directo en el aprendizaje de los es-
tudiantes. Y en mayor medida, el nacimiento de Internet, 
el cambio a gran escala a los recursos electrónicos y la 
facilidad de acceso a todo tipo de información han lle-
vado a los bibliotecarios a reinventar casi por completo 
nuestro trabajo, la organización de nuestras bibliotecas, 
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nuestros presupuestos, y la base misma del conocimiento 
en la que se asienta nuestra profesión. 

Mathews, et al. (2018), consideran que estos cambios han 
alejado a la biblioteconomía académica de un paradigma 
centrado en el acceso y los servicios a uno centrado en 
la educación y el aprendizaje. Este enfoque en el apren-
dizaje de los estudiantes ha solidificado los argumentos a 
favor del estatus de facultad para los bibliotecarios, pero 
también ha introducido fisuras e incertidumbres sobre el 
papel de los bibliotecarios y de las bibliotecas. Ver el tra-
bajo de los bibliotecarios a través de la lente del plan de 
estudios ofrece una manera de aclarar el papel de los 
bibliotecarios, de integrar los aspectos tradicionales de 
la biblioteconomía orientados al acceso en una bibliote-
conomía orientada al aprendizaje y de evaluar de mane-
ra más integral nuestro impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes.

Nalani & Carr (2013), creen que, a medida que los bi-
bliotecarios adoptan un papel educativo más activo en 
la educación superior, la percepción de los bibliotecarios 
como proveedores de servicios puede afectar negativa-
mente la capacidad para enseñar a los estudiantes de 
manera efectiva. Nalani & Carr (2013), discuten esto en su 
artículo del 2013 cuando describen solicitudes frecuentes 
de profesores de instrucción, familiares para todos los bi-
bliotecarios de instrucción, para dar a los estudiantes re-
corridos por la biblioteca, mostrarles a los estudiantes las 
maravillas de la biblioteca o mostrarles cómo hacer una 
investigación. Argumentan que aceptar estas solicitu-
des contradice mucho más los valores profesionales que 
guían al bibliotecario y que puede obstaculizar la colabo-
ración eficaz y, por extensión, el aprendizaje significativo 
de los estudiantes. Señalan que, si los bibliotecarios de 
instrucción continúan tratando lo que hacemos como un 
servicio, seguiremos siendo tratados como un proveedor 
de servicios.

Rutledge & LeMire (2017), refieren que replantear el papel 
en las bibliotecas académicas en torno al aprendizaje de 
los estudiantes, profundizar la experiencia sobre la crea-
ción de información y conocimiento y afirmar el estado 
como profesores en la educación superior son fundamen-
tales para la importancia continua de los bibliotecarios de 
las IES. Una forma de lograr estos objetivos es pensar de 
manera más amplia sobre lo que se va a decir cuando se 
habla sobre el plan de estudios basado en material de 
la biblioteca y sobre cómo enseñar la alfabetización en 
información.

Se ha observado que algunas instituciones tenían la in-
fraestructura para cambiar a aulas digitales, sin embargo, 
otras no podían administrar y declararon vacaciones de 

verano. La pandemia ha traído un cambio repentino en 
la entrega de educación en todo el país, ya que muchas 
universidades siguieron las pautas de los organismos de 
control para realizar y monitorear las clases en línea. Esta 
pandemia no solo está trayendo cambios en la provisión 
de educación, sino también en intervenciones y enmien-
das de políticas rápidas (Rafiq, et al., 2021).

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los estudian-
tes al ingresar a la educación superior es autorregular su 
aprendizaje. A diferencia de la escuela secundaria, los 
profesores universitarios ofrecen una guía limitada sobre 
cómo, cuándo y qué aprender. Los estudiantes a menudo 
carecen de conocimientos sobre la ciencia del aprendiza-
je y confían en las intuiciones y rutinas desarrolladas en la 
escuela secundaria. Sin embargo, estas intuiciones sobre 
qué estrategias de aprendizaje son efectivas a menudo 
son engañosas. Por ejemplo, los estudiantes confunden 
los sentimientos de fluidez con un aprendizaje efectivo al 
estudiar y, por lo tanto, prefieren estrategias que se sien-
ten fáciles, en comparación con aquellas que requieren 
más esfuerzo.

Fakoya & Fakoya (2020), indican que algunas de las es-
trategias de aprendizaje con mayor esfuerzo crean las 
llamadas dificultades deseables. Es decir, inicialmente 
complican el aprendizaje, pero mejoran la retención y la 
comprensión a largo plazo. Ejemplos de estrategias de 
aprendizaje que pueden crear dificultades tan deseables 
son la práctica de recuperación, la práctica distribuida 
y la práctica intercalada. La primera, la práctica de re-
cuperación, se refiere al acto de recuperar activamente 
información de la memoria respondiendo preguntas de 
práctica o recordando. En segundo lugar, la práctica dis-
tribuida denota el espaciamiento de las sesiones de estu-
dio a lo largo del tiempo, lo que lleva al estudio repetido 
de los mismos materiales de aprendizaje. Debido a los re-
trasos más prolongados entre las sesiones de estudio en 
comparación con la práctica masiva, aumenta la dificul-
tad de recuperación y mejora la retención a largo plazo. 
Finalmente, la práctica intercalada se refiere a la mezcla 
de diferentes temas durante una sesión de estudio. Esto 
contrasta con la práctica bloqueada, en la que los estu-
diantes estudian un tema hasta que lo terminan antes de 
pasar al siguiente, en los tres casos, el soporte literario 
es esencial para la correcta manifestación y puesta en 
marcha de la estrategia educativa.

Hickling & Hepple (2020), consideran que los planes 
de estudio en línea (forzados o propios) aumentan las 
conductas de aprendizaje autorreguladoras entre los 
estudiantes y facilitan la transferencia de conocimien-
tos esenciales para que tenga lugar el aprendizaje pro-
fundo. Además, los conceptos de umbral se enseñan 
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mejor utilizando un formato diseñado para que los estu-
diantes accedan repetidamente al punto de necesidad. 
Emparejar la pedagogía del aula invertida, en la que los 
estudiantes se involucran con el contenido de forma in-
dependiente antes de una clase sincrónica, con objetos 
de aprendizaje en línea diseñados intencionalmente para 
promover conductas de aprendizaje autorreguladoras, 
ayuda a construir una base sólida de información.

A nivel mundial, la pandemia de COVID-19 afectó negati-
vamente a todos los sectores, incluido el sistema educa-
tivo, lo que obligó a todas las instituciones académicas 
y bibliotecas a cerrar por seguridad. Las comunidades 
académicas expresaron que las secuelas de esta si-
tuación pandémica son mucho más amplias que antes 
(Rafiq, et al., 2021).

Aunque la evidencia de la investigación sobre estrategias 
de aprendizaje efectivas y basadas en la evidencia es 
clara y conocida por los psicólogos cognitivos, apenas 
ha llegado a los centros de apoyo académico y, no menos 
importante, a los estudiantes de educación superior que 
todavía apenas reciben instrucción sobre cómo estudiar 
de manera efectiva, porque las intervenciones específi-
cas que se centran en la importancia de crear dificultades 
deseables durante el aprendizaje son escasas.

El aprendizaje es un proceso derivado de la búsqueda y 
adquisición de nuevos conocimientos, del desarrollo de 
conocimientos previos que se traducirán en cambios de 
comportamiento humano, prácticas que se basan en co-
nocimientos y habilidades, y la expresión de actitudes y 
valores. El aprendizaje se puede desarrollar mediante la 
educación, el aprendizaje y el refuerzo, y es un proce-
so que dura toda la vida de la humanidad (LeMire, et al., 
2021). 

La instrucción universitaria actual enfatiza el autoapren-
dizaje y la investigación, con la expectativa de que los 
alumnos puedan adquirir conocimientos por sí mismos 
para satisfacer las necesidades, intereses y aptitudes 
individuales (Munyoro, et al., 2021). El deber de los do-
centes es promover la libertad de los alumnos en la toma 
de decisiones y aplicar su intelecto al máximo de su ca-
pacidad, y brindar oportunidades para que los alumnos 
seleccionen sus propias actividades de aprendizaje. Los 
instructores deben capacitar a los estudiantes para que 
sepan cómo aprender de forma independiente desde el 
comienzo de la universidad (Ocran et al., 2020). Es deber 
del profesor introducir enfoques de aprendizaje, métodos 
para buscar fuentes de aprendizaje y cómo hacer frente 
al trabajo de informes, de modo que los alumnos puedan 
planificar adecuadamente su aprendizaje. 

Sheedy, et al. (2021), consideran que los alumnos pue-
den aprender mejor cuando quieren aprender, es decir, 
ellos conseguirán los medios para lograrlo. La capacidad 
intelectual de cada individuo puede no ser la misma; sin 
embargo, cada persona puede aprender si se le da tiem-
po. En la instrucción centrada en el alumno, en la que 
los alumnos adquieren comportamientos de aprendizaje 
por sí mismos, los docentes deben cambiar su compor-
tamiento de enseñanza, pasando de proporcionar cono-
cimientos exclusivamente a la participación activa del 
alumno. 

Stevenson & Hannaford (2019), consideraban que esto se 
puede lograr planteando preguntas que susciten el pen-
samiento, motivando así a los estudiantes a responder y 
aprender, pero siempre se encuentra una pregunta ¡los 
estudiantes deben responder por sí solos, o deben haber 
leído, visto o escuchado versiones literarias del tema?, 
otra pregunta es ¿Es suficiente con que respondan al 
pensamiento crítico, con su sola percepción del mundo? 
El cuestionamiento es un medio importante de instrucción 
que lleva a los alumnos a pensar. Además de utilizar las 
preguntas como un enfoque de instrucción, la introduc-
ción de fuentes de información y la explicación de su uso 
también es esencial. 

Su (2021), menciona que, la biblioteca es donde existen 
importantes recursos de autoaprendizaje; por tanto, una 
biblioteca debe gestionarse de acuerdo con conceptos 
como administración, servicios, gestión de recursos y 
medios de aprendizaje, la disposición del ambiente y las 
instalaciones que mejoran el aprendizaje y, no menos im-
portante, la cooperación en la enseñanza y el aprendizaje 
del instructor. Una biblioteca perfecta y una comprensión 
adecuada de su papel en la mejora del aprendizaje y la 
enseñanza contribuirán al éxito del desarrollo institucional 
de los estudiantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El método utilizado es deductivo a partir de lo explicado 
por Andrade, et  al. (2018), que indican que a partir de 
conceptos particulares se puede llegar a conclusiones 
generales. Se diseñó un estudio descriptivo y correla-
cional de enfoque cuantitativo a través de encuestas a 
333 estudiantes de primer semestre de la carrera de ar-
quitectura de la Universidad de Guayaquil. En esta fase 
se aplicó una encuesta, el instrumento constaba de 10 
preguntas (anexo 2), 2 de ellas para identificar sexo y gé-
nero y las otro 8 divididas en 2 grupos, las 4 primeras se 
las agrupó como “instrucción: del docente al uso de li-
bros” por ser variable independiente y las 4 últimas como 
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“aplicación: del estudiante a usar la biblioteca” como variable dependiente. Para agrupar las preguntas en una sola 
variable se utilizó la opción “Calcular Variable” del SPSS:

VD: INSTRUCCIÓN= INST1+ INST2+ INST3+ INST4 

VI: APLICACIÓN = APLI1+ APLI2+ APLI 3+ APLI 4

Luego de ingresados los resultados se hizo un estudio de fiabilidad y el Alfa de Cronbach dio como resultado 0,962 
lo que indica que no hay dispersión en los datos obtenidos y que la confiabilidad es aceptable. Luego se procedió 
a hacer la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, tomando los resultados de las dos variables (Tabla 1):

Tabla 1. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.

Variable depen-
diente (aplicación)

Variable indepen-
diente (instrucción)

N 333 333

Parámetros normales a,b
Media 16,17 13,50

Desviación estándar 5,845 4,809

Máximas diferencias extremas

Absoluta ,202 ,271

Positivo ,109 ,113

Negativo -,202 -,271

Estadístico de prueba ,202 ,271

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

En ambos casos, la significancia asintótica (bilateral) resultó ser 0,000, lo que indica que las variables son no para-
métricas, al haberse obtenido un resultado menor al alfa que es de 0,05 (5% margen de error), ya con este resultado 
se procedió a hacer las correlaciones correspondientes entre ambas y variables usando el Rho de Spearman y su 
resultado se detalla en la tabla 2:

Tabla 2. Correlación de variables de investigación.

Variable dependiente 
(aplicación)

Variable independiente 
(instrucción)

Rho de Spearman

Variable dependiente 
(aplicación)

Coeficiente de 
correlación 1,000 0,772**

Sig. (bilateral) . ,000

N 333 333

Variable independiente 
(instrucción)

Coeficiente de 
correlación 0,772** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 333 333

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Como se observa, el peso de la variable independiente sobre la dependiente es de 0,772 es decir, que la instrucción 
tiene un efecto en el 77,2% de los estudiantes, que se interpretaría como que el 22,8% de los estudiantes no recibieron 
instrucciones del uso de libros por parte de su tutor.

Este resultado de la correlación, indica también que el resultado es significativo para ambas colas, ya que la significan-
cia bilateral daba como resultado 0,000 dentro de las 333 encuestas y a la vez ya se observa que la hipótesis debería 
ser aprobada y rechazada la hipótesis nula. H1: La instrucción del docente contempla el uso de libros de la biblioteca. 
Esto también se demuestra en la figura 1.

Figura 1. Correlación de variables no paramétricas.

Al observar la figura, se aprecia la tendencia de la dispersión que está a la derecha; por lo tanto, se comprueba que 
el impacto de la variable independiente sobre la dependientes es positiva, así mismo se observa la uniformidad de 
los resultados y que un grupo pequeño aparece en el vórtice inferior izquierdo, que correspondería al 22,8% de los 
estudiantes que no reciben instrucciones de utilizar la biblioteca.

En cuanto a los resultados descriptivos, los mismos reflejan que los docentes instruyen el uso de la biblioteca en la 
mayoría de las veces, pero que no se cumple en su totalidad como se debería de hacer, es decir que las correcciones 
a esto deben hacerse inmediatamente (Tabla 3).



346  | 

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

Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio | 2021

Tabla 3. Tabulación de las encuestas.

CONCLUSIONES

En la determinación situacional de la actualidad de las bibliotecas en su uso se encontró que, el cambio para la educa-
ción superior y las bibliotecas se ha caracterizado en los últimos años por su ritmo y carácter continuo. Las oportunida-
des para hacer una pausa han sido raras y parece que esto continuará a raíz de la pandemia mundial de coronavirus 
de 2020, que ha tenido un impacto humano, social y económico devastador a nivel internacional. Sus consecuencias 
a largo plazo para la educación superior surgirán plenamente con el tiempo pero siempre con el compromiso de la 
institución y la pieza clave que es el docente quien cree una estrategia acorde a que el estudiante descubra el cono-
cimiento heredado en los libros. 

Al definir las actitudes de los docentes de universidades hacia los roles de la biblioteca y los conceptos de políticas 
relacionados con la gestión de bibliotecas universitarias que promueven el aprendizaje de los estudiantes se encon-
tró que el 77% de los estudiantes creen recibir instrucciones del uso de la librería. El docente es que debe crear una 
relación en la que todos los alumnos se sientan incluidos en una comunidad, respaldada por una red de apoyo que 
aborde sus necesidades únicas. De esta manera, a medida que los estudiantes progresan en su viaje académico, la 
relación crece desde las bibliotecas que brindan servicios transaccionales a los estudiantes, hasta asociarse con ellos 
y transformar no solo lo que pueden hacer, sino también lo que hacemos como profesores y personal de la biblioteca.

Al reconocer el apoyo al aprendizaje de los estudiantes, se concluye que para facilitarles el uso de estas llamadas 
dificultades deseables durante el autoestudio, debe desarrollarse una intervención orientada a crear conciencia, re-
flexión y práctica con estrategias de aprendizaje efectivas basadas en el uso de la biblioteca, pues si estas dejan 
de adquirir libros, habrá menos interés de los autores por escribirlos y con el tiempo, podría desaparecer física y vir-
tualmente. Entonces, ¿Qué relación se desea para que los alumnos tengan con su biblioteca? Pues uno que se base 
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en asociaciones dinámicas e interdependientes. Uno que 
impulsa las ideas hacia adelante y plantea la biblioteca 
no solo como un lugar donde ocurre el aprendizaje, sino 
como una institución que trasciende sus muros. 
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RESUMEN

El presente ensayo tiene como objeto realizar una 
investigación comparada sobre el Componente 
de Relaciones con instituciones externas nacio-
nales e internacionales en el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 
y en la Agencia Centroamericana de Acreditación 
de Postgrado, de manera que se pueda percibir el 
impacto de este componente en los programas de 
postgrado a nivel nacional y centroamericano, lo 
que lo constituye en un estudio pertinente ya que 
en la actualidad la mayoría de las universidades op-
tan por obtener las certificaciones de acreditación 
como un sello distintivo de calidad de su institución 
académica. Para la realización de la investigación 
se usará como metodología la revisión documen-
tal que permita la evaluación del componente de 
Relaciones con instituciones externas nacionales e 
internacionales.

Palabras clave: 

Relaciones, instituciones, programas de postgrado, 
calidad, acreditación.

ABSTRACT

The purpose of this essay is to carry out a compa-
rative investigation on the Component of Relations 
with national and international external institutions 
in the National Council for University Evaluation and 
Accreditation of Panama and in the Central American 
Agency for Postgraduate Accreditation, so that the 
impact can be perceived of this component in the 
postgraduate programs at the national and Central 
American level, which constitutes it in a pertinent stu-
dy since at present most of the universities choose to 
obtain the accreditation certifications as a hallmark 
of quality of their academic institution. To carry out 
the research, a documentary review will be used as 
a methodology that allows the evaluation of the com-
ponent of Relations with national and international 
external institutions.

Keywords:

Relationships, institutions, graduate programs, qua-
lity, accreditation.
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INTRODUCCIÓN

La internacionalización de la educación superior se ex-
presa a través de diferentes manifestaciones, tanto al 
interior de los sistemas educativos: instituciones, conte-
nidos docentes y procesos de aprendizaje, como en las 
relaciones entre sistemas, especialmente por la educa-
ción transnacional, la apertura de espacios educativos 
supranacionales y la consideración de la educación su-
perior como un servicio objeto de exportación y de co-
mercio internacional.

Por otra parte, la internacionalización de los procesos de 
evaluación y acreditación responde a las oportunidades 
y a las nuevas perspectivas que plantea la internacionali-
zación de la educación superior. Es por ello por lo que la 
respuesta de las instituciones de evaluación y acredita-
ción requiere atender a nuevos tipos de programas fruto 
de la colaboración internacional, adoptar nuevos criterios 
de evaluación para incluir la dimensión internacional, 
revisar los procedimientos para homologarlos a nivel in-
ternacional y cooperar entre instituciones para desarro-
llar evaluaciones conjuntas y acreditaciones múltiples 
internacionales.

El objetivo del ensayo es evaluar el componente de 
Relaciones con instituciones externas nacionales e in-
ternacionales en el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá y en la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Postgrado, en cuan-
to a la Internacionalización entendida como aquellos pro-
cesos que tienen injerencia en las relaciones internacio-
nales, de cooperación externa y de política exterior que 
realiza el programa para responder con eficiencia y efi-
cacia a las demandas de la sociedad, así como a las in-
fluencias y exigencias de la mundialización. (ACAP, 2017)

Por otro lado, en Panamá, el Proyecto Académico se 
constituye como el segundo factor del Modelo de eva-
luación y comprende los indicadores y estándares que 
deben permitir desarrollar los procesos académicos, des-
glosados en la docencia, la investigación, la innovación y 
la vinculación con el medio, en cuanto a la disponibilidad 
de las condiciones básicas que deben existir para que se 
alcancen los resultados esperados.

El proyecto académico incluye:

 - Los indicadores que se deben utilizar para monitorear 
el progreso de la ejecución de los procedimientos en 
el logro de las metas planificadas.

 - Los indicadores y estándares que deben revelar la in-
formación relativa al desarrollo de los procesos acadé-
micos, administrativo y de gestión.

 - Los indicadores que deben estar dirigidos a generar, 
adquirir y aplicar conocimientos para el mejoramiento 
continuo de las diferentes áreas del saber, los recur-
sos y la transferencia de los resultados de las activida-
des de investigación.

 - Los indicadores que deben fomentar la cultura inves-
tigativa, como expresión del compromiso con la gene-
ración del conocimiento, la innovación y la transferen-
cia tecnológica, a la que está llamada toda institución 
de educación superior universitaria.

 - Los indicadores y estándares relativos al desarrollo de 
actividades de vinculación con los grupos de interés 
para la comunidad universitaria, que constituyen la re-
alimentación para mejorar y hacer más pertinentes las 
funciones misionales universitarias.

DESARROLLO

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su 
viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para 
transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la 
sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transforma-
ciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 
conocimiento (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2018). Es importante 
destacar que, el concepto clave para resguardar, en un 
mundo globalizado y de mercados abiertos y competiti-
vos, la autonomía, la libertad de cátedras y los principios 
esenciales que caracterizan el quehacer universitario, 
tal como hasta ahora se ha conocido, es el criterio pro-
clamado por la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior, que nítidamente define la educación superior 
como un bien público y el conocimiento generado en ella 
como un bien social al servicio de la humanidad.

El Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), es un organismo pionero en el desarrollo de 
procesos de aseguramiento de la calidad académica en 
la región, desde su creación en los años sesenta. Las uni-
versidades e instituciones de educación superior miem-
bros del CSUCA, tienen como propósito la búsqueda de 
acciones conducentes a una mayor integración de la re-
gión centroamericana, así como fortalecer la calidad de 
la educación superior a fin de asegurar la certificación en 
la formación de profesionales altamente calificados para 
enfrentar las exigencias del desarrollo mundial.

El CSUCA es reconocido por los Ministerios de Educación 
Pública de Centroamérica como “la autoridad regional 
superior en las materias puestas bajo su competencia”. 
Desde su creación, ha implementado sistemas que ve-
lan por la calidad de la educación superior, el Sistema 
de Carreras y Postgrado Regionales (1962) y el Sistema 
Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la 
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Educación Superior (1998), legitimando así, el tema 
de la calidad en la agenda de la Educación Superior 
Centroamericana. Cada vez más, interesa un modelo cu-
rricular basado en competencias (Echols, et al., 2018) y 
no sólo en tiempos (Kelly & Columbus, 2016). Esto impli-
ca que cualquier estudiante pueda demostrar los cono-
cimientos y habilidades que ha adquirido a lo largo de 
su formación, y no simplemente que ha pasado un cierto 
número de horas matriculado en una asignatura.

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (2016), es el encargado de re-
gular la calidad de las ofertas académicas en educación 
superior, o sea, de todas las universidades del país, tanto 
públicas como privadas.

La idea de crear un ente regulador de la calidad univer-
sitaria nace en un Consejo de Rectores en 1999, pero 
es hasta el 2006 que se constituye con la Ley 30. De 
esta manera se creó Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá y actualmente está 
respaldado por dos decretos ejecutivos, uno emitido en 
el 2010 y otro en el 2011. Está conformado por tres co-
misiones técnicas: la Comisión Técnica de Evaluación y 
Acreditación, la Comisión Técnica de Administración y 
Finanzas y las Comisiones Técnicas ad hoc.

Las Universidades se preocupan por satisfacer la de-
manda de sus usuarios y la población en general, esto 
les obliga a estar comprometidas con ofrecer un servi-
cio de calidad, con metodologías actualizadas, buenos 
profesionales y por supuesto una buena administración. 
En base a ello, radica la importancia del Consejo, pues 
tiene como función principal es la regulación de todas las 
universidades por igual, aplicando los mismos estánda-
res de calidad con los que deben cumplir las universida-
des que buscan una acreditación. Además, forma parte 
del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para 
el Mejoramiento de la calidad de la Educación Superior 
Universitaria.

Existen diferentes mecanismos de evaluación para las 
universidades, como la autoevaluación institucional, ad-
ministrativa y de carreras, hasta la acreditación. La acre-
ditación puede ser tanto para una carrera específica 
como para la institución.

El contar con una carrera o universidad que esté acre-
ditada significa que ya paso por un proceso de evalua-
ción realizado por un ente externo, el Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, 
para el caso específico de Panamá, y que cumplió con 
todos los estándares de calidad necesarios para lograr 
ese título.

Es importante que las instituciones educativas se adap-
ten y apliquen nuevas formas de estrategias y tecnologías 
que les permitan mostrar al mercado la calidad y eficien-
cia del trabajo educativo que realizan y para que sean 
percibidos de manera óptima y efectiva para la sociedad 
(Enríquez Chugá, et al., 2021). 

Por otra parte es importante señalar que la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Postgrado (2008), 
creada en agosto de 2006, mediante un convenio en el 
marco del III Foro Centroamericano por la acreditación de 
los programas de postgrado, en Tegucigalpa, Honduras, 
con la firma de su convenio constitutivo por parte de 43 
instituciones relacionadas con la Educación Superior en 
Centroamérica, entre universidades públicas, universida-
des privadas, organismos nacionales de ciencia y tec-
nología, academias de ciencias y asociaciones profesio-
nales, asume el compromiso fundamental, de desarrollar 
los instrumentos y procedimientos necesarios para dar fe 
pública de la calidad de los programas de postgrado de 
instituciones de Educación Superior en Centro América.

La Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Postgrado comprende que los rápidos procesos de glo-
balización del conocimiento y los fantásticos desarrollos 
tecnológicos del presente siglo, impactan fuertemente 
el desarrollo socioeconómico de los países, de manera 
que el conocimiento, sustituye cada vez más al capital 
físico como fuente principal de riqueza y desarrollo. En 
consecuencia, la Educación Superior, cuyas funciones 
principales no se limitan a la formación de profesionales, 
sino que también incluyen la creación y transmisión del 
conocimiento a través de la investigación científica y sus 
aplicaciones, se vuelve estratégicamente importante.

Además, la Agencia Centroamericana de Acreditación 
de Postgrado visualiza la necesidad de participar acti-
va y decididamente en el mejoramiento de la calidad de 
la Educación Superior, a través de los procesos de eva-
luación y acreditación de los programas de postgrado, 
propiciando la superación de sus deficiencias, y posi-
cionando a la Universidad, a la altura de la sociedad del 
conocimiento.

Es importante destacar las Políticas de Acreditación de la 
Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado:

 • Busca promover, mediante procesos participativos, la 
concertación de intereses y necesidades de los distin-
tos actores vinculados con la educación superior cen-
troamericana, por medio de su estructura organizativa 
de decisión y de los procesos de mejoramiento que 
desarrolla.

 • La Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Postgrado, con su modelo de acreditación busca 
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complementar métodos y técnicas que enriquezcan 
los procesos de evaluación y acreditación con una 
comprensión holística de los distintos ámbitos y pro-
cesos del postgrado.

 • Ejecutar acciones de seguimiento a en los planes de 
mejoramiento planteados por los diferentes postgra-
dos, como parte de su búsqueda continua de calidad, 
para verificar periódicamente el cumplimiento de és-
tos. Con este fin involucra, además, el compromiso 
de cada institución con sus programas de postgrado 
para garantizar el cumplimiento de las mejoras que se 
asumen en el proceso de acreditación.

 • Reconocer la educación superior como un bien pú-
blico, y por lo tanto, el conocimiento generado en la 
educación superior es un bien social que debe estar 
al servicio de la humanidad.

 • Considera que la finalidad del proceso de acredita-
ción es el mejoramiento continuo, el cual se asume 
como un proceso de transformación de los programas 
y sus instituciones, orientado hacia la innovación, la 
creatividad y la capacidad propositiva con pertinencia 
académica y en concordancia con el desarrollo huma-
no de la región centroamericana.

Los programas de postgrado corresponden a estudios 
de nivel avanzado en áreas disciplinarias o profesionales, 
conducentes al grado de especialización, maestría o doc-
torado. Pueden estar a cargo de una o más instituciones 
de educación superior. En el caso de programas interins-
titucionales deben existir aportes de todas las institucio-
nes involucradas y una cooperación y corresponsabilidad 
académica efectiva y significativa, todo ello debidamente 
formalizado en el o los convenios respectivos, aprobados 
por cada institución de acuerdo a su normativa vigente.

Postgrado (término procedente del latín; el prefijo post 
equivale a ‘después’, y el verbo graduari equivalente a 
‘graduar’) corresponde al ciclo de estudios de especia-
lización que se cursa tras el título de grado. Comprende 
los estudios de especialización profesional, postítulos y 
programas conducentes a un nuevo grado académico 
como el de maestría (también denominados máster o ma-
gíster) y programas de doctorado.

Se define por su carácter interdisciplinario y por fomen-
tar la conformación de redes como elemento fundamental 
para el intercambio y desarrollo académico. Los estudian-
tes de postgrado son profesionales que buscan la actua-
lización, generación y creación de conocimientos inno-
vadores, pertinentes, con responsabilidad social y con el 
rigor científico y humanístico. Para ello, la investigación 
es el eje fundamental y se desarrolla mediante una forma-
ción teórica, conceptual y metodológica en las diversas 
disciplinas, fortalecida con sistemas tutoriales.

El concepto de postgrado, implica tres niveles de for-
mación: la especialización, la maestría y el doctorado. 
Con base en lo propuesto por la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (2004), a continuación, se 
definen esos niveles.

a. El nivel de especialización constituye una extensión 
de la formación profesional. Se pretende profundizar 
en un campo del saber específico, brindando cono-
cimientos actualizados, así como desarrollar y reafir-
mar habilidades pertinentes que permitan alcanzar 
una alta competencia profesional. Generalmente, las 
especialidades responden a demandas de formación 
del mundo del trabajo no académico, razón por la cual 
exigen un cuerpo docente activamente involucrado en 
la investigación y en el ejercicio profesional. Así mis-
mo, se requiere contar con la infraestructura de apoyo 
adecuada que permita al estudiantado adquirir una 
formación vinculada con el entorno laboral y con el 
ejercicio profesional.

 • El nivel de maestría pretende una formación amplia y 
profunda en un campo del saber académico, profesio-
nal o artístico, proporcionando conocimientos avanza-
dos generalmente de carácter interdisciplinario. Esta 
etapa de formación y desarrollo académico se plantea 
para un periodo no menor de dos años. En la región 
centroamericana se ofrece tanto maestrías profesiona-
les como académicas, por lo que se presentan algu-
nas de las diferencias entre éstas.

 • Las maestrías académicas tienen como meta la ini-
ciación en la investigación y con tal fin, enfatizan una 
formación sólida en los paradigmas del campo de 
estudio y en los aspectos teóricos y metodológicos 
indispensables para generar nuevos conocimientos. 
Estos conocimientos incluyen la capacidad para ha-
cer generalizaciones, plantear y resolver problemas y 
proponer proyectos de investigación con rigor científi-
co y juicio crítico.

 • Las maestrías profesionales tienen como fin desarro-
llar una alta capacidad para la innovación del ejercicio 
profesional y por tal motivo se caracterizan por propor-
cionar una formación de alto nivel en el conocimien-
to avanzado y desarrollar la capacidad para revisar 
críticamente los avances de un campo disciplinario 
con el fin de transferirlos al contexto de la práctica. Se 
busca así resolver problemas de manera sistemática 
e innovadora, con un enfoque interdisciplinario y me-
todológicamente sustentado, favoreciendo la mejora 
continua del quehacer profesional.

Ambos tipos de maestría suelen incluir la adquisición de 
habilidades y destrezas en la actividad docente. Así mis-
mo, es posible encontrar también programas de maes-
tría de carácter mixto, que preparen simultáneamente 
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para la investigación y para la innovación del ejercicio 
profesional.

b. El nivel de doctorado es una etapa de formación y 
desarrollo académico para la creación de conoci-
miento original, fundamentado en una investigación 
que genere aportes significativos para el acervo de 
conocimientos en un área específica, en un período 
no menor de tres años. El título de doctor exige haber 
aprobado un número establecido de actividades aca-
démicas, demostrar que se superaron distintos niveles 
de complejidad en el saber, lo cual permite avanzar y 
desplazar las fronteras de un campo del conocimien-
to, y presentar un trabajo original de investigación so-
bre una materia relacionada con el campo científico, 
tecnológico, humanístico o artístico, de acuerdo con la 
naturaleza del programa (tesis o disertación doctoral). 
La AUIP indica que en la formación doctoral se distin-
guen dos fases:

 • La primera, es el dominio de la disciplina, el cual brin-
da al estudiante conocimientos amplios y profundos 
de la misma. El fin de esta fase es establecer las con-
diciones oportunas para identificar potenciales pro-
blemas de investigación, elaborar hipótesis y determi-
nar los mejores métodos y técnicas para probarlas o 
descartarlas.

 • La segunda, consiste en realizar un proyecto de in-
vestigación, analizar resultados y obtener conclusio-
nes válidas que sean aportes relevantes al campo del 
conocimiento. 

El postgrado, requiere estar articulado con la formación 
de pregrado, con la investigación y con la extensión, y 
formar la especialización de tipo científico, académico, 
profesional y tecnológico en respuesta a las necesidades 
de desarrollo económico y social del entorno productivo.

Los procesos de evaluación de la educación se insertan 
en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 
política pública muy en voga, cuya aspiración es legítima 
y aplaudible. Si los resultados de la evaluación dan indi-
cadores para la mejora continua y, con cada paso, ofre-
cen servicios de más alta calidad, perfecto. La cuestión 
estriba en que la educación es un derecho y no un servi-
cio y la universidad es una organización educativa y no 
una empresa.

El propósito central de la acreditación es promover y esti-
mular el continuo mejoramiento y determinar si una institu-
ción académica posee calidad a nivel general o respecto 
de una o más de sus carreras o programas educativos, si 
es capaz de demostrar que progresa de manera continua 
y sistemática, con el empleo de estrategias, procedimien-
tos y recursos adecuados para el logro de su misión y sus 
objetivos, cumpliendo razonablemente con los criterios y 
normas de calidad establecidos.

La acreditación no es permanente, sino que se otorga por 
un periodo que puede variar entre 5 y 10 años, a partir del 
cual puede ser renovada o retirada, sobre la base de los 
resultados obtenidos en el proceso de revisión o verifica-
ción efectuado.

Consecuentemente, la acreditación universitaria se con-
cibe como un mecanismo mediante el cual, la comunidad 
educativa establece y mantiene su autorregulación, y ga-
rantiza a los usuarios directos e indirectos de los servicios 
que ofrece, su integridad, pertinencia y calidad, en nive-
les que la hagan merecedora de la confianza y el respeto 
público.

Una universidad es más conocida en el panorama inter-
nacional en la medida en que se hagan más visibles y 
medibles sus resultados en el terreno de la ciencia (Dorta-
Contreras, 2016).

a. Acerca de la evaluación. La Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Postgrado adscribe el concepto de 
evaluación planteado por UNESCO en el libro “Evaluar 
para transformar” (Yarzábal, et al., 1999), en el cual 
se aboga por una evaluación transformadora, que se 
oriente a mejorar la calidad y la pertinencia social de 
las instituciones y sistemas de educación superior, 
con base en los principios de autonomía, adhesión vo-
luntaria, respeto a la identidad institucional, con carác-
ter formativo y apoyo en la cooperación institucional. 
En ese sentido, la evaluación constituye una estrategia 
para la trasformación universitaria al brindar informa-
ción importante de ser considerada en la generación 
de políticas universitarias y en el fortalecimiento del 
desarrollo académico de la región, en contraposición 
con la tendencia por medir e instrumentalizar, de ma-
nera parcializada y descontextualizada, el nivel de ca-
lidad académica alcanzado por instituciones en sus 
programas de postgrado.

b. Acerca de la acreditación. La acreditación de los 
programas de postgrado que promueve Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Postgrado, se 
vislumbra como medio para conocer la situación de 
los diversos postgrados, asumir con responsabilidad 
la creciente demanda del intercambio y la movilidad 
académica en la región y fortalecer espacios para la 
cooperación interinstitucional en Centroamérica y fue-
ra de la región, así como contribuir al crecimiento del 
postgrado, con miras a un mejor desarrollo integral de 
los pueblos centroamericanos.

La acreditación no es sinónimo de evaluación, pero 
se basa en procesos de autoevaluación (autorrevisión) 
con la participación activa de los diferentes actores de 
un proceso educativo, en la perspectiva de su propia 
institución y según un conjunto aceptado de estánda-
res de desempeño previamente establecidos. En el 
caso de la acreditación, esos estándares provienen de 
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la agencia acreditadora y constituyen el medio para 
juzgar la calidad de un programa y hacer público su 
reconocimiento.

Ya que según Bermúdez Sarguera & Rodríguez Rebustillo 
(2021), es indudable que para el profesor una de sus fun-
ciones sea la de evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumno, aun cuando prevalezcan diferentes criterios con 
relación a la dirección de la evaluación, al modo que se 
elige para evaluar y al momento preciso para hacerlo.

c. Los procesos evaluativos conducentes a la acredita-
ción. Para fines organizativos, los procesos de evalua-
ción se pueden tipificar como evaluación formativa y 
evaluación sumativa. La primera se centra en los pro-
cesos de desarrollo del objeto de evaluación y per-
mite formular ajustes, mejoras y modificaciones en su 
funcionamiento. Por otra parte, la evaluación sumati-
va permite generar información sobre el logro de los 
objetivos.

En el marco de la evaluación para la transformación en 
donde la calidad se entiende como un mejoramiento 
continuo, la revisión de los postgrados que conduzca a 
la acreditación debe ser una evaluación tanto sumativa 
como formativa. Así mismo, se ha de privilegiar la evalua-
ción interna (autoevaluación), la cual se valida mediante 
una evaluación realizada por pares externos.

Las normas internacionales de los sistemas de gestión 
de la calidad y de la innovación permiten que las iniciati-
vas y los procesos de innovación cuenten con el soporte, 
los recursos y la gestión adecuada, así como que la or-
ganización identifique y aborde las oportunidades y los 
riesgos hacia la mejora continua (Díaz-Canel Bermúdez & 
Delgado Fernández, M., 2021).

El componente interno o autoevaluación se entiende 
como un proceso participativo, democrático y de re-
flexión colectiva y autocrítica, que tiene por objeto el estu-
dio de un programa académico de postgrado organizado 
y realizado por sus actores en la perspectiva de su pro-
pia institución según un conjunto aceptado de indicado-
res de desempeño. Se orienta al desarrollo de planes de 
mejoramiento permanente de programas de postgrado y 
su fin último es el mejoramiento y la transformación de la 
educación superior.

Por su parte, el componente externo o evaluación de 
pares es un proceso en el que intervienen especialistas 
ajenos al programa. Mediante la evaluación externa se 
identifican problemas y dificultades que tiene el progra-
ma y se identifican las acciones para la revisión, ajuste y 
mejoramiento del programa evaluado.

La Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Postgrado define la acreditación, como el reconocimiento 

público de que un programa de postgrado, cumple con 
el conjunto de principios, criterios de calidad, requisitos, 
estándares e indicadores establecidos por la agencia, 
los cuales deberán someterse a revisión periódica y ac-
tualización permanente. La entidad otorga la acredita-
ción fundamentada en la evaluación externa y la emisión 
de un dictamen favorable por parte de su Consejo de 
Acreditación; para lo cual, los programas de postgrado 
deberán realizar un proceso de autoevaluación volunta-
rio. Como se establece en el Estatuto, en corresponden-
cia con el convenio de Creación, la acreditación de la 
calidad de los programas de postgrado, coadyuvará con:

a. El reconocimiento internacional de la calidad de gra-
dos y títulos.

b. La movilidad académica en la región.

c. El fortalecimiento y aseguramiento permanente de la 
calidad de los programas acreditados y las institucio-
nes de educación superior de la región.

4. Evaluación del Componente de Relaciones con institu-
ciones externas nacionales e internacionales en el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 
Panamá y en la Agencia Centroamericana de Acreditación 
de Postgrado.

La Agencia Centroamericana de  Acreditación  de 
Programas de Postgrado incluye las Relaciones con ins-
tituciones externas nacionales e internacionales dentro 
de su categoría 8, mediante la medición de tres compo-
nentes a saber: Acciones de Colaboración e Intercambio; 
Construcción de Redes Académicas Locales, 
Nacionales, Regionales e Internacionales; y Relaciones 
de Cooperación Internacional.

Resaltan en los esquemas de colaboración la inclusión de 
pueblos étnicos nacionales y regionales, y con enfoque 
de género. De igual forma se evalúan los procesos orien-
tados a la articulación e integración del programa con el 
desarrollo humano y la realidad social en el ámbito local, 
nacional y regional. Realimenta los procesos formativos 
en beneficios de la sociedad.

El enfoque de la cooperación trata de responder a lógicas 
propias asociadas al desarrollo de capacidades y el forta-
lecimiento institucional. La participación en programas de 
oferta de los gobiernos y organismos internacionales se 
complementa con los programas propios de cooperación, 
que generan sus propias alianzas interinstitucionales y re-
des de cooperación 

Por otro lado, en el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación también incluye en el componente 8 las 
Relaciones con instituciones externas nacionales e inter-
nacionales, a través de los siguientes subcomponentes: 
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Planes, programas, proyectos y actividades de extensión 
y servicios; y Vínculos

Se realzan la evaluación de los Mecanismos instituciona-
les de regulación de proyectos de extensión vinculados a 
la docencia, investigación y/o innovación, según la oferta 
educativa conforme a las demandas y necesidades de la 
sociedad, mecanismos al igual que la gestión de la inter-
nacionalización, la gestión de extensión y la vinculación 
con sectores productivos.

CONCLUSIONES

No cabe duda que la acreditación de la calidad de la 
educación superior en Centroamérica, resulta más con-
fiable y respetable para la comunidad internacional, gra-
cias a la accionar de los organismos garantes de la acre-
ditación y aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, que coincide con la visión del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano que responde a con la 
identidad de la región, que es cada vez más difundida 
hoy día en el mundo en lugar de la vieja visión de un aglo-
merado geográfico de pequeños países, con los que hay 
que tratar siempre por separado.

La acreditación implica un proceso de construcción de 
consensos sobre criterios, indicadores y estándares de 
calidad comunes en la región, lo cual contribuye a la bús-
queda de una visión compartida y de horizontes comunes 
para el mejoramiento y desarrollo de la educación supe-
rior de América Central.

Cada vez se destaca con mayor profundidad, que la edu-
cación debe estar, no solo al servicio de la producción y 
de los requerimientos del mercado, sino que su aplicación 
ha de considerar, de manera integral, la doble vertiente 
que enfrenta la misión de toda institución educativa: por 
una parte, la búsqueda de soluciones a las demandas, 
necesidades y carencias de una sociedad que al mismo 
tiempo requiere ser competitiva y, por otra, el cumplimien-
to del compromiso inalienable que constituye su esencia 
primigenia: la creación y recreación del conocimiento en 
sí mismo.

Cualquier persona y cualquier profesional necesita seguir 
aprendiendo para mejorar, adaptarse y realizar sus fun-
ciones de modo eficaz en un contexto socioeconómico 
y cultural cambiante. En este contexto, la Unión Europea 
plantea como una de las competencias básicas que de-
ben adquirir los estudiantes en el sistema educativo la de 
aprender a aprender.

Las relaciones entre internacionalización y educación su-
perior responden inicialmente a un fenómeno difuso. La 
internacionalización se asocia con la calidad de la edu-
cación superior y con el prestigio de las instituciones. Se 

basan en la existencia de contenidos y métodos docen-
tes actualizados e innovadores, por una parte, y en una 
generalizada valoración y reconocimiento institucional a 
nivel internacional, por otra. Posteriormente el énfasis de 
la internacionalización de la educación superior se ex-
presa fundamentalmente a través de la movilidad de los 
estudiantes, cuestión sobre la que se incide desde las 
instituciones, las organizaciones intergubernamentales y 
las agencias de cooperación, poniéndose en marcha nu-
merosas iniciativas y programas.

En la actualidad, la internacionalización, se asocia con 
procesos y objetivos heterogéneos en los que se mez-
clan motivaciones culturales, educativas y económicas. 
Entre los objetivos y procesos implicados en la interna-
cionalización se pueden destacar los tres siguientes: La 
ampliación de la oferta educativa en espacios suprana-
cionales; las nuevas modalidades de estudios que sur-
gen por la virtualización de la educación superior; y la 
compatibilidad y comparabilidad a nivel internacional de 
los sistemas nacionales de educación superior, que en 
algunas ocasiones se expresa como convergencia de es-
tos sistemas.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo el 
concretar las bases teóricas y metodológicas con la 
finalidad de presentar un análisis documentado que 
permita mostrar los diversos procesos de interven-
ción en las aulas, cuyo propósito esencial es el de 
facilitar a los docentes el desarrollo de la práctica 
profesional, focalizando en una metodología idónea 
como vislumbre de lo que puede apoyar un proceso 
interventivo social al proceso educativo de los estu-
diantes, lo anterior debido a que dicha colaboración 
es una alternativa prioritaria que debe vincular di-
versas disciplinas para afrontar los retos que de la 
educación se demanden.
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ABSTRACT 

The present research aims to specify the theoretical 
and methodological bases in order to present a do-
cumented analysis that allows to show the various 
intervention processes in the classrooms, whose es-
sential purpose is to facilitate teachers the develop-
ment of professional practice, focusing on an ideal 
methodology as a glimpse of what a social interven-
tional process can support the educational process 
of students, the foregoing because such collabo-
ration is a priority alternative that must link various 
disciplines to face the challenges that education is 
demanded.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de intervención socioeducativa ha sido dis-
cutido ampliamente en el campo de la educación. Debido 
a que uno de los principales objetivos de la pedagogía es 
desarrollar principios que ayuden a los responsables del 
proceso educativo a ejecutar tareas profesionales de ma-
nera apropiada y eficiente, se requieren principios que in-
tervengan a agilizar dicho proceso, de ese sentido, Úcar 
(2018), menciona que las nociones pedagógicas para la 
intervención socio educativa facilitan a los docentes el 
desarrollo de su práctica profesional. 

Para fines específicos de esta investigación, se definirá el 
concepto de intervención socioeducativa bajo los puntos 
presentados en los subsiguientes apartados. Ahora bien, 
en aras de comprender formalmente lo que este concep-
to engloba, se debe entender lo que significa la relación 
socioeducativa en sí. Del Pozo (2020), describe esta re-
lación como “una interacción que involucra al profesor y 
a una persona, grupo o comunidad. Éstas pueden ser de 
cualquier edad, pero siempre están situadas en un con-
texto sociocultural e histórico específico”. (p. 16)

Ahora bien, Carballeda, citado en Úcar (2018), menciona 
que el término intervención viene del latín “atei-venio” que 
se ha traducido como intervenir, brindando así un signifi-
cado de intervención, interacción, ayuda o cooperación.

Para resumir este punto, se puede unir estos dos con-
ceptos y definir la intervención socioeducativa como un 
procedimiento que consiste en planear y llevar a cabo 
programas de impacto social por medio de actividades 
educativas en determinados grupos de individuos. Es de-
cir, cuando un equipo de orientación escolar interviene 
sobre un problema social que afecta el desempeño y de-
sarrollo escolar. 

Aun así, cabe precisar que el concepto de intervención 
ha llegado a ser estigmatizado en ocasiones por el uso 
imperativo fonético que la palabra posee, de lo anterior, 
se presentan las siguientes discusiones al respecto.

Para comenzar a definir, cabe precisar que el término de 
intervención ha sido utilizado desde hace años, sin em-
bargo, tras constantes aportes a métodos de intervención 
se suscita que el sujeto al que se va a poner como caso 
de apoyo refiere a un elemento de acción, por lo que tras 
estos constantes algunos autores comenzaron a emplear 
el término de acción educativa en lugar de intervención. 

Cabe señalar que entre otras razones por las cuales se 
consideró este cambio es porque la peroración pedagó-
gica que trabaja sobre las acciones de la sociedad proce-
de de un sumario específico de reflexión-acción-reflexión, 
dando como resultado una constante interacción entre el 

individuo y el medio, sin embargo, como menciona Martín 
(2020), el individuo se encuentra en una comunidad, es 
decir, la entidad de la sociedad cuya conjunción confor-
ma una globalidad. 

Para la intervención socioeducativa, la reflexión-acción es 
una base prioritaria por conformar un análisis de la reali-
dad (dentro del contexto educativo) y de la globalidad (en 
términos de los factores que involucran y rodean el proce-
so educativo), llegando así a determinar cómo para cada 
intervención se tiene un proceso propio, así como un re-
sultado que llegue a determinar la acción determinada 
por las circunstancias espaciotemporales de la sociedad.

Ahora bien, en cuestión de cómo actuar/ intervenir, existe 
una manera idónea de generar diseños de intervención, 
ésta refiere a la experiencia’, misma que es adquirida de 
forma innata por el docente gracias a las reflexiones y 
capacidades que obtiene ante la solución de conflictos 
en su práctica diaria. En suma, intervención se trata de 
llegar a acuerdos, de manera sintética, en lo esencial tie-
ne como finalidad responder a las necesidades de una 
sociedad y como sugiere Fantova, citado en Menéndez 
(2019), cuenta con un propósito primario que busca el 
autodesarrollo y la integración de los individuos en un en-
torno social, es decir, busca que los individuos aspiren a 
una autentificación pública o social.

Ahora bien, como punto subsiguiente, preciso es des-
tacar que la intervención es una acción formal y orga-
nizada, en la cual no queda cabida a la espontaneidad, 
porque como ha sido descrito, su objetivo esencial será 
dar respuesta a las necesidades sociales de los indivi-
duos involucrados para que puedan mantener y procurar 
un desarrollo autónomo que promueva su integración en 
la sociedad, ahora bien, considerando que tanto objetivo 
como propósito deben fusionarse en aras de integrarse, 
se debe señalar que existen diversos principios en los 
cuales la intervención es aceptada por la sociedad, ya 
sea como sostiene Menéndez (2019), mediante la inclu-
sión social, participación activa, defensa de las necesida-
des, promoción, equidad, paridad de género, sostenibili-
dad, subsidiariedad, desarrollo comunitario y ciudadanía; 
todo lo anterior, se resume en principios que se encuen-
tran fuertemente relacionados y presiden el proceso de 
interacción.

Un elemento crucial para obtener una intervención con 
eficacia se resume en un proceso activo de desarrollo e 
integración que debe tener en cuenta que al final del pro-
ceso, el individuo será lo suficientemente competente y 
capaz para dejar de requerir la intervención y adecuará 
sus propios objetivos y se adecuará conforme la expe-
riencia adquirida.
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Desde la perspectiva comunitaria, la intervención es una 
actuación de la comunidad que tiene como objetivo el de-
sarrollo comunitario, este tipo de intervención se puede 
caracterizar por tres componentes esenciales: usuales 
lazos afectivos, un ámbito geográfico compartido y acti-
vidades específicas de interacción social; con lo anterior, 
se deja claro que la pertenencia comunitaria para Morales 
(2020), es necesaria para la intervención y la cultura es un 
elemento diferenciador de la comunidad. 

Bajo aportes de Muro, et al. (2017), se suscribe que el 
objetivo de la intervención comunitaria es promover cam-
bios para los involucrados, para que a medida de lo po-
sible sea significativa y se reconstruya constantemente la 
comunidad. 

En resumen, el objetivo esencial de una intervención des-
de el plano social que impacta en el sector educativo es 
el de transformar la vida cotidiana de las personas, las 
escuelas y de quienes la integran.

DESARROLLO

Martín (2018), hace mención del método de intervención 
desde las aportaciones del Trabajo Social, si bien, el autor 
menciona que no hay un método específico de interven-
ción educativa, se han encontrado algunas propuestas 
útiles que hablan sobre este proceso.

Quintana (1988), denomina “método integrativo” a aquel 
que tiene características como las siguientes:

 • Conocimiento de un problema. - se debe reconocer la 
situación a la que se enfrenta.

 • Demanda de ayuda. - ya sea que ésta se presente por 
medio de una comunidad, de un grupo o de un indi-
viduo; significando que no existe intervención sin la 
participación de los interesados.

 • Primer diagnóstico de la situación. - paso necesario 
que engloba una observación y un juicio crítico.

1. Desarrollar la intervención. - sin duda la fase esencial 
para comenzar a atender el problema.

2. Movilizar los recursos. - si fuera necesario, financiar 
los aspectos que puedan o deban generarse de lo 
mismo.

3. Evaluar. - mediante diversas técnicas si la interven-
ción fue efectiva.

4. Conclusión de la intervención por acuerdo mutuo en-
tre todas las partes.

Si bien, la secuencia presentada por Quintana (1988), 
es el modelo más utilizado en la práctica de los autores 
de esta investigación, existen diversos profesionales en-
cargados de llevar a cabo una serie de intervenciones 

sociales, y para ello usan una diversidad de técnicas que 
les permita lograr sus fines u objetivos, así como sugieren 
Ponce & Ares (2017), y en cuyo primer punto se encuen-
tra la negociación, vista como un contrato entre los invo-
lucrados (todos los que se encuentran dentro del asunto), 
sean profesionales o estudiantes.

Si bien, no hay un proceso único o lineamientos estrictos 
que se sigan para la intervención educativa, Úcar (2018), 
busca explicar la complejidad de las relaciones socio-
educativas a través de metáforas para tratar de enten-
derlas, es a través de estas que se puede interpretar los 
procesos de intervención socio educativa. 

El autor presenta seis metáforas para entender los pro-
cesos de intervención social en el ámbito educativo y 
las relaciones interpersonales que se sinergian al marco 
teórico, cada una de estas metáforas es presentada con 
las implicaciones pedagógicas que derivan de ella. Estas 
implicaciones toman la forma de principios pedagógicos 
y metodológicos que ayudan a los maestros a desarro-
llar prácticas más eficientes; por ejemplo, una de las me-
táforas explica que los profesores no pueden obligar a 
los participantes, en este caso los alumnos, a aprender 
el material que ellos están proporcionando. Sin embargo, 
los profesores pueden intervenir siendo facilitadores de 
su acceso a la educación y los recursos; la anterior, sin 
duda es una de las representaciones más adecuas para 
lo que se suscribe dentro de un aula regular de clase, y 
con cuyo aporte dejamos para reflexionar en el punto.

La noción de educación popular se refiere a la contigua 
serie de técnicas, métodos y pasos de formación e ins-
trucción cuyo propósito es la educación de las clases po-
pulares - o grupos sociales dominados subalternos o ins-
trumentales de toda sociedad, como lo refieren Guereña 
& Tiana (2017).

Este concepto surge a fines de la década de 1960 en 
América Latina, derivada de la teoría de la educación po-
pular creada por Paulo Freire y cuyo fin suscita que se 
debe transformar al sujeto a partir de un proceso de edu-
cación contextual, esto es, que el “oprimido” tenga las 
condiciones para descubrirse.

Si el planteamiento de Freire se aplica a la educación 
popular, entonces, serán percibidas como participantes 
a aquellas personas latentemente poderosas quienes 
pueden cambiar la condición social de a quienes rodea, 
en palabras de Canal (2018) es decir, puede emancipar 
a los oprimidos, convirtiéndose en un compromiso con 
los sectores vulnerables o bien, con los más humildes de 
una sociedad; en ese sentido, los procesos de interven-
ción educativa estarían presentados de forma implícita al 
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tiempo de que los estudiantes con mejores notas apoyen 
a los más rezagados.

Entonces, se resalta como en la teoría de Freire se puede 
vislumbrar una aproximación a los principios de interven-
ción socioeducativa que involucra grados de conscien-
cia crítica, de expectativas y de la transformación para 
promover un cambio humano que fomente la unidad en-
tre educación, proyecto ético y política, para lograr una 
emancipación, misma que se logrará mediante la inter-
vención y comunicación.

Martín (2020), menciona que el diálogo puede ser la clave 
de la intervención socio educativa y si se abre el paso 
entre el ser ético y el conocer, entre la comprensión y la 
intolerancia, entre las intenciones, el hacer y el convivir.

Antes de saber qué tipo de intervención hacer, se debe 
considerar el objetivo de la didáctica hablando de am-
bientes escolares, el aprendizaje, según Ruiz-Velasco, et 
al. (2018), es un recorrido que traza trayectorias partien-
do de lo conocido hacia lo desconocido, promoviendo 
competencias tales como el aprendizaje reproductivo o 
memorístico y el aprendizaje autónomo que permitan en 
el estudiante tomar una base de estrategias didácticas y 
de aprendizaje que faciliten la comprensión y solución de 
problemas.

Ahora bien, una vez que se ha definido las intenciones 
educativas, el contenido que se requiere para el apren-
dizaje se debe seleccionar y organizar de manera que 
prime el desarrollo potencial del estudiante y de ser nece-
sario, como lo definen Bermejo & Ballesteros (2017), para 
comenzar una buena intervención se requiere de partir 
con una simplificación de los objetivos al mayor nivel de 
concreción posible.

Un segundo punto referido por Ruiz-Velasco, et al. (2018), 
es la planificación, ésta es significativa en el desarrollo 
de los objetivos y para poder concretar la misma se tiene 
que considerar que existen varios elementos que son vi-
tales para poder utilizar el proceso de manera óptima y 
entre ellos se encuentran: los individuos involucrados, las 
pautas y el contexto que rodea a los involucrados. 

En resumen, considerase que, para una buena resolución 
educativa, se deberán tener en cuenta los valores, las 
planificaciones y las concreciones de los objetivos. Para 
poder desarrollar la autonomía en el aprendizaje, es nece-
sario explicar las acciones que el docente y los estudian-
tes deben de considerar en el aula y fuera de la misma 
para así buscar una estrategia que se pueda adaptar de 
la mejor manera a sus necesidades y condiciones; lo an-
terior, sustentado en aportes de Olivas (2019), quien sus-
cribe que como fundamento teórico para la transmisión 

de hábitos metodológicos, se requieren estrategias de 
aprendizaje autónomo que vallan trabajando en propor-
ción de las características de los estudiantes, cabe preci-
sar que hay una diversidad de perfiles estudiantiles, entre 
los que se encuentran los secuenciales/ globales, acti-
vos/ reflexivos, sensoriales/ intuitivos y los de inteligencia 
múltiple. 

Ahora bien, partiendo del fundamento teórico y el tipo de 
estudiante con el que se busque desarrollar la interven-
ción educativa, se prosigue con la detección del estilo de 
aprendizaje ya sea activo, reflexivo, teórico o pragmático, 
el cuál elegir dependerá del alumno, a continuación un 
rápido breviario de los estilos. 

El activo permite una solución de cuestiones planteadas 
en el salón de clase. Sin embargo, suele ser muy prees-
tablecido, mientras que el reflexivo busca la participación 
en temas abiertos mediante el apremio del pensamiento 
y razonamiento, por otro lado, el teórico es investigativo, 
desarrolla la observación y la creación de conclusiones y 
finalmente el pragmático plantea ejercicios nuevos, sim-
ples, con un resultado inmediato. Para poder identificar la 
mejor estrategia que se planteará en el aula, es primordial 
atender los puntos presentados a priori que involucran 
docentes y estudiantes.

Para que un estudiante sea el protagonista de sus pro-
pias decisiones, del propio proceso de aprendizaje y del 
proceso vital, se sugiere una intervención que consiste 
en incluirlo en la evaluación de su propio aprendizaje, 
herramienta que mediante la participación activa y juicio 
crítico, podrá tomar en cuenta sus áreas de oportunidad 
y entonces podrá enfocarse en su propio reforzamiento y 
en cómo podría mejorar en cada una de las áreas que se 
encuentre implicado; lo anterior, sustentado en los apor-
tes del desarrollo de procesos de evaluación formativa y 
compartida, que propone López (2019), mismos que son 
indispensables para que el alumno sea capaz de realizar 
sus propios planteamientos.

Otra estrategia interventiva se deriva de conocer la teoría 
y metodología que propicie una evaluación interventiva 
que funja de requisito para la mejora, siguiendo a Martín 
& Rubio (2020), se suscribe que la metodología participa-
tiva es una herramienta que se conforma de cuatro tipos 
esenciales, estos son:

 • Investigativa. - en esta se admite como primordial el 
conocer la realidad social del área donde se desarro-
llará la intervención socioeducativa.

 • Pedagógica. - en esta parte se traza el proceso par-
tiendo del conocimiento y comprensión del contexto 
social, se estipula el punto de partida, cómo se man-
tiene y las rutas que se tomarán. 
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 • Comunicativa. - esta fase incluye el intercambio de 
información, las deliberaciones o acuerdos y las 
opiniones.

 • Creadora. - fase que mantiene una retroalimentación 
durante el proceso que dura la intervención.

En palabras de la autora Martín & Rubio (2020), esta me-
todología ha sido una mejora en los procesos interven-
tivos por tomar como hecho que la participación de los 
involucrados es de gran importancia dentro de la inter-
vención educativa.

Una tercera estrategia interventiva consiste en la meto-
dología de la investigación acción, al respecto, se sus-
cribe que hoy en día las fuentes de información son de-
masiadas que existe un sinfín de estrategias que pueden 
ser utilizadas, según refiere Pedroza (2020), tales como: 
investigación acción participativa, investigación acción 
reflexiva, investigación acción colaborativa, investigación 
acción técnica o la investigación acción educacional.

La investigación-acción es un tipo de metodología que se 
encarga del estudio de un problema social en concreto 
y que afecta a un grupo de personas específico, ya sea 
una comunidad, escuela o empresa, dicho lo anterior, es 
posible relacionar el vínculo de esta metodología con el 
trabajo de intervención social.

Tal como lo menciona Pedroza (2020), la investigación-
acción es una estrategia metodológica utilizada en la pro-
ducción de conocimiento que busca su ejecución en la 
realidad social, por lo anterior no existe una causa de apli-
cación, sino que se va adaptando a cada realidad por lo 
que se considera una metodología muy flexible, ya que la 
intención de dicha metodología se suscribe en un cambio 
social estipulado en compromiso con los involucrados.

Hablando del nexo entre la investigación-acción y el tra-
bajo social, Bilbao & Escobar (2020), destacan el hecho 
de que la investigación-acción se complementa brindán-
dole el trabajo social a la perspectiva teórica sobre su 
actuación en la realidad social.

La investigación-acción participativa se encarga de esti-
mular el pensamiento reflexivo, tiene como proceso para 
la obtención de conocimiento la investigación comunita-
ria, por otro lado, la investigación-acción reflexiva tiene 
una manera de solución en la que se busca que el indivi-
duo tome conciencia del medio.

En una investigación técnica, el profesor es el encargado 
de poner en acción este tipo de investigación para así 
poder generar una nueva forma de crear un cambio en 
los educadores. Por último, la investigación-acción edu-
cacional se define por el autoestudio que cada profesor 

debe realizar al sentir una necesidad de más conocimien-
to a parte del que ya es propuesto.

Después de todos estos tipos de investigación se puede 
simplificar en un solo elemento importante para llevar a 
cabo los procesos antes mencionados y es que el foco de 
atención es en dónde se va a implementar cada una de 
las intervenciones, ya sea en la introspección que genera 
el profesor en sí mismo y cómo va a servirle para poder 
generar un cambio. Finalmente, una metodología adop-
tada para intervención educativa resulta de una buena 
programación, lo anterior derivado de un plan de acción.

Para que un proyecto no se quede en sólo una buena 
intención requiere actividades o acciones que desarro-
llar, un tiempo específico para estas acciones, un espacio 
concreto donde realizarlas y personas determinadas para 
llevarlas a término, tener muy presentes estos requisitos 
es muy útil para convertir un proyecto ideal en un proyec-
to realista, encontrar el punto justo entre lo que creemos 
que debería hacerse y lo que es posible es una cuestión 
clave, seleccionar el método más adecuado para la con-
secución de los fines siempre ha presentado una serie de 
dificultades nada fáciles de superar, dado que la elección 
del método va a contribuir, sin lugar a duda, al logro de 
resultados mejores o peores en función del camino, la vía 
y el procedimiento para el logro de estos, si en todas las 
ciencias la elección adecuada del método juega un papel 
esencial, esto se hace especialmente significativo en la 
educación, donde tienen más importancia los procesos 
que los resultados, pues la educación se realiza en el pro-
ceso mismo. Es más, los resultados serán más o menos 
pertinentes citando a Del Pozo (2020), según la atención 
que hayamos prestado al proceso. 

La metodología de un acompañamiento escolar como 
intervención educativa pudiera tener una diversidad de 
elementos que deben considerarse, así como lo sugie-
ren Paredes, et al. (2020). Se hace necesario fomentar 
la interrelación entre las distintas disciplinas que tienen 
como campo de estudio este ámbito de acción educati-
va. En el caso propio de la experiencia de los autores de 
esta investigación, el experto de prácticas interventivas 
se suscita tras atender jóvenes con necesidades educa-
tivas especiales inmersas en el sistema universitario de 
ingenierías, por lo que las prácticas interventivas son la 
prioridad día con día.

Para este nivel escolar, los estudiantes deben realizar 
trabajos en equipo y la intervención de jóvenes asperger 
en particular a costado el diseño de un proyecto socio-
educativo que consiste en instruir al resto de estudian-
tes y docentes en temas de sensibilización en materia de 
inclusión.
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La práctica docente se ha ido consolidando año tras año 
y ha servido, además de para promover la inclusión so-
cial, para fomentar la participación activa de estudiantes 
asperger y promover su trabajo colaborativo en aras de 
contribuir con su desarrollo social, para el caso de los 
profesores, las ventajas obtenidas fueron: los aportes co-
laborativos desde las distintas disciplinas y llegar a con-
sensos de implementaciones y estrategias didácticas, 
dicha colaboración es imprescindible porque, citando a 
Pascal, citado en Rojas (2020), “es imposible conocer las 
partes sin conocer el todo, igual que conocer el todo sin 
conocer particularmente las parte”. 

En lo subsiguiente, se mostrarán algunos alcances de la 
investigación-acción que se justifican para promover un 
proceso de intervención socioeducativa, cabe precisar 
que los mismos han sido propuestos por Pedroza (2020), 
y competen con los autores mencionados en el cuerpo 
teórico de esta investigación, los mismos son:

1. La intencionalidad del cambio

Esto significa que cuando el trabajo se ve orientado a 
la transformación social cuando se propone lograr auto-
nomía del gobierno y de los partidos políticos, se bus-
ca avanzar en la equidad de género, se trabaja con or-
ganizaciones ambientalistas, Y en general para que se 
conserve una mejor calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras.

2.  La relación sujeto-objeto

Este segundo punto se refiere a la relación dialógica que 
nace a partir de la investigación acción. Durante el pro-
ceso-los involucrados descubren que las organizaciones 
tienen voz y un saber popular que aporta elementos sig-
nificativos para guiar la acción orientada a la satisfacción 
de las necesidades sociales de la población.

Con estos dos aspectos es predecible saber que la in-
vestigación acción es una metodología que llega a com-
plementar en gran medida los procesos de intervención 
socioeducativa en la práctica docente.

En el caso de la experiencia de los autores, esta metodo-
logía ha sido la idónea por englobar las partes descritas 
a priori desde observación, plan de acción, entre otras.

CONCLUSIONES

La intervención socio educativa busca resolver proble-
mas sociales que puedan surgir en alguna comunidad o 
en un grupo en específico. Para esto se usan ciertas me-
todologías tales como la investigación-acción, los planes 
de acción, la autoevaluación, mismas que han sido utili-
zadas para trabajos sociales porque uno de sus principa-
les objetivos es la transformación de la sociedad.

La intervención socioeducativa es un concepto que lle-
va ya varios años llevándose a cabo, el movimiento de 
educación popular de los años 60 es un buen ejemplo. 
La inclusión de comunidades marginadas o con proble-
mas sociales en el ámbito educativo y la intervención de 
las comunidades para mejorar la calidad de vida de sus 
miembros es parte de la intervención socio educativa.
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RESUMEN

Se conceptualiza y describe la competencia didác-
tica del profesor de biología para la educación am-
biental en el contexto de la carrera Licenciatura en 
Educación Biología. Para ello, se utilizaron métodos 
como el analítico–sintético, inductivo–deductivo e 
histórico-lógico para sistematizar información pro-
veniente del análisis documental y registrada por 
los autores durante su experiencia docente. Los 
resultados incluyen la identificación de los proble-
mas contextuales que se presentan en el entorno de 
actuación del profesional y se precisan los criterios 
de desempeño de los cuales es posible revelar ejes 
procesuales definidos como los subprocesos que 
emergen de la competencia objeto de análisis. La 
interacción entre dos ejes procesuales (integrar sa-
beres didácticos biológico-ambientales para la di-
rección del proceso de enseñanza- aprendizaje y 
contextualizarlos a los diferentes escenarios de ac-
tuación) conforma la concepción de la competencia. 
Como elementos probatorios que permitan evaluar 
los criterios de desempeño y el nivel de formación 
de la competencia, se proponen las evidencias a 
presentar por cada estudiante relacionadas con las 
características y componentes de la competencia y 
su estructura básica en la carrera, como guía para 
su formación con el fin de contribuir a un adecuado 
desempeño profesional pedagógico ambiental. 

Palabras clave: 

Competencia, didáctica, educación ambiental, for-
mación de docentes, enseñanza de la biología

ABSTRACT

It conceptualizes and describes the didactic compe-
tence of the biology teacher for environmental edu-
cation in the context of the Bachelor of Education 
Biology career. For this, methods such as analytical 
– synthetic, inductive- deductive and historical – lo-
gical will be used to systematize information from 
documentary analysis and recorded by the authors 
during their teaching experience. The results include 
the identification of the contextual problems that ari-
se in the professionals working environment and the 
performance criteria of which it is possible to reveal 
the process axes defined as the sub – processes 
that emerge from the competence under analysis are 
specified. The interaction between two procedural 
axes (integrating didactic biological – environmental 
knowledge for the direction of the teaching learning 
process and contextualizing them to the different 
performance scenarios) forms the conceptions of 
competence. As evidence to evaluate the perfor-
mance criteria and level of training of the competen-
ce, the evidences to be presented by each student 
related to the characteristic and components of the 
competence and its basic structure in the career are 
proposed, as a guide for their training with in order 
to contribute to an adequate environmental pedago-
gical professional performance.

Keywords: 

Competence, didactic, environmental education, 
teacher formation, teaching of biology
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INTRODUCCIÓN

La problemática ambiental se ha convertido en uno de los 
principales desvelos para el hombre moderno, pues afec-
ta a todos sin distinción de clases sociales, razas, sexo, 
creencias. Esta situación adquiere un significado espe-
cial para la formación de docentes, especialmente en las 
carreras de ciencias naturales, cuyos egresados tienen el 
encargo social de contribuir a la educación ambiental de 
niños, adolescentes y jóvenes. Fundamentalmente se le 
debe prestar atención en la especialidad Biología, donde 
el profesor que se forma tiene la función de instruir y edu-
car, a partir del estudio de la vida en todas sus expresio-
nes y de los diferentes procesos ecológicos, fisiológicos 
y evolutivos afines a esta. 

Para dirigir el proceso educativo en esta dirección, los 
profesores de biología deben contar con las herramien-
tas que le posibiliten la transmisión de conocimientos y 
el desarrollo de normas de conducta y comportamientos 
éticos ante el medio ambiente. Solo así, podrán respon-
der a las necesidades de los programas que imparten 
e implementar acciones contextualizadas de educación 
ambiental. En este sentido, la didáctica es de gran signifi-
cación al brindar los pertrechos para la dirección del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en la escuela, por tanto, 
sus contenidos son esenciales a dominar para asegurar 
su desempeño profesional.

En el sustento epistémico para la formación de este tipo 
de docentes es posible identificar insuficiencias, pues, de 
un lado, la didáctica de la biología (Jeronen, et al., 2017; 
Echemendía & Arza, 2018; Ucircan, 2019), fundamentan 
desde la teoría el tratamiento de contenidos biológicos y, 
del otro, existe una didáctica de la educación ambiental 
que ha venido desarrollándose a lo largo de las últimas 
décadas (Gutiérrez, 2017; Villamil, 2018; Zorzo & Bozzini 
2018) la cual brinda un soporte equivalente para enfocar 
el proceso docente educativo hacia el desarrollo sosteni-
ble. Si bien los presupuestos teóricos de ambas didácti-
cas se complementan entre sí Girão (2019), es evidente 
que el desempeño del profesor de biología como educa-
dor ambiental no debe quedar limitado a lo que pueda 
lograr, de manera espontánea, al conducir la enseñanza-
aprendizaje de fenómenos inherentes a la materia viva. 
Obviamente, necesita, además, explotar integralmente 
nuevas relaciones que sólo son factibles en el contexto 
de la dimensión ambiental de esos contenidos, para ha-
cer emerger cualidades superiores a las que se pueden 
lograr desde enfoques disciplinares aislados. 

Algunos autores que han investigado sobre la educación 
ambiental desde la biología, han priorizado la dimensión 
cognitiva (saber) del proceso (Casaña, et al., 2017; Da 

Silva & Lunardi, 2017; Céspedes, 2020). Otros (Jardinot, 
et al., 2017; Méndez & Daza, 2017) han prestado también 
atención al componente instrumental (saber hacer). Sin 
embargo, en el presente artículo se pretende integrar el 
saber ser a estas prioridades, en especial, la movilización 
de los recursos adquiridos a tal efecto por el docente, por 
lo cual se enfatiza en categorías como: motivación, sen-
tido de reto, responsabilidad social y trabajo en equipo, 
entre otras, que han sido valoradas en menor medidas en 
el contexto de investigaciones anteriores. 

De esta forma, se eligió un enfoque que facilita la arti-
culación entre los conocimientos didácticos y la educa-
ción ambiental, en función de alcanzar como meta des-
empeños integrales en esta área y el desarrollo de una 
cualidad de la personalidad más abarcadora, que integre 
el saber, saber hacer y saber ser (Mas-Torelló & Olmos-
Rueda, 2017; Cañadas, et al., 2019; Cebrián, et al., 2020), 
en lo que se identifica como competencia didáctica del 
profesor de biología para la educación ambiental. 

Se asume como objetivo del presente artículo, describir 
la estructura de esa competencia, en el contexto de la 
carrera Licenciatura en Educación Biología.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación forma parte de los estudios doctorales 
de la autora principal. En primera instancia se realizó una 
sistematización teórica de las potencialidades de la de 
la Disciplina Principal Integradora en el proceso de for-
mación didáctica para la educación ambiental del futuro 
profesor de biología y la necesidad de desarrollar este 
proceso con enfoque de competencia.

Se emplearon métodos teóricos como el analítico-sinté-
tico, inductivo-deductivo, histórico-lógico para valorar 
información proveniente de las fuentes bibliográficas 
consultadas. Para sistematizar los postulados teóricos, 
se tomó como eje de articulación al sistema categorial 
de las ciencias de la educación. En el orden empírico se 
utilizó el análisis documental para precisar los referentes 
teóricos de la formación de competencias profesionales y 
experiencias registradas por los autores durante más de 
tres lustros de desempeño en la formación de docentes 
de biología. La descripción de la misma se realizó aten-
diendo a la sistematización realizada por Tobón (2014). 
Como elementos que implican su descripción se consi-
dera primeramente la identificación de la competencia a 
partir de la revisión de fuentes documentales, la identifi-
cación de los problemas contextuales que aborda, para 
posteriormente delimitar ejes procesuales en los que se 
concretan elementos que constituyen desempeños de-
seables para la formación de la misma. En último lugar, 
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se compilaron las evidencias fundamentales y se esta-
blecieron los niveles de desempeño que dan cuenta del 
grado formación de la competencia.

DESARROLLO

La formación del profesional es uno de los retos que en 
la actualidad enfrentan las carreras pedagógicas, cuya 
esencia constituye un andamiaje de procesos que inte-
ractúan con el propósito de responder a las aspiraciones 
sociales. Esta constituye la materialización del proceso 
formativo en la Educación Superior, y tiene el objetivo de 
preparar integralmente al estudiante desde las dimensio-
nes instructiva, educativa y desarrolladora, con la fina-
lidad de fomentar el compromiso con la sociedad y su 
transformación. Entre estas dimensiones se establecen 
relaciones que responden a las ideas rectoras y princi-
pios de la Educación Superior en Cuba con la misión de 
que además de instruir al joven, se desarrollen en él com-
petencias profesionales para asegurar su desempeño 
laboral exitoso. Esta necesidad de desarrollar competen-
cias profesionales constituye un antecedente para esta 
investigación, y en esta dirección se asume el desarrollo 
de la competencia didáctica como parte del proceso.

En este sentido, el modelo del profesional de la carrera 
Licenciatura en Educación Biología plantea la necesidad 
de que, en la educación general media el profesor de bio-
logía en formación, contribuya, mediante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos relacionados 
con la biología, a la preparación de los alumnos para la 
vida, a generar una cultura científica, a su formación po-
lítica e ideológica y a su educación en valores, bioética, 
ambiental y para la salud. En esta dirección es importan-
te destacar que no se hace alusión a la necesidad de 
una formación didáctica específica para la dirección del 
proceso de educación ambiental durante el desempeño 
profesional como profesor de biología. 

En este sentido, la disciplina Dirección del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de la Biología constituye en el 
plan de estudio de la carrera Licenciatura en Educación 
Biología, el eje central para la formación del profesional 
encargado de la enseñanza de los contenidos biológi-
cos en la educación general media. En ella se integran 
los componentes académico, laboral e investigativo y la 
extensión universitaria, como procesos sustantivos de la 
educación superior.

Esta disciplina se ha concebido de forma tal que posea 
un carácter integrador e interdisciplinario, caracterizada 
además por su sistematicidad, así como por la proble-
matización de la teoría y la práctica; constituye la colum-
na vertebral del plan del proceso docente alrededor del 

cual giran y se integran los cuatro componentes. El com-
ponente académico (en que la disciplina tiene un peso 
fundamental, en integración con el resto de las discipli-
nas) aporta los elementos teóricos y metodológicos que 
permiten la formación y el desarrollo de habilidades para 
la organización y la ejecución de la actividad docente (y 
extradocente), el que debe estar centrado en los proble-
mas profesionales que enfrentan los estudiantes en su 
contexto laboral y social; las tareas deben diseñarse para 
que sean desarrolladas fundamentalmente en la práctica 
laboral.

El componente investigativo que debe aportar el enfoque 
para la solución de las tareas profesionales que realizan 
los estudiantes. La extensión universitaria contribuye a 
cumplir la misión social de la universidad por medio de 
la promoción cultural, propiciando la relación dialéctica 
de la institución con la sociedad y favoreciendo, con ello, 
que se alcancen niveles cualitativamente superiores en 
el desarrollo cultural de los estudiantes y de la sociedad. 
Esta disciplina contiene como asignaturas del currículo 
base: Introducción al Estudio de la Biología, Didáctica de 
la Biología, Metodología de la Investigación Educacional 
y Práctica Laboral; Microtecnia en el currículo propio 
y, como parte del currículo optativo, Generalizaciones 
Biológicas e Historia de la Biología.

Es evidente que la concepción de la disciplina está di-
rigida a la formación didáctica del estudiante para su 
desempeño como profesor de biología, en este sentido 
sus contenidos constituyen la médula teórica esencial 
en el proceso de formación integral, porque prepara a 
los estudiantes para la dirección, o sea, la planificación, 
la organización, la ejecución y el control del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la biología, como esencia del 
objeto de trabajo de la profesión. Esta disciplina brinda al 
estudiante las herramientas para resolver la problemática 
que se le plantea a la escuela: la preparación del hombre 
para la vida, de un modo sistémico y eficiente. Y dentro 
de estas necesidades, uno de los elementos que atiende 
de forma fundamental es la formación ambiental de los 
estudiantes, específicamente lo concerniente a la didác-
tica para la dirección de este proceso durante su des-
empeño profesional. A partir de que la situación actual, 
caracterizada por un creciente deterioro del medio am-
biente, demanda el perfeccionamiento de la educación 
ambiental en la Educación Superior, en particular en las 
carreras de formación de docentes, dado el importante 
rol que posee el maestro en el desarrollo de conciencia y 
valores que garanticen modos de actuación a favor de la 
conservación del medio ambiente.

En esta dirección, la educación ambiental atraviesa tras-
versalmente el sistema educativo al estar presente en el 
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currículum, no como unidades didácticas aisladas, sino 
como ejes fundamentales de los contenidos curricula-
res, que establecen las interconexiones entre las distin-
tas áreas disciplinares y los contextos sociales. Esta se 
potencia desde los contenidos y formas de organización 
del proceso pedagógico. En consonancia, el educador 
ambiental, ha sido concebido por Méndez, et al. (2017), 
como un profesional preparado teórica, metodológica y 
axiológicamente para diseñar proyectos educativos que 
respondan a necesidades del medio ambiente previa-
mente identificadas en su ámbito de actuación, e imple-
mentarlos en los escenarios en que resulte necesario, por 
vías formales, no formales e informales, para propiciar el 
desarrollo de una cultura que permita movilizar el aporte 
personal del sujeto a una gestión ambiental orientada a la 
sostenibilidad ecológica.

Por tanto, es necesario elevar la formación ambiental en 
los futuros profesores, con la pretensión de preparar un 
profesional de esta rama capacitado en ciencias, compe-
tente al enfrentar los problemas ambientales, un gestor y 
educador ambiental, capaz de decidir por sí mismo y dar 
una respuesta novedosa, flexible y certera a las exigen-
cias de la sociedad en la actualidad. De ahí que intrínse-
co al proceso formativo emerge la educación ambiental 
que, en el caso de la formación universitaria cubana, se 
planifica e implementa desde la estrategia curricular, en 
la que se integra el medio ambiente y lo educativo. El pro-
ceso de formación ambiental debe dirigirse a potenciar, 
de manera intencionada y sistemática, el desarrollo de 
herramientas que permitan al futuro profesor de biología 
el desarrollo de la educación ambiental durante su des-
empeño profesional. 

En este sentido, se hace indispensable una didáctica 
para la educación ambiental, la que a criterio de la au-
tora es el sistema de leyes, principios y componentes de 
la didáctica enfocado en el desarrollo de la educación 
ambiental. Corresponde entonces al proceso propio de 
la formación ambiental y por lo tanto enmarca los com-
ponentes relacionados con los problemas ambientales, 
los objetivos y los contenidos de la educación ambiental; 
los métodos y los medios aplicables que mejor se ajus-
tan para la educación ambiental; la forma que se debe 
establecer; y la evaluación que se debe aplicar a la y en 
la educación ambiental. Todo esto girando en torno a dos 
actores que son el docente y principalmente el estudiante 
que es el centro de todo el proceso de enseñanza apren-
dizaje propio de la educación ambiental. 

La mayor parte de los autores que han abordado la di-
dáctica para la educación ambiental, entre los que se en-
cuentran: (Flores, et al., 2018; Loret de Mola, et al., 2013); 
entre otros, han enfatizado en algunas características 

generales del aprendizaje en la educación ambiental, el 
cual está dado por la naturaleza del objeto que trata y sus 
objetivos generales, de acuerdo con los cuales se selec-
cionan los métodos de trabajo que deben asegurar una 
actividad reflexiva, crítica y desarrolladora.

De esta forma, la generalidad de las contribuciones an-
teriormente citadas, responden a propuestas de activi-
dades o estrategias para el desarrollo de la educación 
ambiental en diferentes contextos. En el caso de las que 
abordan el tema para la formación de docentes ha sido 
referido a los aspectos pedagógicos y didácticos en la 
formación ambiental de los estudiantes. Ninguna de las 
obras que han tratado este tema ha prestado atención 
a la necesidad de que el sujeto movilice los recursos di-
dácticos que ha adquirido para el desarrollo de la edu-
cación ambiental durante su desempeño profesional, por 
tanto, el abordar la didáctica para la educación ambiental 
desde la enseñanza de la Biología, presupone penetrar 
en la categoría competencia, asumiendo que, según Rifa 
(2017), la calidad de los docentes debe verse con una 
perspectiva integradora, donde las competencias inclu-
yen actitudes, valores, conocimientos, habilidades en un 
entorno socio-económico y laboral específico para cada 
estudiante.

Asimismo, existen diferentes enfoques y aproximaciones 
sobre el concepto de competencia, todas ellas coinciden 
en que el desarrollo de competencias necesariamente 
implica que el individuo establezca relaciones entre la 
práctica y la teoría, transfiera su desempeño a situacio-
nes diversas y plantee y resuelva las situaciones y pro-
blemas de manera inteligente y crítica. En el trabajo se 
asume el enfoque socioformativo Tobón (2014), ya que 
se le considera como una competencia asociada al des-
empeño profesional del profesor de biología, que es en 
su esencia, un educador ambiental. De esta forma Tobón 
(2014), define a las competencias como: actuaciones in-
tegrales que posibilitan el enfrentamiento con idoneidad, 
pensamiento crítico, ética, creatividad, colaboración, res-
ponsabilidad, mejoramiento continuo, respeto y empren-
dimiento a situaciones y necesidades de su entorno.

A partir de la sistematización de estos referentes bási-
cos se concibe el desarrollo de una competencia que 
permita la movilización en el profesor de biología de los 
recursos didácticos en el desarrollo de la educación am-
biental durante su desempeño profesional. Para la des-
cripción de su estructura se han asumido los criterios de 
Tobón (2014), tomando como referente su metodología 
socioformativa. 

En el plano teórico, la competencia didáctica del profe-
sor en formación para el desarrollo de la de la educación 
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ambiental es entendida por los autores como la moviliza-
ción de recursos didácticos que debe caracterizar al ejer-
cicio de este profesional como profesor de biología, para 
el desarrollo de la educación ambiental en su contexto de 
actuación durante su desempeño profesional.

Elementos que comprende la descripción (Tobón, 2014):

 • Identificación de la competencia.

 • Problemas contextuales.

 • Ejes procesuales.

 • Indicadores o criterios de desempeño.

 • Evidencias requeridas. 
1. Identificación de la competencia.

Para responder a los problemas contextuales ha sido de-
nominada como la competencia didáctica para la educa-
ción ambiental.

Se define como: la cualidad del docente, determinada 
por el conjunto de conocimientos, aptitudes y actitudes 
didácticas, aplicadas a la educación ambiental en el des-
empeño profesional pedagógico. 

2. Problemas contextuales.

¿Cómo abordar el desafío que, en el desempeño del futu-
ro profesor, se establece con relación al desarrollo de la 
educación ambiental desde biología?

¿Cómo abordar el desafío que, en el desempeño del futu-
ro profesor de biología, se establece con relación al desa-
rrollo de la educación ambiental durante las excursiones 
docentes, acampadas y el trabajo comunitario?

¿Cómo abordar el desafío que, en el desempeño del fu-
turo profesor de biología, se establece con relación al de-
sarrollo de la educación ambiental, al dirigir círculos de 
interés y sociedades científicas?

¿Cómo abordar el desafío que constituye el desarrollo de 
la didáctica para la educación ambiental durante la for-
mación del profesor de biología?

¿Cómo abordar el desafío de integrar los contenidos bio-
lógicos y ambientales en la preparación didáctica del fu-
turo profesor de biología? 

¿Qué estrategia implementar para garantizar la formación 
didáctica pertinente y contextualizada a la educación am-
biental en la formación del profesor de biología?

3. Criterios de desempeño.

Para precisar los criterios de desempeño se han toma-
do en cuenta los resultados de la búsqueda bibliográfica 
y la sistematización teórica realizada por los autores, a 

partir de las cuales es posible revelar los subprocesos 
que emergen de la competencia objeto de análisis, defi-
nidos como ejes procesuales: integrar los saberes didác-
ticos biológicos y ambientales en la dirección del proceso 
de enseñanza- aprendizaje, contextualizar los saberes 
didácticos de índole biológica ambiental en los diferen-
tes contextos de actuación profesional como profesor de 
biología.

Primer eje procesual: Integrar los saberes didácticos bio-
lógicos y ambientales para la dirección del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Este eje comienza a formarse desde el primer año de la 
carrera con el desarrollo de las diferentes disciplinas del 
currículo, Son esenciales las asignaturas de Formación 
Pedagógica General y las de la Disciplina Principal 
Integradora como la Práctica Laboral I, Introducción al 
Estudio de la Biología y Microtecnia, que posibilitan al 
estudiante la relación teórico práctica con elementos 
esenciales de la pedagogía y la didáctica. El desarrollo 
de estas asignaturas les permite apropiarse de aspectos 
esenciales en el proceso formativo al aportar generaliza-
ciones básicas con la introducción y sistematización de 
los contenidos didácticos para la solución de problemas 
que se presenten en la práctica profesional. 

Para evaluar el dominio de aquellos elementos que deben 
considerarse, en este eje procesual, se establecieron los 
siguientes desempeños deseables:

a. Caracteriza el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la biología en la educación general media.

b. Explica la concepción del contenido biológico en la 
educación general media.

c. Diagnostica el estado de los diferentes contextos de 
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la biología en la educación general media.

d. Planifica y organiza el contenido de la enseñanza de 
la biología, teniendo en cuenta los componentes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los as-
pectos higiénicos y psicopedagógicos.

e. Modela acciones y/o actividades del proceso educa-
tivo y, en particular, del proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la biología, atendiendo a las características 
del grupo y su diversidad.

f. Dirige actividades del proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la biología con diferentes niveles de com-
plejidad, teniendo en cuenta sus funciones como 
educador.

Segundo eje procesual: Contextualizar los saberes didác-
ticos biológico ambientales en los diferentes escenarios 
de actuación profesional como profesor de biología.
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Este eje se va desarrollando durante el proceso de forma-
ción, parte de la apropiación de saberes didácticos como 
resultado de la influencia de las asignaturas correspon-
dientes a las disciplinas Formación pedagógica general 
y Dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
biología que posibilitan la introducción y sistematización 
de los contenidos didácticos desde el proceso de forma-
ción continua involucrando todos los componentes y en 
el desarrollo de las actividades que responden a la es-
trategia curricular de formación ambiental de la carrera. 
Para su desarrollo es importante la motivación hacia el 
diagnóstico y la solución de problemas de la profesión 
relacionados con lo ambiental en su contexto de actua-
ción como profesor de biología, donde el contenido bio-
lógico se imparta desde una mirada holístico ambiental 
y se apliquen las herramientas didácticas en el proceder 
con vista a resolver problemas relacionados al ejercicio 
profesional.

Para evaluar el dominio de aquellos elementos que deben 
considerarse, en este eje procesual, se establecieron los 
siguientes desempeños deseables:

a. Demuestra dominio de los contenidos biológico am-
bientales en función de una labor educativa sosteni-
ble, eficaz, flexible e innovadora en la educación ge-
neral media.

b. Deriva y formula adecuadamente los objetivos del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje de la biología y los de 
la educación ambiental.

c. Selecciona los métodos y procedimientos para el de-
sarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
biología y de la educación ambiental en su desempe-
ño profesional.

d. Selecciona adecuadamente los medios de enseñan-
za y las diferentes formas organizativas para el de-
sarrollo de la educación ambiental en su desempeño 
profesional. 

e. Selecciona y aplica adecuadamente la evaluación 
en la educación ambiental a partir de sus tipos y 
funciones.

f. Modela acciones y/o actividades de educación am-
biental, atendiendo a las características del grupo y 
su diversidad.

g. Dirige actividades del proceso de educación ambien-
tal con diferentes niveles de complejidad, teniendo en 
cuenta sus funciones como educador

h. Identifica, como parte del diagnóstico integral, proble-
mas ambientales en los diferentes contextos o escena-
rios de actuación.

i. Aplica la investigación educacional a situaciones del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología en 

la escuela, a partir de un diagnóstico integral a los 
educandos, la familia y la comunidad, mediante la uti-
lización de métodos de investigación científica.

j. Diseña e implementa acciones para mitigar o solucio-
nar problemas ambientales, previamente identificados 
o creados a partir de situaciones hipotéticas o simula-
das, que favorezcan el desarrollo de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, motivos y sentimientos 
hacia la conservación del medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible.

Las interacciones entre los ejes procesuales descritos 
conforman la concepción de la competencia didáctica 
para la educación ambiental que se pretende formar 
en el proceso formativo de la carrera Licenciatura en 
Educación Biología.

1. Evidencias.

Como pruebas que permitan evaluar los criterios antes 
expuestos y el nivel de formación de la competencia, 
cada estudiante debe presentar evidencias relacionadas 
con:

a. Creación del portafolio digital.

b. Colecciones de plantas herborizadas, a partir del de-
sarrollo de las prácticas de campo o excursiones.

c. Carpeta con imágenes de especies de plantas y ani-
males estudiados, a partir de las actividades realiza-
das durante las prácticas de campo o excursiones.

d. Tratamientos metodológicos de unidades de los 
programas biológicos en los niveles educativos 
Secundaria Básica o Preuniversitario donde se evi-
dencie explícitamente el tratamiento didáctico al eje 
transversal de educación ambiental.

e. Planes de clase del desarrollo de las actividades y 
proyectos educativos realizados en la práctica labo-
ral donde se evidencie el tratamiento didáctico al eje 
transversal de educación ambiental.

f. Planes de clase como resultado de su participación en 
el festival de la clase donde se evidencie el tratamien-
to didáctico al eje transversal de educación ambiental.

g. Planificación de actividades extradocentes y extraes-
colares donde se evidencie el tratamiento didáctico al 
eje transversal de educación ambiental a desarrollar 
en la práctica laboral.

h. Informe final de los resultados obtenidos en la práctica 
laboral.

i. Materiales audiovisuales que expongan el desarrollo 
de actividades desarrolladas en la Práctica Laboral 
donde se evidencie el tratamiento didáctico al eje 
transversal de educación ambiental.
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j. Informe parcial de saberes cognitivos, procedimenta-
les y actitudinales que trasmitirá a los estudiantes y 
forma en que evaluará los resultados durante la ejecu-
ción de actividades.

k. Carpeta con programas de círculos de interés, talleres 
pioneriles o sociedades científicas de educación am-
biental a desarrollar durante la práctica laboral.

l. Certificados o reconocimientos de participación en 
eventos científicos en los que se hayan expuesto 
resultados científicos relacionados con temáticas 
ambientales.

1. Niveles de desempeño.

Los niveles de desempeño a utilizar para evaluar la com-
petencia son los siguientes: preformal (P), receptivo (Rc), 
resolutivo (Rs), autónomo (A) y estratégico (E).

CONCLUSIONES

Para concebir a la didáctica para la educación ambiental 
como competencia profesional del profesor que imparte 
biología, se asumen los presupuestos teóricos y metodo-
lógicos de la categoría competencia como una construc-
ción teórica, constituida por configuraciones psicológicas 
complejas, en las que se integran saberes cognitivos, 
procedimentales y motivacional-axiológicos, que se arti-
culan, de acuerdo con las características de cada sujeto, 
en el contexto en el cual se desarrolla. En este sentido, 
se hace necesario que, en el proceso formativo del futuro 
profesor de biología, se preste especial atención al desa-
rrollo de la competencia que permita la movilización de 
los recursos didácticos en función de la educación am-
biental durante su desempeño profesional.
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RESUMEN

Las empresas públicas en los momentos de optimización 
de recursos del aparataje estatal, sacrifican uno de sus 
recursos más importantes como es el capital humano, 
separando a los empleados de sus puestos de trabajos, 
quienes se llevan consigo el conocimiento adquirido du-
rante el tiempo de labores que prestó servicios a la ins-
titución y a su vez lo invertido monetariamente por la or-
ganización en capacitaciones; este hecho genera que se 
rote personal de la misma u otras áreas para que asuman 
esas actividades, sin disponer de una inducción de pre-
paración o sean repartidas equitativamente a los demás 
miembros del equipo o departamento, creando así, actos 
de resiliencia que tornen el clima laboral hostil y desarro-
llar cuadros de estrés laboral en el empleado, debido a la 
sobrecarga de actividades a ejecutar. El presente trabajo 
de investigación tiene como objetivo principal analizar la 
relación entre la rotación de personal y clima organiza-
cional en la Empresa Pública Estratégica Corporación 
Nacional de Electricidad – Unidad de Negocio Milagro. 
Se optó por una investigación de enfoque cuantitativo de 
tipo descriptivo – correlacional. Para la obtención de los 
datos se utilizó un cuestionario en línea con escalas de 
Likert. Los resultados obtenidos muestran que existe una 
incidencia directa de la rotación de personal sobre el cli-
ma organizacional. En conclusión, esta investigación ha 
demostrado una correlación positiva considerable entre 
ambas variables.

Palabras clave: 

Rotación de personal, clima organizacional, correlación.

ABSTRACT

Public companies in times of optimization of resources of 
the state apparatus, sacrifice one of their most important 
resources such as human capital, separating employees 
from their jobs, who take with them the knowledge acqui-
red during the time of work that provided services to the 
institution and in turn the money invested by the orga-
nization in training; This fact causes personnel from the 
same or other areas to be rotated to assume these activi-
ties, without having an induction of preparation or being 
distributed equally to the other members of the team or 
department, thus creating acts of resilience that turn the 
work environment hostile and develop pictures of work 
stress in the employee, due to the overload of activities 
to be executed. The main objective of this research work 
is to analyze the relationship between staff turnover and 
organizational climate in the Strategic Public Company 
National Electricity Corporation - Milagro Business Unit. A 
descriptive-correlational quantitative approach research 
was chosen. An online questionnaire with Likert scales 
was used to obtain the data. The results obtained show 
that there is a direct incidence of staff turnover on the 
organizational climate. In conclusion, this research has 
shown a considerable positive correlation between both 
variables.

Keywords: 

Staff turnover, organizational climate, correlation.
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INTRODUCCIÓN

La rotación de personal durante mucho tiempo ha sido 
un tema que genera mucho interés en el campo del com-
portamiento gerencial y organizacional (Wong & Wong, 
2017), debido a los costos elevados en dinero y tiempo al 
área de talento humano, ya que debe empezar el proceso 
para reclutar o capacitar a la persona idónea que reem-
plazará esa vacante. Debido a estos constantes cambios 
que se originan en las organizaciones, la rotación de per-
sonal ejerce presión sobre los demás miembros del equi-
po, causando descontento, desmotivación, insatisfacción 
laboral, sobrecargas de trabajos e incluso el deterioro de 
salud del empleado causado por el estrés laboral.

En el Ecuador, el Decreto Ejecutivo No.135 de fecha 11 
de septiembre de 2017, conllevó a que las empresas pú-
blicas reduzcan el 10 % de la masa salarial ya “que es ne-
cesario establecer las normas y disposiciones necesarias 
en relación al ahorro y austeridad en el gasto de la admi-
nistración pública para una correcta y eficiente ejecución 
del recurso público” (Ecuador. Asamblea Nacional, 2017), 
generando una rotación tanto interna como externa que 
representa la pérdida de recursos financieros y humanos 
que no son fácilmente de recuperar porque implica reno-
var esfuerzos en los ciclos de capacitación. 

El propósito de esta investigación, tiene como objetivo 
general analizar la relación existente entre la rotación de 
personal y el clima organizacional y como objetivos espe-
cíficos: diagnosticar la situación actual de la empresa con 
respecto al índice de rotación de personal y examinar la 
percepción que tienen los empleados respecto al clima 
organizacional.

El interés de este trabajo es anticiparse a los cambios 
repentinos que tienen los empleados de sus puestos de 
trabajos, de modo que se cumpla con el perfil adecuado 
a través de una valoración idónea, que permita al trabaja-
dor integrarse de forma sinérgica y cumplir con las metas 
trazadas por la organización.

La investigación se desarrolla en la Empresa Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad – 
Unidad de Negocio Milagro provincia del Guayas, con 
una muestra conformada por 112 empleados. La técnica 
empleada para la obtención de los datos requeridos es la 
encuesta, usando como instrumento un cuestionario con 
escalas de Likert. Con un tipo de investigación de enfo-
que cuantitativo, descriptivo – correlacional.

El documento se estructura de la siguiente manera: Se 
presenta un resumen de la literatura existente entre los 
constructos considerados en el estudio. A continuación, 
la metodología empleada en el que se describen los 

resultados. Concluyendo con la discusión de los hallaz-
gos encontrados para contribuir a la investigación, como 
el alcance para futuras investigaciones.

La rotación de personal se origina en el año de 1910 en 
América del Norte, cuando los empresarios de aquella 
época observaron que el despido de un empleado con-
llevaba costos y en cantidades era muy representativo 
(Andrade, 2010).

A partir de los años setenta gran parte de los estudios 
eran bivariados, enfocándose en la satisfacción laboral y 
la rotación, definiendo a esta última, como la fluctuación 
del empleado entre la organización y su entorno, asocian-
do causas como la estructura organizacional, el ambiente 
laboral y los motivos personales (Hernández Chávez et 
al., 2013).

Para González Ríos (2006), definir el término de rotación 
de personal, es como la cantidad de trabajadores que 
pasan por una organización en periodos cortos o largos 
independientemente del cargo o actividad que realice, 
sin considerar a los empleados que salen y no son reem-
plazados por otros o aquellos que ocupan nuevas funcio-
nes, ya que el primer punto se consideraría un reajuste de 
la empresa y el segundo un crecimiento de la institución.

Asimismo, para Kampkötter, et al. (2018)i.e. a lateral 
transfer of an employee between jobs within a company, 
is frequently used as a means to develop employees, 
learn about their abilities as well as to motivate them. We 
investigate the determinants and performance effects of 
job rotation empirically by analyzing a large panel data-
set covering the German banking and financial services 
sector. In particular, we study (i, la rotación de puestos 
es como “el movimiento de un empleado dentro de una 
organización a una función diferente en el mismo nivel je-
rárquico y sin un cambio significativo en el salario. Estos 
movimientos ocurren cuando los empleados con bajo 
desempeño son reasignados a diferentes trabajos para 
mejorar la calidad de la relación persona-trabajo o para 
motivar a los empleados al asignarles nuevas tareas en la 
organización”.

Sin embargo, para los autores Mondy & Robert, conside-
ran que la rotación de personal no debe ser vista como un 
problema, por el contrario, los empleados buscan cam-
biar de puesto con el fin de buscar nuevas oportunidades 
profesionales, mejorar sus ingresos económicos y dejar 
de tener un trabajo rutinario (Hernández Olivares et al., 
2017).

En el mundo, las organizaciones occidentales se diferen-
cian de los orientales en cuanto a la rotación de perso-
nal, es a la poca cultura empresarial de lealtad que debe 
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promoverse entre los empleados considerada como un 
factor negativo, por lo que actualmente las empresas oc-
cidentales han demostrado un interés de estudio en el 
tema de la rotación de personal, debido al incremento 
que ha tomado.

Además, estos movimientos de personal, hacen que los 
departamentos de talento humano de las instituciones, se 
mantengan constantemente desarrollando convocatorias, 
procesos de selección, capacitación y aunque no es un 
problema que pueda eliminarse, puede aplacarse rete-
niendo a los empleados con alto desempeño, evitando 
reducir así la productividad y calidad del trabajo.

Desde la perspectiva del sector público, la rotación de 
personal desencadena una serie de eventos dentro de 
las instituciones, en el que se trata de entender el impac-
to que esta genera en el rendimiento laboral, observan-
do dos teorías (figura 1) interesantes: la primera relacio-
nada al capital humano, en el que se afecta la pérdida 
del conocimiento y habilidades aprendidas a través de 
capacitaciones y las adquiridas con la experiencia en el 
transcurso de los años; y la segunda con el capital social, 
donde se cortan los lazos sociales afectando negativa-
mente la confianza y relación entre compañeros (Wynen, 
et al., 2019).

Figura 1. Teorías del sector público sobre la rotación de personal.

Fuente: Wynen, et al. (2019).

En América Latina, la rotación de personal se percibe 
como un problema grave para las áreas de talento huma-
no, sin embargo, no existen datos homogéneos ni desa-
gregados que permitan cuantificar la magnitud del índice 
de rotación. En el Ecuador, durante los últimos diez años 
han existido modificaciones a las leyes laborales como lo 
evidenció el Banco de Desarrollo Interamericano en un in-
forme del año 2015, en el que la Ley Orgánica del Servicio 
Público (LOSEP) instituye diferentes tipos de movimientos 
de personal, entre los que se destacan los movimientos 
entre instituciones distintas, el traspaso administrativo, in-
tercambio voluntario de puestos, comisiones de servicios 
con y sin remuneración entre otros.

Lewin, Lippit y White son los precursores del origen del 
clima organizacional, quienes a través de diferentes estu-
dios se acercaron a la conceptualización, considerando 
como aspecto el ámbito social y postulando seis dimen-
siones como conformidad, responsabilidad, normas de 
excelencia, recompensas, claridad organizacional, calor 
y apoyo.

De acuerdo con Gan, citado por Bernal González, et al. 
(2015), los estudios realizados años más tardes por Elton 
Mayo en la compañía Western Electric, fueron un aporte 
esencial al clima organizacional, teniendo como importan-
cia las relaciones humanas y las variables de percepción.

Para Villegas, et al. (2015), el clima organizacional “es la 
cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 
perciben o experimentan los miembros de la organización 
y que influye, directamente, en sus comportamiento”. (p. 89)

En otras palabras, el clima organizacional es la percep-
ción que tiene el empleado en cuanto a estímulos, reglas 
y participación en la organización. El clima laboral en las 
instituciones se usa como un instrumento para medir la 
percepción que tiene el trabajador con respecto al am-
biente laboral en el que se desenvuelve. 

Dado que, si un empleado recibe un trato justo por par-
te de la organización o el reconocimiento laboral de los 
directivos, se puede considerar como una forma de pre-
decir la influencia que tiene el clima organizacional sobre 
la rotación de personal, ya que habría poca probabilida-
des que el trabajador abandone la empresa o que sea 
despedido.

Además, un clima organizacional eficiente, permite man-
tener una mejor comunicación entre los miembros de la 
organización, logrando asumir nuevas responsabilida-
des para cumplir con las metas establecidas (Kalhor, et 
al., 2018)it is very important to understand their behav-
ior. In this regard, the present study was carried out in 
order to examine the effect of organizational climate on 
job involvement among nurses working in the teaching 
hospitals of Qazvin Province, Iran. The present descrip-
tive analytical study was done in 2017. To randomly se-
lect a specific proportion of nurses from each of Qazvin 
teaching hospitals, stratified sampling was used. In total, 
340 nurses were selected. Data were collected using 3 
questionnaires: Halpin and Kraft Organizational Climate 
Questionnaire, Job Involvement Questionnaire (Kanungo.

González (2017), menciona el criterio de diferentes auto-
res sobre las dimensiones con las que se puede caracte-
rizar el clima organizacional, que son:

a. Modelo de Likert: Mide la percepción del clima en 
función de ocho dimensiones como métodos de 
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mando, las características de las fuerzas motivacio-
nales, las características de los procesos de comuni-
cación, de influencia, de toma de decisiones, de pla-
nificación, de control y los objetivos de rendimiento y 
perfeccionamiento.

b. Modelo Litwin y Stringer: Resalta la medición del clima 
en seis dimensiones como estructura, responsabilidad 
individual, remuneración, riesgos y toma de decisio-
nes, apoyo y tolerancia al conflicto.

c. Modelo Pritchard y Karasick: Creado para integrar 
once dimensiones como autonomía, conflicto y coope-
ración, relaciones sociales, estructura, remuneración, 
rendimiento, motivación, estatus, flexibilidad e innova-
ción, centralización de la toma de decisiones y apoyo.

En la actualidad es importante que las empresas manten-
gan un buen clima laboral, ya que el talento humano es 
muy preciado en el proceso productivo, permitiéndoles 
un mejor nivel de vida, logros de metas personales y or-
ganizacionales y la distinción de reconocimientos.

En el Ecuador, el clima organizacional se aplica a través 
de encuestas semestrales o anuales en las organizacio-
nes, cuando debería ser aplicada sin tener establecida 
una fecha exacta para así mantener una evaluación perió-
dica de la situación. Además, se resalta que la mayor par-
te de las empresas ecuatorianas no propician un correcto 
ambiente laboral y momentáneamente lo que hacen es 
subir los sueldos o en algunos casos entregar bonos, 
pero aquellos tendrían una duración de estímulo de corto 
plazo.

Para la presente investigación se encontraron artículos 
vinculados a la rotación de personal y clima organizacio-
nal, que evidencian estudios de correlación entre ambas 
variables, como por ejemplo:

En un estudio realizado por Ehrhart & Kuenzi (2017), so-
bre el impacto del clima y cultura organizacional en la ro-
tación de empleados; el tipo de investigación consistía en 
la revisión literaria sobre el clima organizacional y rotación 
de personal. El objetivo del estudio fue demostrar a través 
de conceptos la correlación entre estas variables. La me-
todología aplicada fue de investigación pura con datos 
cuantitativos y cualitativos para determinar la correlación 
de las variables, recopilando la mayor información litera-
ria, sin embargo, concluyeron que a pesar de existir una 
literatura, esta aún era pobre, abriendo camino a nuevas 
teorías e investigaciones, como el efecto de hondar sobre 
la exploración de los mecanismos y las condiciones de 
contorno de la cultura y clima organizacional en la rota-
ción de personal.

En México, Delgado Llamas, et al. (2017), realizaron un 
estudio sobre el impacto del clima organizacional en la 

rotación del personal en el sector desarrollo de software 
en la localidad de Ensenada, producto de un alto índice 
de rotación de personal en el año 2014, tenía como objeto 
analizar la rotación de personal y clima organizacional, 
debido a causas desconocidas o fuera del control de las 
empresas, aplicando un tipo de investigación de tipo no 
experimental – cuantitativa, a través de un cuestionario 
con 79 preguntas a una muestra de 320 empleados. Los 
resultados obtenidos por este instrumento arrojaron que 
el salario es una causa significativa de rotación, además 
la intención de permanencia era baja, demostrando que 
existe una relación inversa entre el clima organizacional y 
la rotación laboral, es decir, a mejor clima laboral disminu-
ye la rotación del personal.

En el Ecuador, la empresa Arcgold del Ecuador S.A. que 
cuenta con 21 locales a nivel nacional, propuso evaluar la 
rotación del talento humano en las cadenas de comidas 
rápidas y su impacto en la productividad y clima labo-
ral. Siguiendo una metodología de tipo descriptiva y la 
población conformada por las empresas a nivel nacio-
nal. La información recabada a través de un cuestionario 
con 76 afirmaciones en una escala de Likert (1 a 5), los 
resultados señalaron que la evaluación realizada permi-
tía tomar las acciones necesarias para mejorar el clima 
organizacional.

La Constitución de la República del Ecuador (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008), como principal 
rectora de las políticas públicas, garantiza el derecho a 
la estabilidad laboral, como lo establece en su artículo 
325 que menciona lo siguiente: “el Estado garantizará el 
derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 
de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 
inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; 
y como actores sociales productivos, a todas las trabaja-
doras y trabajadores”.

Así mismo, la Ley Orgánica del Servicio Público en su ar-
tículo 23, manifiesta que son derechos irrenunciables de 
las servidoras y servidores públicos lo estipulado en los 
incisos A y L que indican: “Gozar de estabilidad en su 
puesto; l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado 
y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar”. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2010)

En cambio, para la Ley Orgánica de Empresas Públicas 
(LOEP) en su artículo 17, establece lo siguiente: “La de-
signación y contratación de personal de las empresas 
públicas se realizará a través de procesos de selección 
que atiendan los requerimientos empresariales de cada 
cargo y conforme a los principios y políticas estableci-
das en esta Ley, la Codificación del Código del Trabajo y 
las leyes que regulan la administración pública. Para los 
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casos de directivos, asesores y demás personal de libre 
designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio”. 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2009)

Finalmente, las Normas Internas de la Administración 
del Talento Humano de la Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, ratifi-
can lo establecido en la Constitución de la República y 
Ley Orgánica del Servicio Público, que es garantizar al 
empleado estabilidad laboral, bienestar y un clima laboral 
adecuado, a través del artículo 42 – derechos, que men-
ciona en sus literales A y L, lo siguiente:

a. Gozar de estabilidad en su puesto;

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y pro-
picio, que garantice su salud, integridad, seguridad, hi-
giene y bienestar (Ecuador. Corporación Nacional de 
Electricidad, 2018).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación por su adscripción epistémi-
ca es cuantitativa, permitiendo estadísticamente medir 
el comportamiento de las variables; por su metodología 
será de tipo descriptiva y correlacional, la primera dado 
que el investigador conoce en sitio la realidad estudiada y 
la segunda la relación entre las variables rotación de per-
sonal y clima organizacional. El diseño de la investigación 
será no experimental siendo de corte transversal.

La técnica empleada para la obtención de los datos re-
queridos es la encuesta. Utilizando como instrumento un 
cuestionario integrado en dos secciones. La primera sec-
ción recopila los datos sociodemográficos como tipo de 
empleado, tipo de contrato, sexo, edad, formación aca-
démica, antigüedad en la empresa, tiempo en el cargo, 
área y departamento en el que labora. La segunda sec-
ción presenta 20 ítems para medir la rotación de personal 
y clima organizacional, con escala de opinión de Likert, 
por lo cual los sujetos pueden entregar ante cada afirma-
ción respuesta como: totalmente en desacuerdo, algo en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, algo de acuer-
do, completamente de acuerdo.

La Corporación Nacional de Electricidad UN Milagro 
cuenta con una plantilla de personal de 321 empleados, 
conformados por las áreas de comercial, distribución, ad-
ministrativa-financiera, administración de la UN y jurídica; 
por consiguiente, se aplica la fórmula de población finita 
(ecuación 1) al conocer el total de la población, con un 
tipo de muestreo probabilístico de aleatorio simple, obte-
niendo como resultado una muestra de 112 empleados a 
encuestar.

Para validar el instrumento se realizó un pilotaje con un 
20 % de la muestra a encuestar con 22 ítems al inicio y a 
través del software SPSS se calculó el Alfa de Conbrach, 
dando como resultado un nivel de confiabilidad del 0,853, 
procediéndose a eliminar 2 ítems de menor relevancia. 
Una vez aplicado el instrumento a la muestra total de 
estudio el Alfa de Conbrach fue del 0,809. Según Ruíz 
Bolívar (2016), cuando el coeficiente de confiabilidad es 
superior a 0.8 la magnitud es muy alta, por lo tanto, se 
establece la validez y fiabilidad del instrumento usado.

Para realizar el levantamiento de información, se obtuvo 
la autorización del administrador de la UN, coordinando 
con el área de Talento Humano la socialización de la en-
cuesta y las directrices para la aplicación de la misma. El 
cuestionario fue digital, elaborado mediante la aplicación 
del formulario de Google, remitiéndose el link a través del 
correo corporativo y APP de mensajerías instantánea, li-
mitando a un solo intento de respuesta.

Posterior, para procesar los datos recabados, se utilizó 
el software IBM SPSS Statistics versión 25, permitiendo 
organizar la información, visualizando los resultados a tra-
vés de gráficos y tablas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La primera sección del instrumento indica que de los 
112 encuestados el 60,7 % de los empleados son admi-
nistrativos y el 39,3 % operativos. La mayor parte de los 
empleados tiene estabilidad laboral con un 84,8 % y un 
15,20 % es eventual.

Con respecto al sexo, existe un mayor predominio del 
personal hombre con el 64,30 % y 35,70 % de mujeres, 
esto se debe a que la empresa por formar parte del sector 
productivo enfocado al área eléctrica, en la parte opera-
tiva se requiere mayor presencia del personal masculino, 
para los trabajos de energizados que se realiza en las 
redes de distribución y que son de alto riesgo.

Se puede notar además que la edad se relaciona con la 
instrucción académica, ya que la muestra estudiada se 
encuentra en un rango entre los 26 y 35 años con el 55,4 
%, considerándose una población joven, con una instruc-
ción académica de tercer nivel que alcanza del 59,82 % y 
una mínima parte con título de cuarto nivel que representa 
el 13,39 % (figura 2).
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Figura 2. Formación académica.

Así también, la antigüedad en la institución con el tiempo en el puesto actual. La frecuencia más alta se ubica en la 
variable 6 - 10 años con el 39,3 %, seguido de 1 - 5 años con el 30 %, el tiempo en el puesto actual de 1 - 5 años repre-
senta el 58 %, el 6 - 10 años con un 25 % y finalmente solo existen un 4,5 % de la muestra encuestada que presentan 
menos de 1 año (figura 3).

Figura 3. Tiempo laborando en la empresa.

A continuación, se analiza el resultado de las variables de estudio, la figura 4 muestra como la rotación de personal 
interna en la Corporación Nacional de Electricidad UN Milagro es significativa ocupando un nivel medio con el 60,71 
% de movilización del personal a una o diferentes áreas en la organización.

Figura 4. Rotación de personal.
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Este resultado significativo es consecuente a uno de los ítems evaluados, en el que se consultó ¿cuántas veces ha 
sido rotado de su puesto de trabajo a otras áreas o departamentos?, observándose en la tabla 1 que el 62 % afirma 
haber sido rotado de su puesto de trabajo desde 1 hasta más de 3 veces, mientras que el 38 % manifiesta que nunca.

Tabla 1. Cantidad de veces de la rotación. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

1 vez 24 21,4 21,4 21,4

2 veces 17 15,2 15,2 36,6

3 veces 18 16,1 16,1 52,7

Más de 3 veces 10 8,9 8,9 61,6

Nunca 43 38,4 38,4 100,0

Total 112 100,0 100,0

Si se observa la figura 5, el personal administrativo es el más rotado a otras áreas o departamentos, esto debido a 
que el personal administrativo, se rige por la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), cuya estabilidad es por 
concursos de méritos y oposición, que de no existir una partida presupuestaria disponible, labora bajo la modalidad 
de contrato ocasional y puede ser rotado a otra área de acuerdo a la necesidad institucional. Mientras, que el personal 
operativo, su estabilidad se da después de un periodo de 90 días a prueba y su traslado es más complejo a otros 
departamentos, salvo que sea solicitado por voluntad del trabajador.

Figura 5. Tabla de contingencia entre rotación del puesto de trabajo y el tipo de empleado.

Por otra parte, el 46,40 % de los empleados están totalmente de acuerdo que antes de ser rotados a otros puestos 
de trabajos, primero se realice una evaluación del perfil del puesto a ocupar y no colocar personas al azar sin conoci-
mientos de las actividades a realizarse, evitando que se formen cuellos de botella en el flujo de los procesos, el 31,30 
% está algo de acuerdo y un 7,20 % en el rango de desacuerdos (tabla 2).
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Tabla 2. Necesidad de evaluación al perfil del empleado.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Totalmente en desacuerdo 4 3,6 3,6 3,6

Algo en desacuerdo 4 3,6 3,6 7,1

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 15,2 15,2 22,3

Algo de acuerdo 35 31,3 31,3 53,6

Totalmente de acuerdo 52 46,4 46,4 100,0

Total 112 100,0 100,0

En cambio, la figura 6 indica que el clima laboral es alto en la institución con el 52,68 %, sin embargo, el 37,50 % del 
personal encuestado considera que el clima organizacional es medio, es decir, que no es bueno ni malo y que de-
pendería de factores internos y externos que influyan como por ejemplo la relación entre compañeros, las cargas de 
trabajos, las condiciones físicas entre otros aspectos.

Figura 6. Clima Organizacional.

En la tabla 3, se muestra uno de los ítems evaluados por parte del clima organizacional, donde el 49 % considera estar 
algo de acuerdo en que la empresa se preocupa por mantener un buen clima en el equipo de trabajo para que funcio-
na de manera óptima y solo el 14 % afirma estar totalmente de acuerdo, es decir, la relación en los grupos de trabajos 
no es tan eficaz, que incluso la suma de las opciones en desacuerdos, es superior con el 15 %.
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Tabla 3. Preocupación de la empresa por el buen clima en el equipo de trabajo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Totalmente en desacuerdo 10 8,9 8,9 8,9

Algo en desacuerdo 8 7,1 7,1 16,1

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 23 20,5 20,5 36,6

Algo de acuerdo 55 49,1 49,1 85,7

Totalmente de acuerdo 16 14,3 14,3 100,0

Total 112 100,0 100,0

Los resultados de la tabla 4, muestran que la rotación de personal y el clima organizacional se correlacionan, ya que 
el R de Spearman es del 0,531, demostrando que a mayor rotación mayor es la afectación en el clima laboral y dado 
que el valor de p es 0,000 siendo menor a 0,05, indica que la correlación es positiva considerable, ocurriendo esta 
eventualidad reiteradamente en la organización.

Tabla 4. Análisis correlacional Rho de Spearman entre la rotación de personal y clima organizacional.

Rotación de personal 
(Agrupada)

Clima organizacio-
nal (Agrupada)

Rho de 
Spearman

Rotación de personal 
(Agrupada)

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,531**

Sig. (bilateral) . ,000

N 112 112

Clima organizacional 
(Agrupada)

Coeficiente de 
correlación ,531** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 112 112

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Finalmente, para demostrar la relación de ambas variables, en la prueba de chi cuadrado el valor de sig. (Valor crítico 
observado) es inferior a 0,5, rechazando de esta manera la hipótesis nula y se acepta la hipótesis investigativa, es 
decir, la rotación de personal incide en el clima organizacional (tabla 5).

Tabla 5. Prueba de chi-cuadrado.

Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 49,227a 6 ,000

Razón de verosimilitud 45,156 6 ,000

Asociación lineal por lineal 32,144 1 ,000

N de casos válidos 112

a. 5 casillas (41,7 %) han espe-
rado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado 
es ,20.
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CONCLUSIONES

Las empresas públicas como la empresa eléctrica de 
distribución del cantón Milagro, a pesar del ajuste esta-
tal al que se rige, debe procurar mantener su nivel de 
eficiencia, eficacia, como así también sus estándares de 
calidad, pero sobre todo debe preocuparse por mante-
ner íntegramente el capital humano, ya que son el motor 
de la institución. El objetivo de estudio es analizar la re-
lación existente entre la rotación de personal y el clima 
organizacional, con los análisis de datos efectuados se 
comprueba que entre ambas variables existe una correla-
ción positiva considerable, de modo que se concluye que 
mientras mayor sea la rotación mayor es la afectación en 
el clima organizacional, esto reafirma los resultados de la 
figura 3 que muestra un 60,71 % en un nivel medio con 
respecto a la movilización del personal a una o diferentes 
áreas en la organización, en comparación con los niveles 
bajo y alto que muestran un 18,75 %, teniendo a que esta 
variable incremente en un futuro aún más.

Así mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos, con 
respecto a la variable rotación de personal, esta se ma-
nifiesta de manera considerable internamente en la insti-
tución. Aunque los resultados demuestran que en la ins-
titución se percibe un buen clima laboral, los empleados 
manifiestan estar algo de acuerdo de que la empresa se 
preocupa por mejorar el clima laboral en los equipos de 
trabajo, ya que si un empleado es ubicado temporal o 
permanentemente en otra área, la relación interpersonal 
que surja con los miembros de ese departamento, permi-
tirá que sea reconocido de manera rápida como parte de 
la “familia” o simplemente como un “allegado” si no es del 
agrado de los integrantes del equipo.

Esta investigación incentiva a que la institución establez-
ca una mejor estructura organizacional, en el cual los em-
pleados que laboran en los puestos de trabajo cumplan 
con el perfil adecuado. Para futuras investigaciones sería 
conveniente abordar otras dimensiones como sueldo, re-
laciones interpersonales entre otras que estén inmersas, 
siendo objetos de análisis a cada variable de estudio. 
Además, sería necesario realizar un estudio de cómo la 
rotación de personal incide en la satisfacción y desem-
peño laboral.
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