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EDITORIAL 

Dr. C. Jorge Luis León González
E-mail: jlleon@ucf.edu.cu
Editor Jefe-Editorial “Universo Sur”
Universidad de Cienfuegos. Cuba.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe la Educación Superior ha iniciado un proceso de mejora-
miento de su gestión educativa,a partir de los Sistemas de Acreditación y Evaluación de la Calidad. Los desafíos pro-
puestos han hecho que las universidades planteen nuevas misiones, modernas estrategias y dirijan su accionar hacia 
la profesionalización de su proceso pedagógico para transformar el modo de actuación de los docentes universitarios 
y su desarrollo profesional a corto, mediano y largo plazo, para una mejor dirección del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, según los retos de la Educación Superior en los momentos actuales.

En Cuba este proceso de evaluación se encuentra a cargo de la Junta de Acreditación Nacional (JAN); mientras que 
en la República del Ecuador lo lidera el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES). Ambas instituciones tienen como misión principal contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la Educación Superior mediante el desarrollo y aplicación de un sistema de evaluación y acreditación de 
programas e instituciones; además de promover, organizar, ejecutar y controlar la política de acreditación de este 
subsistema educativo en su país.

En buena medida las contribuciones de este número especial de la revista dan cuenta de la situación y particularida-
des de los resultados alcanzados en la profesionalización del proceso pedagógico en algunas universidades cubanas 
y ecuatorianas; principalmente en la Universidad de Cienfuegos (UCf) y la Universidad Metropolitana del Ecuador 
(UMET), en su período académico 33 (26 de octubre de 2015 al 28 de marzo de 2016).

El consejo editorial de la revista Conrado agradece a los expertos que colaboraron en la revisión de los artículos y 
a su equipo de edición, por la conformación de este número. De igual forma exhorta a los lectores a que envíen sus 
opiniones y contribuciones.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo analizar los resul-
tados del programa de aprendizaje para la acción basado 
en competencias, para la mejora del desempeño de los 
equipos de dirección de distintas empresas en la Provincia 
de Cienfuegos. La experiencia se aplicó a los equipos de 
dirección de cinco organizaciones que involucró un total de 
53 directivos. Como método de investigación teórico se uti-
lizó el análisis y síntesis y el histórico lógico, además de una 
encuesta y una guía de observación como métodos empí-
ricos. Los principales resultados se encuentran en el haber 
logrado fortalecer la capacidad de los equipos participan-
tes para gestionar los cambios, generando mejores formas 
de interacción entre sus miembros y una nueva perspectiva 
para el análisis de las situaciones y la toma de decisiones, 
aumento de la colaboración, la motivación, del compromiso 
y la responsabilidad con la organización.

Palabras clave:

Capacitación, aprendizaje, gestión de cambio, compe-
tencias, directivos.

ABSTRACT

This research aims to analyze the results of the learning 
program for action based on skills to improve the perfor-
mance of management teams from different companies in 
the province of Cienfuegos. The experience was applied 
to the management teams of five organizations involving a 
total of 53 executives. The theoretical methods of research 
used were the analysis and synthesis and historical logic 
was also used, along with a survey and an observation 
guide and empirical methods. The main results were the 
strength that was achieved in the capacity of the teams 
to manage changes, creating better ways of interaction 
among its members and a new perspective for the analy-
sis of situations and decision-making, increasing collabo-
ration, motivation, commitment and responsibility to the 
organization.

Keywords:

Training, learning, management of changes, competi-
tions, executives.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de internacionalización, que encuentran su 
expresión en la globalización, la alta flexibilidad de la pro-
ducción y los servicios, las condiciones cambiantes del 
entorno que exigen de los negocios respuestas rápidas 
y certeras para el éxito, ha convertido en una necesidad 
vital, sostener y desarrollar los recursos humanos como el 
principal factor competitivo en el presente siglo.

En este contexto, la preparación de los directivos para 
enfrentar los cambios en sus organizaciones es muy im-
portante, teniendo en cuenta que son ellos los encarga-
dos de liderarlos y encontrar la mayor efectividad en su 
aplicación.

La actualización del modelo económico cubano, deman-
da en primera instancia una mayor preparación de los 
directivos para lograr implantar las estrategias previstas 
para el desarrollo futuro. En ese sentido se establece den-
tro de los lineamientos económicos para el desarrollo del 
país, en el acápite relacionado con su implementación, 
que el estado cubano se ha de encargar de organizar y 
controlar la preparación de los directivos que tienen en 
sus manos dirigir o ejecutar la referida implementación. 
(República de Cuba. PCC, 2011).

A partir de este momento, se desata en el país un fuerte 
proceso de capacitación a los directivos de todo el tejido 
empresarial, iniciando por los del más alto nivel hasta los 
niveles primarios, donde se les proporciona una amplia 
variedad de conocimientos que debe dominar, para en-
frentar la difícil tarea que entraña poner en práctica unos 
lineamientos que deben garantizar el progreso económi-
co y social del país.

En correspondencia, gestionar el cambio se considera 
una de las principales competencias que requieren los 
directivos para lograr el funcionamiento efectivo de la or-
ganización así como, la adaptabilidad que exige la activi-
dad empresarial en los momentos actuales, teniendo en 
cuenta los niveles y profundidad con que se producen 
esos cambios, que pueden ir desde lo estratégico hasta 
lo individual, en los que muchas veces se demanda de 
cambios en la forma de pensar y hacer las cosas, en to-
dos los ámbitos de la empresa (Urquiola, 2007)(Guerras 
& Navas, 2012).

En este sentido, la capacitación a través de la formación 
continua es una vía que se ofrecen a los profesionales 
para dotarlos del desarrollo de las competencias que 
contribuyen a la ejecución más eficaz de la profesión, a 
la par que incrementa el potencial de las organizaciones 
mediante el perfeccionamiento y actualización profesional 

y personal de sus profesionales (Tejada & Fernández 
Lafuente, 2012).

Según Gore (1998), la capacitación es potencialmente, 
un agente de cambio y de productividad en tanto sea ca-
paz de ayudar a la gente a interpretar las necesidades 
del contexto y a adecuar la cultura, la estructura, la estra-
tegia y en consecuencia el trabajo, a esas necesidades. 
Por su parte, Sherman, Bohander & Snell (1999), plan-
tean que este es un término que se utiliza con frecuencia 
para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados 
por una organización para impulsar el aprendizaje de sus 
miembros.

De acuerdo a la Norma Cubana de Gestión Integrada de 
Capital Humano, la capacitación es el conjunto de accio-
nes de preparación, continuas y planificadas, concebido 
como una inversión, que desarrollan las organizaciones 
dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de 
los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones 
del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los 
máximos resultados productivos o de servicios.

En consecuencia, la capacitación evita que el conoci-
miento se vuelva obsoleto, desactualizado; en el caso de 
los directivos de lo que se trata es de cambiar los pro-
cederes, que no favorecen la toma de decisiones efecti-
vas y sí aseguren una mayor calidad de la gestión en las 
empresas.

Por su parte, el aprendizaje es el proceso dialéctico de 
apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 
hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio-
histórica, en el cual se producen, como resultado de la 
actividad del individuo y de la interacción con otras per-
sonas, cambios relativamente duraderos y generalizables 
que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y 
crecer como personalidad (Castellanos & Silveiro, 2001).

Para Robbins (2013), el aprendizaje es cualquier cambio 
de la conducta, relativamente permanente, que se pre-
senta como consecuencia de una experiencia que puede 
enseñar todo lo que se puede aprender. Permite modifi-
car lo que se ha aprendido antes, porque el aprendizaje 
tiene un carácter adaptativo. 

Analizando estos conceptos, es evidente que las perso-
nas en las organizaciones requieren poseer determina-
das competencias que le permitan desempeñarse con 
efectividad en su puesto de trabajo, y en caso de no po-
seerlas es necesario adquirirla y una manera de lograrlo 
es mediante un proceso de capacitación y aprendizaje.

En todo proceso formativo destinado a la formación y 
desarrollo de profesionales bajo el enfoque por com-
petencias, está explícitamente presente la imperativa 
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necesidad de actualizarse permanentemente para estar 
en condiciones de dar una respuesta adecuada a las de-
mandas del ejercicio profesional (Pavié, 2011).

De acuerdo al Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFORT, 
1997), de la de la Organización Internacional del Trabajo, 
competencia es una capacidad efectiva para llevar a 
cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada. La competencia laboral no es una probabili-
dad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capa-
cidad real y demostrada.

Según CINTREFORT (1997), existen al menos tres razo-
nes por las cuales el tema de formación basada en com-
petencia laboral es importante para todos. En primer lu-
gar, porque enfatiza y focaliza el esfuerzo del desarrollo 
económico y social sobre la valorización de los recursos 
humanos y la capacidad humana para construir el desa-
rrollo, es decir, centra el proceso de crecimiento econó-
mico y desarrollo social en el ser humano, como agente 
y beneficiario del cambio. Una segunda razón, es porque 
este enfoque parece responder mejor que muchos otros 
a la necesidad de encontrar un punto de convergencia 
entre educación y empleo, y por último, porque se adapta 
a la necesidad de cambio.

Vista de esa manera la competencia laboral es un con-
cepto dinámico, que imprime énfasis y valor a la capa-
cidad humana para innovar, para enfrentar el cambio y 
gestionarlo, anticipándose y preparándose para él de 
manera permanente.

El ciclo del proceso de capacitación y aprendizaje en la 
empresa

El proceso de capacitación y aprendizaje en la empresa 
parte del diagnóstico de las necesidades de existentes 
en las personas para su desempeño efectivo en el pues-
to, y este debe corresponderse, además, con la estrate-
gia diseñada por la organización pues, toda acción de 
capacitación en la empresa tiene necesariamente que 
estar alineada a su proyecto de desarrollo futuro, solo así 
se podrá convertir en una inversión y no en un costo.

Una vez identificadas las necesidades de capacitación, se 
establece el plan de capacitación y aprendizaje en función 
de esas necesidades, para borrar la brecha existente entre 
el desempeño actual y el que se aspira tenga la persona.

Cuando la concepción de ese plan se realiza tomando 
como concepto las competencias, evidentemente llevaría 
a un nivel superior el desempeño como consecuencia de 
este proceso, teniendo en cuenta cómo este tipo de en-
foque afianza la dinámica del aprendizaje así como, en 

las exigencias de la posibilidad y la transferencia de los 
aprendizajes.

La elaboración de un programa basado en el desarrollo 
de competencias según Tardit (2008),exige que su dise-
ño traspase varias etapas antes de proceder a la puesta 
en funcionamiento y, más que nada, asegurarse de que el 
programa respete la lógica inherente al desarrollo de las 
competencias.En tal sentido, plantea ocho etapas para el 
desarrollo de un programa por competencias.

1. Determinación de las competencias que componen 
el programa.

2. Determinación del grado de desarrollo esperado por 
cada una de las competencias al término del progra-
ma de formación.

3. Determinación de los recursos internos, conoci-
mientos, actitudes, conductas a movilizar por las 
competencias.

4. Escalamiento de las competencias en el conjunto de 
la formación.

5. Determinación de las modalidades pedagógicas en 
el conjunto del programa.

6. Determinación de las modalidades de evaluación de 
las competencias en curso de la formación y al térmi-
no de la misma.

7. Determinación de la organización del trabajo de do-
centes y estudiantes en el marco de las diversas acti-
vidades de aprendizaje.

8. Establecimiento de las modalidades de acompaña-
miento de los aprendizajes de los estudiantes.

Al poner en funcionamiento una competencia, se requie-
ren recursos numerosos y variados y los conocimientos 
se constituyen en una parte crucial de los recursos. Ellos 
aseguran la planificación de la acción, la reflexión en la 
acción, así como la reflexión sobre la acción y la reflexión 
a partir de la acción (Tardif, 2008).

Una vez diseñado el programa de capacitación deberán 
concebirse todos los recursos necesarios para su imple-
mentación, de manera que se garantice la calidad en la 
impartición del programa diseñado.

Por último se procede a la evaluación de la capacitación 
que incluye el establecimiento de los estándares esperados. 
Requiere de una comprobación del nivel de competencias 
antes y después de transcurrido el proceso de capacitación 
y así poder verificar los cambios que se han producido.

El diseño y aplicación de un programa de aprendizaje 
para la acción en las organizaciones logra su efectividad 
si consigue que los participantes desarrollen un conjun-
to de elementos cognitivos y de disposiciones, es decir 
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dentro de los primeros conocimientos y habilidades y 
en los segundos aptitudes, emociones y valores, ambos 
componentes están íntimamente relacionados, o lo que 
es lo mismo, la competencia.

En correspondencia, el presente artículo investiga cómo 
es el comportamientos de los equipos de dirección una 
vez aplicado el programa de aprendizaje para la acción, 
y para ello se propone, analizar los resultados del progra-
ma de aprendizaje para la acción en la mejora del desem-
peño de los equipos de dirección de distintas empresas 
en la Provincia de Cienfuegos.

DESARROLLO
La Provincia de Cienfuegos posee 32 grandes empresas 
que son estratégicas para el desarrollo del territorio y del 
país, por lo que la capacidad de respuesta de esas em-
presas a las exigencias del momento son determinantes, 
en el cumplimiento de los lineamientos del desarrollo que 
son competencia del territorio.

Esa capacidad de respuesta depende en gran medida de 
la calidad de las decisiones que se tomen en cuanto a su 
organización, uso de los recursos, el diseño e implementa-
ción de estrategias innovadoras que permitan aprovechar 
las oportunidades, entre otros elementos donde la prepa-
ración de los directivos desempeña un papel fundamental.

Los resultados de una investigación realizada en empre-
sas del territorio reveló como una debilidad significativa, 
la inestabilidad en los equipos de dirección de las empre-
sas, lo que provocaba una disminución en el potencial de 
compromiso de la dirección de la organización para so-
lucionar los problemas y realizar cambios significativos; 
se asume además que de alguna manera esta debilidad, 
impactaba negativamente el compromiso conjunto y de 
colaboración de los miembros del equipo al no existir la 
posibilidad de construir una relación efectiva entre sus 
miembros que incremente la calidad de su accionar.

A partir de estos resultados se proyecta desarrollar un 
programa de aprendizaje basado en competencias, para 
contribuir a la mejora de la capacidad del equipo de di-
rección de las empresas en la implantación exitosa de las 
estrategias organizacionales y facilitar el mejoramiento de 
su desempeño.

Programa de aprendizaje para la acción. Sus etapas.

Etapa 1. Determinación de las necesidades de capacita-
ción (DNC)

La DNC constituye el punto de partida del proceso. Para 
ello se procede con los equipos de dirección de las 32 

empresas estratégicas del territorio de Cienfuegos y se 
les indica responder varias interrogantes que giran alre-
dedor de, qué tan preparados se sienten como equipo 
para enfrentar con éxito los nuevos retos, en cuanto al 
manejo de las relaciones, búsqueda de apoyo, manejo de 
recursos, proyección y ejecución de estrategias, desarro-
llo de la capacidad innovadora de la empresa, la comuni-
cación, colaboración, entre otras.

Las respuestas a estas interrogantes, el análisis de los 
resultados de las evaluaciones y de la estrategia de cada 
empresa aportan los elementos necesarios para la con-
formación del programa de aprendizaje para la acción.

Con estos elementos y la ayuda de la técnica del Análisis 
Funcional del Trabajo se identifican y documentan las 
competencias de los cargos del equipo de dirección, 
aspecto básico para la planificación, ejecución y control 
del proceso de aprendizaje. Consecutivamente se reali-
zan las normas de competencias técnicas de los cargos, 
permitiendo con esta definición, contar con el estándar 
requerido para evaluar en su momento las competencias 
de los directivos al finalizar el proceso.

Etapa 2. Diseño del programa de aprendizaje para la 
acción

La concepción del programa de capacitación y apren-
dizaje se realiza en base a competencias e incluye tres 
fases que se prevé se desarrolle en un periodo de dos 
meses. Estas fases son: taller inicial, entrenamiento en el 
puesto, taller final

1. Fase 1. Taller inicial: en el taller inicial está concebi-
da la participan de todos los miembros del equipo de 
dirección, donde abordan de conjunto los temas ya 
definidos a partir de la determinación de las necesi-
dades de capacitación. Aquí se busca fundamental-
mente el intercambio de experiencias y la construc-
ción común de ideas, perspectivas de análisis, etc. 
En la primera parte del taller se reflexiona sobre los te-
mas conocidos por los participantes y en la segunda 
se introducen nuevos elementos por parte del asesor 
para alimentar el aprendizaje.

2. Fase 2. Entrenamiento en el puesto: en esta etapa el 
objetivo es preparar a los miembros del equipo para 
la ejecución inmediata de las disímiles actividades 
a las que se enfrenta; provocar cambios de actitud, 
mejorar los sistemas y métodos de trabajo; esta fase 
hace mucho énfasis en el desarrollo de las cualidades 
personales de los directivos para manejar sus relacio-
nes con los trabajadores, como es la empatía, estí-
mulo a la innovación, la creatividad, la flexibilidad de 
pensamiento, su capacidad para persuadir, fomentar 
la colaboración, motivar y comprometer a los traba-
jadores con los objetivos y metas organizacionales. 
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Básicamente se le brinda apoyo personalizado al 
directivo en sus expectativas y desafíos personales, 
donde es clave el binomio directivo/asesor.

3. Fase 3. Taller final: su objetivo es reforzar los aprendi-
zajes derivados de las etapas anteriores por parte del 
equipo, tanto de forma individual como colectiva, lo 
cual ofrece la posibilidad de establecer sinergias entre 
todos los participantes, al involucrarlos en los temas 
que son de competencia de otras áreas diferentes a 
las que dirigen pero que impactan en su que hacer.

Etapa 3. Aplicación y análisis de los resultados del pro-
grama

Una vez concebida las fases del programa de aprendiza-
je con todo el herramental necesario para su implementa-
ción se procede a establecer los medidores.

Para medir los resultados de la aplicación del programa 
se utiliza un cuestionario compuesto por 22 preguntas. 
Para su elaboración se manejó una escala tipo Likert de 
cinco posiciones cuyos extremos eran (1) totalmente en 
desacuerdo y (5) totalmente de acuerdo. Las 22 pregun-
tas están agrupadas en los ítems siguientes: Satisfacción 
con la capacitación, aprendizaje logrado, relaciones in-
terpersonales, nivel de aplicación de lo aprendido.

Al cuestionario se le determinó la consistencia interna o 
semejanza entre los ítems aplicando el coeficiente Alfa 
de Cronbach, cuyo valor puede 0,78 por lo que se consi-
dera confiable. Para determinar la validez de constructo 
se utilizó la prueba estadística multivalente de Análisis 
Factorial, verificando anticipadamente si su utilización era 
adecuada mediante el Índice de Kaiser-Meyer-Olkiny el 
contraste de la matriz de correlaciones mediante la prue-
ba de esfericidad de Bartlett que fue significativa, por lo 
que existen correlaciones entre las variables. Por tanto 
se pasó a la matriz de componentes rotados, donde se 
observan que todas las variables se agrupan en seis fac-
tores. Como los seis factores agrupan todas las variables 
del estudio existe validez de constructo.

También se elaboró una guía de observación para ser utiliza-
da por los asesores para verificar básicamente los cambios 
de comportamientos que se iban produciendo en los direc-
tivos durante todo el proceso de capacitación y aprendizaje.

Resultados de aplicación

A continuación se presenta un resumen de los resultados 
de la aplicación del programa.

Etapa 1: 

Diagnóstico: se realiza el diagnóstico de las necesida-
des de capacitación a los equipos de dirección en las 

32 empresas estratégicas del territorio de Cienfuegos 
utilizando el herramental previsto al efecto. Las respues-
tas a las interrogantes del cuestionario y el análisis de 
los demás documentos, permiten determinar las caren-
cias de cada directivo y en sentido general se coincide 
en que es insuficiente la preparación de los equipos de 
dirección de las empresas para asumir los nuevos retos 
que de manera constante se le están presentando.

Con estos resultados el programa fue aplicado a equi-
pos de dirección de cinco (5) empresas de las treinta y 
dos (32) estudiadas. La selección se hizo a través de un 
muestreo por conglomerado, atendiendo a dos criterios 
fundamentales: uno la homogeneidad entre la necesi-
dad de capacitación de los directivos debido a que la 
finalidad es la misma y dos, la cercanía entre ellas. En el 
proceso participaron un total de 53 directivos del primer 
nivel de dirección, cuya composición por edad y sexo se 
muestra en la figura 1.

Figura 1. Composición de los participantes por edad y sexo.

Fuente: Elaboración propia

Como se observa el mayor por ciento de los participantes 
se ubican en los rangos de las edades entre 55 y más 
y entre 45-54 con el 30% y el 30% respectivamente, se-
guido del rango de edad entre 35-44 con el 20% y entre 
25-34 el 12%, predominando en todos los casos un mayor 
por ciento de hombres que mujeres.

Respecto a los años de experiencia y el nivel educacio-
nal de los participantes los resultados se muestran en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Composición de la muestra por años de experiencia y 
nivel educacional y académico. Cienfuegos. 2015.

Total Años de 
Experiencia

Nivel educacional Nivel 
académico

M e n o s 
10 años

M á s 
de 10 
años

Bachillerato Superior

53 44% 56% - 100% 66%

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla expone que en la muestra existe un predominio 
de una experiencia en dirección que sobrepasa los 10 
años, el 56% y todos son graduados de nivel superior y 
el 66% tiene el nivel académico de maestría en distintas 
especialidades.

Etapa 2

Fase 1. Taller inicial

Esta primera fase se desarrolló en dos jornadas de tres 
sesiones de trabajo de 90 minutos cada una, abarcando 
la totalidad de las temáticas seleccionadas, pero el cen-
tro del debate lo constituye la gestión del cambio. 

En ella se constata a través de la observación, cómo en 
este marco se logró conformar una dinámica de aprendi-
zaje colectivo que devino en un espacio para la reflexión, 
donde se encontraron puntos en común en cuanto al di-
seño de estrategias, sus elementos claves y las principa-
les problemáticas para su implantación.

En el intercambio se profundizó en la fase de implantación 
de las estrategias, por la propia necesidad del equipo de 
dirección, teniendo en cuenta que existe un conocimiento 
en lo que al diseño se refiere, pero no así en su implan-
tación, es ahí donde se ubican las mayores dificultades, 
según el diagnóstico inicial de necesidades de capaci-
tación realizado. Hoy la principal falencia se presenta en 
que no se logra el alineamiento estratégico en la organi-
zación, lo que ha provocado que no se traduzcan en ac-
ciones del día a día la estrategia concebida, produciendo 
pobres resultados en el cumplimiento de las metas.

Aquí se corrobora lo planteado por Urquiola, González, 
Acevedo & Alfonso (2006); y Guerras & Navas (2012), 
quienes alegan que sin un alineamiento estratégico don-
de se integre todo el sistema de decisiones de la empre-
sa es muy difícil hacer efectiva la estrategia prevista.

Justamente este programa de capacitación se pone en 
función de facilitar los procesos de cambios en las empre-
sas, mediante la movilización del talento y la experiencia de 
los directivos así como desarrollar las competencias para 
inducir los comportamientos que exigen dichos cambios.

El taller ofreció además, la posibilidad de poner a relieve 
las habilidades de razonamiento, identificación de pro-
blemas, así como la capacidad para evaluar causas, ge-
nerar, analizar y seleccionar alternativas de soluciones; 
propició la cohesión del equipo a partir de la creación 
de un clima de confianza y seguridad respecto al interés 
colectivo, conformando una mejor perspectiva sobre las 
actividades organizacionales, enriquecido con el apor-
te de las experiencias individuales de los participantes, 
coincidiendo con Gore (1998); Senge (2011); y Tejada & 

Fernández Lafuente (2012), referente a que el aprendiza-
je colectivo se produce cuando se comparte el conoci-
miento y existe intercambio de información.

Fase 2. Entrenamiento en el puesto

Se desarrolló durante los dos restantes meses que dura 
la capacitación; constituye esta una fase de suma impor-
tancia pues, mientras más tiempo se dedica al entrena-
miento en el puesto mayor posibilidad de integración de 
equipo existirá; ella se caracterizó por la atención indivi-
dualizada por parte del asesor sobre las competencias 
que requiere el directivo para su buen desempeño en el 
cargo, enfatizando en sus relaciones con los colaborado-
res, colegas, subordinados.

La aplicación de la guía de observación permitió ir mi-
diendo los cambios en el comportamiento de los directi-
vos, en un primer sentido el fortalecimiento de su eficacia 
interpersonal pues, aunque en su mayoría poseen los co-
nocimientos desde el punto de vista técnico para el cargo 
en que se desempeñan, no es así en cuanto a sus re-
laciones interpersonales. Al respecto plantean Goleman 
(1999); y Senge (2011), que lograr la colaboración de los 
trabajadores y el compromiso con los objetivos constitu-
ye un reto esencial para los directivos en la actualidad y 
una competencia de las que tienen que apropiarse, y los 
procesos de aprendizaje pueden ayudar a conseguirlo.

Se comprobó la capacidad desarrollada por los directivos 
para no solo motivarse a sí mismo y evitar que sus emocio-
nes constituyeran un obstáculo para utilizar sus facultades 
racionalmente, sino, que además, para mostrar empatía y 
confianza en los demás, hubo un cambio en cuanto a la 
flexibilidad de pensamiento, ampliando su círculo de con-
fianza y capacidad de escuchar y manejar conflictos.

Fase 3. Taller final

La tercera fase del programa correspondiente al taller 
final tuvo la duración de una jornada con dos sesiones 
de 90 minutos cada una. En ella se logró consolidar los 
aprendizajes obtenidos por los miembros individualmente 
y en forma colectiva a lo largo de todo el proceso.

En el desarrollo del taller se demuestran los avances lo-
grados por los participantes, lo cual es corroborado por 
los resultados de los diferentes instrumentos aplicados. 
En primer lugar en cuanto al cambio que se produce en 
su capacidad para la búsqueda de diferentes perspecti-
vas para alentar a los subordinados a realizar aportacio-
nes que ayuden a mejorar el funcionamiento de la orga-
nización, lo que se constata en la solidez de los análisis 
realizados, hay una nueva manera de valorar los asuntos 
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y se observa una perspectiva más integral a la hora de 
tomar las decisiones.

En todas las empresas en que se aplicó el programa en 
unos casos surgieron y en otros se incrementaron los 
equipos interfuncionales como muestra de un incremen-
to de la colaboración; en un 83% hubo reducción de los 
plazos de ejecución de los trabajos y un aumento de la 
motivación en un 92%. También se produjo un incremento 
del65% en el compromiso con la organización, que bajo 
las condiciones de funcionamiento de estas empresas 
se considera favorable, de igual modo aumentó la res-
ponsabilidad; se constató una comunicación más abierta 
mostrándose un mayor reconocimiento a los aportes rea-
lizados por los demás, todo lo cual aumentó la capacidad 
para influenciar a los colaboradores y subordinados.

El 94% de los participantes mostraron un mayor nivel 
de satisfacción por el proceso de capacitación y apren-
dizaje, existió un nivel de aprendizaje no igual en todos 
los participantes pero se pudo observar un cambio en 
sus actitudes y comportamientos. Aquí se coincide con 
Castellanos & Silveiro (2001); Senge (2011), cuando in-
fieren que, un cambio en los procesos del pensamiento 
o en las actitudes de un individuo, tiene que estar acom-
pañado de algún cambio en el comportamiento, solo así 
habrá aprendizaje.

El aprendizaje se hace efectivo cuando los conocimientos, 
las actitudes y las competencias se utilizan en el puesto 
de trabajo, que deberá por tanto producir un cabio a ni-
vel individual, social e institucional (Tejada & Fernández 
Lafuente, 2012).

En consecuencia, las empresas necesitan hacer uso de 
sus capacidades distintivas para gestionar de manera 
efectiva los cambios y así lograr las metas propuestas, 
y la clave del éxito está en las capacidades ubicadas 
en sus recursos humanos y dentro de ellos, las habilida-
des de los directivos para lograr la efectividad de esos 
cambios.

Muchas veces los directivos carecen de esas capacida-
des distintivitas, no poseen las combinaciones apropia-
das de saber, saber hacer y saber estar. Dichas capa-
cidades pueden estar en el orden de planear, organizar 
y controlar los procesos y otras, se ubican en las com-
petencias para formar equipos de trabajos sólidos con 
una alta disposición para colaborar o para desarrollar la 
comunicación asertiva, la empatía, fortalecer los vínculos 
entre las personas, aumentar su capacidad de influencia 
sobre los demás, aprender a solucionar conflictos y pre-
venir problemas, y otras tantas.

Todas esas competencias pueden ser favorecidas me-
diante procesos de aprendizaje bien estructurados, que 
respondan a las necesidades individuales del directivo y 
a la estrategia de la empresa. Y si en su concepción está 
la de implicar de conjunto en el mismo proceso a todos 
los miembros de la alta dirección de la empresa, se esta-
ría generando una invaluable oportunidad para, a través 
del aprendizaje colectivo transformar no solo el conoci-
miento y los comportamientos individuales sino también, 
los del colectivo y la organización en general.

CONCLUSIONES
El resultado del análisis del programa de aprendizaje para 
la acción a los equipos de dirección de distintas empre-
sas en la Provincia de Cienfuegos, fue la transformación 
de los comportamientos que favoreció un incremento de 
la colaboración, reducción de tiempo de ejecución de los 
trabajos, aumento de la motivación, del compromiso y la 
responsabilidad con la organización, mejoras en la comu-
nicación así como una mayor capacidad de los directivos 
para enfrentar los cambios en sus organizaciones.
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RESUMEN

En el artículo se presenta la concepción de la forma-
ción investigativa de los estudiantes en la Universidad 
Metropolitana del Ecuador, como base para su gestión en el 
diseño y desarrollo del currículo de formación de tercer ni-
vel. Dicha concepción se fundamenta desde el marco legal 
y metodológico que establece la política de formación para 
el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y, den-
tro de este, la investigación. A la misma se ha llegado, como 
resultado de la integración del trabajo metodológico desde 
la dirección de investigación y vinculación, las direcciones 
de las carreras, y la dirección de la asignatura Metodología 
de la Investigación; y se contextualiza, a partir de la siste-
matización de su implementación en la práctica de dicha 
actividad en esta institución. El resultado que se presenta 
constituye una guía, para la organización y desarrollo de la 
actividad investigativa de los estudiantes, desde el desarro-
llo del currículo de formación del tercer nivel.

Palabras clave:

Investigación, formación investigativa, desarrollo del 
currículo.

ABSTRACT

The article presents the proposal for research training in 
students of the Metropolitan University of Ecuador, as a 
basis for its management in the design and development 
of the training curriculum in the third level of Education. 
This proposal is based on the legal and methodological 
framework established by the training policy at this level, 
for the development of the teaching-learning process and, 
within this, the research. It is a result of the integration of 
the methodological work developed from the executives’ 
of research and linking, the majors´ coordination staff, and 
the directive board of the Research Methodology subject. 
It is contextualized from the systematization of its imple-
mentation in practice. The result presented is a guide to 
the organization and development of the research activity 
of students, from the development of the training curricu-
lum in the third level.

Keywords:

Research, research training, curriculum development.
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INTRODUCCIÓN
En este apartado se analiza la concepción y contenido 
de la formación investigativa de los Estudiantes en la 
Universidad Metropolitana del Ecuador (en lo adelante 
UMET), desde sus referentes legales en los marcos na-
cionales e institucionales, como base para su gestión en 
el diseño y desarrollo del currículo de formación de tercer 
nivel. La formación investigativa de los estudiantes en for-
mación inicial en la UMET, denominada investigación for-
mativa -según el Reglamento del Régimen Académico-, 
se define como “la investigación para el aprendizaje, que 
se desarrolla en la educación superior de grado, dirigi-
da al desarrollo de conocimientos y actitudes para la in-
novación científica, tecnológica, humanística y artística”.
(República del Ecuador. Universidad Metropolitana del 
Ecuador, 2015b)

En dicha institución se asume el enfoque investigativo 
para la organización y desarrollo del proceso de ense-
ñanza aprendizaje, sustentado en la Metodología de la 
Investigación, como formación básica para todos los es-
tudiantes, que le aporta los fundamentos teóricos y meto-
dológicos de la investigación científica y que se concreta, 
a lo largo de toda la carrera, a través de su aplicación 
en la investigación propia de su profesión, en proyectos 
de investigación; y culmina con el trabajo de titulación, a 
través de sus distintas modalidades.

Esta concepción investigativa de la formación inicial de 
los estudiantes, se desarrolla en estrecho vínculo con 
la sociedad y el desarrollo social comunitario, de acuer-
do con “el régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan 
Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, 
el Plan Nacional de Ciencia Tecnología Innovación y 
Saberes Ancestrales, las leyes, los requerimientos socia-
les en cada nivel territorial y las corrientes internacionales 
científicas y humanísticas de pensamiento”. (República del 
Ecuador. Universidad Metropolitana del Ecuador, 2015b)

A nivel institucional, dicha concepción se desarrolla, a 
través de la gestión de los Vicerrectorados Académico 
y de Investigación, en acciones que respondan a la 
“Investigación Desarrollo e Innovación”, (República del 
Ecuador. Universidad Metropolitana del Ecuador, 2015b) 
y se concreta, en la organización y desarrollo proceso de 
enseñanza aprendizaje, a través de la articulación de la 
formación académica, con los proyectos de vinculación 
con la sociedad y de prácticas pre-profesionales, que for-
man parte constitutiva de los programas de formación de 
los estudiantes.

En el ámbito del vínculo con la sociedad, “la UMET, a par-
tir de sus estudios de pertinencia e impacto de su oferta 

académica, vinculación e investigación, define para cada 
período, las acciones universitarias de intervención en 
las zonas de desarrollo de su ámbito y alcance…, coor-
dinadas previamente con los organismos pertinentes,… 
a través de proyectos específicos, que respondan a las 
necesidades del desarrollo local, regional y nacional”. 
(República del Ecuador. Universidad Metropolitana del 
Ecuador, 2015b)

En el ámbito de las prácticas pre-profesionales, se po-
tencia la formación investigativa de los estudiantes, en 
tanto se propone la aplicación de los conocimientos ad-
quiridos en la asignatura Metodología de la Investigación 
Científica, y el desarrollo de las habilidades prácticas que 
relacionan las habilidades específicas de la investigación 
en el área/campo de su futura profesión (República del 
Ecuador. Universidad Metropolitana del Ecuador, 2015b).

En esta esfera se privilegia la investigación-acción partici-
pativa, con el objetivo de vivenciar experiencias prácticas 
y contribuir a la transformación de su entorno institucional, 
empresarial y/o comunitario, como medio para consolidar 
la formación inicial investigativa de los estudiantes.

Así mismo, en el caso de estudiantes destacados en la 
formación investigativa, estos pueden desarrollar sus 
prácticas pre-profesionales como ayudantes de inves-
tigación, participando en la planificación y ejecución 
de proyectos de investigación (República del Ecuador. 
Universidad Metropolitana del Ecuador, 2015b). De esta 
manera se contribuye al desarrollo del talento de los es-
tudiantes con aptitudes especiales en el campo de la in-
vestigación científica.

En todos los casos, resulta de vital importancia en esta 
formación, la figura del “tutor académico de las prácticas 
pre profesionales”, en la organización y monitoreo de las 
acciones científico investigativas a desarrollar por los es-
tudiantes en este período.

El carácter investigativo de la formación inicial, desde 
la práctica pre profesional, se sistematiza a lo largo de 
toda la carrera, hasta la realización de los propios tra-
bajos de titulación, que se desarrollan en proyectos de 
Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+I); así como 
en otras modalidades de, “proyectos de vinculación con 
la sociedad, proyectos integradores, o de fortalecimiento 
institucional”, en todos los casos, diseñados y desarro-
llados desde este enfoque investigativo (República del 
Ecuador. Universidad Metropolitana del Ecuador, 2015b).

DESARROLLO
Sobre la base del análisis y reflexión de los elementos 
principales de la política educacional, hasta aquí tratados, 



16  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

relativos a la formación investigativa de los estudiantes 
de grado y como resultado de las experiencias prácticas 
acumuladas en el desarrollo del trabajo científico metodo-
lógico en la UMET, en todos sus niveles de desarrollo, se 
han tomado decisiones en este orden, para la organiza-
ción y ejecución del trabajo investigativo de los estudian-
tes, de forma sistémica y sistemática, a través de todo 
el proceso de formación. Para ello, se han identificado y 
determinado las acciones a desarrollar por cada una de 
las figuras y niveles organizativos principales del trabajo 
metodológico, en correspondencia con sus respectivas 
funciones, tal como se exponen a continuación:

La Comisión Académica de la Sede, desarrolla acciones 
de asesoría a las autoridades académicas de la sede, 
para la determinación de las líneas del trabajo investigati-
vo de los estudiantes y su ejecución a través del desarro-
llo del currículo, en las diferentes facultades y escuelas, 
en correspondencia con los planes, programas y proyec-
tos de investigación de la universidad.

La Comisión Académica de Facultad, desarrolla acciones 
de asesoría a las autoridades académicas de la facultad, 
para la determinación de las líneas de trabajo investigati-
vo de los estudiantes y su ejecución a través del desarro-
llo del currículo. Para esta determinación se deben tener 
en cuenta, por una parte, su vínculo con los proyectos de 
investigación de la facultad, y a la vez, con los objetivos y 
contenidos investigativos particulares de las asignaturas 
del área formativa en la cual se inserta el estudiante.

La Comisión de Carrera, tiene a su cargo el diseño y de-
sarrollo de la actividad investigativa de los estudiantes, a 
través de todas las áreas formativas y sus correspondien-
tes asignaturas. A su vez, la comisión de carrera asesora 
el trabajo metodológico en esta dirección, para la prepa-
ración de los profesores de los colectivos de carrera, de 
área formativa, y de asignatura.

El colectivo de profesores del área formativa, debe ga-
rantizar la integración del trabajo investigativo de los es-
tudiantes, a través de todas las asignaturas, desde los 
mismos presupuestos didácticos, y en correspondencia 
con el modelo y los objetivos de formación, de manera 
que se prepare a los estudiantes para brindar solucio-
nes científicamente fundamentadas a los problemas de la 
práctica profesional.

El colectivo de asignatura, por su parte, realiza la pla-
nificación y organización de las actividades y acciones 
investigativas de los estudiantes, de la respectiva asig-
natura, y en correspondencia con la política investigativa 
institucional y de la carrera, de acuerdo a los sustentos 
teóricos metodológicos asumidos en esta dirección.

El director de carrera. En estas decisiones para la orga-
nización y desarrollo de la formación investigativa de los 
estudiantes, un papel importante corresponde a la figura 
del director de carrera, dirigido más a la ejecución y con-
trol de dicho proceso de formación. En esta dirección, el 
director de carrera es quien:

 • Controla la planificación y ejecución de las acciones 
investigativas previstas para el desarrollo de las habi-
lidades investigativas de los estudiantes durante toda 
la carrera, en correspondencia con el plan de estu-
dios, a través de las diferentes asignaturas.

 • Designa los profesores (tutores) que dirigen las dife-
rentes formas del trabajo investigativo de los estudian-
tes; así como garantiza la preparación adecuada de 
los profesores tutores para esta actividad.

 • Estimula la participación de los estudiantes en el tra-
bajo investigativo y propicia la participación, con los 
resultados de su actividad investigativa, en los dife-
rentes eventos científicos que se realicen en la univer-
sidad y fuera de esta

 • Organiza y garantiza la preparación de los estudian-
tes y tutores para la realización de los trabajos de 
titulación.

A los profesores, también les corresponde un papel deter-
minante en esta dirección, pues son en última instancia, 
quienes ejecutan y hacen posible o no, el cumplimiento 
de toda la teoría asumida, la política trazada, y la práctica 
diseñada para la formación investigativa de los estudian-
tes. De esta forma, son encargados de:

 • Promover la iniciativa, la independencia y la creativi-
dad de los estudiantes, garantizando el trabajo indivi-
dual y estimulando el análisis interdisciplinario en la re-
solución de los problemas objeto de la investigación.

 • Los profesores, como tutores, orientan y guían al es-
tudiante, no solo en el orden teórico y metodológico, 
sino también en el aspecto educativo, de manera que 
contribuya a su formación integral, como profesional y 
ciudadano, comprometido con el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología, y su uso en beneficio del desarrollo 
social y humano.

Marco metodológico para la formación investigativa de 
los estudiantes desde el desarrollo del currículo univer-
sitario

Como síntesis de los aspectos anteriormente tratados, 
relativos a la formación investigativa de los estudiantes 
a través del desarrollo del proceso de enseñanza apren-
dizaje en la sede Quito de la UMET, se ha integrado el tra-
bajo metodológico desde la dirección de investigación y 
vinculación; las direcciones de las carreras; y la dirección 
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de la asignatura Metodología de la Investigación, defi-
niendo como tesis rectoras para su diseño y desarrollo, 
las siguientes: 

 • El enfoque investigativo de la formación de grado, en 
estrecho vínculo con el desarrollo social, general y co-
munitario, en correspondencia con el desarrollo cien-
tífico técnico global, su utilización para el desarrollo 
nacional y local, a través de los planes y proyectos de 
Investigación Desarrollo e Innovación.

 • El carácter de sistema de la formación investigativa 
de los estudiantes, que se puede inferir de la tesis an-
terior, y que se concreta en la articulación de la for-
mación académica, con los proyectos de vinculación 
con la sociedad y de prácticas pre-profesionales. Este 
punto de vista permite articular todas las actividades 
académicas, laborales e investigativas, que se desa-
rrollan en los distintos niveles de, asignatura; áreas de 
formación; y la carrera en general.

 • El vínculo de la formación investigativa de los estu-
diantes con la práctica de la profesión, por lo que se 
dirige a la solución de problemas o tareas profesiona-
les, y se realiza, por lo general, en una de las esferas 
de actuación del profesional, que permita al estudian-
te la aplicación del método científico a la solución de 
problemas de su contexto de actuación. Ello se con-
creta en el desarrollo de proyectos de investigación, 
que respondan a las necesidades del desarrollo local, 
regional y nacional, previa coordinación con los orga-
nismos pertinentes.

 • El necesario carácter inter y trans-disciplinar de la for-
mación investigativa de los estudiantes, lo cual se de-
riva, a su vez de su carácter sistémico y sistemático, a 
través de todos los niveles y de todas las actividades 
de la carrera, académicas, de vínculo con la sociedad, 
y de las prácticas pre-profesionales.

 • La formación investigativa como exigencia y esencia 
de la formación inicial de los estudiantes universitarios 
que, dadas las propias exigencias del progreso cien-
tífico tecnológico, contribuye al desarrollo de la inicia-
tiva, la independencia cognoscitiva y la creatividad de 
los estudiantes. En este sentido, propicia el desarrollo 
de habilidades para el uso eficiente y actualizado de 
las fuentes de información, de los métodos y técnicas 
de la investigación, para la solución científica de los 
problemas de la profesión y sociales en general; y 
contribuye a formar un pensamiento crítico y reflexivo, 
según las demandas actuales del desarrollo social.

Entre los principales resultados obtenidos están:

 • La determinación de las temáticas de los productos in-
tegradores, a partir de los proyectos de investigación 
institucionales de las carreras y sus docentes.

 • La identificación de problemas, comunes a asig-
naturas básicas, de la profesión, y de la asignatura 
Metodología de la Investigación Científica en particu-
lar, lo que permitió la aplicación de métodos y técni-
cas de investigación a la solución de dichos proble-
mas; La realización de la evaluación integrada entre 
asignaturas básicas, de la profesión y de la asigna-
tura Metodología de la Investigación Científica en 
particular.

 • El desarrollo de habilidades profesionales e investiga-
tivas, integradas, dirigidas a la solución de problemas 
de la realidad, desde la unidad de la teoría y la prácti-
ca profesional y social en general.

 • La realización del Evento Científico Estudiantil, para la 
presentación de los resultados del trabajo investigati-
vo de los estudiantes, como vía para la socialización 
de dichos resultados, y como contribución al desa-
rrollo de una personalidad con una cultura científico 
investigativa, en correspondencia con las demandas 
actuales de la sociedad.

CONCLUSIONES
En general, la formación inicial para el trabajo científico 
investigativo comprende el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y valores para: incursionar en el contexto 
de la actividad profesional, desde una óptica reflexiva y 
crítica; identificar y proponer soluciones elementales a 
problemas de práctica laboral local y/o nacional; la bús-
queda de conocimientos aplicando el método científico; 
y fundamentar los resultados de la actividad científica 
investigativa.

La implementación práctica de este enfoque científi-
co metodológico, en la UMET, ha tenido como principal 
concreción el establecimiento de vínculos estables de 
trabajo entre la Dirección de Investigación y Vínculo con 
la Sociedad, las direcciones de las carreras, y la direc-
ción de la asignatura Metodología de la Investigación 
Científica, para trazar las alternativas en la formación 
investigativa de los estudiantes, desde el desarrollo del 
currículo de las diferentes carreras.
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RESUMEN

La telefonía móvil de tercera generación UMTS, con imagen 
y conexiones gráficas a Internet, son un medio tecnológico y 
comunicativo de gran aceptación entre los estudiantes. Sus 
beneficios no siempre se aprovechan en función de la didác-
tica. Su uso indebido genera consecuencias que afectan la 
calidad y efectividad de la clase. La presente investigación 
estudia la influencia de la tecnología de la información y la 
comunicación, en el alto nivel del uso indebido del celular en 
el aula, de los estudiantes de 8vo año de Educación General 
Básica.
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Celular, proceso pedagógico, tecnología educativa.

ABSTRACT

The movable telephone of third generation with image 
and graphic connections to internet are a technological 
and communicative medium of big acceptance among 
students. Its benefits are not always used didactically. Its 
undue use generates consequences that affect the quality 
and effectiveness of the lesson. This research studies the 
influence of technology and communication in the high 
grade of the use of cellphones of the students of the 8th 
year of basic general education.

Keywords:

Cellphone, pedagogical process, educative technology.
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INTRODUCCIÓN
La tecnología no es un campo limitado de conocimientos, 
sino un espacio de concurrencia de saberes y prácticas 
acumuladas que se encuentran en continuo desarrollo. 
La tecnología acopia una fuerte tradición en diversos sis-
temas educativos. Muchos países, por ejemplo, del norte 
de Europa la incorporaron hace décadas en los diferentes 
niveles educacionales. Sin embargo, los reales avances 
tecnológicos en la transmisión de datos, tal y su concep-
ción actual, comienzan a mediados del pasado siglo, con 
la invención del telégrafo, el teléfono y la radio.

El pasado siglo XX marca la convergencia tecnológica de 
industrias hasta hace poco independientes. Esta tenden-
cia que experimentan la Electrónica, la Informática y las 
Telecomunicaciones, tiene su mayor muestra en el creci-
miento vertiginoso que logra el Internet. Con el desarrollo 
de la Tercera Revolución Industrial gestada a partir de los 
años 90 crece vertiginosamente el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La informática, la electrónica y las telecomunicaciones 
fueron las más beneficiadas por lo que su utilización pe-
netró a las más diversas ramas de la política, la economía, 
la cultura y la sociedad en general. Constituye esta una 
de las razones por las que ha sido denominada sociedad 
de la información o sociedad tecnológica.

Como parte de las tecnologías, el celular, constituye uno 
de los recursos que con mayor frecuencia se observan en 
las instituciones escolares. Sin embargo, su uso indebi-
do constituye una problemática en los estudiantes de 8vo 
año de Educación General Básica del Colegio “Vicente 
Anda Aguirre” de la zona 7, distrito 04, de la Provincia 
del Oro, cantón Balsas. La misma está relacionada con la 
influencia de la tecnología de la información y la comuni-
cación en el alto nivel del uso indebido del celular en el 
contexto áulico.

Los estudiantes de Educación General Básica, cuentan 
en su generalidad con recursos económicos que favo-
recen el acceso a medios comunicacionales como es el 
celular. Se ha de tener en consideración que la institución 
objeto de estudio se encuentra enclavada en una zona 
bananera, con situación económica alta. Sin embargo, la 
utilización del celular durante la clase se convierte en uso 
indebido, pues atenta con la efectividad y ejecución de la 
materia escolar que realiza el docente, por las constantes 
interrupciones que estos ocasionan.

La comunicación en cadena durante la clase hace se dis-
gregue la atención, tornándose en ocasiones agresivos 
o desafiantes al consignárseles el retiro del celular. Es 
así, como el uso indebido del celular dentro de la clase, 

provoca ruido y es causa de entretenimiento. El envío de 
mensajes de texto en medio del tratamiento a un conte-
nido determinado constituye otra de las interrupciones 
frecuentes. Las diferentes operaciones que se realizan 
durante una clase de forma indebida utilizando un celular, 
es lo que provoca que muchos docentes rechacen a esta 
tecnología y no vislumbran en ella una herramienta didác-
tica que puede condicionar efectividad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Diferentes investigaciones en el campo de las Ciencias 
de la Educación, han estudiado sobre esta temática. Se 
aportan nuevos productos tecnológicos, para identificar 
sus bondades o para criticar su uso excesivo, sobre todo 
en aquellos detractores que han visto en ella un sustituto 
de la figura del docente. Así, la mirada a esta temática se 
hace cada vez más frecuente en la literatura especializa-
da y en círculos académicos de Universidades reconoci-
das internacionalmente.

Es de destacar, que existen investigaciones que avanzan 
a la misma velocidad con que la tecnología evoluciona y 
se perfecciona. Así se recoge que en los Estados Unidos 
más de 130 universidades ejecutan un proyecto denomi-
nado Internet2. El propósito del mismo permite velocida-
des de transferencia de alrededor de 622 Megabits/se-
gundo, el “multicasting” y la transmisión de datos, video 
y voz en tiempo real. Sin embargo, aun cuando existen 
muchas investigaciones que ponderan el uso de las TIC 
en sus más diversas modalidades o productos tecnoló-
gicos, existen áreas poco trabajadas desde las ciencias.

El uso de dispositivos móviles dentro del proceso educa-
tivo, es uno de los menos trabajados, quizás por el pro-
pio hecho de que estos dispositivos han sido vistos más 
como medio de comunicación y generador de desigual-
dades sociales, o indisciplinas o alteración del clima áu-
lico por los sonidos, melodías, tonos que ellos proporcio-
nan. Sin embargo, existen en la literatura especializada 
investigaciones que muestran ya resultados favorables al 
uso óptimo durante el proceso pedagógico, sobre todo 
relacionado con el aprendizaje y el desarrollo de habilida-
des del pensamiento y el establecimiento de relaciones 
interpersonales, colaborativas y de interactividad.

México, constituye uno de los principales países que ha 
incursionado en estudios alrededor de esta temática. 
Sus principales Universidades son muestra de ello. La 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, y la Universidad 
Pedagógica Nacional, así como el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, realizaron investigaciones en diferentes 
años académicos y en niveles educacionales diversos 
en los años 2009, 2010 y 2011. Sus investigadores, entre 
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ellos Ramírez (2009); Lozano (2010); Tamez (2010); Crovi, 
Garay, López & Portillo (2011), muestran que los estu-
diantes que participaron en el estudio desarrollaron habi-
lidades cognitivas, un aprendizaje colaborativo y desarro-
llador, elevaron su nivel de desempeño académico, entre 
otras. Además se reconoció que el uso del celular, es una 
vía para incentivar el aprendizaje, elevar la motivación ha-
cia los nuevos conocimientos y ganaron en confianza y 
seguridad.

Por otro lado, en Guatemala establecieron las bondades 
del uso del celular en el proceso pedagógico a partir de 
experiencias generadas con el uso de aplicaciones que 
tenían acceso a sitios importantes como bibliotecas, uni-
versidades o museos. Esta experiencia mostró que los 
estudiantes que fueron sometidos al estudio alcanzaron 
resultados positivos por encima del resto del grupo clase, 
lo que favoreció un aprendizaje basado en m-laringe.

En El Salvador, la Universidad Tecnológica, desarrolló en 
el año 2012 un estudio alrededor de la tecnología móvil 
como herramienta de apoyo en la educación media. Este 
proyecto investigativo mostró que el celular se instituye 
en la actualidad como otra opción tecnológica en los pro-
cesos educativos, los que no siempre son aprovechados 
de forma efectiva y óptima por parte de los docentes.

Organista-Sandoval (2012), considera importante en el 
desarrollo del proceso pedagógico en el nivel de educa-
ción primario, el aprovechamiento por parte del docente 
de tabletas digitales. De esta manera promueve la idea, 
que el uso del celular puede ser una opción dirigida al 
establecimiento de un clima comunicativo y organizativo 
en el contexto áulico.

Se comparte el criterio con estos autores que la telefonía 
móvil no sustituye los medios de aprendizaje, ni la figura 
del docente. Se reconoce que sus beneficios, ofrecen la 
posibilidad de contar con un recurso adicional de apoyo 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, 
estos han de estar bien direccionado para que constitu-
yan una herramienta didáctica de gran valor y alto nivel 
de motivación.

Otras investigaciones consultadas abordan el impacto de 
los recursos móviles en el aprendizaje. Así se reconoce 
en China un estudio desarrollado en los salones de clase. 
La investigación a cargo de Wang, Shen, Novak & Pan 
(2009), permitió la observación de lo que ocurre cuando 
los estudiantes se conectan a sus Smartphone. El propio 
hecho, de que la telefonía celular evoluciona diariamente, 
sus múltiples aplicaciones y opciones generan amplias 
oportunidades que pueden ser aprovechadas en todos 
los espacios del proceso pedagógico. Así se demostró en 
China. La adecuada planificación, control y seguimiento 

por parte del docente proporciona en los estudiantes la 
elección de opciones indicadoras de la clase a la que 
deben asistir, consultar horarios docentes, realizar envíos 
de mensajería para efectuar respuestas a diferentes inte-
rrogantes formuladas por el docente y la ocurrencia de 
un proceso de retroalimentación estableciendo una rela-
ción en cadena entre alumno docente y entre los propios 
estudiantes.

La utilización del celular en el proceso pedagógico cons-
tituyó un impacto que revolucionó la institución escolar. 
Su masividad y su concepción desde la planificación que 
realiza previamente el docente para utilizarlo de forma 
correcta, aprovechable y oportuno garantiza que pueda 
usarse en el envío, recepción y diseño de trabajos refe-
rativos utilizando procesadores de texto, presentaciones, 
pueden grabar las clases y prestar mayor atención al tra-
tamiento explicativo del contenido de la clase, entre otros.

En la literatura especializada se reconoce, que el tema 
relacionado con el uso del celular ha calado en la preocu-
pación de pedagogos e investigadores contextualizado 
al proceso educativo. No obstante, esta temática sigue 
siendo incipiente, necesaria y novedosa y ha de aportar 
valiosas contribuciones a la teoría y sobre todo a la didác-
tica. De esta manera, en Ecuador, constituye un referen-
te para esta investigación, el estudio realizado sobre los 
beneficios del Celular en la educación, por Bernal (2013). 
Sus resultados permitieron evidenciar que el uso del ce-
lular es un aliado de las clases y brindan ventajas sobre 
desventajas siguiendo una ruta de enseñanza estableci-
da y cambian la manera en como suceden las cosas en 
la comunidad educativa.

DESARROLLO
El siglo XXI, considerada la sociedad del conocimiento, 
con sus correspondientes aportes tecnológicos, desa-
rrolla diariamente un avance científico permanente. Sus 
resultados trascienden todas las esferas de la vida del 
hombre e incluye, a los medios de comunicación, los or-
denadores y con ello el aumento vertiginoso de la infor-
mación ya sea audiovisual, multimedia e hipertextual.

Las tecnologías de la Información y la Comunicación 
generan diariamente aprendizajes permanentes, perdu-
rables y el acceso a información en los lugares más in-
sospechados del planeta y los más actuales. El fácil ac-
ceso a todo tipo de información, tema y formato ya sea 
de forma textual, icónico, sonoro, permite obtener nume-
rosas colecciones de discos, enciclopedias generales y 
temáticas y otras informaciones. Constituyen estas, algu-
nas de las razones por las que el uso de las TIC se han 
incorporado a la educación, sobre todo por que poseen 
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gran capacidad comunicativa, que estimula y desarrolla 
los diferentes canales sensoriales, con énfasis en el audi-
tivo y el visual.

Asumir las TIC en el proceso educativo es considerarlo 
como una herramienta indispensable para la Didáctica y 
como parte de ella la labor del docente en su grupo esco-
lar. Desde esta proyección, las TIC deben formar parte de 
la actividad grupal. Para ello, el docente debe considerar 
que la actividad que desarrolla en el grupo con el acom-
pañamiento de cualquiera de las formas que conforma 
las TIC debe lograr que:

 • Se establezcan una interdependencia responsable, 
creativa, motivadora y que junto a sus estudiantes se 
asuman roles que contribuyan individualmente a la ob-
tención de un resultado grupal.

 • Se perfeccione la calidad de las relaciones interper-
sonales, al manifestarse las actitudes de cooperación, 
responsabilidad individual, compromiso con el grupo 
y sentimiento de compañerismo y de aprovechamiento 
de las bondades de las TIC en aprehensión de conoci-
mientos académicos y culturales.

Las TIC como son la televisión, la radio, el videocasete, 
son recursos pedagógicos que permiten innovar, crear, 
motivar, incentivar el aprendizaje, los saberes, la cultura. 
Sin embargo, estos medios por sí solos no pueden desa-
rrollar ni transformar un proceso educativo sino cuentan 
con un docente que los utilice de forma óptima y que se 
incentive a hacerlo con creatividad.

Mientras que los estudiantes en la actualidad crecen y se 
desarrollan en una época, caracterizada por el crecimien-
to vertiginoso de la tecnología, la electrónica, y las teleco-
municaciones, las instituciones educativas, a nivel global, 
continúan aferradas al pasado. Las mayores resistencias 
a su utilización han sido por parte de los docentes aun 
cuando no escapan de su influencia.

En pocos años, quienes no sepan leer a través de las 
fuentes de información digitales (canales de TV, media-
tecas “a la carta”, ciberbibliotecas e Internet en general), 
escribir con los procesadores de texto informáticos y co-
municarse a través de los canales telemáticos, se con-
siderarán analfabetos y estarán afectados por una nue-
va forma de marginación cultural y en franca desventaja 
para desenvolverse en la sociedad.

El celular

El uso de un teléfono móvil no es reciente. Su génesis 
radica desde la Segunda Guerra Mundial. La primicia 
de su construcción y comercialización la tuvo la compa-
ñía Motorola con un aparato denominado Handie Talkie 

H12-16. Dicho equipo tenía la posibilidad de establecer 
comunicación entre diferentes tropas a partir de la utiliza-
ción de ondas de radio.

Muchos años han transcurrido desde esa época hasta 
la actualidad y muchos son los dispositivos móviles que 
se han inventado y que continúan perfeccionándose. De 
manera que en los años 80 del pasado siglo XX, los telé-
fonos móviles fueron acercándose a lo que en la actua-
lidad revoluciona la red inalámbrica a cualquier escala.

En 1993, se introduce en Ecuador el celular a cargo de 
la empresa Porta, actualmente la compañía de teleco-
municaciones Claro. La primera llamada realizada para 
ese entonces la hizo el presidente de la República Sixto 
Durán Ballén. Desde esa fecha hasta la actualidad, los 
usuarios de la telefonía celular en el país crecen con la 
misma celeridad que el propio celular se perfecciona. 
Esto se evidencia en datos ofrecidos MIntel donde se re-
conoce que ya en el año 2013 se contaba con 17’402.572 
líneas activas.

El acceso de la telefonía móvil en todo el mundo y en parti-
cular en los países latinoamericanos aumenta y su acceso 
crece a partir del bajo costo que estos poseen y por el 
hecho que las compañías que proporcionan sus servicios 
ofrecen planes accesibles a cualquier economía familiar. 
Esto hace que sea una opción atractiva y popular para toda 
la población y casi imprescindible en su uso cotidiano.

El teléfono móvil constituye un aparato electrónico con la 
presencia de un sistema inalámbrico que ofrece la posibi-
lidad de acceder a la red de telefonía celular o móvil. En 
los países de Latinoamérica se le llama comúnmente con 
el nombre de celular porque su servicio lo realiza a través 
de una red de celdas, donde cada antena repetidora de 
señal es una célula.

Este dispositivo inalámbrico tan comúnmente usado en todo 
contexto y espacio, se hace cada vez más necesario en la 
vida del ser humano. Su modelos, atractivos, no solo por 
su belleza, sino también por sus opciones es preferido tam-
bién por todos los niños, en casi todas las edades. Recibir 
y contestar llamadas junto a las más diversas acciones que 
pueden realizarse desde cualquier celular hacen posible la 
interacción entre personas o grupos de ellos, acceder a las 
diversas redes sociales y establecer comunicación entre di-
ferentes latitudes del mundo, hacer videos, hacer búsque-
das en sitios de internet que sea de interés personal o pro-
fesional, en fin, son un sinnúmero de opciones que pueden 
estar al alcance de todo aquel que lo tenga.

En la actualidad existen variados sistemas de celulares. 
En estos dispositivos pueden existir funciones como: PDA, 
cámaras fotográficas, de videos, agendas electrónicas, 
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reloj despertador, calculadoras, micro proyectores, GPS, 
reproductor multimedia, correo electrónico, acceso a na-
vegación por internet, juegos, reproducción de música 
MP3, SMS, video llamada, agenda electrónica PDA televi-
sión digital y otros formatos entre otras muchas funciones, 
así como poder realizar multitud de acciones en un dispo-
sitivo pequeño y portátil.

El celular en el proceso educativo

Desde el año 2014, en Ecuador, se utiliza el celular en 
la educación. El Ministerio de Educación por acuerdo 
70-14, instituye un recurso inalámbrico que puede ser 
utilizado por los docentes como un recurso didáctico di-
gital y una herramienta de trabajo que perfecciona y fa-
vorece el proceso pedagógico en sus diferentes niveles 
educacionales.

El teléfono celular es un dispositivo que posee alta capa-
cidad distractora, su uso de forma adecuada y precisa, 
a partir de una correcta orientación y selección de los 
contenidos a trabajarse, puede funcionar como una he-
rramienta pedagógica. Este equipo cuenta con diferentes 
propiedades y capacidades específicas que sirven de 
soporte didáctico al proceso pedagógico.

El teléfono celular en el proceso educativo, permite el ac-
ceso a redes sociales y desde ahí se puede realizar un 
proceso formativo y educativo en función de educar en 
valores, modificar comportamiento inadecuados, influir en 
el desarrollo de cualidades positivas en los estudiantes, 
transmitir mensajes educativos, etc. Es una forma de co-
municación interactiva de mayor provecho y se ajusta a las 
nuevas condiciones sociales que demanda la actualidad.
Se reconoce como valor agregado del celular el aprove-
chamiento para tomar fotos del pizarrón o de los apuntes 
realizados por coetáneos de clase, cuando existe inasis-
tencia; también se pueden realizar filmaciones cuando las 
explicaciones les resulten difíciles para sus comprensión.

Otra de las peculiaridades dentro del proceso educativo, 
radica en el uso óptimo de la información, sobre todo en 
aquellos que tienen la capacidad para acceder a la in-
formación digital que aporta diariamente las redes. A su 
vez, existen contenidos en las diferentes materias escola-
res que pueden ser aprovechadas por el docente por la 
variedad de información y la actualización de las mismas 
relacionadas con el área de las ciencias naturales, reali-
zando ubicaciones geográficas. En las Ciencias Sociales 
buscando datos de interés relativos con la historia local, 
nacional o contemporánea o hasta la antigua. Se puede 
acceder a materiales culturales como son obras de arte, 
literarias, musicales, etc., lo que puede ser aprovechado 
para incentivar la lectura y análisis de obras cumbres que 

requieren ser trabajadas en Lengua y Literatura. De esta 
forma se incentiva la búsqueda de otros sitios para enri-
quecer lo aprendido en clases.

Organista-Sandoval (2013), considera que se hace nece-
saria la búsqueda de vías y prácticas que favorezcan la 
inclusión de la tecnología en el proceso educativo. Para 
lo que se requiere de la responsabilidad, compromiso y 
madurez de los estudiantes, así como de aquellas habi-
lidades digitales que tenga el docente, y de transformar 
las estrategias didácticas en el aula, acorde al contexto 
tecnológico actual.

El manejo de información desde dispositivos móviles o ce-
lulares disponible libremente en Internet, constituye según 
el criterio de Brown (2005), una mirada diferente para la 
adquisición y desarrollo del conocimiento. Contar con la 
navegación permanente a sitios de internet de valor edu-
cativo e instructivo permite que pueda ser seleccionada e 
integrada cualquier información en un contexto determina-
do. Aspecto este que permite generar en el contexto peda-
gógico amplias e infinitas posibilidades de interactividad y 
trabajo cooperado entre los estudiantes, de manera tal que 
estos se sientan co-partícipe de su aprendizaje.

En el proceso pedagógico actual, se ha de tener en consi-
deración, que la telefonía celular, incorpora cada día mayo-
res posibilidades para el desarrollo de clases que pueden 
ser atractivas y motivadoras para los estudiantes. El pro-
pio hecho de las múltiples aplicaciones que se incorporan 
a estos dispositivos hace que su uso desde el punto de 
vista didáctico sea más enriquecedor. Es por ello, que el 
docente cuenta con diversas modalidades pedagógicas 
para planificar y desarrollar en los diferentes momentos de 
su clase y para el tratamiento de los diferentes contenidos 
de sus materias y así cumplir satisfactoriamente los obje-
tivos de su clase. Es por ello que se reconoce que el uso 
del celular en el proceso educativo puede emplearse en 
diferentes modalidades, como por ejemplo:

 • Utilizar la cámara de fotos permite que el estudiante 
realice trabajos extra clase donde tenga que tomar fo-
tografías relacionadas con temas como la naturaleza, 
las plantas, los animales, la contaminación ambiental, 
la degradación de los suelos, etc. A su vez estas mis-
mas fotos almacenadas en la galería de fotos pueden 
ser comparadas con otras tomadas por otros estu-
diantes y establecer puntos de contacto, diferencias, 
semejanzas, se puede aprovechar para el tratamiento 
educativo y formativo hacia la protección del medio 
ambiente, a su cuidado, etc.

 • Se puede además utilizar mediante códigos QR la 
visualización de determinados contenidos o realizar 
tareas de clase que impliquen el trabajo colectivo y 
relatar ambientes de aprendizaje.
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 • El acceso a museos ofrece la posibilidad de que el 
estudiante encuentre obras de arte de reconocidos 
pintores que sean objeto de estudio de la materia y 
contar con ellos durante la clase, les permite un mayor 
acercamiento y su comprensión sin tener que recurrir 
a un nivel de abstracción que en ocasiones era incom-
prensible para ellos.

 • Contar con diccionarios tanto de la Lengua Española 
como de otros idiomas, les favorece realizar traduc-
ciones, escuchar su pronunciación y perfeccionarla al 
irlas modulando por velocidad y entonación.

 • Se puede establecer videoconferencias de temas que 
por su complejidad requieran de un especialista en 
una materia determinada o el apoyo de imágenes o 
videos que favorezca su comprensión, por ejemplo 
los procesos de polinización de las plantas, es decir 
procesos que no son observables por el ser humano 
a simple vista y que requieren de un proceso prolon-
gado y que han sido grabados y estudiados por espe-
cialistas durante un periodo determinado, etc.

 • El celular se constituye a su vez en una experiencia 
de aprendizaje colaborativo e interactivo entre los es-
tudiantes, pueden usarse calculadoras, sobre todo en 
aquellos cálculos que requieren un nivel de compleji-
dad mayor.

 • El Twitter es una vía para efectuar intercambio de bue-
nas prácticas por lo que es favorable para desarrollar 
en los estudiantes la cooperación, el trabajo grupal, la 
interactividad, entre otras muchas opciones.

Para comprobar la influencia del uso del celular en los es-
tudiantes de la Educación General Básica, se diseñó una 
guía didáctica con enfoque destrezas teniendo en consi-
deración la planificación micro-curricular de las materias 
escolares y las tareas de aprendizaje. La proyección cu-
rricular empleando las TIC (Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones) dentro del proceso educativo, con 
énfasis en el uso del celular para apoyar la enseñanza 
y el aprendizaje, la programación de la acción formativa 
con apoyo de las TIC con énfasis en el uso adecuado del 
celular, teniendo en consideración que esta ha de res-
ponder a las necesidades y expectativas formativas del 
estudiante, con un carácter flexible.

En cuanto al uso del celular como parte de las TIC, fue-
ron observadas 83 actividades, las que estuvieron enca-
minadas a valorar el nivel de uso del docente, su nivel 
de desempeño en los diferentes momentos de la clase 
para orientar y conducir las diferentes actividades que se 
realizaron con apoyo del celular, sobre todo en la bús-
queda de información en sitios especializados y de valor 
científico, así como en el proceso de interacción y cola-
boración entre los estudiantes. Los resultados obtenidos 

demuestran que el uso adecuado del celular tiene una 
marcada influencia en el proceso enseñanza aprendizaje 
y su proyección apropiada garantiza lo que se ha deno-
minado como aprendizaje móvil. Esta forma de adquisi-
ción de conocimientos abre nuevos horizontes a la edu-
cación e integra nuevas tecnologías en función de elevar 
la calidad en la educación, es decir, es la capacidad de 
usar la tecnología móvil en el logro de una experiencia de 
aprendizaje en el estudiante.

Al analizarse la relación entre las TIC y el uso del celular 
en el proceso educativo se pudo comprobar que el celu-
lar es utilizado como medio de comunicación por más del 
60% de los estudiantes de la Educación General Básica. 
En la generalidad, ese dispositivo no es utilizado por los 
docentes durante las clases, estos muestran resistencia 
a su uso en función del aprendizaje de sus estudiantes, 
las razones se circunscriben por su alta capacidad dis-
tractora, y por los problemas de indisciplina que generan 
durante la clase. El diagnóstico evidenció que se requiere 
interrelacionar dos factores esenciales para su efectivi-
dad en el proceso pedagógico y educativo: la responsa-
bilidad, compromiso y madurez de los estudiantes para 
usar el celular en función del aprendizaje, y el desempeño 
que muestre el docente a partir de las habilidades digita-
les que tenga para transformar las estrategias didácticas 
en el aula, acorde al contexto tecnológico actual.

CONCLUSIONES
Los estudios precedentes relativos a la influencia de las 
TIC en función del uso del celular en el proceso docente 
educativo resultan insuficientes.

En la literatura especializada se reconocen una varie-
dad de TIC siendo insuficiente su tratamiento desde la 
asunción del celular como recurso digital didáctico que 
puede ser aprovechado en la búsqueda de información 
científica actualizada y que promueva el aprendizaje y el 
conocimiento.

Los estudios relativos al uso del celular demuestran su 
pertinencia y actualidad en los procesos educativos a 
partir de las ventajas que estos tienen derivado de su per-
feccionamiento y opciones que sus aplicaciones poseen.

El diagnóstico realizado a partir de la utilización de téc-
nicas como son las encuestas estructuradas permitió vis-
lumbrar las insuficiencias que existen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el uso de las TIC con énfasis 
en el celular como parte de este. Estas limitaciones se 
relacionan con las insuficiencias que demuestran los do-
centes para articular coherentemente el uso del celular 
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como un recurso didáctico digital y la resistencia de estos 
a su empleo.

La efectividad del uso del celular requiere que se interre-
lacionen dos factores esenciales para su efectividad en 
el proceso pedagógico y educativo: la responsabilidad, 
compromiso y madurez de los estudiantes para usar el 
celular en función del aprendizaje, y el desempeño que 
muestre el docente a partir de las habilidades digitales 
que tenga para transformar las estrategias didácticas en 
el aula, acorde al contexto tecnológico actual.
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RESUMEN

La educación a distancia con el uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), es una necesi-
dad para la formación inicial y continua de los profesionales. 
Se cuestiona si realmente los profesionales y los alumnos 
tienen una adecuada preparación para enfrentar este reto. 
Esto genera una contradicción entre la preparación que po-
seen los docentes y la necesidad de una mayor utilización 
de la educación a distancia como tal o combinada con la 
tradicional. La situación expuesta condujo al planteamien-
to del objetivo: analizar los elementos teóricos relacionados 
con los estudios conceptuales y prácticos sobre la educa-
ción a distancia con el uso de las TIC en la formación inicial 
y continua de los profesionales. Los resultados mostraron 
que la calidad pedagógica y la preparación del docente con 
el uso de las TIC mejoran el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, además de favorecer programas innovadores en el 
área de la educación.

Palabras clave:

Educación a distancia, formación de profesionales, do-
cente innovador, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

ABSTRACT

The distance learning with the use of Information 
Technologies and Communications (ITC), it is a need for 
the initial and continuous formation of professionals. It has 
been subject to discussion whether the professionals and 
pupils have an adequate preparation to confront this cha-
llenge or not. This generates a contradiction between the 
didactic principles of distance learning with the use of ITC 
for the professional’s formation. The situation referred led 
to the objective: analyzing the theoretical elements related 
to the conceptual and practical studies on distance edu-
cation using ICT in the formation of professionals. The re-
sults showed that pedagogical quality and teacher prepa-
ration with the use of ICT improve the teaching- learning 
process, favoring also innovative programs in educational 
fields.

Keywords:

Distance education, formation of professionals, innovative 
teacher, Information and Communication Technologies.
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INTRODUCCIÓN
La Educación a Distancia es un método o sistema educa-
tivo de formación independiente, no presencial, mediada 
por diversas tecnologías.

Según el criterio de Moore & Kearsley (2012, p.2), la edu-
cación a distancia es la enseñanza y el aprendizaje pla-
nificado donde la enseñanza normalmente ocurre en un 
lugar diferente al del aprendizaje, por lo que requiere la 
comunicación a través de las tecnologías, así como la or-
ganización institucional especial.

La Educación a Distancia cambia esquemas tradiciona-
les en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto para el 
docente, como para el estudiante, debido a que no existe 
una relación directa en tiempo real en la que el docente 
dirija el proceso, por otra parte el proceso de aprendizaje 
del estudiante es mucho más flexible, no existe coinci-
dencia física en el lugar y el tiempo del profesor y el estu-
diante, lo que exigirá mayor independencia y autorregu-
lación por parte del estudiante.

En síntesis integradora a partir del estudio de las grandes 
teorías de la educación a distancia, García Aretio (2011, p. 
255) plantea: “como un diálogo didáctico entre el profesor 
(institución) y el estudiante que, ubicado en espacio diferen-
te al de aquél, pueden aprender de forma independiente y 
también colaborativa entre pares”, adopta en la educación a 
distancia diversas peculiaridades en función de la interme-
diación, del tiempo y del canal que se vaya a utilizar.

La concepción de la educación a distancia o virtual ha cam-
biado con el auge de las telecomunicaciones digitales y 
las tecnologías de la información y la comunicación, esto 
ha permitido nueva, mejores y más rápida formas para di-
seminar los conocimientos. Las redes de los sistemas de 
telecomunicaciones permiten que las personas y grupos 
tengan conexiones rápidas y confiables lo que ha permitido 
una mayor interrelación de información entre ellos. La inte-
gración de los campos de la informática, los medios audio-
visuales y las telecomunicaciones ha causado impacto en 
la Educación a Distancia en el contexto de la Globalización.

No sería sólo, descripción, especulación y reflexión sobre 
el fenómeno innovador, son fuentes para sistematizar el 
cómo hacer tecnológico en enseñanza a distancia y el 
propio qué hacer, García Aretio (2011), con el fin de ree-
laborar los principios, leyes y normas que posibilitan una 
forma de enseñanza no presencial de efectos positivos.

La Sociedad de la Información y el Conocimiento deman-
dan el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, a lo que 
no resulta ajena la institución educativa encargada de 

la formación inicial y continúa de los profesionales de la 
educación.

Por lo tanto se impone una revisión constante y general 
de los contenidos curriculares para detectar si los cono-
cimientos, habilidades y destrezas que pretenden desa-
rrollarse en el alumno son los que requieren las socieda-
des actuales, si responden a la internacionalización de la 
economía, a los nuevos bloques económicos, al comercio 
internacional, a la nueva sensibilidad humana y a las pro-
blemáticas del hombre en general.

La Educación a Distancia es promotora de una propuesta 
didáctica, en la cual el alumno autorregula su aprendiza-
je, como un proceso de autodirección, donde transforma 
sus aptitudes mentales en competencias académicas, 
siendo el docente quien encamine este aprendizaje.

Aunque es imprescindible que exista una estrecha relación 
entre el currículo contextualizado y la Tecnología Educativa. 
Es difícil encontrar trabajos en la literatura pedagógica in-
ternacional que hayan analizado con una pretensión glo-
balizadora y no fragmentada la vinculación conceptual, 
docente e investigadora entre los principios didácticos de 
la educación a distancia con el uso de las TIC y el currículo 
concebido para la formación inicial y continúa del profesio-
nal de la educación. Las causas complejas y diversas de 
este hecho pueden atribuirse a que se han desarrollado 
como áreas separadas y autónomas una de la otra.

Se cuestiona si realmente en el actual contexto en que 
transcurre el proceso de formación inicial y continua de 
los profesionales y los profesores tienen una adecuada 
preparación para enfrentar este reto. Esto genera una 
contradicción entre los principios didácticos de la edu-
cación a distancia con el uso de las TIC y el currículo 
concebido para su formación.

La situación expuesta condujo al planteamiento del obje-
tivo: Analizar los elementos teóricos relacionados con los 
estudios conceptuales y prácticos sobre la educación a 
distancia con el uso de las TIC en la formación inicial y 
continua de los profesionales.

La investigación se desarrolló desde un enfoque general 
sistémico y con la aplicación de métodos teóricos y de 
nivel empírico. Se ofrecen elementos desde una platafor-
ma conceptual que no pertenece específicamente ni a la 
teoría curricular, ni a lo que tradicionalmente se ha enten-
dido por Educación a Distancia con el uso de las TIC, sino 
desde un enfoque integrado y globalizador que permita 
identificar los problemas reales, urgentes y más extendi-
dos que actualmente se manifiestan en nuestro contexto.
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DESARROLLO
La Educación a Distancia en sus inicio estuvo destinada a 
ser utilizada solo por determinados sectores de la pobla-
ción, con los avances de las TIC en un mundo globalizado 
se ha hecho cada vez más necesario su uso. Esta es una 
modalidad de aprendizaje flexible, dinámica y adaptativa 
al medio donde se desarrolla. Es de gran utilidad prácti-
ca ya que vinculan sus programas con las necesidades 
inmediatas de los estudiantes que se encuentran en un 
sitio remoto. Desarrollando la autoestima y creatividad y 
enriqueciendo el conocimiento y aprendizaje.

Esta modalidad entre sus ventajas, brinda la posibilidad 
de interacción e intercambio entre personas y grupos que 
pueden pertenecer incluso a comunidades distantes lo 
que posibilita el intercambio de conocimientos y expe-
riencias sociales y culturales que enriquecerán la prepa-
ración tanto de los estudiantes como de los profesores, 
que de otra forma tardaría en lograrse o no se lograría.

Es conocido que a nivel mundial los profesionales de la 
educación constituyen un sector que se caracteriza por 
ser de gran masividad y mucha dedicación física y mental 
al trabajo escolar, así como poca homologación en los 
planes de formación para la profesión. Todo esto hace 
que la utilización de las TIC y la Educación a Distancia 
como modalidad y en especial la educación virtual, don-
de existan las condiciones para su realización, sean un 
elemento a tener presente en las condiciones actuales 
para la formación y superación de docentes.

El gran impacto del avance de las telecomunicaciones 
en la Educación a Distancia ha permitido pasar de la en-
señanza tradicional a la impartición de cursos en línea a 
través de redes informáticas, con base en la integración 
de tres campos: la informática, los medios audiovisuales 
y las telecomunicaciones. El sistema telemático es el que 
permite que se establezca la comunicación instantánea y 
a distancia interpersonal, entre grupos o entre una perso-
na y un centro de documentación, así como el intercam-
biar información de todo tipo: gráfica, hablada y docu-
mental, y procesarla al mismo tiempo que se transmite y 
acceder a centros documentales con criterios de selec-
ción y de secuencia.

Al asumirse la modalidad de enseñanza a distancia para 
la formación de los profesionales de la docencia, esta de-
berá mantener un enfoque que garantice el aprendizaje 
independiente, autorregulado, responsable y desarro-
llador, que propicie el desarrollo de la personalidad del 
estudiante de forma integral, adquiriendo conocimientos 
y desarrollando habilidades para aprender a ser, a apren-
der y a hacer.

Por otra parte es importante en este empeño que el do-
cente no pierda de vista su papel de director facilitador 
ya que tiene la responsabilidad, en esta modalidad, del 
diseño, organización y control de las actividades a tra-
vés de las que irá facilitando el proceso de aprendizaje, 
mediante el que construirá su conocimiento el estudiante.

La concepción de aprendizaje desarrollador considera 
a la enseñanza desarrolladora según los referentes teó-
ricos vygotskianos como un proceso que de forma sisté-
mica y sistemática va a transmitir la cultura en la institu-
ción escolar de acuerdo al encargo social y teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante 
estimular sus potencialidades guiándolo hacia niveles su-
periores en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
capacidades.

La tutoría es un elemento sustancial y singular de los sis-
temas a distancia a través del cual toma cuerpo el diálo-
go real, al establecer un sentimiento de relación personal 
entre el que enseña y el que aprende y que contribuye 
a reducir las desventajas respecto a la interacción entre 
el estudiante y el docente que presentan estos sistemas.

Otra ventaja que ofrece la tutoría es la posibilidad del 
intercambio entre el tutor y el alumno en talleres pre-
senciales, los que facilitan el desarrollo de destrezas y 
habilidades en el estudiante y que complementan el co-
nocimiento que va construyendo el estudiante a partir de 
los diferentes módulos, que como parte del currículo ha 
recibido. Es indiscutible que esta estrategia favorece el 
aprendizaje significativo del estudiante, así como su au-
tonomía y creatividad.

En el presente milenio se ha continuado avanzando hacia 
alternativas pedagógicas con el fin de lograr mayores ca-
pacidades, aprendizajes, habilidades para un desarrollo 
íntegro del estudiante.

El estudio independiente en la Educación a Distancia tie-
ne un lugar especial, por ser una modalidad en la que me-
dia una distancia entre el docente y el estudiante, donde 
el alumno de acuerdo a sus objetivos, motivos, intereses 
asumirá la construcción de su conocimiento con mayor o 
menor responsabilidad.

La Educación a Distancia está caracterizada por la sepa-
ración física entre los estudiantes y docentes, de cierto 
modo esto se ve fortalecido por los medios tecnológicos 
utilizados que permiten compensar la preparación inde-
pendiente del estudiante. El alumno planifica su propio 
aprendizaje, trazándose objetivos a cumplir con los re-
cursos que tenga disponible. El estudiante crea su propia 
escala de valores y desarrolla sus capacidades según el 
objetivo o meta propuesto, tendrá motivación suficiente 
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para superar cualquier adversidad con mayor autono-
mía y no se regirá solamente por las indicaciones de su 
profesor.

Todo lo anterior genera la necesidad para el estudiante de 
seleccionar las estrategias que utilizará para la construc-
ción de su aprendizaje y que para conducirlos al éxitos 
deben corresponderse con sus características persono-
lógicas, estrategias que irá dominando y perfeccionando 
con el tiempo y la práctica.

Otro elemento que entra a jugar un papel importante en la 
educación a distancia es el conocimiento que tiene el es-
tudiante de la realidad de sus conocimientos, potencialida-
des y limitaciones, lo que le permitirá desde la reflexión tra-
zar su propia estrategia para a partir de un plan concreto y 
ajustado a su realidad lograr sus objetivos de aprendizaje.

Es indiscutible que los elementos antes analizados jue-
gan un papel fundamental en las propuestas educativas 
y autoinstructivas: aprender a aprender que es, en últi-
ma instancia, el proceso de hacerse consciente de las 
propias posibilidades de pensamiento y poner en marcha 
planes estratégicos para su mejora; la autorregulación 
del propio proceso de aprender y pensar es la función 
que se espera de un efectivo y deliberado conocimiento 
de las posibilidades de aprendizaje.

En resumen la Educación a Distancia requiere y propicia 
que el estudiante sea responsable y creativo en la cons-
trucción de su aprendizaje, adoptando estrategias y estilos 
de aprendizaje a partir del pleno conocimiento de sí mismo 
que irá logrando y que le permitirá aprender a aprender.

La Educación a Distancia ha estado enfocada fundamen-
talmente en los adultos, ya que por sus características, 
brinda la posibilidad de estudios a las personas que por 
responsabilidades o falta de tiempo no pueden acceder a 
la educación presencial, lo que la convierte en una opor-
tunidad para este segmento de la población. También 
puede resultar muy valiosa para niños y jóvenes ya que 
generalmente se convierte en una modalidad comple-
mentaria, sobre todo en el estudio independiente en la 
educación presencial y que adecuadamente proyectado 
propicia el aprendizaje significativo.

Esta modalidad por todo lo analizado anteriormente y por 
estar el estudiante separado por la distancia del docente, 
le impone al maestro el reto de lograren el alumno la mo-
tivación permanente, el deseo de auto superación, que 
le impulse a no ceder ante las dificultades que se le pue-
dan presentar, la autoestima necesaria para conocerse 
y confiar en su capacidad, lo que requiere de la prepa-
ración adecuada del docente, pues el proceso docente 

educativo requiere de un rediseño en función de una nue-
va modalidad que exige de otros enfoques y estrategias.

De acuerdo al criterio de Abreu (2014), en la actualidad 
donde la sociedad necesita lograr la participación de to-
dos en función de garantizar la subsistencia y desarrollo 
de la misma, es tarea de primer orden que los profesiona-
les de la educación se formen con un alto nivel científico 
e independencia cognoscitiva, que les garantice un des-
empeño de excelencia en todos los procesos profesiona-
les y la educación a distancia se constituye como una de 
las vías fundamentales.

En la Educación a Distancia aunque el estudiante y el 
maestro están separados físicamente, es una excelente 
vía para que los contenidos adecuadamente estructura-
dos propicien la exploración por parte del educando, en 
lugar de limitarse a la memorización. Además propicia 
que los procesos de evaluación sean interactivos, de tal 
manera que el estudiante tenga acceso inmediato a los 
resultados de la evaluación y consejos por parte del tutor, 
para que pueda avanzar en el aprendizaje, hasta lograr 
un dominio demostrado de los conceptos y destrezas que 
se requiere desarrollar.

La aparición del lenguaje audiovisual junto con las tec-
nologías que posibilitan su utilización (cine, televisión, ví-
deo) han configurado que la cultura en el siglo XX no sólo 
se haya transmitido y desarrollado a través de la impren-
ta, sino también a través de este tipo de medios.

De modo similar se puede indicar que la aparición y de-
sarrollo de la informática ha abierto las puertas a otro tipo 
de tecnología de almacenamiento y tratamiento de la in-
formación que tiene el potencial de integrar en sí misma 
todo tipo de lenguaje y de representación codificada de 
la información (sea textual, gráfica, icónica o auditiva).

Resulta evidente que los profesores en el momento de se-
leccionar los medios que utilizarán en sus clases prefieren 
los medios tradicionales y no aprovechan todas las posibi-
lidades que brindan las TIC, debido en la mayoría de los 
casos a la falta de conocimientos y preparación en relación 
con el uso y potencialidades de los mismos, lo que limita el 
enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje y 
la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

La preparación sistemática de los docentes encargados 
del diseño didáctico debe elevarse para que aprovechen 
las potencialidades de los Ambientes Virtuales para la 
educación/formación, la estimulación de la activación y 
regulación del aprendizaje, la actividad investigativa del 
estudiante, la colaboración y el enfoque profesional pe-
dagógico como el centro del diseño.
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¿Cuándo el enfoque será Integrador?

En definitiva, una aproximación integradora y global a la 
problemática de la Educación a Distancia con el uso de 
las TIC en relación al desarrollo, requiere la identificación 
de cuáles son los problemas reales, urgentes y más ex-
tendidos que en estos momentos parece que manifiesta 
esta modalidad.

Cuando los docentes se integren con creatividad y au-
tonomía, los alumnos trabajen en conjunto en la compe-
tencia digital y con los demás componentes implicados 
y se integren los recursos de apoyo a los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, se podrá hablar de una verdade-
ra integración.

Para lograr un enfoque integrador, es necesario alcanzar 
la integración del docente y los alumnos, asumiendo tanto 
uno como el otro el papel que le corresponde en el nuevo 
escenario.

En correspondencia con el enfoque dado por García 
(2014), una de las dificultades fundamentales para que 
el docente asuma el papel que le corresponde en la edu-
cación a distancia está en la contradicción entre la forma-
ción tradicional que han recibido y el nuevo contexto de la 
educación, además de no haberse priorizado el comple-
tamiento de esas competencias y los procesos de forma-
ción que garanticen el aprendizaje activo, reflexivo, crea-
tivo, responsable y contextualizado del estudiante, con el 
objetivo de que adquieran competencias de acuerdo a 
los currículos y a las exigencias sociales.

Por último, se hace necesaria una propuesta curricular 
flexible, adaptable a las condiciones e intereses de los 
estudiantes; Especialistas de alto nivel en las principa-
les disciplinas del conocimiento; Tutores y asesores que 
crean en la modalidad; Materiales didácticos relevantes, 
interesantes y motivadores; Facilidades para la adqui-
sición de equipos multimedia de alta tecnología y gran 
ancho de banda; Evaluaciones integrales, multimétodos 
y formativas; Foros periódicos de discusión y análisis de 
una temática determinada; Aprovechamiento de todas las 
facilidades que presenta la red para alcanzar aprendizaje 
significativo; alumnos responsables que acepten los prin-
cipios de la propuesta curricular y las orientaciones de 
sus tutores; docentes y usuarios que firmen un pacto y 
compromiso por la calidad de la educación a distancia.

En definitiva, el problema planteado tiene que ver con la 
tecnología educativa, pero afecta sustantivamente a los 
procesos de mejora e innovación curricular por lo que re-
quiere, entre otras medidas, dos soluciones inmediatas y 
urgentes para su superación:

 • Incrementar la formación del profesorado sobre los 
medios y nuevas tecnologías en la enseñanza.

Resulta impostergable la adecuada preparación de los 
docentes en las tecnologías educativa, es una exigencia 
social que imponen los avances tecnológicos en un mun-
do globalizado, en el que según criterio de muchos inves-
tigadores existe una tendencia a la convergencia de la 
Educación a Distancia y la Educación Presencial, no para 
que una sustituya a la otra, sino para que se complemen-
ten en beneficio de nuevas oportunidades y aprendizajes 
más sólidos.

En este sentido, la incorporación a la formación inicial 
del profesorado de asignaturas relacionadas con las TIC 
aplicadas a la Educación puede ayudar a paliar estas 
deficiencias.

Pero la formación inicial es insuficiente si el ejercicio pos-
terior de la profesión no va acompañado de formación 
continua o permanente del profesorado sobre estas tec-
nologías que además están en constante evolución.

 • Superar las deficiencias organizativas e infraestructu-
rales en los centros escolares en relación a la adquisi-
ción, gestión e integración de los medios y TIC.

La formación del profesorado debe estar encaminada al 
uso de las TIC, como una herramienta pedagógica insus-
tituible con pleno conocimiento y accesibilidad a los me-
dios tecnológicos, los cuales deben estar disponibles en 
los centros educativos.

La inadecuación de las estructuras organizativas e in-
fraestructurales de los centros educativos es un factor 
que afecta negativamente sobre las prácticas docentes 
dirigidas a propiciar una integración curricular de varia-
das tecnologías.

En los centros educativos una de las funciones sociales 
principales debe estar encaminada a la capacitación 
como una fuente de adquisición de habilidades tecnoló-
gicas para el uso de las TIC, además de promover el uso 
crítico de las tecnologías desde actitudes positivas para 
la colaboración y construcción del conocimiento.

Formación Digital

La actualidad, en la era de informatización de la sociedad 
y la introducción de las nuevas tecnologías de la infor-
mática y las telecomunicaciones en la educación, da una 
oportunidad a las mentes creativas y visionarias de estos 
espacios de conocimiento, permite que el maestro con 
vocación, conocimiento y comprometido con la compe-
tencia tecnológicas juegue un rol importante y adquiera 
otro perfil con este método de enseñanza virtual, ya que 
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es un medio importante para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la educación superior.

Los estudiantes se encuentran en un medio natural y se 
desenvuelven con facilidad en este mundo virtual interco-
nectado, llamados habitualmente nativos digitales o net 
generation, descargan con facilidad aplicaciones que son 
utilizadas de forma intuitiva y publican información en sus 
páginas o blog personales.

Además de ofrecer otras ventajas como: propicia el de-
sarrollo de iniciativas, desarrollo de habilidades de bús-
queda y selección de información, fácil acceso a mucha 
información de todo tipo sin importar la ubicación, inte-
racción continua de grupos que preparan presentaciones 
en línea o proyectos a través de chat o videoconferencias 
que permiten una comunicación efectiva, responsabili-
dad del propio aprendizaje, ya que el alumno es quien 
marca su ritmo de trabajo pero siempre bajo la guía de 
profesores , quienes proporcionan el material adecuado.

Uno de los problemas que se presentan es que los estu-
diantes realicen un aprendizaje superficial e incompleto, 
distracciones con los juegos en línea, no focalizando los 
objetivos trazados, por ende un rechazo de la formación 
virtual como un método válido de aprendizaje, afectando 
negativamente a la fidelización del estudiante, otro punto 
en desventajas son la calidad y los problemas técnicos no 
resuelto, por no haber fiabilidad de los exámenes en línea.

De acuerdo a lo planteado por Dorfsman (2012), con 
los avances en la sociedad relacionados con la informa-
ción, necesariamente la docencia como profesión sufre 
transformaciones que se corresponde con la obtención 
de nuevas competencia y que están en correspondencia 
con la llamada dimensión digital, relacionada con el im-
pacto que tienen en la enseñanza los componente de la 
Sociedad de la Información y que posibilitará la capacita-
ción del docente.

En correspondencia con la línea de pensamiento del 
autor antes señalado, esta capacitación del docente le 
brindará la posibilidad de elaborar sus contenidos, que 
estarán contextualizados desde su concepción a las ca-
racterísticas y necesidades de su entorno.

Por otra parte la óptima preparación del docente a partir 
de la capacitación le permitirá compartir conocimientos 
y experiencias profesionales con otros profesores, profe-
sionales de áreas afines así como con estudiantes, dentro 
y fuera de su entorno, como posibilidad real que brinda la 
Educación a Distancia, para la investigación, la creación 
y el intercambio.

En la educación virtual el profesor en su afán de conoci-
miento y su enfoque metodológicos, es un instructor que 

facilita la formación de los alumnos dándole herramientas 
para que desarrollen su pensamiento crítico y creativo.

El profesor debe contribuirá la creación de conocimientos 
especializados, centrar la discusión sobre los puntos crí-
ticos, guiar a los alumnos en el desarrollo de las experien-
cias colaborativas, monitorizar el progreso de los estu-
diantes y proporcionar apoyo en el trabajo de los mismos, 
por lo que el docente debe tener una buena formación y 
un currículum de formación.

Las universidades han mejorado el intercambio de in-
formación y desarrollado de manera ascendente el uso 
de plataformas educativas LMS (Learning Management 
Systems) o Sistema de Gestión de Aprendizaje que per-
mite interactuar con los estudiante permitiendo todas 
las funciones necesarias para facilitar la Educación a 
Distancia y que con el inicio de la Web 2,0 han incluido 
otras herramientas entre las que se encuentran los foros, 
blogs, entre otros que propician una mayor colaboración.

Según plantea Domínguez (2013), el éxito de la aplicación 
del modelo e-learning en las universidades, solo es posi-
ble con la transformación de los currículos actuales hacia 
currículos por competencia, en el que el aprendizaje esté 
enfocado en el uso y aprovechamiento de las ventajas y 
potencialidades las TIC y la Educación a Distancia, con 
una proyección estratégica que involucre todos los nive-
les y áreas de la institución.

Todo lo que demuestra que este proceso, aunque nece-
sario requiere de tiempo y determinadas condiciones ob-
jetivas que garanticen la adecuada preparación de los 
docentes, así como condiciones subjetivas que están re-
lacionadas con la comprensión de la necesidad e impor-
tancia de la Educación a Distancia.

El reto del profesorado estará en renovar sus métodos 
educativos que le permitan una adecuada planificación 
del proceso de enseñanza aprendizaje, que sea capaz 
de dominar las nuevas tecnologías, aportar información 
de manera comprensible de su trabajo docente, mante-
ner una estrecha comunicación con los estudiantes de 
forma audio visual y con texto simultáneamente y enseñar 
a buscar, analizar y facilitar el aprendizaje del estudiante 
sobre la información necesaria.

CONCLUSIONES

La Educación a Distancia con el uso de las TIC se ca-
racteriza por tener como objetivo fundamental la forma-
ción integral del estudiante a partir del desarrollo de su 
independencia y su autorregulación, con una concepción 
del proceso de Enseñanza Aprendizaje Desarrollador, en 
condiciones de semipresencialidad denominado Blended 
Learning.
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Se requiere una visión integradora y contextualizada de 
acuerdo al acelerado desarrollo de las telecomunica-
ciones digitales y las tecnologías de la información y la 
comunicación, que posibiliten una total correspondencia 
entre los principios didáctico de la Educación a Distancia 
con el uso de las TIC y el currículo para la formación 
inicial y continua del profesional de la educación, para 
garantizar el aprendizaje independiente, autorregulado, 
responsable y desarrollador, que propicie el desarrollo de 
su personalidad de forma integral, así como la adquisi-
ción de conocimientos y el desarrollo de habilidades para 
aprender a ser, a aprender y a hacer, lo que impone al 
maestro el reto de lograr en el alumno la motivación per-
manente, el deseo de auto superación, que le impulse a 
no ceder ante las dificultades que se le puedan presentar, 
la autoestima necesaria para conocerse y confiar en su 
capacidad, lo que requiere de la preparación adecuada 
del docente, pues el proceso docente educativo requiere 
de un rediseño en función de una nueva modalidad que 
exige de otros enfoques y estrategias.

El uso de las TIC en la formación inicial y continua de 
los profesionales de la educación, les permitirá el apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías en beneficio de 
la docencia y la investigación educativa, ampliar sus po-
sibilidades en la investigación la creación y el intercam-
bio dentro y fuera de su contexto, mayor eficiencia en la 
planificación del proceso de enseñanza aprendizaje que 
garanticen a los estudiantes nuevas herramientas en aras 
del desarrollo de su independencia y creatividad.
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RESUMEN

La inclusión educativa muchas veces no es bien entendida 
y se interpreta de diversas formas en el mundo. Desde el 
campo educativo se connota, a la manera en que la ins-
titución educacional da respuesta a la diversidad y, tiene 
relación directa con el término necesidades educativas es-
peciales (NEE). La investigación examina la influencia del 
código de convivencia escolar en el nivel de inclusión edu-
cativa, a partir de la asunción de las necesidades educati-
vas especiales de algunos de sus estudiantes. Se perfec-
ciona la comprensión de las NEE, de inclusión educativa y 
los recursos educativos que se ajustan a las peculiaridades 
del desarrollo humano.

Palabras clave:

Inclusión educativa, bachiller, estudiantes, convivencia 
escolar.

ABSTRACT

The educational inclusion is not well understood and it 
is misinterpreted in the world many times. From the edu-
cational field it is implied, taking into account the way in 
which the educational institution responds to diversity and 
it is closely related to the term of special educative needs 
(NEE in Spanish). This research deals with the influen-
ce of the code of the school get- together in the level of 
educational inclusion from the assumption of the special 
educative needs of some students. The understanding of 
special educative needs is improved along with the edu-
cational inclusion and the educational means that are ad-
justed to the human development peculiarities.

Keywords:

Educational inclusion, bachelor, students, school 
get- together.
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INTRODUCCIÓN
La asunción de la diversidad humana en espacios edu-
cativos cada vez más normalizados, y la comprensión no 
solo en el discurso, sino también en las prácticas educa-
tivas adopta que cada escuela ha de cambiar sus con-
cepciones y prácticas. Así se ha de ofrecer las ayudas 
que como recursos educativos requieren los estudiantes 
sin importar la variabilidad en el desarrollo ya sean por 
déficit de tipo físico, retardo mental, comunicativas y del 
lenguaje, emocionales, entre otras.

En el mundo nacen diariamente niños con las más di-
similes alteraciones en su desarrollo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), estima que entre el 7 y 10 % 
de la población mundial tiene algún tipo de discapaci-
dad. De acuerdo con ello, existen alrededor de 500 y 600 
millones de discapacitados. La literatura especializada y 
sitios en internet recogen datos estadísticos que así lo de-
muestran. Por ejemplo, uno (1) de cada 1000 nacen con 
problemas auditivos, uno (1) de cada 2000 nace con pro-
blemas de visión, el 30 % de los autistas tienen asociados 
un déficit auditivo, dos (2) de cada 1000 tienen una pa-
rálisis cerebral que no solo les compromete su autovali-
dismo, sino también, su comunicación y el lenguaje, entre 
otras muchas enfermedades que originan discapacidad.

Ecuador, no está alejada de esta situación. En la provincia 
El Oro, existen estudiantes con diferentes discapacida-
des incluidos en colegios regulares. Sin embargo, no to-
dos reciben el mismo trato o las influencias más positivas 
para educarse y desarrollarse. Según datos del CENSO 
(República del Ecuador, 2010), existen 3.9 millones de ni-
ños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años, de los cuales 
3.5 millones asisten a algún establecimiento educativo, es 
decir, prácticamente 400.000 son excluidos, 90.1 % de 
asistencia. Son excluidos estudiantes por discapacidad 
y evaluaciones adecuadas sobre la atención requerida: 
necesidades especiales y personas con discapacidad 
(como primer momento, evaluación y categorización). 
Además por problemas de aprendizaje, desmotivación, 
maltrato en el CECIB, actitudes y acciones discriminato-
rios relacionados a la edad, género, origen étnico, estatus 
social, discapacidad, embarazo etc.

Es por ello que el objetivo del presente artículo está diri-
gido a analizarla influencia del código de convivencia es-
colar en el nivel de inclusión educativa en estudiantes de 
nivel bachiller. Para ello se aplicaron métodos y técnicas 
de investigación, entre las que destacan observación, en-
cuesta, entrevista, análisis documental, entre otros.

DESARROLLO
Ofrecer la educación a las personas con discapaci-
dad desde la concepción de Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) y el de inclusión educativa tiene su 
génesis en el Informe Warnock (Secretaría de Educación 
del Reino Unido, 1978) “Special Education Needs: 
Report of the Committee of Enquiry in to the Education 
of Handicapped Children and Young People” y la 
Conferencia de Salamanca (1994) respectivamente. En 
esta imbricación armónica déficit-potencialidad se cir-
cunscribe la presente investigación.

Resulta por ello, que el estudiante con NEE tiene particu-
laridades que lo hacen especiales, ya sea porque requie-
ren de una ayuda personalizada, más demostrativa, más 
precisión en las tareas, menos complejidad en los ejerci-
cios que hará solo o con ayuda de otros. Además, requie-
ren de recursos didácticos que potencien su desarrollo.

En 1959 se inicia en Dinamarca un movimiento que incor-
pora el concepto de que el niño con determinada disca-
pacidad debe desarrollar su vida tan normal como sea 
posible. Las asociaciones de padres de familia europeas 
en la década comprendida entre 1960 y 1970, solicitan 
oportunidades para que sus hijos puedan tener acceso 
a la educación en ambientes más naturales y menos res-
tringidos, con el fin de facilitar la integración futura en su 
entorno inmediato.

El concepto de normalización se extiende y en pocos años 
se populariza en países desarrollados del 1er Mundo, 
como los países nórdicos europeos, Canadá y los Estados 
Unidos. El principio de normalización llegó a las escuelas 
con la nominación de integración, bajo este nombre, la es-
cuela tenía como fin organizar una suma de opciones para 
que las personas con necesidades educativas encontra-
ran la respuesta idónea a sus exigencias de aprendizaje 
en el ámbito del contexto escolar.

Hablar de inclusión educativa es inevitablemente remi-
tirse al de necesidades educativas especiales y al de 
convivencia escolar. Son tres términos que están íntima-
mente relacionados y en el campo de las Ciencias de la 
Educación se acondicionan. Derivado de ello, la educa-
ción en el mundo se enfrenta al gran desafío de romper 
con viejas prácticas centradas en el déficit que puede 
presentar un estudiante, a una educación que reconozca 
la diversidad humana sobre la base de las posibilidades 
y demandas de desarrollo que estos poseen.

La Conferencia Mundial sobre necesidades educativas 
especiales: acceso y calidad, celebrada en Salamanca 
en 1994, marca un momento importante en la asunción 
de la diversidad escolar en contextos regulares. Se trata 
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de proporcionar una educación de calidad para todos y 
una escuela en laque se garantice el desarrollo integral 
de todos los alumnos, incluyendo los niños con NEE de 
acuerdo con sus características personales y las de su 
entorno cultural.

La inclusión educativa, defiende la idea que la educación 
para los estudiantes con NEE ha de ser eficaz para todos, 
apoyada en que las escuelas y los diferentes espacios 
educativos deben satisfacer las diferentes necesidades 
de los alumnos estén asociadas o no a una discapaci-
dad. Desde las Ciencias de la Educación, la inclusión 
educativa, asume que la convivencia y los diferentes pro-
cesos de aprendizaje cuando se realizan en forma gru-
pal brindan beneficios a todos, no solo a los que poseen 
alguna variabilidad en su desarrollo. Muchos consideran 
que el término inclusión educativa, es solo un concep-
to teórico que asume la Pedagogía para definir el modo 
en que cada institución escolar debe dar una respuesta 
que satisfaga la diversidad escolar donde están inserta-
dos aquellos estudiantes que poseen alteraciones en du 
desarrollo. También puede parecer que es la manera de 
sustituir la concepción de integración, la que sigue te-
niendo vigencia tanto teórica como práctica.

La filosofía de la inclusión defiende la idea que una educa-
ción, sustentada en que las escuelas y las comunidades 
educativas, debe satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos, cualesquiera sean sus características persona-
les, psicológicas o sociales (con independencia de tener 
o no deficiencia), de ahí que, la inclusión educativa surge 
como la vía de transformación de los diferentes sistemas 
educativos y con ella de sus instituciones escolares. Es 
decir, propicia el cambio de las maneras de concebir los 
procesos escolares desde la asunción de la diversidad 
humana y de que estos respondan y satisfagan las ne-
cesidades educativas que estos estudiantes poseen y no 
de que ellos sean los que se adapten al contexto escolar. 
Ofrecer a estas personas una educación de calidad, es 
garantizarles el acceso en igualdad de condiciones y res-
petando su individualidad, sobre todo identificando sus 
potencialidades de desarrollo.

Se comparte el criterio que desde el contexto educativo la 
inclusión educativa es, entender lo posible en relación con 
las capacidades diferentes y los estilos de aprendizajes 
del escolar, es una forma práctica de asumir la diversidad 
y el posicionamiento de la individualidad en el contexto 
social y su comprensión histórica. Es derecho. Es por ello 
que se establece una armonía entre inclusión educativa y 
código de convivencia de todos los estudiantes en igual-
dad de oportunidades y de posibilidades. Exige por ello, 
cambios profundos en los sistemas educativos, desde 
sus propias concepciones y normativas. Es aceptación a 

la diversidad, a la heterogeneidad. Sus fundamentos teó-
ricos tienen sus bases en los postulados y posiciones de 
las Ciencias de la Educación y como parte indisoluble de 
ellas la Pedagogía general, la Especial, la Sociología de 
la Educación, la Filosofía de la Educación, la psicología y 
otras ramas de ella.

Con la apertura de la educación de estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales las instituciones y con 
ello la convivencia escolar, ha cambiado. Para unos ha 
sido provechoso, para otros, una forma de aumentar los 
problemas relaciones con la convivencia escolar y el in-
cumplimiento de sus esencias y han generado problemas 
de comportamiento áulico, o en otros espacios escolares.

Los problemas de conducta se están convirtiendo en una 
fuente de preocupación para las familias, la escuela y la 
sociedad en general. Esta problemática aparece cuando 
los niños o adolescentes tienen que cumplir ciertas nor-
mas y someterse a un cierto grado de disciplina que les 
suponga no conseguir una satisfacción inmediata 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Carta 
Magna, aprobada en un referendo celebrado en sep-
tiembre del 2008 con un 63,93%, reconoce a la igualdad 
como un principio rector en la construcción de una socie-
dad diferente. En el artículo tercero le asigna al Estado la 
responsabilidad de garantizar, sin discriminación alguna, 
el goce efectivo de todos los derechos especialmente la 
educación. Otra elemento es la construcción del Estado 
Plurinacional e Intercultural, definido por la Constitución 
del 2008. Esto es un proceso que tiene una gran compleji-
dad, porque implica incorporar a todos los sectores de la 
sociedad a las instituciones del Estado superando siglos 
de racismo. En el marco de los derechos, se asume la 
inclusión educativa como un derecho humano y un deber 
social de toda persona, sin ningún tipo de discriminación, 
con carácter de obligatoriedad y de gratuidad que el 
Estado debe garantizar, haciendo énfasis en los sectores 
más vulnerables de la población, de allí la pertinencia de 
la equidad como principio ético político.

La Constitución de la República en su Art.393 enuncia 
que el Estado garantizará la seguridad humana a través 
de políticas y acciones integradas. Así se asegura desde 
los fundamentos legales, la convivencia pacífica de las 
personas y se promueve una cultura de paz y prevención 
de las formas de violencia y discriminación, y la comisión 
de infracciones y delitos. Además se sostiene, en el plan 
del Buen Vivir como visión ética de una vida digna, se 
vincula al contexto, sobre la base del respeto por la vida y 
la naturaleza. Con ello, la ejecución de Políticas Públicas 
en el Ecuador legisla lo económico, lo social, lo cultural y 
lo medioambiental.
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Asumir esta concepción enriquecedora de la educa-
ción es congruente con las posiciones que asume la 
Constitución ecuatoriana del 2008 y la Ley de discapa-
cidades que establecen que las personas con discapa-
cidad recibirán atención prioritaria por parte del Estado y 
acceso a la Educación regular. Además, las posiciones 
de la concepción del buen vivir identifica entre sus prio-
ridades la sensibilización personal, familiar y comunitaria 
sobre corresponsabilidad, la capacitación y formación 
del personal preparado para satisfacer esta diversidad 
humana así como evitar la estigmatización y crear espa-
cios en donde la persona con discapacidad, su familia y 
la comunidad comparten vivencias, creando un ambiente 
de camaradería, de solidaridad y de entender al otro en 
su diferencia.

En Ecuador se da garantía y ejercicio del derecho a la 
educación de todas y todos en la edad correspondiente 
y, una experiencia educativa de ejercicio de los derechos 
humanos en el acontecimiento educativo orientada por la 
ética del cuidado. Su proyección estatal y constitucional 
tiene un enfoque de Derechos Humanos, Ética del cui-
dado y del buen vivir desde el sujeto que aprende y vive 
una experiencia, educación experiencial (conocimiento e 
interés, teoría de la acción comunicativa), alfabetización 
tecnológica y comunicativa de la población para reducir 
nuevas formas de exclusión, una educación abierta que 
satisfaga la atención a las discapacidades y necesidades 
educativas especiales.

El código de convivencia

Hablar de convivencia es tanto como referirse a la vida en 
compañía de otros. Valga esta pequeña definición para 
advertir que la vida humana sólo es posible merced a la 
participación de los demás. Convivencia es necesidad 
prioritaria de la comunidad educativa para asegurar la 
convivencia armónica y pacífica de sus actores, respeto 
de sus roles e intereses, que comparten un espacio, un 
tiempo y un proyecto educativo común.

Según el criterio de Velásquez Zhunaula (2011), la con-
vivencia escolar es “aprender a vivir en armonía con los 
que nos rodean, a respetarse y aceptarse mutuamente, a 
fin de hacer de la institución educativa un lugar de viven-
cia, de aprendizaje, de ciudadanía activa, que propenda 
al crecimiento personal permanente de los estudiantes en 
los aspectos escolar, familiar, emocional y social”.

Fundamentalmente el concepto de convivencia, permite 
percibir y explicar las conductas y comportamientos que 
asume cada individuo en sus relaciones cotidianas con 
otras personas con las que convive. Es por ello que la con-
vivencia escolar constituye un aprendizaje de actitudes, 

conductas y formas de comportamiento que determinan 
la interrelación armoniosa, respetuosa y responsable en-
tre los diferentes miembros de un establecimiento edu-
cacional. Además debe tener un carácter pedagógico y 
educativo, que favorezca el desarrollo de la autonomía 
moral del estudiante; de modo que, a través de la re-
flexión, cada uno asuma la norma como auto obligación.

La convivencia escolar es una construcción colectiva y 
dinámica, constituida por el conjunto de interrelaciones 
humanas que establecen los actores educativos al inte-
rior del establecimiento. Depende de cada una de las 
personas que integra la comunidad educativa, de lo que 
hace o deja de hacer en relación con los demás; y, por 
tanto, se construye entre todos cada día. Así, la calidad 
de la convivencia es responsabilidad de todos los miem-
bros de un establecimiento, sin excepción.

Satisfacer una convivencia escolar óptima implica crear 
condiciones para un clima escolar favorables al entendi-
miento, a las relaciones interpersonales adecuadas, entre 
otros aspectos esenciales. Para ello, según el criterio de 
Orellana & Segovia (2014), “el clima social escolar está 
dado por las percepciones de todos los actores de la co-
munidad educativa, el contexto en el cual lo hacen(…), es 
una relación humana de carácter intersubjetivo, pues si 
bien es cierto que la transmisión de conocimiento es el 
objetivo principal de las instituciones educativas, también 
es cierto que no es posible lograr dicho objetivo sin una 
relación favorable para el aprendizaje en donde existan 
medidas de bienestar tanto psicológico, ético y emocional 
de sus miembros”.

Este bienestar creado en una institución escolar a partir 
de las condiciones establecidas y preconcebidas en el 
código de convivencia debe tener en consideración la 
heterogeneidad humana existente en la comunidad edu-
cativa. El respeto y la tolerancia, la aceptación a la dife-
rencia son principios esenciales a considerar y que son 
esencias que asume la educación inclusiva.

La inclusión educativa en Ecuador.

Es un término que surge en los años 90 y pretende sus-
tituir al de integración, hasta ese momento el dominan-
te en la práctica educativa. Su supuesto básico es que 
hay que modificar el sistema escolar para que responda 
a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que 
sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, 
integrándose a él. La opción consciente y deliberada por 
la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pi-
lares centrales del enfoque inclusivo.

Por otro lado y no distante de lo expresado anteriormen-
te, la inclusión educativa va más allá del mero hecho 
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educativo. Es el acceso a todos de los servicios edu-
cacionales que brinda el colegio, es aceptación a las 
diferencias, es reconocer que lo normal es la heteroge-
neidad, es separar ética y conocimiento; sentimientos y 
saberes. Hay que cambiar actitudes pues la diferencia es 
algo común.

La concepción de la inclusión educativa implica que en 
un contexto escolar pueden coexistir estudiantes con las 
más diversas peculiaridades en su desarrollo, pueden 
existir estudiantes que:

 • Cuentan con una discapacidad.

 • Tienen disfunción en alguna o varias áreas del 
aprendizaje.

 • pertenecen a una cultura diferente a la de la mayoría 
de los estudiantes de la escuela.

 • Padecen enfermedades como VIH u otras.

 • Usan lenguas diferentes.

 • Trabajan en el día y tienen menos tiempo para el 
estudio.

 • Pertenecen a una religión de minoría.

 • Viven en una estructura familiar diferente.

 • No poseen una estructura de comportamiento mínima 
para acatar normas y reglas de convivencia e integrar-
se al sistema educativo.

El Ministerio de Educación en Ecuador (República del 
Ecuador. Ministerio de Educación en Ecuador, 2011), re-
conoce que lo importante no es la diferencia en sí sino 
las tareas que esta diversidad genera tanto a nivel de la 
enseñanza-aprendizaje dentro del aula y en relación al 
currículo, como en lo socio-afectivo, en relación con las 
actitudes e interrelaciones que debemos desarrollar y 
modelar frente a toda la clase, para favorecer el bienestar 
emocional de nuestros estudiantes en el marco de un cli-
ma escolar positivo.

La inclusión implica una tarea necesaria de identificar, 
minimizar o remover, en su caso, las barreras que desde 
diferentes planos de la vida escolar (cultura, planificación 
y práctica). De esta forma, se ha de interactuar con las 
condiciones personales o sociales de determinados es-
tudiantes en determinados momentos, que pudieran limi-
tar en cada centro o aula, precisamente, la presencia, el 
aprendizaje o la cooperación de éstos u otros estudiantes.

En Ecuador, la educación inclusiva se conceptualiza des-
de un enfoque integrador, holístico teniendo en cuenta la 
oportunidad de acceso, calidad, equidad, calidez, a los 

niños, niñas y jóvenes sin distinción de ninguna naturale-
za, ni discriminación de ningún tipo, sea racial, económi-
ca, cultural, étnica, religiosa y/o con capacidades diferen-
tes o especiales. Una escuela inclusiva ha de concebir 
el acceso a una cultura común que les proporcione una 
capacitación y formación básica de todos sus estudian-
tes tengan o no una discapacidad.

El Ministerio de Educación en Ecuador, reconoce, que la 
Inclusión Educativa es inherente al principio de Educación 
para Todos, y demanda un cambio radical tanto en la for-
ma de concebir y desarrollar la educación en sus as-
pectos curriculares, como en la actitud de los maestros 
y maestras frente a los estudiantes. A partir de estos ele-
mentos se hace necesario, en consecuencia proyectar de 
forma adecuada un código de convivencia que garantice 
desde su concreción en la práctica educativa, el respeto, 
la aceptación y tolerancia a las particularidades distinti-
vas de cada estudiantes, a sus maneras de aprender y 
desarrollarse.

En la indagación de la relación entre convivencia escolar 
e inclusión educativa, se hizo necesario aplicar diferen-
tes métodos y técnicas investigativas. Para ello se tomó 
como muestra a estudiantes de tercero de bachillerato de 
la institución Pasaje sección nocturna, Zona 7, Distrito 1, 
Provincia El Oro, Cantón Pasaje, Parroquia Ochoa León, 
periodo 2014–2015.

Esta institución educacional agrupa a un total de 1000, 
de los cuales 532 son mujeres y 438 son hombres. Para 
llevar a cabo el proceso docente educativo del colegio, 
se cuenta con 52 docentes, de ellos 19 son mujeres y 33 
son hombres. El colegio a su vez cuenta con estudian-
tes con necesidades educativas especiales, de los cua-
les seis son por retardo mental, 6 por déficit visual, 5 son 
disléxicos, 2 poseen descalcaría y 2 presentan alteración 
del ritmo y fluidez verbal por una tartamudez y 15 estu-
diantes con otras necesidades educativas no asociadas 
a discapacidad.

Además existen condiciones externas que condicionan 
insuficiencias en la inclusión educativa y que están re-
lacionadas con las condiciones dañinas en el contexto 
familiar y social de los estudiantes. También se utilizan 
con frecuencia métodos educativos que son incorrectos 
y que muchas veces no satisfacen las demandas de es-
tos estudiantes en función de su aprendizaje y desarrollo. 
No siempre se crean las condiciones escolares que estos 
necesitan para realizar tareas escolares o el trabajo en 
grupo y los docentes no tienen en consideración la varie-
dad de recursos didácticos puestos a disposición de un 
proceso de enseñanza aprendizaje que se centra más en 
el docente, en sus formas de enseñar que en las formas 
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de aprender del estudiante, de sus peculiaridades que lo 
tipifican.

En el caso particular de la investigación se toma una 
muestra no probabilística de forma intencional. Para su 
selección se tuvo en cuenta el atributo esencial relaciona-
do con la presencia de necesidades educativas especia-
les asociadas o no a una discapacidad, que estuvieran 
cursando el bachillerato o con vínculo directo con estu-
diantes que cursaran este año académico.

Se observaron 40 actividades realizadas en el Colegio ob-
jeto de estudio, donde estaban involucrados los estudian-
tes con necesidades educativas especiales. De estas acti-
vidades observadas, 20 estuvieron dedicadas al contexto 
áulico y 20 a otras actividades realizadas por la institución 
fuera del marco del proceso enseñanza aprendizaje.

Los resultados obtenidos en las observaciones permi-
tieron mostrar que de manera general, las actividades 
mostraron una ambiente de convivencia medianamente 
aceptable en un contexto de inclusión educativa. Los do-
centes mostraron pasividad y no siempre fueron creativos 
y propiciaron el protagonismo y la participación interac-
tiva y colaborativa entre todos sus estudiantes. Por otro 
lado, los estudiantes en su generalidad muestran escepti-
cismo para aceptar las diferencias, aunque en determina-
dos momentos fueron solidarios y mantuvieron relaciones 
adecuadas. Los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a una discapacidad mostraron 
que con voluntad y tenacidad pueden crecer y educarse 
en contextos cada vez más normalizadores.

Los estudiantes con necesidades educativas pueden de-
sarrollarse en grupo, que en su generalidad son acep-
tados por el resto de sus coetáneos, que en ambientes 
desarrolladores pueden mostrar sus potencialidades y 
posibilidades de desarrollo.

Los estudiantes con necesidades educativas demostra-
ron que no hay una dependencia entre déficit –potencia-
lidad y que pueden educarse y desarrollarse junto a sus 
coetáneos, que pueden acceder al conocimiento y apren-
der. En las diferentes actividades observadas, siempre 
que se les dio participación a los estudiantes con nece-
sidades educativas asociadas o no a una discapacidad, 
estos mostraron potencialidades que no siempre fueron 
aprovechadas por el docente, ni valoradas en toda su 
magnitud por el resto de los estudiantes, sobre todo en 
aquellas materias del área de ciencias e informática.

No siempre, el docente logra en su clase una atención a la 
diversidad de estudiantes, a las diversas formas de apren-
der y desarrollarse, el propio hecho de maneras distintas de 
aprender y de no siempre contar con la preparación docente 

y didáctica para enfrentar este reto, genera un tiempo que 
el docente debe dedicar en su clase a la atención a la in-
dividualidad. Mientras que el grupo clase, sus estudiantes 
muchas veces se solidarizan con los estudiantes con ne-
cesidades educativas asociadas o no a una discapacidad, 
sobre todo cuando implica actividades que conllevan a la 
participación como grupo, sin embargo, durante las clases 
observadas, en ocasiones existe la burla, esto ocurre fun-
damentalmente en materias como Lengua y Literatura que 
implica para algunos estudiantes la lectura expresiva o el 
desarrollo de habilidades comunicativas que en ellos se ve 
afectada, bien por la presencia de trastornos de la lectura y 
la escritura o por trastornos de la fluencia verbal (tartamu-
dez), lo que trae aparejado la indisciplina grupal y la inte-
rrupción del momento de la clase en que esta se desarrolla.

Aunque la institución tiene concebido en su código de con-
vivencia la aceptación a la diferencia, en las actividades 
que fueron observadas, los docentes no propiciaron acti-
vidades que generaran el análisis, la reflexión o la acción 
de tipo educativa/formativa hacia el respeto y aceptación a 
las diferencias, a la diversidad humana, se comportaron de 
manera pasiva ante manifestaciones de rechazo o burla, 
siendo copartícipe de estas manifestaciones.

CONCLUSIONES
Se comprobó que aunque existen insuficiencias en el pro-
ceso de inclusión educativa desde la adecuada proyec-
ción del código de convivencia, existen potencialidades 
en los estudiantes que propician un espacio cooperador 
y de aceptación a la diversidad.

La convivencia escolar propicia un clima de aceptación a 
la diversidad humana, el respeto a la diferencia y mantie-
ne un ámbito escolar adecuado para el proceso de inclu-
sión educativa.

La inclusión educativa es una vía idónea para la edu-
cación y desarrollo de los estudiantes con necesidades 
educativas asociadas o no a discapacidad. Se requiere 
con ello de la voluntad e implicación de toda la comuni-
dad educativa para proyectar acciones que favorezcan 
el crecimiento del colectivo de estudiante en el marco de 
una institución educativa inclusiva.
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RESUMEN

Se procesan los resultados de promoción de los estudian-
tes de la carrera de Ingeniería Mecánica disponibles en 
la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Cienfuegos entre los años 2008 al 2015 y se 
encuestan 35 de los 75 que abandonaron sus estudios de-
finitivamente en este mismo período, con el objetivo de co-
nocer desde la perspectivas de los estudiantes causas del 
comportamiento de varios indicadores de eficiencia e iden-
tificar los factores que afectan la eficiencia terminal, para lo 
cual se hizo uso de métodos estadísticos y cualitativos de 
análisis. Se realiza una propuesta de acciones a considerar 
para la mejora de los indicadores de eficiencia terminal.

Palabras clave:

Eficiencia terminal, educación superior, abandono 
escolar.

ABSTRACT

The results of the academic performance of students from 
Mechanical Engineering program available at the General 
Secretariat of the Faculty of Engineering of the University 
of Cienfuegos from 2008 to 2015 were processed and are 
surveyed 35 of the 75 that left definitely the program in the 
same period. The survey aims to know from the student’s 
perspective the causes of the behavior of several in-
dicators of performance and to identify the factors that 
affect graduation rates to which statistical and qualitative 
methods of analysis were used. In order to improve the 
graduation rates a proposal of actions was done.

Keywords:

Graduation rate, higher education, student dropout.
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INTRODUCCIÓN
Estudiar y analizar lo complejo del problema de la baja 
eficiencia en las universidades cubanas (eficiencia del ci-
clo, eficiencia vertical y eficiencia parcial) implica abordar 
una gran cantidad de factores que se articulan y mezclan 
entre lo curricular, lo extracurricular y la vida social; sin 
dejar de incluir elementos de lo económico, lo adminis-
trativo, lo institucional, lo normativo, lo psicológico, lo am-
biental y otros. De esta forma, las investigaciones en esta 
área adquieren una vital importancia ya que muestran 
desde diferentes ángulos su incidencia en la terminación 
de la carrera, de ahí se fundamenta la necesidad de bus-
car diferentes acciones que favorezcan el incremento de 
la eficiencia terminal en la Educación Superior.

En las Instituciones de Educación Superior (IES), los es-
tudiantes deben ser el centro de la actividad de estas, 
sin embargo no siempre se realizan diagnósticos psico-
sociales que estudien las características individuales, el 
entorno social, progreso, motivaciones y expectativas 
personales y familiares.

El Ministerio de Educación Superior de la República de 
Cuba ha estado realizando un esfuerzo por elevar los ni-
veles de eficiencia terminal de cada una de las carreras 
universitarias, en este caso se han utilizado tres indicado-
res objetivamente verificables:

1. Eficiencia académica en el ciclo (Eficiencia terminal).

2. Eficiencia vertical.

3. Eficiencia parcial del ciclo.

La eficiencia terminal (más conocida en el Ministerio de 
Educación Superior de Cuba como eficiencia en el ciclo) 
de las distintas carreras o programas e instituciones puede 
medirse en el porciento del número de sus egresados con 
relación al número de los que ingresaron en una cohorte que 
cubra el tiempo de duración de una carrera o programa.

A menudo el término eficiencia terminal en la Educación 
Superior “es definido como la relación entre número de 
alumnos que se inscriben por primera vez a una carrera 
profesional, conformando una generación y los que lo-
gran egresar de la misma, después de acreditar todas 
las asignaturas de la carrera, en los tiempos estipulados” 
(Camarena, Chávez & Gómez, 1985)

Definida así la eficiencia terminal tiene sus limitaciones, 
ya que el tiempo estipulado en el plan de estudios (malla 
curricular), puede verse modificado para algunos estu-
diantes. Es difícil darle seguimiento a cada uno de los 
estudiantes que conforman una cohorte, pues algunos 
retrasan sus estudios por diferentes causas, al mismo 
tiempo otros se reincorporan a una cohorte (estudiantes 

que salen o entran a la carrera que puede ser de forma 
definitiva o por un tiempo determinado, estudiantes que 
reingresan a la carrera, se trasladan a otra o abandonan 
definitivamente los estudios universitarios). No siempre se 
dispone de información detallada y sistemática. Los gra-
duados en cada año son una mezcla de diferentes cohor-
tes, incluso hasta de diferentes carreras y universidades.

Ante la diversidad de criterios, el presente estudio propu-
so definir la eficiencia terminal (en el ciclo) como el indica-
dor cuantitativo objetivamente verificable que proporciona 
la relación del número de alumnos graduados en un curso 
académico con respecto a la cantidad de alumnos que ingre-
saron “n” años antes (n número de años que dura la carrera) y 
que no necesariamente conforman una generación (cohorte) 
en las diferentes carreras o programas académicos.

Una forma sencilla de calcular la eficiencia en el ciclo sin 
considerar en cada momento las salidas y entradas a la 
carrera (repitencias, reingresos, traslados desde otro pro-
grama o IES, traslados a otro programa o IES, licencias 
de matrícula) es calcularla aproximadamente como la 
productoria de la promoción que esa cohorte fue alcan-
zando en cada uno de los años de la carrera.

Este indicador es adecuado para ser usado en la gestión 
universitaria y para los planes de mejora institucional y de la 
carrera, aunque como ya se ha explicado en general es un 
resultado numérico que puede diferir del obtenido según la 
definición inicial de Camarena, et al., 1985. Por lo engorroso 
de seguir estudiante por estudiante en su trayecto estudian-
til este indicador calculado de esta manera le permite de for-
ma sencilla a las IES establecer rangos de comportamiento 
del indicador que posibilite verificar y actuar en la mejora 
continua de la calidad de cada carrera y de las IES.

Por su parte la eficiencia vertical no es más que un in-
dicador que permite realizar un pronóstico de como se 
pudiera comportar la eficiencia terminal, si los resultados 
de promoción se mantienen a los niveles del último curso 
en los próximos n-1 años o cursos académicos de du-
ración de la carrera. En esencia revela al finalizar cada 
curso académico cuántos estudiantes del primer año de-
ben graduarse n-1 años después (si se mantiene la pro-
moción de cada año académico en los valores actuales).

Esta es un indicador que permite evaluar los resultados que 
se alcanzan en los diferentes niveles organizativos y de direc-
ción en un curso académico en concreto. Ella se puede cal-
cular multiplicando las promociones de los  años de un pro-
grama, facultad, universidad en un mismo curso académico.

De esta forma los resultados de promoción de la univer-
sidad, de una facultad, o de un programa; pueden mejo-
rar en todos sus años apreciablemente en un curso y, sin 
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embargo la eficiencia académica del ciclo puede dismi-
nuir, e igualmente puede ocurrir lo contrario pues los re-
sultados de esa cohorte tiene en cuenta las promociones 
de los años inferiores de los cursos anteriores.

La eficiencia parcial del ciclo hasta el año x de la carrera 
(normalmente hasta el segundo o tercer año) es entendi-
da como el número de estudiantes que alcanza vencer las 
asignaturas correspondientes del plan de estudio o pensum 
hasta el año x, de los que ingresaron en una cohorte. Este in-
dicador se considera importante por los autores, pues mide 
la eficiencia en el semi-ciclo primero al año x. En la mayoría 
de las carreras o programas la eficiencia del ciclo o terminal 
se concreta en los primeros años de la misma (que es don-
de se tienen la mayor parte de las salidas de estudiantes 
de los programas por diferentes causas), por lo que resul-
ta interesante incluir el concepto de eficiencia académica 
parcial del ciclo, lo cual permite de forma proactiva tomar 
acciones que produzcan la calidad planificada.

El fenómeno de la eficiencia (terminal, parcial, vertical) 
de acuerdo con el presente estudio, debe servir para to-
mar acciones proactivas y dinámicas que relacionen los 
múltiples factores cualitativos a los cuales se les debería 
prestar especial interés, para tener un mayor conocimien-
to de la situación que afecta la eficiencia y que pudiera 
tener orígenes internos y externos.

Según la literatura especializada estos factores están relacio-
nados con elementos: personales del estudiante (individuo), 
curriculares, institucionales, familiares y sociales comunitarios.

El presente trabajo pretende analizar la tendencia del com-
portamiento de la eficiencia terminal desde el procesamien-
to estadístico de los resultados docentes de los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Mecánica Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Cienfuegos entre los años 2008 al 
2015 y al mismo tiempo mediante entrevista semi estructu-
rada a una muestra representativa de los que abandonaron 
sus estudios en este mismo periodo, profundizar desde la 
perspectivas de los estudiantes en las causas de este com-
portamiento, proporcionar elementos que ayuden a explicar 
los aspectos relacionados con la eficiencia terminal.

DESARROLLO
Para la investigación se utilizaron métodos cualitativos 
con técnicas de encuesta con entrevista semi estructu-
rada a una muestra representativa de 35 estudiantes del 
total de 75 que abandonaron los estudios en la carrera 
de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cienfuegos 
entre los años 2008 y 2015.

Los resultados docentes de los estudiantes en este pe-
ríodo fueron analizados usando los métodos cuantitativos 
de la estadística descriptiva.

A continuación se presentan los ítems utilizados para la 
entrevista semi estructurada.
1. Sexo
2. Edad
3. Opción de solicitud de la carrera
4. ¿En qué año la abandonó?

5. ¿Llevó extraordinarios?

6. ¿Cuántos extraordinarios?

7. Asignaturas de mayor agrado

8. Razones por las que recuerda estas asignaturas

 » Dominio del contenido por parte de los profesores

 » Métodos y técnicas utilizados por los profesores

 » Relaciones alumno - profesor

 » Calidad de la literatura que consultaba

 » Nivel de motivación logrado por el profesor con la carrera.

 » Otras, ¿Cuáles?

9. ¿Qué porciento de los profesores se preocupaban por sus 
problemas?

10. Condiciones actuales en que vive

11. ¿A qué se ha dedicado posterior al abandono de la 
carrera?

 » Descansar

 » Trabajar

 » Estudiar 

 » Otros

12. Causas que provocaron el abandono de la carrera

 » Falta de motivación

 » Dificultad en aprendizaje

 » Actitud de los profesores

 » Necesidades económicas

 » Problemas personales

 » Convivencia en la residencia estudiantil

 » Lejanía del hogar

 » Otras ofertas en menos tiempo

 » Otras causas ¿Cuáles?

13. ¿Le gustaría comenzar a estudiar de nuevo? ¿Cuál carrera?

Resultados
La eficiencia académica terminal por curso académico de la 
carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Cienfuegos se presenta en la tabla y figura 1.
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Figura 1. Comportamiento de la Eficiencia Académica Terminal.

La eficiencia académica vertical por curso académico de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Cienfuegos se presenta en la siguiente tabla 2 y figura 2.

Tabla 2. Eficiencia Académica Vertical Carrera Ingeniería Mecánica la Facultad Ingeniería de la Universidad de Cienfuegos.

Cursos académicos

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

69,46 44,29 58,97 48,45 59,16 49,83 62,95 60,38 66,99
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Figura 2. Comportamiento de la Eficiencia Académica Vertical.

Tabla 1. Eficiencia Académica Terminal Carrera Ingeniería Mecánica de la Facultad Ingeniería de la Universidad de Cienfuegos.

Cursos académicos

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

55,83 64,77 71,05 65,11 65,41 47,25 57,73 51,47 47,29
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Figura 3. Comportamiento de la Eficiencia Parcial en del Ciclo 
hasta el tercer año de la carrera Ingeniería Mecánica.

Observe la similitud (figura 1 y 3) de la eficiencia en el 
ciclo y el de la eficiencia parcial hasta el tercer año de 
la carrera, demostrando que la mayoría de las salidas se 
producen hasta el tercer año de la carrera.

Como se puede apreciar en la tabla 3, en el período ob-
jeto de estudio causan bajas 75 estudiantes de Ingeniería 
Mecánica y el 77,33 % de las bajas son por Insuficiencia 
Docente (77,33 %), detrás de este número se esconden 
otras causas no declaradas y que son las que verdade-
ramente provocan que el estudiante cause baja y donde 
las asignaturas que más impactan en estos resultados 
son: Cálculo, Física, Termodinámica y Mecánica de los 
Fluidos.

Tabla 3. Bajas académicas.

Causas de Bajas
Total de bajas en el perío-
do comprendido del 2008 

al 2015
Porciento

Insuficiencia 
académica 58 77,33

Voluntaria 9 12,00
Deserción 5 6,67

Inasistencia 2 2,67
Sanción 

disciplinaria 1 1,33

Total 75 100

Discusión

De la entrevista aplicada, destacan 4 ítems, que se pre-
sentan a continuación en la tabla 4

Tabla 4. Caracterización de la muestra estudiada.

Sexo 82 % Masculino

Edad Promedio 26 años

Solicitado en primera 
opción 15 %

Extraordinarios 63 %

Se observa que la característica distintiva de los estu-
diantes que abandonaron los estudios es que solo el 15 
% solicitó la carrera de Ingeniería Mecánica como prime-
ra opción.

Tabla 5. Cantidad de estudiantes que abandonan la carrera por 
años académicos.

Año en que abandonó la 
carrera Cantidad %

1er año 19 58

2do año 7 21

3er año 4 12

4to año 2 6

5to año 0 0

Esta tabla demuestra el presupuesto de que la mayoría 
de los estudiantes que abandonan la carrera por las di-
ferentes causas, lo hacen en su primer o segundo año, y 
representan el 79 % de la muestra estudiada.

Los estudiantes encuestados reconocen como principal 
elemento en la motivación y calidad de los profesores 
el dominio de los contenidos impartidos. Es importante 
señalar que a pesar de ser las asignaturas de Cálculo, 
Termodinámica y Mecánica de los Fluidos las asignaturas 
que están dentro de las que más inciden en las bajas por 
insuficiencia docente, los estudiantes reconocen mayori-
tariamente que fueron de su agrado.

Tabla 6. Resumen de los resultados de las entrevistas.

%

Asignaturas de mayor 
agrado

Termodinámica 63

Mecánica de los Fluidos 54

Cálculo 15
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Razones por las 
que recuerda esas 
asignaturas

Dominio del contenido de los 
profesores 52

Métodos y técnicas utilizados 
por los profesores 45

Relaciones alumno - profesor 24

Calidad de la literatura 
consultada 18

Nivel de motivación por la 
carrera 27

Otras

Preocupación de 
profesores por sus 
problemas

Todos 52

Algunos 36

Mayoría 15

Ninguno 3

Condiciones actuales
Adecuadas 94

Inadecuadas 6

¿A qué se ha dedica-
do posterior al aban-
dono de la carrera?

Descansar 12

Trabajar 85

Estudiar 12

Causas que provoca-
ron el abandono de la 
carrera

Falta de motivación 33

Dificultad en aprendizaje 39

Actitud de los profesores 6

Necesidades económicas 15

Problemas personales 45
Convivencia en la residencia 
estudiantil 3

Lejanía del hogar 12

Otras ofertas en menos tiempo 3

Otras causas 36
¿Le gustaría comen-
zar a estudiar de 
nuevo?

Si 33

¿Cuál carrera? Mecánica 21

Se aprecia que: la dificultad en el aprendizaje, la falta de 
motivación y los problemas personales están dentro de 
las causa que más influyen en el abandono de la carrera 
de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Cienfuegos. 
No obstante estas y otras causas no son adecuadamente 
atendidas desde el entorno universitario y podrían cam-
biar favorablemente los valores de eficiencia alcanzados.

Se deben ejecutar acciones por parte de los diferentes 
colectivos metodológicos (año, carrera, departamento 
docente, facultad) dirigidas a:

Desde el punto de vista del estudiante. (Individuo)

 • Establecer tutorías y consultas que puedan mejorar el 
desempeño individual.

 • Implementar un programa de detección e intervención 
para estudiantes con problemas motivacionales, a 
partir del diagnóstico psicosocial y académico, sobre 
todo en los primeros años. 

 • Asegurar la asistencia a clases.

 • Considerar en las ayudas económicas a los estudian-
tes las necesidades de algunos de incorporarse al 
mercado laboral.

 • Mejorar los métodos de estudio independiente. Crear 
hábitos e incidir en la motivación por el mismo.

 • Implementar una adecuada estrategia de formación 
vocacional y de orientación profesional, en todos los 
preuniversitarios.

 • Ofertar consultas (con carácter obligatorio), a los es-
tudiantes que se han detectado con probabilidad de 
riesgo académico a partir del diagnóstico académico.

Desde el Currículo

 • Considerar en los planes de estudio en los primeros 
semestres la necesaria adaptación al nivel superior.

 • Incidir desde el nivel precedente en la orientación pro-
fesional y formación vocacional.

 • Proporcionar ayudas individuales a las deficiencias 
del nivel precedente, fundamentalmente en Cálculo y 
Expresión Oral.

 • Estudiar las posibles salidas intermedias que evi-
ten el ciclo cerrado de primero a quinto año – tesis 
– graduado.

 • Emplear sistema de evaluación creativo, sistemático 
e integrador.

 • Perfeccionar el sistema de práctica laboral 
investigativa.

 • Actualizar sistemáticamente el currículo particular 
de las carreras según el entorno socio laboral de la 
región.

 • Incorporar las tecnologías de la información y las co-
municaciones al proceso educativo, alentando el de-
sarrollo de tecnologías propias, adecuadas a las ca-
racterísticas de cada carrera - región.

 • Asegurar que el profesor conozca, sintetice y una en 
un sistema la caracterización individual y grupal de los 
estudiantes, esta comprensión incluye el conocimiento 
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de: sus características físicas, el medio familiar y so-
cial, sus limitaciones. Al nivel del grupo: qué aporta 
cada individuo, qué intereses, necesidad, las expecta-
tivas y motivaciones que tienen cada uno de los estu-
diantes del grupo, su comportamiento, nivel desarrollo 
y la dinámica grupal. Esto le permitiría al profesor co-
nocer las causas de los diferentes comportamientos 
individuales y grupales con lo que se debe estructurar 
una estrategia educativa que potencie las característi-
cas individuales y grupales para desarrollar al máximo 
las posibilidades de cada estudiante y del grupo.

 • Planificar y controlar la ejecución del plan de tutorías 
y de consultas realizado por asignaturas y a nivel del 
año académico.

 • Planificar preparación metodológica de los profesores 
noveles, sobre todo aquellos que imparten asignaturas 
en los primeros años. Selección del claustro de estos 
años preferiblemente con profesores de experiencia.

Desde la Institución

 • Garantizar la preparación del claustro universita-
rio. Categorización científica y pedagógica de los 
profesores.

 • Priorizar desde la institución la atención personalizada 
de los estudiantes.

 • Flexibilizar la rigidez y especialización excesiva de 
planes de estudio.

 • Elaborar y ejecutar plan de orientación profesional y 
formación vocacional.

 • Incentivar el empleo de métodos de enseñanza acti-
vos, en correspondencia con los modos de actuación 
de las distintas profesiones.

 • Exigir por el cumplimento de programas de apoyo y 
tutoría individual y grupal.

 • Ejecutar adecuadamente el plan becas estudiantiles.

 • Desarrollar los proyectos integradores de la disciplina 
principal integradora vinculados a las problemáticas 
de la región.

 • Considerar las características del entorno laboral. 
Crear hábitos de trabajo.

 • Desarrollar habilidades en el alumno para el trabajo 
en equipo.

 • Preparar a los estudiantes para poder comprender las 
problemáticas más importantes del mundo de hoy.

 • Posibilitar que cada alumno respete a sus compañe-
ros, que respete los criterios, que admire los logros 

alcanzados por el grupo y se ocupe de resolver los pro-
blemas que se presentan en el proceso de formación.

 • Incrementar el trabajo científico metodológico que per-
mita la falta de evaluación sistemática de las estrategias 
implementadas y realización en la institución de estu-
dios respecto a la problemática aquí tratada, de modo 
que se cuente con información sistematizada acerca 
de los problemas más frecuentes que enfrentan los es-
tudiantes para concluir la carrera en tiempo y forma.

 • Implementar programas de tutoría programa institucio-
nal de tutorías, cursos remediales, asesorías académi-
cas y orientación sicopedagógica con la finalidad de 
mejorar esta problemática.

Desde la familia

 • Conocer la situación económica de la familia (necesi-
dad de incorporarse al trabajo).

 • Incidir en la percepción de futuro de la familia.

Desde la Sociedad

 • Conocer el entorno socio cultural en que vive el 
estudiante.

CONCLUSIONES
Las propuestas de incremento de los índices de calidad 
están en lo fundamental dirigidas al incremento de la re-
tención en los primeros años, incremento de la motiva-
ción por la carrera, incremento de la calidad del claustro, 
mejoras de los sistemas de ayuda y tutorías existentes, 
perfeccionamiento de la práctica laboral investigativa y 
mejora de la flexibilidad de los planes de estudio.

Los profesores desde las comisiones de carrera, las fa-
cultades y los departamentos docentes tienen que ase-
gurar que el trabajo metodológico y científico metodoló-
gico busque alternativas y vías que fundamenten bases 
operativas y científicas a la mejora continua del proceso 
docente educativo en las diferentes componentes del 
mismo: curricular, extracurricular y vida social.
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RESUMEN

En el artículo se presenta los fundamentos teóricos y prác-
ticos a tener en cuenta para la formación del docente des-
de la comunicación, utilizando la investigación acción. Los 
resultados que se presentan se organizaron en torno a un 
proceso de intervención investigadora, donde los docentes 
se implicaron de manera directa, y cuyo eje principal fue-
ron los procesos de intercambio, reflexión y enriquecimiento 
profesional. Los resultados obtenidos evidenciaron que es 
posible conjugar la teoría y la práctica en la formación per-
manente del docente y que se puede organizar y desarrollar 
dicha formación a partir de su propia practica por lo que 
constituye una aportación a dichos estudios en el panorama 
de la formación del docente.

Palabras clave:

Profesorado, reflexión y práctica.

ABSTRACT

In the article the theoretical and practical foundations are 
presented to be considered for the training of teachers 
from communication, using action research. The results 
presented are organized around a process of intervention 
research, where teachers were involved directly, and who-
se main focus was the exchange processes, reflection 
and professional enrichment. The results showed that it 
is possible to combine theory and practice in the conti-
nuing education of teachers and that it can be organized 
and developed such training from its own practice and 
therefore constitutes a contribution to such studies in the 
panorama of training teaching.

Keywords:

Teachers, reflection and practice.
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones históricas concretas en que vive el mun-
do contemporáneo, marcado por complejos procesos de 
cambios, transformaciones o reajustes sociales, sobre 
todo en el plano económico y político, demandan refor-
mas en las políticas educativas y reajustes de valores so-
ciales importantes en los que se sustentan esas políticas.

Por tanto, la introducción de cambios en los sistemas edu-
cacionales es una demanda social actual, en correspon-
dencia con el desarrollo alcanzado y teniendo en cuanta 
las condiciones socioeconómicas de cada contexto social.

A partir de esa realidad, la educación debe responder 
a estas demandas estableciendo una relación dialéctica 
entre ciencia y práctica, que se reflejará entre otras cues-
tiones, en el contenido y forma que asuma la formación 
del docente que dará solución a los problemas de la so-
ciedad contemporánea.

En virtud de las nuevas exigencias, la calidad en la for-
mación de dicho docente estará asociada al dominio de 
los conocimientos, habilidades y valores esenciales, así 
como a los métodos de trabajo profesional, fundamenta-
dos en una ética acorde con los intereses sociales más 
valiosos propios de una concepción humanista.

La formación del docente como profesional constituye un 
reto atendiendo a estas demandas crecientes de nuestro 
tiempo, pues se trata de formar a docentes que sean ca-
paces de educar al ciudadano que requiere la sociedad 
para enfrentar el desarrollo, pero para ello se requiere, 
transformaciones en concepciones y formas de trabajo 
de los docentes

Bravo (2012), refiere que en las últimas décadas se apre-
cia el interés creciente en el ámbito de la investigación y la 
práctica educativa de personalizar el proceso de enseñan-
za aprendizaje, orientándose también a los componentes 
personales que en el mismo intervienen, constituyendo las 
relaciones entre los participantes del proceso en un eje 
central en los estudios más recientes, lo que ha permiti-
do rescatar el lugar importante que se le debe otorgar a 
la comunicación, en su unidad con la actividad, para que 
se comprenda mejor la educación, como proceso de inte-
racción y comunicación, sin descuidar los elementos no 
personales del proceso. El interés de este trabajo se centra 
en abordar la formación del docente para enfrentar la edu-
cación en su dimensión comunicativa, considerando los 
vínculos entre educación y comunicación.

Una mirada a la bibliografía especializada da cuenta de 
cómo la competencia y el desempeño profesional del do-
cente está asociado a su actuación como comunicador 

ya que cualquier hecho educativo requiere mediaciones co-
municativas y no hay situación comunicativa que no tenga 
una influencia educativa, en algún sentido (López, 2011).

Los estudios acerca del proceso de enseñanza-aprendiza-
je, indican la necesidad de perfeccionar la intervención del 
docente en calidad de orientador y mediador del proceso 
formativo, aseguran que desde su gestión el docente debe 
propiciar actividades que permitan al estudiante en forma-
ción aprender a comunicarse ajustados a las exigencias 
de la sociedad del conocimiento y de la actividad profe-
sional para la que se forman, permitiéndoles compartir con 
su grupo, lo que resulta imprescindible para poder com-
prender, expresarse e interrelacionarse con los demás y 
mejorar la realidad y el contexto en que viven y trabajan.

En el ámbito nacional ecuatoriano los trabajos referidos 
a tema son más limitados. Gavilánez (2011), realiza un 
análisis relacionado con el tema pero, sobre las nociones 
básicas de la educación en valores, durante el proceso 
de formación y su implicación para mejorar las relaciones 
interpersonales y Larreade Granados (2013) al analizar el 
currículo de la educación superior desde la complejidad 
sistémica, cita a Ceberio y precisa que al realizar este 
análisis se debe tener en cuenta que la comunicación 
es un acto cognoscitivo, de carácter subjetivo y autorre-
ferencial, ya que, es en la sucesión de experiencias co-
municativas donde los seres humanos se relacionan y se 
acoplan estructuralmente creando modelos y patrones de 
pensamiento que le permiten, percibir, tomar conciencia, 
atribuir significados, interpelarse y transforma su propia 
identidad.

Tejera Concepción (2010), al referirse al tema precisa que 
los sujetos que aprenden poseen una condición cogni-
tiva, afectiva y comunicacional cuya experiencia con el 
conocimiento debe ser de carácter epistemológica por lo 
que la formación del docente en comunicación debe es-
tar orientado hacia este fin.

Lo anterior muestra que existen algunos trabajos relacio-
nados con el tema en el Ecuador, sin embargo, se recono-
ce que aún se les presta más atención en la formación de 
los docentes a los saberes vinculados a los contenidos 
curriculares, que a las relaciones de comunicación que 
se establecen para el logro del aprendizaje.

Los planteamientos anteriores indican, que aun, cuando 
existen algunos trabajos relacionados con el tema de la 
comunicación, los mismos no se vinculan a la formación 
del docente y no se logra concebir el proceso de ense-
ñanza aprendizaje como un proceso comunicativo, dialó-
gico, de intercambio, tanto verbal como no verbal.
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En el análisis bibliográfico realizado se pudo evidenciar 
que la mayoría de los autores consultados de una u otra 
forma, han puesto un mayor énfasis en el sistema de re-
laciones que se establece en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, entre profesor y alumno, aunque sin profun-
dizar en el contenido. Sin embargo, consideramos que 
para el proceso de enseñanza aprendizaje tenga los éxi-
tos esperado la formación del docente en ejercicio inde-
pendientemente del nivel que se desarrolla debe tener en 
cuenta explícitamente las dos dimensiones de la comuni-
cación: tanto el contenido como el sistema de relaciones. 
Desde los cuales se puede contribuir al fortalecimiento 
de sus saberes didácticos, psicopedagógicos y socioló-
gicos, ya que sólo así se lograrán docentes acorde a las 
demandas y exigencias actuales.

Se considera oportuno señalar que, no obstante los cam-
bios instrumentados, y los esfuerzos desplegados por 
el país para lograr una mayor calidad en el desempeño 
profesional, aún no se satisfacen las exigencias que la 
situación actual plantea a la labor docente educativa del 
profesor, hecho confirmado nítidamente en las investiga-
ciones realizadas, en las que se constatan las causas que 
provocan estas insuficiencias, entre las que se pueden 
destacar las siguientes:

 • La formación, que reciben los docentes, en su mayoría, 
no tienen en cuenta las necesidades individuales de 
aprendizaje del profesor, la escuela y la colectividad.

 • La extrapolación de formas y métodos de enseñan-
za utilizados en la formación inicial a la formación 
permanente.

 • La promoción de tipos de aprendizaje basados en mé-
todos de enseñanza que apenas estimulan el proceso 
de reflexión del profesor en el planteamiento de pro-
blemas y búsquedas de soluciones a los mismos en el 
contexto de la realidad escolar.

 • El no favorecer las interacciones preferenciales que 
posibiliten experiencias de aprendizaje grupal y la 
auto transformación del profesor.

 • La actividad postgraduada no favorece la preparación 
de un profesor con capacidad para la investigación 
e innovación desde la problemática de su clase, su 
escuela y el contexto comunitario.

 • La insuficiente articulación de las diferentes formas de 
formación profesional para el perfeccionamiento de 
los modos de actuación del profesor.

 • De las causas anteriores se han derivado diversas 
consecuencias, entre las que se pueden mencionar 
las siguientes:

 » El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteri-
za por estar centrado casi exclusivamente en el pa-
pel instructivo del docente.

 » El academicismo en el ejercicio de los docentes.

 » El alumno no es protagonista de su proceso de 
aprendizaje.

 » No se logra un proceso de enseñanza-aprendizaje 
interactivo y comunicativo, dialógico, donde la re-
lación no sea sólo profesor–alumno, sino además 
alumno-profesor y alumno–alumno.

Además de lo planteado en las investigaciones citadas, 
se puede añadir que, en función de la experiencia pro-
fesional, acumulada por los autores en los diferentes ni-
veles educativos en torno a esta temática, se ha podido 
constatar dificultades existentes en el profesorado en su 
relación con sus alumnos, destacando, entre sus causas 
principales, el insuficiente desarrollo de sus habilidades 
comunicativas.

A juicio de los autores del presente artículo la presencia 
de éstas están dadas por los siguientes hechos:

 • La formación de los estudiantes de la carrera de edu-
cación en su formación inicial no garantiza los cono-
cimientos sobre la comunicación, ni su consiguiente 
sistematización

 • Ausencia de modelos de formación permanente 
que contribuya al conocimiento y desarrollo de esta 
temática.

 • Las instituciones educativas no atienden de manera 
directa las insuficiencias que en el orden de la comu-
nicación presentan los profesores en ejercicio.

Es evidente que las prácticas educativas y los modos de 
actuación de los docentes en las instituciones de educa-
ción superior han puesto de manifiesto una insuficiente 
preparación teórica y metodológica en comunicación, lo 
cual limita que el estudiante se convierta en el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El trabajo realizado responde a la necesidad de abordar la 
formación del docente desde la comunicación, aspecto no 
trabajado con profundidad hasta ahora en Ecuador, por lo 
que se tiene como objetivo elaborar una estrategia de for-
mación docente, desde la práctica, que contribuya a de-
sarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje desde una 
concepción comunicativa, en las instituciones de Educación 
Superior, se consideró pertinente partir de un diagnóstico 
inicial, para determinar las necesidades de formación del 
docente en el tema de la comunicación, con el propósito 
de ofrecer una formación al respecto que permita que éstos 
puedan ejercer con eficacia su función docente.
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DESARROLLO
En el trabajo se recurre a diversas modalidades metodo-
lógicas de investigación-acción complementándolas entre 
sí, en diversos aspectos, para poder dar una respuesta 
más precisa a la especificidad y dinámica que tomaba el 
problema y poder responder de esta manera al objetivo 
planteado. De aquí que se haya utilizado medios, técni-
cas, estrategias y referencias que pertenecen a distintos 
enfoques metodológicos, epistemológicos y científicos, 
aunque encuadrados todos en interior de la corriente de 
investigación-acción y de algunas perspectivas cualitati-
vas. Cada uno de los enfoques presentados responde a 
aspectos específicos que se complementan, refuerzan y 
matizan en el proceso investigativo, en el que nos han inte-
resado los aspectos institucionales, grupales y personales, 
así como las dimensiones existenciales, concienciadoras 
y formativas de estos últimos. Elliot (1990), precisa que en 
todas estas visiones se encuentran nociones que son co-
munes como las de grupo y su dinámica, la comunicación, 
el investigador como dinamizador, coordinador y científico, 
el tiempo como instrumento fundamental a través del cual 
se desarrolla el proceso, la negociación; etc.

El proceso metodológico que se utilizó durante la investi-
gación-formación es un proceso emergente, circular y en 
espiral, un proceso cíclico y en vaivén, pues alterna la re-
cogida de información con el análisis y la vuelta al campo, 
para una nueva recogida de información y nuevo análisis 
posterior para ir centrando mejor el problema en el campo.

Los planteamientos iniciales se fueron reformulando y 
renegociando durante el proceso en varias ocasiones. 
Igualmente, se entregó un documento en el que se re-
cogían los propósitos iniciales, así como el modo en que 
se pretendía desarrollar el estudio. Este documento fue 
debatido y concretado con los directivos y docentes invo-
lucrados en el tema.

La metodología para la impartición de los contenidos fue 
esencialmente la de comunidad de aprendizaje en la que 
se partía de la práctica, se compartía con el grupo, se 
reflexionaba, analizaba y se teorizaba para retornar a la 
práctica enriqueciéndola. La composición del grupo con 
el que se trabajó fue variando a lo largo del proceso in-
vestigativo. En la primera fase (exploratoria) se trabajó 
con 27 profesores, mientras que en la segunda fase (in-
tervención) se contó en un primer momento con 15 per-
sonas y en un segundo momento el grupo quedó consti-
tuido únicamente con 7, cuatro mujeres y tres hombres.

Se pudo apreciar en el grupo, que cuando se analiza-
ba un problema que repercutía en lo institucional, como 
era la insuficiente organización escolar en la escuela, que 

limitaba la participación de los docentes en las diversas 
actividades, se creaba un clima más tenso que cuando se 
analizaban los logros alcanzados por cada uno de ellos, y 
se observaba un grupo mucho más relajado que evidencia-
ba mejor bienestar y una mayor reflexión y comunicación.

En los análisis grupales se pudo observar que en algunas 
ocasiones había un predominio de un lenguaje generalizado 
e impersonal para plantear dudas (el grupo dice, el grupo 
piensa, el grupo opina, se dice, se piensa...), lo que impe-
día descubrir lo que realmente pensaba cada miembro, por 
lo que surgió la necesidad de buscar medios que hicieran 
emerger el yo. Pasar del grupo piensa a yo pienso. Que se 
pasara de lo abstracto a lo concreto, al testimonio, de lo im-
personal a lo personal, para ir conociendo el nivel de desa-
rrollo que iba alcanzando cada miembro del grupo.

Como resultado de todo el análisis realizado, se consi-
dera conveniente precisar los requisitos que, a juicio de 
los autores deben ser tenidos en cuenta para desarrollar 
cualquier proceso de formación desde la perspectiva de 
la investigación-acción.

 • Los docentes implicados deben diseñar su propia for-
mación teniendo en cuenta las necesidades individua-
les, institucionales y sociales, para que los programas 
de formación que se elaboren respondan a lo profesio-
nal y a lo personal.

 • En cada una de las sesiones que se realicen con el 
grupo de docentes se debe partir del conocimiento 
previo de los mismos, de sus experiencias en las prác-
ticas educativas diarias.

 • Habituar a los docentes a expresar por escrito su pla-
nificación, reflexión y evaluación.

 • Realizar procesos de triangulación para ayudar a los do-
centes a verificar la objetividad o no de sus percepcio-
nes, a conocerse y a conocer la realidad en la que están 
inmersos, más allá de lo que piensan, sientan o creen. 

 • Implicar a los estudiantes como fuentes de información.

 • En la planificación de las estrategias se sugiere que se 
aborden aspectos concretos, únicos y comunes para 
el grupo, es decir desarrollar hipótesis de acción co-
mún para todos los participantes del grupo.

 • Dedicar tanto tiempo como sea necesario a la plani-
ficación, puesta en práctica y reflexión de las estra-
tegias, hasta que llegue a convertirse en un estilo de 
trabajo del docente implicado.

 • Los docentes implicados en procesos de formación 
utilizando los presupuestos de la investigación-acción 
deben disponer de tiempo para dialogar acerca de lo 
que están haciendo.
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 • Los coordinadores, expertos o formadores no deben 
asumir en el grupo más que el papel que le correspon-
de, enfocando la actividad como proceso de retroali-
mentación potenciando el trabajo de grupo.

 • Concientizar al grupo que un proceso de formación 
desde la investigación es tarea de varios años, donde 
se aprende pero, en ocasiones, será necesario reali-
zar algunos «desaprendizajes».

 • Para el desarrollo de un programa de formación con 
estas características es necesario la relación entre do-
centes de diferentes niveles educativos, para lograr el 
enriquecimiento mutuo.

Desde esta visión, la formación del docente no se puede 
entender, como un conjunto de acciones llevadas a cabo 
por las instituciones educativas para actualizar a los do-
centes. Al contrario, la formación del docente es valiosa 
si responde a una proyección anticipada que propicie las 
modificaciones y transformaciones de su propia práctica.

En resumen, la estrategia que se elabore para la forma-
ción del docente en comunicación independientemente 
del nivel educativo debe tener en cuenta las siguientes 
fases: 

 • Identificación de la situación problemática: esta fase 
está muy relacionada con el proceso de diagnóstico y 
caracterización de la comunicación.

 • Formulación de las necesidades: en este caso se pro-
pone que se organice a partir del diagnóstico la forma-
ción del docente.

 • Diseño y desarrollo de las estrategias de formación: en 
esta fase se debe hacer explícito el diseño de las moda-
lidades propuestas, es decir, los pasos que se propone 
ir recorriendo en el desarrollo de cada una de ellas.

 • Evaluación del sistema de formación: para evaluar su 
factibilidad y efectividad sugerimos combinar la eva-
luación interna con la externa.

De todo lo señalado se infiere que la formación del do-
cente en comunicación es posible si se organiza a través 
de una estrategia, lo cual implica un cambio en la proyec-
ción y desarrollo de la misma.

CONCLUSIONES 
Los resultados que se presentan en el trabajo pueden ser 
susceptibles de ser enriquecido si se somete a nuevos 
ciclos de planificación–observación-práctica y reflexión. 
La valoración de los resultados está directamente relacio-
nada con el proceso y el contexto donde éste tuvo lugar 
que, obviamente, puede servir de punto de partida para 
nuevas reflexiones al respecto.

Realizando una valoración final de la estrategia de for-
mación, se puede señalar que los propósitos del trabajo 
están cumplidos pues los mismos permitieron: 

 • Favorecer la participación de los docentes en sus pro-
pios programas de formación.

 • Ligar los procesos de formación a la investigación.

 • Facilitar el intercambio de experiencias entre docentes 
de diferentes asignaturas y con distinta experiencia 
docente.

 • Potenciar la reflexión crítica sobre sus prácticas.

 • Modificar algunos modos de actuación de los 
docentes.
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RESUMEN

La formación de posgrado en América Latina es responsa-
bilidad de los organismos que regulan la ciencia y la edu-
cación superior. Aunque existen diferencias entre países en 
la inserción institucional, la magnitud o las características de 
estos programas, todos le asignan un papel importante. Los 
ejecutores más importantes de la formación de postgrado 
son las universidades. A ellas corresponde la tarea de con-
cebir, argumentar, diseñar y desarrollar la formación post-
graduada. El despertar económico que ha tenido América 
Latina en la década más reciente, ha motivado un aumento 
de la cantidad de becas que se otorgan, la introducción de 
mecanismos de evaluación de la calidad de los posgrados y 
la ampliación temática, geográfica e institucional, entre otras 
ventajas; pero sigue siendo la universidad la responsable 
de detectar las necesidades de formación para convertirlas 
en ofertas de programas de postgrado que sean, a su vez, 
pertinentes y viables. En este trabajo se resumen los resul-
tados del estudio documental efectuado para argumentar la 
pertinencia y viabilidad de los programas de formación de 
postgrado, dirigidos a los funcionarios de la administración 
pública en el Ecuador.

Palabras clave:

Educación de postgrado, administración pública.

ABSTRACT

The postgraduate education in Latin America is the res-
ponsibility of institutions that regulate science and higher 
education. Although there are differences between cou-
ntries in the institutional insertion, the magnitude or the 
characteristics of these programs, all assign an important 
role. The major executors of postgraduate education are 
universities. They have the task of conceiving, arguing, 
designing and developing the postgraduate programms. 
The increasing economic development of Latin America 
in the most recent decade has stimulated the number of 
granted scholarships, the introduction of mechanisms for 
evaluation of the quality of the postgraduate programs 
and a larger thematic, geographic and institutional wide-
ning, among other advantages. But the University rema-
ins as the responsible for detecting the training needs to 
turn them into offers of postgraduate programs that are, at 
the same time, relevant and viable. This work summarizes 
the results of a documentary study to demonstrate the re-
levance and feasibility of postgraduate programs for the 
public administration in the Ecuador.

Keywords:

Postgraduate education, public administration.
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INTRODUCCIÓN
El avance de la ciencia y la tecnología y la consecuente 
interconexión entre países, regiones, culturas o sistemas 
económicos ha acrecentado la velocidad de expansión 
de nuevas técnicas, procedimientos e incluso, maneras 
de pensar y actuar de la sociedad. Un fenómeno reciente 
es el llamado gobierno electrónico, la nueva forma por la 
que cualquier ciudadano accede a los servicios públicos 
que necesita, sin la tradicional espera y la reiterada pér-
dida de tiempo a causa de la tibieza y desinterés de los 
funcionarios públicos. El gobierno electrónico es solo una 
de las muchas manifestaciones que tiene en el mundo 
el proceso de conversión del funcionario público en un 
servidor público.

Este proceso de conversión es un cambio cualitativo pro-
fundo en la interpretación de la sociedad sobre el papel 
de la administración pública, a tono con sus intereses y 
expectativas.

A partir de la promulgación de la Constitución de la 
República del Ecuador (República del Ecuador, 2008) 
se ha cambiado la visión a un Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia Social. Dentro de este nuevo enfoque 
del estado, se ha cambiado además la perspectiva del 
servidor público ecuatoriano, comprendiendo este con-
cepto al personal que dispone la administración pública, 
así como el personal encargado de organizar y dirigir di-
cha administración.

La formación es una política de Estado y un medio para 
fomentar valores. Determinarlos es un elemento central 
de la administración pública, que es el medio de ejecu-
ción y socialización de las políticas públicas dirigidas a 
conformar la sociedad y promover el cambio social. Los 
valores administrativos hay que encontrarlos en las de-
mandas sociales, en la cultura organizativa existente, en 
la reflexión científica, en las directrices políticas, y en las 
organizaciones públicas de referencia internacional.

Existen diferentes modelos de desarrollo socioeconómico 
local en el mundo, pero en todos se identifica el papel 
decisivo de la autogestión en el proceso de transforma-
ción de las estructuras socioeconómicas locales, como 
un rasgo común. La capacidad de las fuerzas sociales 
locales para decidir sobre el uso de los recursos propios, 
es una condición clave en todo proceso de desarrollo lo-
cal autosostenible.

Es en las localidades donde cobra especial relevancia el 
conocimiento y la valoración de los recursos naturales, 
materiales y financieros, del patrimonio natural, histórico y 
etnográfico, de la capacidad humana para innovar, y del 
uso adecuado de las infraestructuras disponibles; para 

propiciar y desarrollar interdependencias productivas 
que serán, en consecuencia, los factores determinantes 
de su desarrollo. La sostenibilidad, la ecología del desa-
rrollo, el fomento de una consciencia ciudadana, el respe-
to y rescate de tradiciones contextualizadas a una etapa 
histórico-lógica del desarrollo se manifiesta en la locali-
dad. Otros enfoques de abordarlo son una manifestación 
generalista de su efecto. Por ello, es transitivo afirmar que 
es en la localidad donde se realizan en última instancia 
las políticas públicas.

Es este el punto de partida del estudio realizado con el 
objetivo de argumentar la viabilidad y pertinencia de la 
apertura de programas de formación de postgrado en 
Administración Pública, dirigidos a los funcionarios ecua-
torianos. Estos programas propiciarían contribuir, desde 
la formación, a transformar al administrador público en 
servidor público, permitiéndole recuperar y avanzar en la 
carrera administrativa, con mejores condiciones labora-
les, y brindando un servicio de atención a la ciudadanía 
de calidad y “ética probada en las nuevas condiciones 
del desarrollo social”. (República del Ecuador, 2014)

DESARROLLO
Cuando se habla de pertinencia de un programa educati-
vo cualquiera, se está argumentando su necesidad y de-
mostrando que es imprescindible y fundamental, porque 
está alineado con criterios relevantes para toda la socie-
dad, como pueden ser:

 • La Constitución y las normativas legales existentes.

 • Necesidades sociales.

 • Condiciones económicas y políticas.

 • Exigencias infraestructurales.

 • Formación de valores.

Por su parte, la viabilidad es la posibilidad de éxito que 
tendría el programa educativo. La viabilidad dependerá 
en primera instancia de su pertinencia, y más adelante, 
de los aportes que pueda hacer al desarrollo desde la 
perspectiva social, al mejor desempeño de las organiza-
ciones, desde la perspectiva colectiva u organizacional, 
y al logro de objetivos de crecimiento personal, desde la 
perspectiva individual.

La pertinencia del postgrado: ¿Por qué un nuevo enfo-
que para la formación de un servidor público?

La necesidad de elevar el nivel de conocimientos de 
los gestores de gobierno en las instancias más inme-
diatas a la población- es decir concejos parroquiales y 
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municipales fundamentalmente- está en plena consonan-
cia con los aspectos esenciales que configuran el nuevo 
pacto social ecuatoriano, emanado del Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017 (República del Ecuador. Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) donde se 
identifican cinco ejes fundamentales:

 • La instauración de un Estado constitucional de dere-
chos y justicia.

 • Profunda transformación institucional.

 • Configuración de un sistema económico social y 
solidario.

 • Estructuración de una organización territorial que pro-
cura eliminar las asimetrías locales. 

 • Recuperación de la noción de soberanía popular, eco-
nómica, territorial, alimentaria, energética, y en las re-
laciones internacionales. 

Citando el propio documento aparece el planteamiento 
de: “(que) la política pública ocupa un lugar fundamental 
en el efectivo cumplimiento de los derechos constitucio-
nales. El Estado recupera sus facultades de planificación, 
rectoría, regulación y control… crea el sistema de planifi-
cación y otorga un carácter vinculante al Plan Nacional de 
Desarrollo”. (República del Ecuador. Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2013)

Los programas de postgrado, por lo tanto, deberán es-
tar dirigidos a formar un administrador público que esté 
orientado al ciudadano, que sea eficaz, transparente, 
ejemplar, autónomo y responsable de manera que pro-
picie la cohesión social y una democracia de alta cali-
dad. Este nuevo servidor público deberá convertirse en 
un contribuyente convencido al desarrollo sostenible, 
ante todo ambientalmente responsable, un defensor de la 
equidad social en todas sus manifestaciones y un velador 
del uso racional de todo tipo de recursos en aras del bien 
común.

La formación y perfeccionamiento del desempeño de los 
funcionarios públicos se torna un elemento estratégico 
para la transformación de las administraciones públicas 
a todos los niveles, pero especialmente en las estructu-
ras de línea. La formación de postgrado se consolida, 
de hecho, en un foro de encuentro de los empleados pú-
blicos, y un instrumento para que los directivos públicos 
adquieran las competencias necesarias que les permitan 
liderar el proceso de transformación de las administra-
ciones públicas en su adaptación al nuevo entorno social 
y económico, sustentados en principios de innovación, 
creatividad y responsabilidad y con la doble visión de 
centralización estratégica y descentralización funcional.

Este enfoque está sustentado en la Resolución 001-2013 
del Consejo Nacional De Planificación, que establece 
“(que) la prioridad del estado ecuatoriano, será la cons-
trucción de la sociedad del conocimiento, el cambio de 
la matriz productiva, el cierre de brechas para erradicar 
la pobreza y alcanzar la igualdad, la sostenibilidad am-
biental, la paz social y la implementación de distritos y 
circuitos. En consecuencia el Plan Nacional de Desarrollo 
y sus instrumentos complementarios deberán elaborarse 
de acuerdo a estas prioridades”. (República del Ecuador, 
2013)

La viabilidad de la formación de postgrado en el concep-
to de servidores públicos

Desde el punto de vista social la formación de postgra-
do en administración pública está dirigida a contribuir 
al cumplimiento del Objetivo No. 1 del Plan Nacional del 
Buen Vivir toda vez que “los servicios públicos dejan de 
ser simples prestaciones sociales para convertirse en 
medios para la garantía de derechos. El ejercicio de los 
derechos humanos y de la naturaleza es consustancial a 
la planificación nacional, en primer lugar, porque la po-
lítica pública los garantiza, de acuerdo al marco consti-
tucional del Ecuador y, en segundo lugar, porque ellos 
son en sí mismos los pilares de la sociedad del Buen 
Vivir” (República del Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013).

Es bueno destacar que la pobreza es una expresión de 
desigualdad social que la convierte de hecho en un pro-
blema estructural de la sociedad y que para erradicarla 
es preciso generar políticas públicas que permitan una 
distribución más equitativa de la riqueza. De ahí la ne-
cesidad de formar un administrador público que tenga 
consciencia de esa necesidad y actúe en consecuencia.

Adicionalmente, se contribuye al Objetivo No. 2 del Plan 
Nacional para el Buen Vivir: “auspiciar la igualdad, la co-
hesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 
diversidad a través de la preparación de administradores 
públicos en temas referidos a planeación y administra-
ción presupuestaria a partir de la contextualización comu-
nitaria de objetivos nacionales que les compromete con 
su alcance en bien de todos los miembros de la comu-
nidad”. (República del Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013)

Desde el punto de vista productivo, el programa de for-
mación de postgrado contribuye a la formación de ad-
ministradores públicos conscientes de la necesidad de 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equi-
tativa de los recursos y la riqueza para acceder al Buen 
Vivir como deber primordial del Estado, toda vez que los 
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instrumentos para esta transformación son, principalmen-
te, los recursos públicos y la regulación económica.

El nuevo administrador público debe trabajar para que di-
chos recursos, tanto públicos como privados, se empleen 
de forma sostenible para generar crecimiento económico 
y logros en los niveles de empleo, la reducción de pobre-
za, la equidad y la inclusión económica, debe estar ca-
pacitado para reducir al mínimo el riesgo sistémico de la 
economía a través de acciones directas y de regulación.

El papel regulador del estado en la delimitación, orien-
tación y potenciación de espacios públicos y el fomento 
de la actividad económica fundamentada en la propie-
dad cooperativa, ocurre primariamente a nivel municipal 
y comunitario.

La formación de administradores públicos competentes 
para concebir, diseñar y gestionar proyectos de desarro-
llo socioeconómico comunitarios es de vital importancia. 
El programa de postgrado que se propone enfatiza en 
los conocimientos relacionados con la gestión integrada 
de proyectos y el enfoque prospectivo en la planeación, 
que permitan el desarrollo de una visión sistémica y ho-
lística que contribuya al cambio del espectro productivo 
nacional ecuatoriano a través de la “transformación de la 
matriz productiva en que confluyan nuevas políticas para 
el estímulo de la producción local, la diversificación de 
la economía y una inserción inteligente en la economía 
mundial” mediante la implementación “de un conjunto de 
políticas, con enfoque territorial, que modifiquen los es-
quemas de acumulación, distribución y redistribución”. 
(República del Ecuador, 2014)

Tiene como eje central del proceso de descentralización 
y reordenamiento de los recursos públicos hacia la poten-
ciación de capacidades locales y la promulgación de las 
economías populares y solidarias.

Este aspecto es de singular importancia porque según 
datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) al cierre del 2011 el 67% de la población labo-
ralmente activa del Ecuador se dedicaba a la actividad 
económica popular (República del Ecuador. Ministerio de 
Inclusión económica y Social, 2013)

Desde el punto de vista natural el programa de postgra-
do concibe la formación integral en aspectos relaciona-
dos con el derecho ambiental, la actividad extensionis-
ta y la teoría y práctica del desarrollo socioeconómico 
y sociocultural que fomente en el administrador público 
una visión consonante con la Meta del Milenio No. 7: 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ONU, 
2002) y el Objetivo No. 4: Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

del Plan Nacional del Buen Vivir (República del Ecuador. 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

Es el enfoque comunitario en la formación del administra-
dor público el que puede propiciar su compromiso con la 
mejora de las condiciones de vivienda de los pobladores 
inmediatos, los programas de reforestación, la identifica-
ción, registro y conservación de bienes culturales y patri-
moniales o los programas de educación ambiental 

En el ámbito académico será preciso acudir a la matriz de 
tensiones elaborada por el Consejo de Educación Superior 
(República del Ecuador, CES, 2014) que parte de las 
agendas zonales establecidas por la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (República del Ecuador. 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
y las relaciona con los contextos, a saber: fortalecimien-
to de la institucionalidad democrática y la participación 
ciudadana, hábitat sustentable y el fortalecimiento de la 
economía social y solidaria. Las zonas de planificación 
tienen diferentes tensiones y problemas que establecen 
demandas de formación profesional que deberán ser sa-
tisfechas estratégicamente por la actividad educativa.

Incluir un proceso de titulación vinculado a proyectos de 
desarrollo socioeconómico local en el radio de acción 
del estudiante- o de mejora de procesos administrativos, 
caso de provenir el estudiante de esferas funcionales de 
la administración pública- convierten al programa en un 
medio de difusión de innovación de procesos de gestión 
del desarrollo socioeconómico local y de fomento de la 
responsabilidad de sus egresados ante los programas de 
transformación social ecuatorianos.

El programa de postgrado en Administración Pública de 
la Universidad Metropolitana tendría un alcance inicial a 
la provincia de Pichincha y las seis provincias colindantes 
con ella y se extendería paulatinamente a las otras dos 
sedes de esta institución: Guayaquil y Machala por lo que 
impactaría las zonas 2, 5, 7, 8 y 9 y contribuiría entre otros 
a la solución de problemas vinculados a:

 • Desconcentración de los servicios de seguridad, justi-
cia, educativos y de salud.

 • Gestión de riesgos ante desastres naturales.

 • Capacitación profesional según las demandas y po-
tencialidades del territorio.

 • Aplicación de las tecnologías de la informática y la 
computación en el sector rural.

 • Optimización del sistema de transporte público.

 • Inversión y mantenimiento infraestructural.
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 • Universalización del acceso a los servicios básicos en 
el sector rural.

 • Desconcentración de los servicios inclusión económi-
ca y social.

 • Investigación de la biodiversidad presente en áreas 
naturales protegidas con fines de biocomercio.

 • Control y corrección de los usos actuales de la tierra.

 • Reducción de la presión antropogénica de las áreas 
protegidas.

 • Control y prevención de la contaminación ambiental y 
mitigación de efectos del cambio climático.

 • Protección de los paisajes naturales.

 • Remediación ambiental de espacios con pasivos 
ambientales.

 • Diversificación agroproductiva y establecimiento de 
sistemas agroforestales.

 • Consolidación del turismo de aventura, comunitario, 
científico, cultural y ecológico, bajo los principios de 
sostenibilidad.

 • Incentivo para empresas locales competitivas para 
la prestación de servicios complementarios a otras 
empresas.

 • Coordinación de procesos integrales de planificación 
con proyectos estratégicos.

En todas estas acciones tienen los servidores públicos 
una importante papel que jugar, de ahí la importancia 
de su formación con una visión holística y sistémica que 
les permita asumir sus funciones como facilitadores y 
coordinadores de todos los actores implicados en esos 
procesos.

Pero es sin dudas, el aporte socioeconómico el que prima 
cuando se quiere demostrar la viabilidad de un programa 
de postgrado. A continuación se detalla un cuadro con 
el aporte socioeconómico esperado de las competen-
cias previstas a desarrollar de cada una de las unidades 
de aprendizaje propuestas para el programa, donde se 
asume la definición de competencias profesionales de 
la Organización Internacional del Trabajo “como la ido-
neidad para realizar una tarea o desempeñar un pues-
to de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones 
requeridas para ello”. (Organización Internacional del 
Trabajo. Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional (2014) 

Nombre del curso Aportación al desempeño de un servidor público

Administración pública

El servidor público tiene que estar convencido de la utilidad de su labor, para ello debe dominar las 
diferentes modelos de esta actividad que le permitan comprender las interrelaciones sectoriales, 
ramales y territoriales en sus diferentes niveles y manifestaciones para comprender los encadena-
mientos y relaciones matriciales de la producción material y de servicios que constituyen la base del 
desarrollo socioeconómico. Adicionalmente, el servidor público es un directivo en un determinado 
espacio de la actividad social lo que precisa que tenga habilidades de dirección que le permitan 
comunicarse con la ciudadanía en su diversidad y lograr consenso y participación en los procesos.

Fundamentos de Investi-
gación social 

Todo funcionario de la administración pública debe ser capaz de identificar necesidades sociales 
de diverso orden con una fundamentación científica y de comprender los resultados de investiga-
ciones sociales especializadas que le permitan formular nuevas metas de desarrollo en su ámbito 
de acción. Debe además ser capaz de realizar un proceso investigativo identificando problemas, 
diseñando metodológicamente una investigación aplicando métodos e interpretando sus resultados 
que le permitan obtener conclusiones para aplicar soluciones a los problemas identificados.

Estadísticas

La actividad de la administración pública está intrínsecamente relacionada con la población de 
ahí la necesidad de que el administrador público tenga la capacidad de aplicar técnicas y herra-
mientas que le permitan obtener, procesar, interpretar y aplicar resultados obtenidos del análisis de 
información estadística que le sirva de apoyo a la toma de decisiones.

Descentralización del es-
tado y participación social

Hacer un estado cada vez más participativo precisa de una nueva conceptualización del desarrollo 
socioeconómico que comienza por percibir la localidad como agente de transformación económi-
ca. De ahí la necesidad de formar un servidor público capaz de lograr un equilibrio entre el territorio 
y los sectores productivos, entre lo ecológico y lo económico con une arraigada noción de desarro-
llo endógeno vinculado a la innovación, a la gestión medioambiental, al desarrollo agrario en todas 
sus vertientes, al turismo y a la cultura y que pueda dirigir los procesos de cambio y adaptación de 
las instituciones a este nuevo entorno.



58  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

Ciencia, tecnología y so-
ciedad en la comprensión 
del desarrollo

El estado participativo presupone un cambio conceptual en la interpretación de la ciencia y la tec-
nología. Los procesos de innovación constantes crean una nueva dimensión cultural de la ciencia y 
la tecnología que trasciende paulatinamente a una sociedad del conocimiento. El servidor público 
deberá estar capacitado para la comprensión del desarrollo y sus bases tecnológicas e identifi-
car y estimular a sus actores en el contexto local. Deberá tener además una visión abarcadora y 
contextualizada de los problemas globales y su manifestación en su propia localidad como son: el 
crecimiento de la población, la salud, la alimentación y la urbanización que le permitan administrar 
buscando una sustentabilidad ambiental y cultural así como una comprensión del riesgo y la res-
ponsabilidad de dichos actores en su prevención. Todo esto está expresado en el Objetivo No. 2 del 
Plan Nacional del Buen Vivir en sus políticas 2.5 y 2.6. referidas respectivamente al fortalecimiento 
de la educación superior con una visión científica y humanista articulada a los objetivos del buen 
vivir y a la promoción de la investigación y el conocimiento científicos, la revalorización de saberes 
ancestrales y la innovación tecnológica 

Legislación y desarrollo 
local

El servidor público debe tener un amplio conocimiento del ordenamiento legal especialmente de la 
Constitución, igualmente de las formas de propiedad, otros derechos sobre bienes y sus formas de 
empleo. Para ellos deberá ser capaz de autosuperarse sobre aspectos del derecho empresarial, 
civil, patrimonial, mercantil, ambiental, agrario y administrativo. Sus capacidades fundamentales 
deben ir dirigidas a la expresión jurídica de los sujetos económicos nacionales por su influencia en 
el cumplimiento de la legislación.

Contabilidad y control de 
la administración pública

La contabilidad es el reflejo de los hechos económicos, por definición y en la administración pública es-
tos hechos económicos son mayoritariamente erogaciones presupuestarias dirigidas al bienestar de 
la ciudadanía y la prestación de servicios públicos individuales, colectivos y sociales. El servidor 
público– sin llegar a ser un especialista en la materia- debe dominar los fundamentos de la conta-
bilidad pública para garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales de cada período fiscal con 
eficiencia para garantizar el desarrollo socioeconómico sostenible.

Economía y finanzas 
públicas

El estado está orientando al cumplimiento de las leyes y sus objetivos políticos más trascendentes, 
por lo que el servidor público deberá dirigir su actividad diaria hacia tales objetivos y metas sociales 
y económicas. La selección de objetivos económicos, la obtención de medios para alcanzarlo, las 
erogaciones y la administración de los recursos patrimoniales son varias de las tareas más impor-
tantes del Estado, que constituyen la unidad financiera de las funciones del servidor público.

Control de gestión del 
gasto público

La función del servidor público es contribuir al mejoramiento de la eficiencia en la asignación y en el 
uso de los recursos públicos a los diferentes programas, proyectos e instituciones, propiciando una 
mejor gestión de éstas, transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas 
a la ciudadanía.
Un Estado inmerso en un proceso de modernización como el ecuatoriano, impone prácticas eficien-
tes y descentralizadas. La necesidad de generar instancias de respuesta cada vez más cercanas 
a los ciudadanos exige formas de comportamiento diferentes a las tradicionales, donde los diseños 
en el plano nacional deben confrontarse y articularse con los objetivos territoriales e institucionales, 
buscando el desarrollo local y nacional. Es por ello que conocer el sistema de control en las enti-
dades gubernamentales permitirá a los servidores públicos evaluar el logro de metas y cuantificar 
el impacto de los recursos públicos para fortalecer la institucionalidad del Estado y generar pau-
latinamente una cultura de gestión y control de los recursos públicos para conseguir el desarrollo.

Administración de sis-
temas tecnológicos de 
información

El servidor público debe estar capacitado para contribuir a la óptima aplicación de tecnologías de 
información y comunicación (TIC), para simplificar y mejorar los servicios e información ofrecidos 
por el Estado a las personas y los procesos transversales de las instituciones públicas, que per-
mitan la existencia de información sistematizada y oportuna que apoye los procesos de toma de 
decisión de políticas públicas.
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Técnicas de Análisis 
Regional

El servidor público deberá conocer el contexto actual de la Economía Regional en el Ecuador, 
puntualizando los conceptos, importancia y necesidad, de esta ciencia, así como las nociones del 
espacio, la región y la regionalización. Se debe mostrar la interacción entre la Economía Regional 
y la Planificación del Desarrollo Territorial, así como los antecedentes, perspectivas y Etapas del 
Desarrollo Territorial y Local en el Ecuador, por último se explicarán las etapas del proceso de Pla-
nificación Territorial como base de la Economía Regional y de esta forma se crean las bases para la 
aplicación de las Técnicas de Análisis Regional.
El servidor público, asimismo deberá aplicar las Técnicas de Análisis Regional en la etapa de Diag-
nóstico como base para establecer el Plan de Desarrollo Regional y Local; comenzando por las 
formas de ordenamiento de los datos, seguidamente deberá calcular todos los Coeficientes de 
Análisis Regional, tales como el Cociente de localización, Especialización, la Base Económica y 
multiplicadores, el Cociente de variación, el Coeficiente de reestructuración, de Localización, Aso-
ciación y Redistribución. Por último deberá trabajar con el Software TAREA, para aplicar las Técni-
cas de Análisis Regional, Ejercitación y Aplicación.

Planeación y gestión 
estratégica

La reflexión estratégica con enfoque prospectivo se impone como una competencia necesaria para 
los servidores públicos debido, básicamente, a los efectos combinados de dos factores que conflu-
yen a nivel local: la aceleración del cambio económico, social, cultural, técnico y tecnológico y los 
factores de inercia ligados a las estructuras y a los propios comportamientos sociales. La utilización 
de métodos de evaluación prospectivo-estratégicos permite a los servidores públicos decidir cómo 
pueden corregirse las desviaciones en los resultados previstos y, en consecuencia, cómo actuar 
ante cada variante alternativa que garantice la mejor estrategia a tomar para contribuir al desarrollo 
socioeconómico local.

Gestión de proyectos de 
desarrollo local

El servidor público debe tener un estilo de dirección proactivo con directivos que sean verdaderos 
líderes, que no teman a los riesgos y que atraigan personas capaces para conformar verdaderos 
equipos de trabajo que sean innovadores y apliquen buenas prácticas gerenciales.
Los procesos de cambios innovadores en las organizaciones, las acciones de extensión social y 
las políticas estatales que se difunden cada vez más en el Ecuador, dirigidas al cumplimiento del 
Plan Nacional del Buen Vivir y el perfeccionamiento de la matriz productiva, impulsan la ejecución 
de muchos proyectos organizacionales y sociales que exigen de los servidores públicos una visión 
sistémica e integradora para el correcto aprovechamiento de los recursos y el logro en tiempo de 
los objetivos previstos. Se imponen otras maneras de dirigir enfocadas al logro de los objetivos de 
proyectos consumidores intensivos de recursos y de relativa corta duración que incluya enfoques 
innovadores como es el análisis de riesgos para su atinada gestión y la aplicación casi obligatoria 
de modelos matemáticos para la planificación de operaciones. 

Habilidades gerenciales 

El servidor público es primordialmente un agente de cambio, capaz de valorar los diferentes tipos 
de cambio que pueden ocurrir en los procesos de administración pública y de reconocer las carac-
terísticas de sus etapas para una gestión efectiva. Como dichos procesos son multivariados y alta-
mente complejos los servidores públicos deben ser capaces además de analizarlos en un ámbito 
individual, grupal y colectivo y asumir su papel de directivos en su conducción. Para ello precisa 
habilidades de dirección.

Negociación y solución de 
conflictos 

La capacidad de negociación y de solucionar conflictos es una condición del desempeño cotidiano 
del servidor público. Los profundos procesos de cambio emanados de las acciones de extensión 
social y las políticas estatales que se difunden cada vez más en el Ecuador, dirigidas al cumpli-
miento del Plan Nacional del Buen Vivir y el perfeccionamiento de la matriz productiva, impulsan la 
ejecución de muchos proyectos organizacionales y sociales que exigen de los servidores públicos 
una visión sistémica e integradora para el correcto aprovechamiento del talento humano incluso 
usando positivamente los peligros y bondades del conflicto y conformando equipos que respeten 
las reglas de trabajo en grupo y los principios que la rigen.
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Economía social y 
solidaria

El Art. 283 de la constitución ecuatoriana plantea que “el sistema económico es social y solidario; 
reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la pro-
ducción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El 
sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 
popular y solidaria…” UTLV (2008) El servidor público deberá trabajar en consonancia con ello 
haciendo que los diversos agentes económicos locales cumplan el precepto de que los empren-
dimientos unipersonales y familiares, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados 
al autoconsumo o al mercado, generen ingresos para su subsistencia y que crezca el conjunto de 
formas colectivas de organización económica, auto gestionadas por sus propietarios a fin de ob-
tener ingresos o medios de vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro o de 
acumulación de capital (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 2011) con ellos contribuyen a 
una convivencia entre personas y naturaleza que satisface las necesidades humanas y garantiza el 
sostenimiento de la vida, con una mirada integral, mediante la fuerza de la organización, aplicando 
los saberes y las prácticas ancestrales para transformar la sociedad y construir una cultura de paz 
(Jiménez, 2013).

CONCLUSIONES
Demostrar la pertinencia de los programas de formación 
de postgrado exige el estudio argumentado del marco 
regulatorio del entorno dónde se desarrollará el proceso 
formativo, la adecuación a las necesidades sociales es-
pecíficas de cada lugar, el conocimiento de las condicio-
nes económicas, políticas y materiales para– desde esta 
perspectiva- lograr contribuir a la formación de valores.

La argumentación de la viabilidad de un programa de for-
mación de postgrado tiene como fundamento su pertinen-
cia. Adicionalmente, la viabilidad depende de los aportes 
sociales, colectivos e individuales que haga el programa.

La nueva concepción del funcionario de la administración 
pública como un servidor público exige de nuevos enfo-
ques en los programas de postgrado de administración 
pública.

La Universidad Metropolitana del Ecuador está en condi-
ciones de asumir proyectos de diseño de programas de 
postgrado en administración pública que contribuyan al 
desarrollo socioeconómico comunitario en las regiones 
donde está enclavada.
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RESUMEN

En el presente artículo se reflexiona acerca de los procesos 
de organización que permiten a la universidad establecer, 
monitorear y evaluar la consecución de los objetivos institu-
cionales conforme a un marco normativo que permita cum-
plir los principios de calidad y transparencia y su relación 
con las expectativas de permanencia docente, argumenta-
da desde evidencias empíricas resultantes de una obser-
vación activa, sujeta a ser corroborada por los autores, to-
dos directivos de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
(UMET), extensión Machala, que tienen entre sus funciones 
la de atender el desarrollo de la fuerza de trabajo. Se sugiere 
que los crecientes niveles de estabilidad en el desempeño, 
resultantes de una mejor organización visible en políticas, 
procedimientos y estructuras institucionales que promueven 
la mejora continua de los procesos, está asociada a una 
ampliación de las expectativas de permanencia de los do-
centes en sus puestos de trabajo. Esta relación manifiesta 
la importancia que tiene para los docentes conocer con an-
ticipación y claridad los objetivos estratégicos y colaborar 
en su cumplimiento mediante un sistema de planificación 
operativa que permite evaluar las metas a corto plazo.

Palabras clave:

Observación activa, organización, expectativas de per-
manencia docente, movilidad académica.

ABSTRACT

In this article, we ponder about the organizational proces-
ses that allow the university to establish, monitor and eva-
luate the achievement of corporate goals under a regula-
tory framework to implement the principles of quality and 
transparency, and its relationship with the expectations of 
the permanence of its scholars. It is argued from empi-
rical evidence resulting from active observation, subject 
to be confirmed by the authors, who are all executives of 
the Metropolitan University of Ecuador (UMET) Machala 
Campus, which has among its functions to serve the de-
velopment of the workforce. It is suggested that increa-
sing levels of stability in performance, which result from 
better organization policies, procedures, and institutional 
structure, is associated with an extension of the expecta-
tions of the permanence of its scholars in their jobs. This 
relation expresses the importance for teachers to unders-
tand, clearly and in advance, the strategic objectives and 
to contribute to its implementation through a system of 
operational planning that assesses the short-term goals.

Keywords:

Active observation, organization, expectations of educa-
tional permanency, academic mobility.
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INTRODUCCIÓN
Si bien el inveterado desafío de sumar jóvenes para el 
estudio de las carreras pedagógicas constituye un pro-
blema mundial, predominante en los niveles de enseñan-
za que anteceden a la universidad y cuya solución, no 
se anticipa de modo inmediato, en las actuales condi-
ciones que la globalización impone al definido contexto 
transmoderno(Rodríguez Magda, 2011), de manera co-
nexa, es de subrayar la desorientación profesional es-
pontánea que, ejercen los propios educadores en sus 
alumnos, cuando estos últimos tienen la posibilidad de 
percibir, en ellos, los indisimulados efectos del malestar 
docente(Esteve , Franco & Vera, 1995).

La universidad no se encuentra exenta de esta regulari-
dad y en ella también los estudiantes constatan, desde 
los primeros semestres, en la persona de su educador 
que se trata de una profesión de contrariedades y ase-
diada de riesgos, por ello, en la medida en que se avanza 
en los siguientes cursos, suelen engendrarse las condi-
ciones para que, en lugar de producirse admiración por 
el oficio se refuerce un pensamiento inductor del rechazo. 
Tales condiciones son más que suficientes para dificultar 
no solo la gestión de la fuerza de trabajo, sino también las 
expectativas de permanencia en la profesión.

Si bien la universidad nutre su fuerza de trabajo, en gran 
medida, de sus propios y mejores egresados, se hace ne-
cesario atender los complejos e inevitables atributos de la 
profesión que inducen, de manera natural tal azoramien-
to, que no suele detenerse hasta el abandono definitivo 
de la institución por parte de los docentes, sin embargo, 
sostenemos como hipótesis que si se cuenta con un alto 
grado de organización interna esto tiende a influir positi-
vamente en la ampliación de las expectativas de perma-
nencia de los docentes.

Al efecto se anticipa que el profesional de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador, cuenta con una base orien-
tadora para encauzar su labora partir de Resoluciones 
Internas y externas, las cuales abarcan todas las áreas de 
su desempeño y que se encuentran disponible y con fácil 
acceso en la página Web de la institución. Este marco 
normativo coherente visible y sistematizado en la práctica 
profesional ayuda a sostener con estabilidad la conse-
cución ordenada de todos los procesos sustantivos de 
la educación superior, lo que depara un efectivo margen 
de éxito.

A continuación se valoran algunos elementos que justi-
fican la futura investigación de la interdependencia en-
tre las variables Organización institucional y expecta-
tivas de permanencia docente, constatadas mediante 

observación activa de los autores quienes desarrollan, 
de modo natural mediante su práctica profesional coti-
diana, funciones de la vida grupal, esto les ha permitido 
comprender el sentido subjetivo de la actuación social, 
improbable de lograr por medio de la observación no par-
ticipante (Ander-Egg, 2003).

DESARROLLO
Según el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 
la República del Ecuador (2015), “el criterio Organización 
considera los procesos de organización institucional que 
se constituyen en el marco que permite a la institución 
y a las unidades académicas establecer, monitorizar y 
evaluar la consecución de los objetivos institucionales 
considerando el marco normativo vigente en general y los 
principios de calidad y transparencia en particular”.

Este presupuesto alude a la importancia de la organiza-
ción para el funcionamiento institucional y, su significado 
es determinante también en la creación de condiciones 
para la gestión de la fuerza de trabajo, a lo que se atiene 
la movilidad académica, cual práctica de creciente in-
ternacionalización con variados ejemplos, entre estos, el 
programa que tiene lugar entre universidades de educa-
ción básica trilingüe desde 1987 en la Unión Europea(UE) 
(Commission European, 2015), al efecto se estableció el 
(Esquema regional de acción europea para la movilidad 
de estudiantes universitarios), desde entonces, forma par-
te importante del Programa de Aprendizaje Permanente 
de la UE y es marco operacional para las iniciativas de la 
Comisión Europea en el área de educación superior, lleva 
esta denominación en honor a Erasmo de Rotterdam.

Temáticas de vanguardia como el estudio del genoma 
humano concitan una alta tasa de movilidad académica 
internacional, enmarcadas en una gestión genérica de 
la fuerza de trabajo, seguidas de otras áreas del conoci-
miento, entre estas las relacionadas con la nanotecnolo-
gías, biotecnologías, la informática, entre otras que llevan 
a comprender los aspectos que tocan al desarrollo en una 
estrecha interrelación con las leyes que rigen dichos pro-
cesos de intercambio y suficiencia en el funcionamiento 
universitario.

Una parte importante de los contenidos relacionados con 
la movilidad académica se apoya de manera creciente 
en el enfoque interdisciplinario y se decide con apego al 
desarrollo histórico de las instituciones, conforme a ras-
gos importantes de distinción, y las hacen prevalecer en 
áreas del conocimiento en las que son fuertes, en esa 
misma medida reproducen el capital humano que más 
tarde se vuelve objeto de los intercambios.
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La UMET sostiene programas de Intercambios con más 
de 10 universidades no ecuatorianas y, en este particular 
influye de manera continua la concurrencia de docentes 
con diversidad de historias profesionales cultivadas en 
disímiles escuelas que permite afrontar, de manera crea-
tiva, el suceso de creciente matriculación en sus aulas 
como parte de un fenómeno regional latinoamericano de 
expansión de las matrículas en este nivel de enseñanza.
Sobre este último asunto en un informe presentado ante 
autoridades de la Universidad Católica de Uruguay, 
Brunner (2013), señala que “la gran mayoría de los paí-
ses en el siglo XXI llegarán a tener Educación Superior 
Universal, es decir, llegarán a tener una Educación 
Superior que cubrirá el 90 ó 100% de su población en 
algún momento de sus vidas”.

Dicha tendencia está teniendo lugar en Ecuador y, en 
consecuencia, recurren hoy a las aulas estudiantes muy 
diversos en cuanto a su desarrollo cultural y pre-profe-
sional, esto hace demandar disímiles enfoques académi-
cos capaces de anteponer los tratamientos pedagógicos 
más eficaces, corresponde a la institución desarrollar, a 
lo interno, una organización promotora de la excelencia 
profesional que facilite las herramientas más apropiadas 
para construir mejores relaciones de aprendizaje.

La buena calidad de las relaciones de aprendizaje, de-
viene la vía fundamental para atenuar la creciente com-
plejidad de la labor educativa, debe reconocerse de an-
temano el esfuerzo que se demanda al profesional ante 
problemas de conocimientos no resueltos y que perduran 
en estudiantes universitarios, lo que de antemano obliga 
a altos niveles de implicación profesional para ser atendi-
dos a la par que los contenidos previstos en los progra-
mas de estudios.

En ese mismo informe Brunner (2013), al referirse al mode-
lo universitario de Iberoamérica señala que “en América 
Latina vivimos con un modelo de siglo XIX o siglo XX, para 
tratar de enfrentar realidades que están totalmente des-
quiciadas respecto de ese modelo y que nos presentan 
unos desafíos que efectivamente insistimos en manejar 
con la antigua tecnología”.

Tal falta de correspondencia suele conducir al menosca-
bo de las expectativas de permanencia de los docentes 
en su profesión, demasiados retos de orden comporta-
mental, exigencias profesionales renovadas que suelen 
ser mejor afrontadas si se cuenta de antemano con una 
organización institucional capaz de facilitarlo.

Un referente organizativo, en dicho tema, se halla en 
la Global University Network For Innovation (UNESCO, 
2016), organismo que se instituye en 1999 con el aus-
picio de la UNESCO y las Universidades de la UNU y la 

Politécnica de Cataluña (UPC) para dar seguimiento a los 
acuerdos que se derivan de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior (CMES) que tuvo lugar en 1998 en 
París. Global University Network For Innovation ha contri-
buido al fortalecimiento de la educación superior desde 
la posición de servicio público, relevancia y responsabi-
lidad social.

En su declaratoria consta como principales objetivos: 
“ayudar a reducir las diferencias en el campo de la edu-
cación superior entre los países desarrollados y los que 
están en vías de desarrollo. Fomentar la cooperación en-
tre las instituciones de educación superior y la colabora-
ción entre estas y la sociedad. Promover el intercambio 
de recursos, ideas y experiencias innovadoras para faci-
litar el rol de la educación superior para la transformación 
social a través de procesos institucionales de cambio.” 
(UNESCO, 2016, p.1)

Similar línea de pensamiento es asumida por la 
Internacional de la Educación (2015), que en su VII 
Congreso reunido en Ottawa (Canadá)reconoce que es 
de crucial importancia otorgar a la profesión docente de 
mejores condiciones, no solo por la eficacia educativa 
sino por ser un factor de progreso social. Se ha añadido 
que “la sociedad necesita una educación de calidad, de 
este modo de docentes altamente calificados, para ga-
rantizar el desarrollo socioeconómico”.

Se sabe que la aspiración a una educación de calidad 
transita, ante todo, por la dotación a su interior de los re-
cursos humanos más calificados, por ello la Universidad 
Metropolitana del Ecuador ha prestado especial atención 
al asunto desde dos posiciones fundamentales, primero 
la contratación de docentes de alta calificación con grado 
científico de Doctor en Ciencias, mediante un ordenado 
programa de intercambio con universidades no ecuatoria-
nas y segundo los que se desarrollan mediante el plan de 
Carreras docentes (República del Ecuador. Universidad 
Metropolitana del Ecuador, 2015e).

Ambos procesos han contribuido a optimizar el orde-
namiento de la fuerza de trabajo y desde ellos la con-
secución de un diagnóstico integral de esos recursos 
humanos, distribuirlos en correspondencia con sus po-
tencialidades y demandas institucionales, así como siste-
matizar su evaluación correctamente estructurada en, en 
el caso de la Universidad Metropolitana del Ecuador este 
aspecto contenido en el criterio de Organización cuen-
ta con una política de evaluación. En todo caso media 
la estimulación laboral, que puede ser propulsora de la 
calidad del desempeño y de la preparación conforme al 
escalafón.
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Como resultado de esta política evaluativa de la UMET 
se atiende a la necesidad de hacer funcionar un conjunto 
de factores que actúan en la construcción del bienestar 
laboral y por tanto en la ampliación de las expectativas 
de permanencia de las docentes constatadas mediante 
observación activa, entre ellos se tienen:

 » La formación de un profesional que se familiariza de 
manera creciente con el desarrollo socioeconómico 
de su país, dada la concepción de un proceso peda-
gógico orientado desde lo laboral, de manera desarro-
lladora y multilateral.

 » La reducción del número de alumnos por aulas, lo que 
contribuye a hacer más eficaz la atención a la diver-
sidad estudiantil con una favorable incidencia en los 
resultados profesional y la satisfacción laboral.

 » El acceso a tecnologías educativas que cumplen un 
rol de facilitación, con ella se agiliza el aprendizaje y 
hace que el esfuerzo laboral sea menor.

 » El apoyo social a la labor profesional mediante el 
accionar de las organizaciones universitarias que 
amplían el trabajo preventivo y la calidad de las es-
trategias integradas que se enfocan a garantizar el 
bienestar universitario.

 » Existencia de un ambiente institucional de coopera-
ción y tranquilidad, necesarios para un ejercicio labo-
ral distendido y emocionalmente sustentable.

Se añade el acceso factible y gratuito a la superación 
profesional, para desarrollar estudios de postgrados, lo 
que deberá permitir ampliar los ingresos económicos y 
condiciones para el desempeño, (República del Ecuador. 
Universidad Metropolitana del Ecuador. (2015a), que tie-
ne como propósito constituirse en una vía para el desarro-
llo profesional y que cuenta con una matrícula de 28 do-
centes, este proceso de estimulación genera resultados 
productivos colaterales de publicación y su tratamiento 
integrado a través de una robusta plataforma legal orde-
nada que permite esclarecer todas las áreas de desem-
peño conforme a un orden satisfactorio para la estabili-
dad y la orientación.

Este logro organizativo de la UMET se anticipa con cri-
terios científicos, al manejo de los recursos humanos en 
el sector de la Educación Superior, en tanto se crean las 
condiciones para avanzar hacia un estudio más sistema-
tizado de las relaciones morbodidactogénicas, expresa-
das estas últimas, en las afectaciones de la enseñanza a 
causa de los problemas de salud de los docentes y de 
modo interactivo, el deterioro de la salud de estos profe-
sionales a causa del ejercicio de la mala enseñanza.

No puede hablarse de una enseñanza de calidad susten-
tada únicamente en el buen aprendizaje, si con ello, se 

comprometen los apropiados niveles de satisfacción que 
deben experimentar docentes y educandos, de ser así 
se estarían creando condiciones para visibilizar un mo-
delo de conducta profesional inductor del rechazo y del 
azoramiento, por ello, en la teoría aún se requieren de 
propuestas para alcanzar la compatibilidad entre la salud 
y las exigencias del trabajo, lo que influye negativamente 
en las expectativas de permanencia en la profesión.

Este panorama teórico, sin embargo, hace que en la 
UMET se preste especial atención a los aspectos relacio-
nados con la Higiene del trabajo, al efecto se cuenta con 
un Reglamento que prevé las obligaciones generales del 
empleador; se ha podido constatar mediante la observa-
ción activa que este tiene una incidencia preliminar muy 
notoria en lo que respecta la ampliación de las expecta-
tivas de permanencia de los docentes, estas se ven me-
joradas por regulaciones multifactoriales, su ampliación 
es posible en la medida que se avanza en la fundamen-
tación y puesta en práctica de modelos integrados para 
su atención.

La labor científica al interior de la UMET toma nota de 
que si bien la Higiene Escolar se ha centrado, de mane-
ra parcializada y preponderante, en los problemas que 
afectan al educando, no ya en el conjunto de sujetos que 
integran la comunidad escolar, en un evidente desconoci-
miento de su naturaleza compleja e interdependiente, por 
ello atiende estos vacíos teóricos y en el orden práctico la 
mejora continua de su organización interna es un aspec-
to que va en favor de la integración de dichos procesos 
de la Higiene del Trabajo Pedagógico en una concepción 
más integral.

Es oportuno acudir al postulado de Morin (1984, p.32) 
cuando señala que “el desarrollo científico comporta un 
cierto número de rasgos «negativos» que son bien cono-
cidos, pero que a menudo solo aparecen como inconve-
nientes secundarios o como subproductos menores”. 

En las proyecciones de trabajo de la UMET se toman en 
cuenta que los niveles de fluctuación laboral de los profe-
sores varían aun cuando las influencias ambientales que 
reciben son similares (Susinos, 1994), en este comporta-
miento diferencial es evidente el cumplimiento de leyes 
generales que confirman la diversidad, pero también la 
unidad de los procesos que operan desde el interior del 
sujeto sobre una base integrada en lo biológico, lo psico-
lógico y lo social.

El propósito de contar con claustros estables y experi-
mentados, de manera que los mejores profesionales se 
encuentren prestando sus servicios en la Universidad, 
deviene un elemento de trascendental importancia para 
concretar los niveles de excelencia que demanda en la 
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actualidad el Sistema Educativo Ecuatoriano, a estos 
efectos la UMET, se proyecta con integralidad a preser-
var los horizontes de excelencia que de manera gradual 
se van construyendo y con sostenibilidad en el factor 
remunerativo.

Sobre la base de una apropiada organización institucio-
nal, sometida a los continuos procesos de evaluación 
de la calidad de la Educación Superior y mediante la 
observación activa de sus investigadores, se advierten 
las perspectivas de mejora que ayudan a enrumbar la in-
vestigación en esta área tan importante de los recursos 
humanos.

La gestión científica de la fuerza de trabajo deviene una 
herramienta para incidir favorablemente en las expectati-
vas de permanencia en la profesión docente universitaria, 
para ello se hace necesario tomar al profesor como cen-
tro de atención de dicha gestión, de manera anticipatoria 
a que se produzca el abandono de la profesión, ello es 
indicativo del valor que se otorga como ser humano social 
más allá de la simples relaciones contractuales y como 
parte de un desarrollo integral.

No es menos cierto que a pesar de los evidentes vacíos 
teóricos, antes referidos, la creciente complejidad que 
experimenta la profesión hace que la permanencia en ella 
se esté convirtiendo en un aspecto reiterado, en este sen-
tido la mayoría de las investigaciones se han desarrollado 
en Europa, una buena parte de ellos en España. Desde la 
década de los ochenta del pasado siglo y en lo que va del 
presente, se han enfocado bajo regularidades que enfati-
zan las afectaciones de salud que pudieran resumirse en:

 » La búsqueda de modelos de intervención, encamina-
dos a modificar los estilos de vida y de trabajo de los 
pedagogos, como cuestión de salud, de modo más 
lento que el desarrollo de un voluminoso tratamiento 
descriptivo.

 » La prioridad que se otorga a la evaluación de la per-
sonalidad para la selección de estudiantes de magis-
terio, a fin de compensar la ausencia de proyectos cu-
rriculares que garanticen una sólida cultura emocional 
inicial, que permita la futura adaptación laboral: flexi-
ble y desarrolladora, conducente a mayores niveles de 
permanencia en la profesión.

 » El tránsito al estudio de la higiene mental de los do-
centes, en mayor medida que otros problemas de sa-
lud que resultan ser potenciales constrictores de las 
expectativas de permanencia en el puesto de trabajo.

 » El análisis de las influencias supra laborales en la sa-
lud de los educadores, en mayor medida que las in-
fluencias del medio laboral.

 » Consideración creciente de las consecuencias de un 
cambio social cada vez más apresurado, en la simpli-
ficación de las expectativas de permanencia.

 » Reevaluación de la correspondencia: compromiso 
laboral– tiempo de trabajo – estado de salud de los 
educadores, debido a la modificación de la anuencia 
social sobre la educación.

 » La búsqueda, hasta ahora infructuosa de un modelo 
de conducta profesional capaz de enfrentar saluda-
blemente; el excesivo fraccionamiento de la labor edu-
cativa y la orientación normativa de esta.

 » Puede resumirse al respecto que los desacuerdos 
teóricos, pero sobre todo en el orden práctico, para 
encauzar la estructuración de una higiene laboral del 
trabajo educativo en correspondencia con las com-
plejidades de los tiempos transmodernos que corren 
hoy, han contribuido a exacerbar los riesgos de esta 
profesión, riesgos que la sociedad y las estructuras de 
poder tienden a invisibilidad y cuestionar. La UMET en 
tal caso atiende este fenómeno con una visión multila-
teral y ordenada que se sustenta en su organización 
interna como herramienta de atenuación.

En el concierto de la transmodernidad el proceso edu-
cativo no se actualiza con la rapidez que debiera, en su 
lugar, se espera con dilación a que siga funcionando con-
forme a valores y normas de generaciones pasadas, res-
ponsables de trasmitir el conocimiento, ha sido esta una 
práctica presente a lo largo de la historia de la educación, 
pero sin embargo en nuestros días han alcanzado una 
especial contradicción.

Desde este panorama el educador es objeto de riesgos 
que le asedian desde tres direcciones que pueden en-
marcarse en: las actuaciones, la comunicación y la in-
fraestructura y tecnología.

Desde el primer caso, las actuaciones de los alumnos, 
denotan un efecto sobre la capacidad de actualización 
para satisfacer, precisamente, las aspiraciones y expec-
tativas actuales, todo en medio de un ámbito sociocultu-
ral complejo, donde se tiende a desaprobar las actitudes 
juveniles, se explicita una suerte de abierto antagonismo 
donde la fuerza precedente trata, de retener los valores 
que hasta ese momento han resultado válidos, la reso-
lución de tales contradicciones cuando no la perdurabi-
lidad de una existencia profesional en ese ámbito tiende 
inexorablemente a hacer disentir al educador.

Las naturales limitaciones del profesional, dada esen-
cialmente su falta de entrenamiento para readaptar sus 
estrategias metodológicas a las particularidades de las 
actuaciones juveniles de hoy, se hace más contradictorio 
dada la inestabilidad de los procesos dirigidos a enseñar, 
la incerteza profesional ante los comportamientos de los 
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educando, redundante en el sobresalto que ocasiona el 
no saber, la desconfianza del grado de utilidad que tienen 
sus habilidades docentes para resolver los impredecibles.

Este elemento es objeto de una atención muy especial 
por pate de la UMET, en tanto las ayudas mediante cursos 
de superación encaminados a mejorar la Didáctica de la 
Educación Superior, involucró en una primera edición a 
más del 50% de los docentes; dicho curso facilitó una 
comprensión actualizada en cuanto a las regularidades 
de este nivel de enseñanza, las formas de organización, 
los métodos y medios que se deben utilizar, de manera 
que sus resultados fueron contribuyentes para una me-
jor construcción de las relaciones interpersonales con el 
alumnado y una mejor calidad del servicio.

A una intervención explícita proveniente de la esperada 
formación profesional actualizada, no debieran adjudicár-
sele todas las perspectivas, en tal caso las contradiccio-
nes entre una fuerza contentiva ya establecida, a imagen 
y semejanza de los valores conservadores, no tiene por 
qué dar paso a las fuerzas de la renovación, en cualquier 
caso la vanguardia juvenil docente esgrime la desadap-
tación a lo retrógrado, se hace necesario anteponer una 
organización universitaria de calidad que coadyuve a ta-
les propósitos.

El choque de actuaciones entre docentes y estudiantes 
se desenlaza en confrontaciones comunicativas y admi-
ten una observación desde el constructivismo radical de 
Maturana quien insiste en las relaciones de Objetividad 
versus perspectivismo: la relatividad del observador. Ruiz 
Rey (2005), señala la construcción del conocimiento ver-
sus descubrimiento de verdades, verdades lógico forma-
les versus juegos de lenguaje, escepticismo, deconstruc-
cionismo, hipermodernismo, la alteridad: la existencia del 
otro, como una superación de la modernidad.

En similar línea de pensamiento, Martínez, Collazo & Liss 
(2009), afirman que tanto la invisibilización de los riesgos, 
como la insensibilización que se genera en los trabajado-
res como defensa, son mecanismos psicosociales de las 
relaciones laborales que se han construido al interior de 
los procesos de trabajo en largo tiempo de negación de 
su existencia.

Estos autores añaden que dicha situación se agra-
va cuando en el registro interno del sujeto docente hay 
una lectura del deber-ser garante de la integridad de los 
alumnos que desmiente sus propias situaciones de ries-
go y desvalimiento.

Es decir que la práctica aporta los tortuosos aprendiza-
jes de las complejidades que deben ser asumidas y a la 
sazón, la emocionalidad social añade nuevos agravantes 

a la ya, de por sí, compleja situación de los eventos que 
circundan el ámbito educativo, un panorama social de 
relativa tensión, es la máxima adición a las extenuantes 
contradicciones ambientales con los que tiene que lidiar 
el Educador y como un resultado perturbador de natura-
leza esencialmente comunicativa.

De esta manera las transformaciones crecientes del con-
texto social dejan una impronta de falta de corresponden-
cia con los perjuicios iniciales, en un tiempo anterior en 
que hubo de formarse y entrar al aula de manera satis-
factoria, pero a la postre en un tiempo relativamente bre-
ve ha cambiado todo y, en consecuencia, sobreviene un 
malestar que se sustenta en la propia desorientación del 
docente para con su tiempo.

Resurge con más significación la interrogante sobre cómo 
afrontar este tipo de problemas que se traducen en gas-
to material, salarios, tiempo, en fin; recursos puestos en 
manos de los docentes para hacer un buen trabajo, pero 
que terminan siendo ineficientemente utilizados a causa 
del efecto acumulativo de la insatisfacción. Cuando se 
entra a analizar los efectos de la infraestructura y tecno-
logía, Martínez, Collazo & Liss (2009), identifican factores 
de riesgo físico como el ruido, interno y externo, la ilu-
minación escasa, la falta de espacio de trabajo, hacina-
miento en aulas y patios, la falta de espacios de reunión y 
sanitarios para docentes y otras carencias que provocan 
malestar, alteraciones. Todos problemas resueltos de ma-
nera satisfactoria en la UMET son contribuyentes en su 
dimensión organizativa a una ampliación de las expecta-
tivas de permanencia docente.

Los riesgos en el caso de la tecnología subyacen en la 
inobservancia de las medidas higiénicas para el uso de 
la computadora en tanto a todos incumbe un estado de 
vulnerabilidad propiciado de manera inconsciente en el 
centro de trabajo pero también en el hogar que no se su-
pera debido al exceso de horas en las que se interactúa 
con el equipo.

El manejo tecnológico no controlado por los docentes 
para hacer su trabajo, crece a la par que su cultura in-
formática, de manera que se hace más improbable apar-
tar a estos usuarios de los riesgos asociados al mane-
jo de la tecnología (Betancourt, 2011), la necesidad de 
su ordenamiento y uso racional dado la carga de ries-
gos que pueden manifestarse en: Postura, Movimientos, 
Visibilidad, magnetismo, entre otros.

Los efectos combinados de las actuaciones, la comuni-
cación, la infraestructura y tecnología requieren ser aten-
didos, pero lo más significativo de tales problemas radica 
en que, por años, se ha aceptado como válido el trabajo 
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docente que tiene lugar en tales condiciones que de an-
temano son inductoras de la mala salud.

Aflora una carga de contrariedades en un servicio, de 
antemano condenado a la desilusión por anacrónico, tal 
sentencia llega a ser anticipada por los propios docentes 
dado que, por diversas causas, no logran expandir sus sa-
beres más allá de los límites cognitivos que les son indis-
pensables para el desempeño; al efecto resulta oportuno 
analizar los problemas asociados al didactismo (Fariñas & 
De la Torre, 2001), fenómeno de connotación compleja y 
que disminuye las capacidades para el ejercicio.

En cualquier caso, cuando el educador enfrenta las ex-
tenuantes fuerzas del cambio con herramientas empo-
brecidas, en adición desactualizadas, se suman las exi-
gencias convencionales que operan igualmente fuera de 
época para inducir un riesgo adicional a la salud mental, 
porque se expone de una manera ingenua, cuando no 
irresponsable, a alojar en su mente el producto de con-
tradicciones inmanejables, tal situación desencadena la 
carga de estrés endémico de la profesión.

Un análisis muy particular del estrés en los docentes es 
aportado por Tascan Trujillo (2000), quien cita al modelo 
de Cooper (1986), en el que se incluyen diferentes facto-
res desencadenantes; tal vez sea este estrés endémico 
el fenómeno más retardatario de la necesaria adaptación 
laboral requerida por los docentes para alcanzar los ne-
cesarios niveles de disfrute y calidad de su desempeño 
concomitante con la buena salud.

CONCLUSIONES
Los presupuestos teóricos referidos hasta aquí, han per-
mitido a los autores conducir la observación activa me-
diante la cual han identificado los rasgos más generales 
de una eventual relación entre la Organización institucio-
nal y las expectativas de permanencia de los docentes 
en su trabajo.

La gestión académica de la fuerza de trabajo docente se 
desarrolla conforme a un proceso de ordenamiento ins-
titucional creciente y bien estructurado redundante en 
la estabilidad laboral y el plan de carrera docente que 
permite ampliar las expectativas de permanencia en la 
Universidad Metropolitana del Ecuador, sobre la base de 
una vía de desempeño sustentadora de su orientación y 
seguridad en su ejercicio.

El creciente nivel de Organización institucional de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador tiende a influir po-
sitivamente en la ampliación de las expectativas de per-
manencia de los docentes en sus puestos de trabajo, hi-
pótesis sujeta a ser corroborada en estudios posteriores.
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RESUMEN

El presente documento aborda el enfoque de la internacio-
nalización del conocimiento en instituciones de educación 
superior como una estrategia de mejora en la competitivi-
dad de la organización y como una de las fuentes principa-
les de desarrollo de competencias en los estudiantes para 
afrontar el mundo y el entorno laboral globalizado, en donde 
su adaptabilidad juega un rol crucial. En su primera parte, 
se revisa la literatura relacionada a los modelos y procesos 
de la gestión del conocimiento y como ésta es aplicada a 
las universidades. Posteriormente se realiza un análisis de la 
estrategia de internacionalización, y finalmente se concluye 
destacando la importancia de su aplicación.

Palabras clave:

Conocimiento, gestión de conocimiento, internacionalización.

ABSTRACT

This article refers to the internationalization perspective of 
knowledge in higher education institutions as a strategy to 
have better results in the organizational competitiveness. 
Also as a one of the most important sources to develop 
competencies in the students, who have to be prepared 
to deal with the globalized world and work environment, 
where adaptability plays an important role. In the first part, 
is reviewed the literature related to the process and mo-
dels of the knowledge management and its application in 
universities. Later, this paper explains the internationaliza-
tion strategy analysis, and finally this research concludes 
with the importance of its application
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Knowledge, knowledge management, internationalization.
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INTRODUCCIÓN
Es importante destacar que “la gestión del conocimien-
to es una nueva forma de desarrollar una cultura em-
presarial” (Pérez Rodríguez & Coutín Domínguez, 2005) 
que marque diferencias, en la cual (Rodríguez, 2009), se 
pueda llegar a fortalecer todos los procesos estructurales 
previamente definidos o en su defecto adaptarlos a las 
necesidades cambiantes del entorno, de tal manera que 
la estructura organizacional existente garantice el flujo de 
la información a través de todos los niveles y así se pueda 
realizar una correcta gestión del conocimiento desde la 
raíz hasta la cúpula.

La gestión del conocimiento es un término aplicable a 
cualquier tipo de organización, por tanto, lo que el pre-
sente trabajo de investigación se centrará principalmente 
en su desarrollo a nivel de instituciones de Educación 
Superior. Hoy en día este tipo de instituciones guardan 
un gran compromiso con la sociedad y con los miles de 
alumnos que se forman en sus aulas, no solamente por 
la calidad de conocimiento que deben impartir, sino por 
la aplicación de diferentes estrategias que permitan tan-
to a estudiantes como docentes enfrentarse al mundo 
globalizado, incluido el entorno laboral y han encontra-
do en la internacionalización del conocimiento una gran 
oportunidad. 

“La gestión del conocimiento requiere de varias etapas, 
procesos de digitalización, capacitaciones, identificación 
correcta de los flujos de información, por tanto se la 
puede definir como la dirección planificada y continua de 
procesos y actividades para potenciar el conocimiento 
e incrementar la competitividad a través del mejor uso y 
creación de recursos del conocimiento individual y colec-
tivo”. (Fundibeq, 2010)

Si bien es cierto, la gestión del conocimiento no se la 
puede realizar de la noche a la mañana, es un proce-
so continuo y constante en donde deben participar ab-
solutamente todas las personas que conforman la orga-
nización, directivos, estudiantes, docentes nacionales 
y extranjeros, todos son piezas claves, en donde de la 
mano de la tecnología se trabaja para gestionar una me-
jor calidad en el conocimiento, en su aplicación y en su 
aprendizaje.

Origen de la gestión del conocimiento como herramienta 
para la educación superior

La gestión del conocimiento es un concepto que tiene su 
aplicabilidad en muchos campos de acción, aunque uno 
de los más comunes es el empresarial, su uso en la aca-
demia o instituciones de Educación Superior es cada vez 
más frecuente para mejorar su desempeño, es por esto 
que para entenderlo con mayor claridad es importante 
tener una clara definición de uno de los términos que la 
conforman, en donde de acuerdo a Nonaka & Takeuchi 
(1995), definen el conocimiento como un “proceso huma-
no y dinámico de justificar las creencias personales en 
busca de la verdad”. Por su parte, Davenport & Pusak 
(2001), plantean que “es una mezcla de flujo de experi-
encias enmarcadas, valores, información contextual que 
proporciona un marco para evaluar e incorporar nuevas 
experiencias e información”.

Y es así, que para llegar a lo que hoy en día se conoce 
como gestión del conocimiento primero se hablaba de 
una gestión tecnológica dura, que se daba cuando se 
introducían procesos de mejoras tanto en áreas admin-
istrativas como gerenciales, con el fin de aumentar incre-
mentalmente las innovaciones en todo lo relacionado a la 
producción de los productos y servicios que se ofrecían 
al consumidor final; así también se entendía como gestión 
de tecnología blanda a la acción propiamente dicha de 
los gerentes y administradores, pero cualquier tipo de in-
novación o conocimiento nuevo únicamente era atribuido 
al departamento de Investigación y Desarrollo (I & D), por 
lo que durante los últimos años se ha considerado a la 
gestión del conocimiento como una “hija prodiga” de la 
gestión tecnológica y de I & D que trasciende a la simple 
tarea de mejorar procesos y apunta hacia todo el flujo 
que tiene el conocimiento, su generación, su manejo y su 
transmisión a las demás áreas claves (Nieto, 2005).

La tecnología fue el inicio de la gran revolución del cono-
cimiento, ya que fue el medio que necesitaban las orga-
nizaciones para acceder con mayor rapidez a todo tipo 
de información a solo un click de distancia. Con esta rev-
olución las instituciones académicas empezaron un nue-
vo compromiso con la sociedad, que va más allá de sus 
resultados económicos, y se centra principalmente en la 
adquisición, manejo y ejecución del conocimiento ad-
quirido en sus aulas por miles de jóvenes que compiten 
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en el mundo actual. A continuación se presenta un proce-
so espiral de captación del conocimiento para un mejor 
entendimiento de la gestión realizada en cada etapa:

Figura 1. Proceso espiral del conocimiento. 

Fuente: Nonaka (2007).

Hoy en día todas las organizaciones generan y usan co-
nocimiento. “A medida que las organizaciones interac-
túan con sus entornos, absorben información, la convier-
ten en conocimiento y llevan a cabo acciones sobre la 
base de la combinación de ese conocimiento y de sus 
experiencias, valores y normas internas” (Davenport & 
Prusak, 2001). El entorno competitivo al cual se enfrentan 
las instituciones educativas públicas y privadas las pone 
en un camino donde muchas veces no cuentan con toda 
la preparación para afrontarlo con la rapidez que deben 
en lo que respecta a herramientas de trabajo o calidad de 
tecnologías de la información, pero la acotación de Duque 
(2009) deja en claro que “es en el capital humano donde 
una organización puede basar su pilar de diferenciación 
para conseguir la innovación y eficiencia operacional”.

Dentro de este marco, el conocimiento puede ser un pilar 
fundamental, al considerarse como el cúmulo de expe-
riencia personal, valores e información aprendida, pro-
ducida o accesible por los empleados, docentes y estu-
diantes durante su vida profesional. En este contexto, “el 
conocimiento se ha convertido en un activo intangible y 
estratégico para las organizaciones” Rodríguez Andino, 
et al. (2009), a causa de que “su gestión crea riqueza o 
valores añadidos, que facilitan alcanzar una posición ven-
tajosa en el mercado” Nieves & León (2001), y en el caso 
de las universidades se encuentra centrado únicamente 
en sus estudiantes y docentes.

Modelo de gestión del conocimiento para instituciones de 
Educación Superior

Resulta de suma importancia para las instituciones edu-
cativas la gestión del conocimiento, que presentada por 
Nonaka (1988) se define como “la capacidad de una 
empresa para crear conocimiento nuevo, diseminarlo en 
la organización e incorporarlo en productos, servicios y 
sistemas”. Nonaka & Takeuchi (1995), sostienen que “el 
conocimiento nuevo en las organizaciones surge de los 
individuos, pero en el proceso de compartirlo es transfor-
mado en un conocimiento valioso para la organización”, 
en el cual según, Gopal & Cagnon (1995) se deben de 
identificar “las categorías de conocimiento necesario 
para apoyar la estrategia empresarial global, evaluando 
el estado actual del conocimiento de la empresa y trans-
formando la base de conocimiento actual en una nueva y 
poderosa base de conocimiento organizacional”.

Siempre resulta de mucha ayuda tener definido un mode-
lo que permita delinear con mayor claridad los procesos 
que se ejecuten y las decisiones que se tomen dentro 
del área académica, para lo cual el modelo de Gopal & 
Gagnon (1995), exponen lo siguiente. Se basa en tres 
áreas de estudio: 

 • Administración del conocimiento.

 • Administración de la información.

 • Administración del aprendizaje.

De acuerdo a Nieves & León (2001) este modelo de 
gestión del conocimiento se caracteriza por “la trans-
formación del conocimiento tácito (individual e intuitivo) 
en conocimiento explícito (formal y sistemático) fácil de 
comunicar”.

En el caso de la administración del conocimiento, esta 
se lleva a cabo mediante el diagnóstico de la situación 
actual que se vive con respecto al nivel de conocimien-
to de las personas que conforman la organización y la 
situación deseada a la que se pretende llegar (Larrosa, 
2000). La administración de la información hace referen-
cia al manejo de los medios necesarios para la difusión 
del conocimiento (Salazar & Xarandona, 2007), y por últi-
mo la administración del aprendizaje que se realiza medi-
ante la consolidación del conocimiento y de las técnicas 
de aprendizaje necesarias para hacer de lo aprendido 
una parte fundamental en el desarrollo de la cultura orga-
nizacional y así se desarrolle y potencie las fortalezas de 
los colaboradores (Nieves & León, 2001).
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DESARROLLO
“La aparición y creciente importancia del conocimiento 
como un nuevo factor de producción hace que el desa-
rrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para 
su medición, creación y difusión se convierta en una 
de las principales prioridades de las organizaciones” 
(Rodríguez, 2006). El siglo XXI se caracteriza por ser la 
era del conocimiento. “Los activos intangibles (recursos 
humanos, propiedad intelectual, entre otros) han pasado 
a desempeñar un rol importante en la economía de las 
empresas, convirtiéndose el conocimiento en un elemen-
to fundamental para la competitividad y el desarrollo eco-
nómico” (Rodríguez Andino, et al., 2009).

Tal como se mencionó anteriormente, los continuos avan-
ces tecnológicos, los desafíos de los nuevos profesionales 
en el mercado laboral y la velocidad de los cambios que 
exige el entorno (Teece & Al-Aali, 2013), hace de la inter-
nacionalización de la Educación Superior la mejor opción 
para caminar a pasos agigantados en pro de una mejor 
gestión del conocimiento entre docentes y estudiantes. 
Rodríguez (2015), afirma que la internacionalización de la 
educación superior se ha convertido en una política que 
se valora cada vez con mayor frecuencia en las universi-
dades y en muchos países, en donde su principal razón 
de importancia radica en el aumento de la demanda mun-
dial de egresados de Educación Superior con competen-
cias multiculturales que les permita no solamente tener un 
mejor desempeño en el ámbito laboral, sino también en 
el aspecto personal, ya que los estudiantes o egresados 
desarrollan una alta capacidad de tolerancia frente a las 
diferencias regionales existentes con personas de otros 
países o continentes.

La internacionalización de la educación superior es “el 
proceso de integrar una dimensión internacional, inter-
cultural y global en el propósito, las funciones y la ofer-
ta de educación superior a nivel nacional e institucional” 
(Knight, 2008, p. 1). Y es así que la internacionalización 
es considerada como una de las estrategias más inteli-
gente que ha puesto en marcha el sistema de Educación 
Superior, ya que esto la vuelve más dinámica y acumu-
la más conocimiento en sus estudiantes y docentes, por 
ende mayor es la posibilidad de lograr una ventaja frente 
a los competidores del mercado. “Las instituciones que 
aprovechan al máximo sus conocimientos no tienen que 
repetir tareas, ni perder tiempo en realizarlas; están pre-
paradas para mostrar su rentabilidad, para compartir y 
para no retener el conocimiento en la organización, están 
en el camino del aprendizaje compartido” (Nieves & León 
2001). Por ello, Rodríguez Andino, et al. (2009), plant-
ean que “expone como objetivo principal de la gestión 

del conocimiento el crear un ambiente en el que el cono-
cimiento y la información disponibles en una organización 
sean accesibles y puedan ser usados para estimular la 
innovación, provocar mejoras en la toma de decisiones y 
producir nuevos conocimientos”. En síntesis, “su propósi-
to principal es traducir el conocimiento en acción y este 
en resultados”. (Nieves & León 2001)

Con la puesta en marcha de esta gestión internaciona-
lizada del conocimiento, una de las acciones más visi-
bles y palpables es la conformación de redes universi-
tarias a nivel de región o continente, ya que de acuerdo 
al Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC), estas redes cum-
plen un papel transcendental en el fortalecimiento de las 
instituciones educativas, porque no solamente se realizan 
intercambios docentes y estudiantiles entre países, sino 
que también se crean espacios que fomentan la coop-
eración académica para expandir de una manera equita-
tiva e incluyente la calidad de la educación superior.

El manejo de la gestión del conocimiento a través de re-
des internacionales con otras instituciones educativas 
implica la existencia de varios elementos que a mediano 
y largo plazo garantizan la operatividad del intercambio, 
por ejemplo, el apoyo de las autoridades directivas de la 
universidad, el seguimiento de una misma línea de es-
tratégica institucional, el correcto establecimiento y uso 
de canales de comunicación, las diferencias culturales 
afrontadas por medio de la tolerancia, el involucramiento 
y compromiso tanto de docentes como de alumnos, y la 
apertura y la disponibilidad de recursos tanto materiales 
como económicos.

Al ser un proceso que requiere de un cuidado y plani-
ficación bastante minucioso, la internacionalización trae 
consigo muchos beneficios reconocidos en el ámbito uni-
versitario, entre los que se puede mencionar la mejoría 
en la calidad de la enseñanza y la investigación, aper-
tura a nuevos países ofreciendo a los estudiantes y do-
centes programas que no están disponibles en el país, 
formación de los estudiantes y docentes como miembros 
productivos del mundo laboral globalizado, realizar inves-
tigaciones en campos que necesitan urgente atención y 
beneficiarse así de la experiencia y perspectiva de aca-
démicos en otros países del mundo, y finalmente situar el 
desempeño de la universidad con una calidad superior 
en rankings internacionales (International Association of 
Universities, 2012).

Si una institución educativa encamina de una manera 
adecuada la internacionalización como una estrategia 
de gestión del conocimiento, puede utilizar dicho conoci-
miento como uno de los recursos más estratégicos para 
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su organización. “El conocimiento organizacional es úni-
co, difícilmente imitable o sustituible, condiciones que lo 
convierten en un recurso estratégico” (Cabrera & Rincón, 
2001). Por su parte, Rodríguez Andino, et al. (2009), 
señalan que “la gestión del conocimiento es vista como 
un factor de cambio y desarrollo, creando un ambiente 
en el que el conocimiento y la información disponibles en 
una organización sean accesibles y puedan ser usados 
para estimular la innovación, provocar mejoras en la toma 
de decisiones y producir nuevos conocimientos que se 
gestionen y se usen eficaz y eficientemente”.

Desde diversos ámbitos ha surgido un enorme interés en 
la gestión del conocimiento, pues este “activo intangible 
es una fuente indiscutible de valor organizativo” (Nonaka, 
1988). En este contexto, Nieves & León (2001), exponen 
que “el conocimiento se ha convertido en uno de los ac-
tivos más importantes para las organizaciones, como 
se mencionó anteriormente a causa de que su gestión 
crea riqueza o valores añadidos”, que según Ordoñez 
de Pablos (2001), deben de ser “gestionados adecua-
damente si la institución educativa quiere alcanzar una 
posición ventajosa en la sociedad del conocimiento”.

Aunque suene un poco redundante, de acuerdo a Ginés 
(2004), las universidades se han hecho cada vez más uni-
versales y le dan valor a la gestión de su conocimiento, 
sobre todo destacando la era de la globalización que se 
ha venido dando desde el siglo XX, en donde sobresalen 
tres sentidos dentro de este contexto:

1. Las instituciones de educación superior hoy en día no 
conocen fronteras, por lo que su expansión geográfi-
ca es inminente, lo cual es un sinónimo para la exten-
sión del conocimiento a todo el mundo, por tanto la 
movilidad o presencia física para poder asistir a una 
clase, o escuchar la cátedra de un experto ya no es 
necesaria. Lo que garantiza a las universidades esta 
expansión se debe principalmente a la tecnología, en 
donde miles de personas toman clases de manera 
virtual y tienen acceso a la formación superior desde 
cualquier lugar y en cualquier momento.

2. La universalidad no solo se da a notar en el aspecto 
tecnológico, sino también en la duración de la misma, 
ya que anteriormente las personas que acudían a la 
universidad eran aquellas que acababan sus estu-
dios secundarios e inmediatamente empezaban una 
carrera. Hoy en día las instituciones de Educación 
Superior ofrecen una amplia gama de programas que 
pueden ser tomados a lo largo de la vida de una per-
sona, desde sus estudios de pre grado, con intercam-
bios estudiantiles a otros países, como pequeños cur-
sos especializados o programas cortos y adaptados 
a las necesidades de sus estudiantes, es decir a una 
demanda cultural creciente en la población adulta.

3. Finalmente, la universidad es de fácil acceso para to-
dos, sin ningún tipo de discriminación o exclusión, ya 
que hoy en día se disfruta del beneficio de contar con 
un sin número de profesores o compañeros extranje-
ros que agregan valor cultural, social y psicológico.

CONCLUSIONES
La internacionalización de la gestión del conocimiento en 
una institución de educación superior va de la mano de 
varios aspectos que salen a relucir en el proceso de eje-
cución y puesta en práctica. Por un lado este proceso 
de intercambio cultural y de conocimientos permite tanto 
a docentes como a estudiantes desarrollar más compe-
tencias que garantizarán la mejor formación de profesio-
nales, capaces de desempeñarse en cualquier área, sin 
importar las diferencias culturales e ideológicas que pue-
dan existir.

Por otro lado esta internacionalización crea valor a la ins-
titución educativa, ya que le permite desarrollar una ven-
taja competitiva que va de la mano con los objetivos y 
lineamientos estratégicos generales de la universidad, en 
donde la meta principal se regirá por la satisfacción del 
cliente final (alumnos) a través de la compatibilidad que 
estos tengan con el ambiente laboral al cual se enfrenten.

Por último no se puede dejar de lado el aporte de la tecno-
logía al mejoramiento de la comunicación y conectividad 
para impartir cátedra sin importar distancias ni tiempo, un 
correcto manejo de esta herramienta permitirá a cualquier 
institución educativa un proceso de internacionalización 
mucho más rápido y efectivo, en donde no solamente se 
garantice el intercambio de idiomas y culturas, sino un 
conocimiento centrado en la experiencia, la perspectivas 
a futuro y la globalización del siglo XXI.
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RESUMEN

El presente artículo propone un modelo de gestión de ca-
lidad que involucre la creación de un departamento de 
enlace comunitario sustentado en una adecuada funda-
mentación científica, de carácter activo, democrático, par-
ticipativo, motivador, innovador, integrador y eficiente, que 
las instituciones extiendan aún más su labor a la comuni-
dad, cumpliendo su función educadora o libertaria, llegando 
con sus planes, programas y proyectos a la familia, al hogar, 
al entorno; de tal manera que se construya un espacio en 
donde se potencien capacidades personales, creativas y 
de emprendimiento, anclado a los enfoques de derechos, 
género, bienestar intergeneracional, intercultural, inclusivo y 
pedagógico, debido a que las actuales demandas institu-
cionales y del contexto, exigen la instauración de un modelo 
educativo que viabilice el desarrollo de la calidad educativa 
y que apunte a resolver los problemas principales de las 
comunidades, que impulse el desarrollo del Buen Vivir de 
todos los integrantes.

Palabras clave:

Modelo de gestión, departamento de enlace comunitario, 
calidad educativa, Buen Vivir.

ABSTRACT

This article puts forward a model of quality management 
that involves the creation of a department of community 
connection supported by an adequate scientific basis, 
with an active, democratic, participatory, motivating, in-
novative, integrative and efficient nature. The institutions 
should extend its community work further, accomplishing 
its educational or libertarian function, getting with their 
plans, programs and projects to the family, the home, the 
environment. In this way a space where personal, creative 
and entrepreneurial capacities can be built, attached to 
the approaches of rights, gender, intergenerational, inter-
cultural, inclusive and pedagogical benefit. It is all becau-
se the current institutional demands and context require 
the establishment of an educational model that facilitates 
the development of educational quality pointing to the so-
lution of the main problems of the communities, to promo-
te the development of good living of all members.

Keywords:

Management model, department of community connec-
tion, educational quality, Good Living.
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INTRODUCCIÓN
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 
(IIPE) de la UNESCO (2000), señala que la gestión educa-
tiva es un conjunto de procesos teórico-prácticos integra-
dos y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, 
dentro del sistema educativo para atender y cumplir las 
demandas sociales realizadas a la educación. La gestión 
educativa puede entenderse como las acciones desa-
rrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 
organizacionales, es decir que quienes desarrollan los 
procesos de gestión, en el caso de los colegios los rec-
tores, lo hacen en un espacio de comunicación activa, 
de trabajo en equipo (coordinadores, maestros, padres 
de familia, estudiantes), de forma participativa, sin des-
conocer los componentes pedagógicos, administrativos 
y normativos, tanto de la escuela como del aula.

La escuela no se limita el espacio de compartir saberes 
y conocimientos académicos, sino que permite que los 
educandos socialicen y se interrelacionen, se educa para 
la vida social, esto es, se socializa para otros sistema.

Esta orientación del sistema educativo es doblemente im-
portante para la reflexión de la relación entre la escuela 
y comunidad, ya que por un lado, al asumir el sistema 
educativo funciones de socialización, la comunidad actúa 
en una labor de acompañante y de apoyo. La escuela 
debe estar inmersa dentro de un proceso que se genere 
a través de la construcción de una escuela abierta, par-
ticipativa y solidaria con la posibilidad de reconocer su 
entorno y de incorporarse y reflexionar sobre sus propias 
necesidades (Cañon, 2000).

Bajo estas consideraciones se debe entender que no solo 
las universidades tienen que vincularse con la comuni-
dad, sino también los centros educativos de nivel medio, 
mediante procesos de participación y reflexión que lle-
ven a los estudiantes a reconocer sus capacidades para 
generar impactos positivos en sus familias, instituciones 
educativas y comunidad.

Es un grave error que los colegios se aíslen, no tengan 
nada que exhibir ante la comunidad; es menester mover-
se, ser activos, recoger información, buscar los hechos in 
situ, no quedarse en un círculo cerrado e interior, que a 
través de la vinculación con la comunidad se promueva 
el desarrollo de habilidades sociales, que contribuyan a 
fortalecer la integralidad de la persona y que vinculen los 
conocimientos adquiridos durante el trayecto escolar con 
la realidad social.

El análisis realizado en el diagnóstico, se constata la valía 
de la propuesta la misma que será ejecutada en el cole-
gio fiscal de Bachillerato doctor José Ochoa León de la 

ciudad de Pasaje provincia de El Oro, es el primer colegio 
de la ciudad con 69 años de vida institucional, acoge a 
más de 2.300 estudiantes que vienen de diferentes lu-
gares de la provincia. Este vínculo institución-comunidad 
posibilita el acercamiento directo de estudiantes y profe-
sores de las comunidades para el estudio y evaluación de 
las posibles soluciones de problemas que pueden promo-
verse desde el contacto directo entre ambos, aportándole 
el carácter educativo como forma esencial de aplicar en 
la práctica los conocimientos recibidos.

DESARROLLO
Los centros educativos son el epicentro del desarrollo de 
la sociedad y están destinados a ser parte activa de su 
actividad y progreso por lo tanto no pueden ir deslinda-
dos y a puertas cerradas hacia el entorno al cual per-
tenecen. Esta visión de compromiso conlleva una mayor 
relación con el entorno y la promoción de actividades de 
vinculación directa con realidades sociales y culturales. 
Las salidas escolares, las prácticas curriculares externas, 
las visitas de estudio, la participación en proyectos so-
ciales u otras actividades no dejan de ser, al respecto, 
expresión de una nueva manera de ver la relación escue-
la-entorno. Es precisamente esta apertura interna y exter-
na a la sociedad la que permite hablar de instituciones 
abiertas, espacios de síntesis entre lo social y lo escolar, 
estructuras de progreso y de espacios de dinamización 
cultural y social.

Mediante la acción difusiva se amplía la influencia y pro-
moción de la escuela a fin de que responda al momento 
histórico y al perfil que se aspira en el conjunto de activi-
dades orientadas a un acto de fortalecimiento articulado 
con la comunidad en que actúa, integrando las diversas 
fuerzas que la componen en una línea de pensamiento 
que conjuga un sentido prioritario: educar para mejorar; 
implica integrar a la familia, a la institución educativa y 
a la comunidad en una visión y acción compartidas en 
función de sus miembros que demandan una vida más 
equitativa y segura; es sobre este punto que la acción 
de difusión puede ser concretada y ayudar a generar un 
proceso de participación y cooperación.

Con los resultados de la investigación, se busca detec-
tar las debilidades, y transformarlas en oportunidades, 
para promover la excelencia de la gestión institucional; 
planteando directrices y lineamientos que puedan lle-
var a cambios organizativos y curriculares importantes, 
que vayan en busca de la calidad educativa del plantel, 
que permita potenciar su capacidad de crecer en la me-
jora continua de todos y cada uno de los procesos que 
rigen su actividad diaria, que es la de educar y formar 
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científica y espiritualmente a los alumnos, fundamentán-
dose en cada acción educadora en los principios, teo-
rías y modelos educativos de los grandes psicoanalistas, 
psicopedagogos, teóricos y eruditos de la educación, en 
consonancia con las innovaciones curriculares en todos 
los ámbitos educativos, según las múltiples necesidades 
del contexto socio-cultural, natural y productivo institu-
cional; con base en el constructivismo y el aprendizaje 
significativo como lo promueven sus autores principales 
que son: Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), y Ernst 
von Glasersfeld (1917-2010), Henry Wallon (1879-1962), 
Jean Piaget (1986-1980), David Ausubel (1918-2008) “la 
identificación y atención a la diversidad de intereses, ne-
cesidades y motivaciones de los alumnos en relación con 
el proceso enseñanza-aprendizaje”, referenciados por 
Rodríguez Villamil (2008).

Los autores que aportan con este proceso hacia la inno-
vación y éxito general de la educación y que han contri-
buido al cultivo del pensamiento crítico y creativo como es 
Galeano (1993), cuyo pensamiento establece “la utopía 
está en el horizonte (…) por mucho que camine, nunca la 
alcanzaré. Entonces ¿Para qué sirve la utopía? Para eso: 
sirve para caminar”, valioso aporte del pensamiento críti-
co latinoamericano, que lleva a meditar no solo a quienes 
ejercen la docencia, sino les ayuda a reflexionar con sus 
alumnos, ¿cuál es la verdadera meta de la educación? 
La superación personal y la forma de servir a los demás.

Estos estudios permiten el reto de examinar los colegios, 
no con la finalidad de criticar sino de mejorar el sistema 
educativo. La intención de este artículo no es señalar las 
carencias sino mostrar posibles soluciones para las pre-
sumibles deficiencias educativas que se han detectado y 
aporte contenidos que ayuden a los directivos a mejorar 
su gestión de las relaciones externas.

Durante la investigación se realizó un estudio explorato-
rio descriptivo, aplicando encuestas metodológicamente 
bien elaboradas que sirvieron para recopilar información 
veraz, de parte de las personas inmersas en la problemá-
tica de investigación, específicamente del talento humano, 
docentes, estudiantes, personal administrativo, así mismo 
se hicieron entrevistas a las autoridades y directivos de la 
institución.

El universo estuvo formado por74 educadores, 250 estu-
diantes de bachillerato, 6 miembros del personal adminis-
trativo, 4 autoridades y 6 docentes que forman parte del 
consejo ejecutivo.

El análisis e interpretación de los resultados de la inves-
tigación determinó que la institución educativa de nivel 
medio aún no ha conseguido adecuar sus programas pe-
dagógicos, y sobre todo los de gestión institucional a la 

comunidad, hay una desarticulación total con los proble-
mas reales que enfrentan las comunidades en donde se 
encuentra ubicado el colegio.

Surge entonces la propuesta de un nuevo modelo de 
gestión educativa basada en la implementación de un 
departamento de enlace comunitario que permita el in-
volucramiento a todos los actores y se hagan partícipes 
de impulsar dicha gestión haciendo especial énfasis en 
la pertinencia y eficacia, en las acciones que se van a 
desarrollar a cabo, fortaleciéndose unos a otros a través 
de su equipo de gestión que ayude a resolver las proble-
máticas, a afianzar las bases de desarrollo y especial-
mente a cubrir las necesidades que se presenten dentro 
del ámbito escolar tanto docente como administrativo y 
familiar comunitario.

A través de este nuevo modelo de gestión, la labor funda-
mental del docente es proyectarla en la comunidad para 
reforzar los procesos de aprendizaje, no sólo de los es-
tudiantes, sino de los propios padres y de la familia en 
general, la cual abala la función social de la institución 
educativa.

En la proyección de la Vinculación con la sociedad hay 
que tener presente que no se trata sólo de desarrollar a 
la comunidad escolar, sino también a su entorno, que tie-
ne como tal, sus propias necesidades. Cuando se habla 
de comunidad no se refiere únicamente a estudiantes y 
profesores se trata de toda la población. Tanto la comu-
nidad interna como externa deben desarrollarse a la vez, 
aunque la primera ha de consolidarse para potenciar el 
desarrollo pleno de la segunda.

Para conseguir un centro educativo más abierto, en los 
que se posibiliten modelos pedagógicos innovadores y 
transformadores del entorno en el que están ubicados 
y que, tomando como punto de partida las característi-
cas y circunstancias materiales y humanas, oferten a la 
Comunidad Educativa programas contextualizados y con-
sensuados que den respuesta a las necesidades, caren-
cias y expectativas del grupo social al que van destina-
dos y en cuya elaboración hayan participado los agentes 
educativos pertenecientes a los tres ámbitos básicos e 
intrínsecamente relacionados que conforman el proceso 
educativo: ámbito familiar, ámbito escolar y ámbito social.

A partir de esta argumentación el equipo de investigación 
busca la pertinencia, eficiencia y eficacia al presente do-
cumento, es decir que sirva de columna vertebral curri-
cular, de guía pedagógica y didáctica en el logro efectivo 
de los proyectos de la Institución; poniendo en práctica 
una pedagogía humanística, transformadora, con una 
enseñanza y aprendizaje basada en procesos perma-
nentes de liberación; con una educación democrática, 
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emancipadora y para el cambio social; siguiendo el pen-
samiento Freiriano que en su filosofía manifiesta: “enseñar 
exige respeto a los saberes de los educandos”. Esta me-
jora debe significar un cambio trascendental; en el que 
se ponga en práctica el “Principio del diálogo, enseño un 
nuevo camino para la relación entre profesores, alumnos 
y familias” (Freire, 1972), que traducido a la práctica do-
cente significa que los maestros para que sus clases se 
transformen en activas, inclusivas, participativas, deben 
valerse del diálogo en cualquier momento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, Freire sostiene 
que el conocimiento es un proceso colectivo en el que 
todos participan desde sus respectivas culturas, posicio-
nes y experiencias, considerando la educación praxis, 
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para trans-
formarlo. En concomitancia con este argumento, el do-
cente no debe desconocer sus competencias actuales, 
sino que debe partir de ellas para arribar al estado de 
concientización.

Además, para Freire la relación entre comunicación, edu-
cación y sociedad humana es de total implicación. En 
realidad no existe ser humano fuera de la sociedad y ésta 
no puede existir sin algún modo de educación, más aún, 
la forma de la educación se relaciona directamente con la 
forma de la sociedad.

El nuevo modelo de gestión educativa involucra la crea-
ción de un departamento de enlace comunitario que ar-
ticule un marco para pensar, decidir y actuar a favor de 
la comunidad; donde privilegia el holismo sobre el reduc-
cionismo, la solidaridad sobre el individualismo, la demo-
cracia participativa sobre la representativa, el trabajo en 
equipo sobre el trabajo individual, las decisiones colegia-
das sobre las decisiones individuales, las actuaciones en 
red sobre las actuaciones jerárquicas, los fines sobre los 
medios.

El Departamento de Enlace Comunitario se articula con 
el Modelo de Gestión Alternativo porque es participativo, 
es decir que integra a directivos, docentes, padres de 
familia, alumnos y comunidad, ejerciéndose un liderazgo 
de gestión, fomentando en sus estudiantes la capacidad 
de organizar acciones de manera colectiva, respetando 
la diversidad, las individualidades y las necesidades edu-
cativas especiales. Además toma en cuenta la capacidad 
para proyectar a la institución a largo plazo y para desple-
gar los mecanismos que permitan alinear a los actores y 
los recursos para el logro de sus objetivos.

La base fundamental del modelo de gestión se centra en 
las estrategias y las actitudes, más que en la estructura, 
los organigramas y los sistemas, aquí entran en juego las 
experiencias, capacidades y habilidades de los actores, 

sus aptitudes, las estrategias que utilizan para desempe-
ñar sus funciones, para desplegar los mecanismos que 
permitan a los actores de la comunidad educativa promo-
ver y reforzar prácticas que contribuyen a la construcción 
del Buen Vivir.

Busca vincular la acción institucional con el conglome-
rado social, y de manera especial, con los sectores me-
nos favorecidos a través de la planificación, ejecución y 
evaluación de programas, proyectos, eventos y activida-
des de desarrollo comunitario y de esta manera poder 
evidenciar saberes significativos y de gran impacto en 
la comunidad, con la participación de padres, líderes y 
comunidad, logrando beneficios colectivos. Se proponen 
algunos proyectos:

 • El mundo de la electromecánica, cuyo objetivo es, 
capacitar a los moradores del sector en el arte de la 
electromecánica para realizar trabajos sencillos en el 
hogar

 • La Mecánica industrial en la comunidad, a través de 
este proyecto se realizaran talleres prácticos con los 
habitantes del sector y la ciudad de Pasaje en el ma-
nejo de equipos de mecánica industrial para aplicarlo 
en las labores cotidianas del hogar

 • Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector 
y la comunidad pasajeña a través de charlas para pre-
venir enfermedades

 • Nivelar los conocimientos, habilidades y destrezas 
de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año 
de educación general básica en el área de Física y 
Matemática.

La relación entre escuela y comunidad toma diferentes 
formas según los distintos contextos en los que se de-
sarrolle. Es evidente que no hay un modelo único y que 
esta relación tiene características particulares también de 
acuerdo con la institución educativa.

La búsqueda de la gestión comunitaria, es hoy una tarea 
que se debe asumir responsablemente a partir de un es-
tudio preciso de las instituciones en investigación. Más 
que un cargo y función, es un conjunto de actividades po-
sitivas de alta calidad, que distinguen una organización 
líder bajo la dirección de personas con iniciativa, creativi-
dad y espíritu de cambio, responsabilidad de plantear es-
trategias de desarrollo institucional y asegurar crecimien-
to sostenido con un alto sentido del cultivo de los valores, 
estrategias compartidas planificadas e implementadas 
oportunamente.
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CONCLUSIONES
La propuesta basada en la aplicación de un nuevo mo-
delo de gestión educativa que permita buscar formas de 
articulación entre la escuela y la comunidad, es hoy un 
desafío inmenso y, además, absolutamente necesario a 
la hora de hacer que las instituciones educativas sean 
cada vez más potentes y adecuadas a la realidad que 
las recibe.

No es fácil trabajar en conjunto. Sin duda es hoy una de 
las tareas más complejas a las que se enfrenta el sistema 
educativo de nivel medio pero es la meta que toda ins-
titución debe alcanzar, entregar servicios educacionales 
a la comunidad, intercambiar experiencias, de diálogos, 
de compromisos, de visión, de analizar las necesidades 
y aspiraciones sentidas por el colectivo que conforma el 
plantel y su entorno, para luego generar alternativas que 
permitan el mejoramiento de la calidad de la educación 
como un hecho de significación social.
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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo demostrar la aplicación de 
una propuesta metodológica para el tratamiento de la mo-
delación de alternativas de orientación de la sexualidad a 
profesores de la carrera Pedagogía-Psicología con enfoque 
profesional pedagógico. Para su realización se utilizaron 
métodos teóricos y empíricos que permitieron fundamentar 
desde el punto de vista científico el problema declarado. A 
partir de los requerimientos para la modelación de alterna-
tivas de orientación de la sexualidad se estructuró el siste-
ma de clases del tema teniendo en cuenta la utilización de 
tareas docentes con enfoque profesional pedagógico, así 
como la unidad con lo laboral e investigativo. Del análisis 
realizado se concluyó que el enfoque profesional pedagógi-
co del sistema de clases desarrollado, a partir de problemas 
profesionales detectados en la práctica laboral, permite 
proporcionar un modelo de actuación a seguir por los estu-
diantes encaminado al desarrollo humano saludable, como 
condición para una vida sana y feliz.

Palabras clave:

Sexualidad, alternativas de orientación, enfoque profesio-
nal pedagógico, desarrollo humano saludable

ABSTRACT

This paper contains a methodological proposal to deal 
with the shape of sexuality orientation alternatives, with a 
pedagogical-professional approach, intended to teachers 
who work in the major Pedagogy and Psychology. To give 
scientific support to the problem, theoretical and empirical 
scientific methods were used. Stemming from the require-
ments established by this methodology, it was structured 
the system of lessons of a particular unit in the subject 
Sexuality Guidance with the use of academic tasks with 
professional aims in view and taking into account the 
unavoidable unity between research activities and profes-
sional formation. As a result of the analysis developed it 
was demonstrated that the pedagogical professional ap-
proach that sustains the system of lessons constitutes a 
model of performance to be followed by students in order 
to attain the healthy human development that a happy way 
of life demands.

Keywords:

Sexuality, orientation alternatives, pedagogical professio-
nal approach, healthy human development.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo humano saludable es parte de la política 
educacional cubana; formar hombres y mujeres que pro-
muevan el cuidado del cuerpo y la salud preventiva es 
tarea de primer orden, más si se consideran los objetivos 
del milenio como prioridad para el mantenimiento de la 
especie. Sobre la base de estas ideas se concibe como 
eje transversal la educación de la personalidad y la se-
xualidad con enfoque de género que se inserta en los 
currículos de la formación de los docentes. El Modelo del 
profesional de la carrera de Pedagogía- Psicología, par-
ticularmente la disciplina Orientación en el contexto edu-
cativo y las asignaturas que la conforman, dan respuesta 
en alguna medida a las demandas de la sociedad.

A continuación se sintetiza una propuesta metodológica 
para el tratamiento de la modelación de alternativas de 
orientación de la sexualidad a profesores de la carrera 
Pedagogía-Psicología; el propósito es contribuir a per-
feccionar la preparación para cumplir los objetivos que 
establece este proceso, con enfoque profesional peda-
gógico. La propuesta se desarrolla en el curso regular 
diurno, cuarto año, en la asignatura: Orientación de la se-
xualidad, que cuenta con 34 horas clases para el Plan de 
estudio D (última cohorte).

El programa de estudio está dirigido a la preparación del 
psicopedagogo como profesional implicado en la forma-
ción de las nuevas generaciones, particularmente la com-
prensión de la sexualidad, su educación y orientación 
como condición para el desarrollo humano saludable. 
Tiene como objetivo general dirigir el proceso pedagó-
gico con un enfoque científico e ideológico, en el que se 
apliquen, de forma creadora, los aprendizajes que permi-
ten la identificación, formulación y solución de problemas 
del desempeño relacionados con la orientación de la se-
xualidad, en adición, ofrece la posibilidad de contribuir al 
desarrollo de valores como la honestidad, responsabili-
dad, y laboriosidad.

DESARROLLO
El objetivo de la orientación de la sexualidad consiste en 
aplicar y modelar alternativas desde la tendencia inte-
grativa y en consecuencia, el sistema de conocimientos 
previsto, comprende las técnicas y peculiaridades, en el 
tratamiento a los problemas de su desarrollo en el con-
texto escolar y familiar, experiencias profesionales para la 
educación de género y aprendizajes de equidad.

Para caracterizar el sistema de clases y proponer la 
concepción metodológica en correspondencia con el 
objetivo, es necesario hacer referencia a dos elementos 

esenciales, ellos son: Las condiciones a cumplir en la cla-
se de Orientación de la sexualidad para lograr el enfoque 
profesional pedagógico y las características de las tareas 
docentes respecto a dicho enfoque. En el primer caso 
es importante desarrollar de forma gradual intereses, co-
nocimientos, habilidades profesionales para la formación 
de una adecuada autovaloración del estudiante en su 
gestión profesional y en el desarrollo de un pensamiento 
reflexivo, flexible en la aplicación de los conocimientos y 
habilidades en la solución de los problemas de la prácti-
ca profesional.

Al orientar a los estudiantes hacia la aplicación de conoci-
mientos a situaciones concretas del entorno cotidiano se 
propicia la consulta y exploración de contenidos no con-
templados en los programas académicos, los resultados 
de la práctica y la investigación de manera que constitu-
yan una preocupación o intriguen al estudiante.

En el caso de las tareas docentes con enfoque profesio-
nal estas, se orientarán sobre la base de problemas, du-
rante su solución se aplicarán los conocimientos teóricos 
recibidos y se exigirá la búsqueda de otros mediante una 
formulación precisa, de manera que se oriente hacia las 
acciones y operaciones que debe desarrollar el profesio-
nal en formación.

También requieren estar diseñadas teniendo en cuenta el 
diagnóstico del desarrollo alcanzado por los profesiona-
les en formación, ser variadas, diferenciadas y suficien-
tes, propiciar el vínculo del contenido de la orientación 
de la sexualidad en relación con las funciones docentes 
metodológicas e investigativas, en adición provocar en el 
profesional en formación una contradicción entre lo que 
sabe y lo que necesita saber, por todo esta estar en con-
diciones de estimular la búsqueda de alternativas de so-
lución, la independencia y la creatividad.

A partir de los elementos expuestos se ilustra la concep-
ción de los subsistemas de clases del tema y una temá-
tica, sobre la cual se ejemplifica como desarrollar el tra-
tamiento de la modelación de alternativas de orientación 
de la sexualidad a profesores de la carrera Pedagogía-
Psicología con enfoque profesional pedagógico.

En el gráfico siguiente se presenta la estructuración del 
sistema de clases de la temática: modelación de alter-
nativas de orientación de la sexualidad y a partir de ello 
se ejemplifica el tratamiento metodológico de la clase 
práctica.
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Figura 1. Estructuración del sistema de clases de la temática.

Los elementos expuestos permiten realizar la demostra-
ción de la temática modelación de alternativas de orien-
tación sexual desde la tendencia integrativa. La siguiente 
conferencia prevé como objetivo explicar la modelación 
de este tipo de alternativas, se requiere de condiciones 
previas, por ello los estudiantes han visualizado con ante-
rioridad la Película Boleto al Paraíso en una actividad ex-
tensionista, organizada por el colectivo de año y la carre-
ra, con la participación de diferentes especialistas. Para 
la fase introductoria se sugieren preguntas de control so-
bre el argumento del filme y de este modo problematizar 
con el propósito de motivar a los estudiantes.

Las interrogantes que se orientan al análisis se propone 
sean: ¿Cuáles eran los anhelos y frustraciones de los jó-
venes en los años noventa?, ¿Qué relación encuentran 
ustedes entre el contenido de la Película y la educación 
de la sexualidad?, ¿Cuáles son los problemas que desde 
el punto de vista de la educación sexual se aprecian en 
la película?

En la fase de desarrollo se retoman contenidos prope-
déuticos abordados en la disciplina Orientación en el 
Contexto Educativo y otras de la carrera, como los con-
ceptos modelo y modelación. En este sentido se propone 
preguntar: ¿Qué es un modelo?, ¿Qué es la modelación?, 
¿Qué importancia tiene la modelación en el proceso pe-
dagógico?, ¿Qué experiencia poseen sobre la aplica-
ción de la modelación en la disciplina Orientación en el 
Contexto Educativo?, ¿Cuáles son los problemas profe-
sionales que se han atendido?

A partir de los saberes existentes, se precisa que la pa-
labra modelo proviene del latín modulus lo que significa 
medida, magnitud, pero a su vez se relaciona, con la pa-
labra modus que no es más que copia, imagen (Colectivo 
de autores, 2005).

Se declara que existe diversidad de definiciones del con-
cepto modelo, como autores abordan el fenómeno y en 

términos generales, los modelos representan de forma 
simplificada y aproximada el dominio del fenómeno o pro-
ceso de la realidad. Por consiguiente no sólo represen-
tan las características del fenómeno que se estudia, sino 
también un conjunto coherente de hipótesis muy interre-
lacionadas. La modelación por su parte es considerada 
un método que penetra en todas las esferas de la activi-
dad cognoscitiva y el eslabón inmediato es el modelo que 
actúa como representante sustitutivo del objeto que nos 
interesa, por ello se relaciona: Sujeto – Modelo – Objeto.

Cuando se analiza el término modelo se está en condicio-
nes de puntualizar algunos aspectos relacionados con la 
modelación, porque la modelación significa ajustes a un 
modelo. Dentro de los aspectos a destacar se encuentran 
diferentes definiciones como: es el método que opera de 
forma teórica o práctica con un objeto (no de forma direc-
ta), sino utilizando ciertos sistemas de intermedio auxiliar, 
natural o artificial al modelo aportado porBertalanffy (1985). 
Por su parte Pérez, García Batista & Nocedo (1996, p.80)
lo reconocen como “proceso mediante el cual se recrean 
modelos con vista a investigar la realidad”; en tanto,Valle 
Lima (2007), refiere a la modelación como una “habilidad 
a desarrollar por los alumnos si tenemos en cuenta su 
importancia para el trabajo en la ciencia”.

Esta última definición permite analizar la modelación den-
tro del proceso pedagógico como un elemento importante 
para llegar a conclusiones y sobre todo para establecer 
formas de actuar exitosas que puedan servir de guía o de 
punto de partida para el trabajo.

En este sentido Márquez Rodríguez (1993), considera que 
modelar “es la habilidad de representar de forma simplifi-
cada la realidad en forma mental, gráfica y simbólica los 
componentes, funciones y relaciones seleccionadas”.

A partir de los aspectos teóricos abordados y los proble-
mas que en este componente del trabajo educativo se 
presentan en los diferentes contextos, se invita a escribir 
a los alumnos en sus libretas tres problemas profesiona-
les que hayan detectado en la práctica laboral relacio-
nados con la sexualidad. Luego se le solicita a dos de 
ellos, que los escriban en la pizarra. Una vez concluidas 
estas acciones, se les pregunta: ¿Cómo contribuir a solu-
cionar estos problemas presentes en la práctica educati-
va desde su posición como psicopedagogo? Se estimula 
al estudiante a analizar cómo modelar estas alternativas 
de orientación. Se retoma lo abordado en la asignatura 
Orientación Educativa II. Se pregunta al estudiante, ¿cuá-
les son los tipos de orientación? (Situar en pizarra).

La orientación individual se prevé en la dirección de las 
tendencias y tareas del desarrollo psicosexual con enfo-
que de género, en este sentido se estimula la capacidad 
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del sujeto para enfrentar y dar solución a los problemas 
que puedan afectar a dicho desarrollo, también la socia-
lización de eventuales ayudas ante situaciones emergen-
tes de carácter singular en la vida, vinculada a la imagen 
del mundo (sujeto, familia, pareja, sociedad).Se añade el 
tratamiento de otros contenidos que se refieren a imagen 
de sí mismo (identidad de género rol de género y orien-
tación sexo-erótica); motivaciones (reproducción, placer 
erótico mediatizado por las diversas vivencias afectivas, 
comunicación);sentido personal (valores sentimientos, 
actitudes); cualidades volitivas (empoderamiento), así 
como la toma de decisiones (sistema de hábitos, habili-
dades y capacidades).

La orientación grupal, en tanto, se plantea contribuir a 
elevar la efectividad de la integración para los distintos 
tipos de aprendizajes de vida con un enfoque de géne-
ro. En la solución de problemas, en el desarrollo de la 
personalidad para responder a las exigencias sociales, 
también en la orientación educativa existen diversas al-
ternativas para la orientación de la sexualidad desde una 
entrevista individual, pasando por el importante momento 
de la clase, hasta todo el trabajo que se realiza en la ex-
tensión universitaria y su inserción en los gabinetes de 
orientación en cada uno de los contextos donde realiza la 
práctica pre-profesional.

En este momento se pregunta al estudiante: ¿Cuál es el 
problema de la práctica educativa que se aprecia en la 
película Boleto al Paraíso?, se indicará escribirlo en la li-
breta y después en la pizarra. Después que los alumnos 
escriban en la pizarra el problema educativo a modo de 
lluvia de ideas, se selecciona uno relacionado con el rol 
de género y se invita a construir en colectivo una alterna-
tiva de orientación grupal. 

En este sentido se propone:construir la alternativa, a par-
tir de una lluvia de ideas sobre los aspectos que guiarán 
el análisis. En la situación polémica se debe subrayar que 
las muchachas no participan en la toma de decisiones 
importantes para el grupo. El objetivo de la actividad lleva 
reflexionar sobre la igualdad de derechos de la mujer res-
pecto al hombre en la toma de decisiones y cuya temática 
es el rol de género y los métodos a utilizar son la exposi-
ción y el diálogo y como medios se empleará el material 
impreso o en soporte digital.

La Organización de la actividad prevé la presentación del 
material titulado: La violencia en la relación conyugal, im-
plicaciones psicosociales en la mujer como sujeto del de-
sarrollo artículo del libro titulado Estudios sobre desarrollo 
local, innovación social y género de Arias Guevara (2008). 
Se debe plantear que para el análisis de este documento 
se tendrán en cuenta los contenidos precedentes sobre 

rol de género, para lo cual se orientó apoyarse, en parti-
cular en el trabajo de Herrera Santi (2000).

En la Discusión se puede emplear alguna de las técni-
cas que posibilitan la reflexión, tales como: la lluvia de 
ideas, solución de problemas, la Técnica Básica de 
Decisiones desarrollada por Bono (1991)y que es univer-
salmente conocida como Positivo, Negativo e Interesante, 
(PNI),siempre estructurada en un sistema de preguntas 
que permitan la participación de los estudiantes, en este 
sentido es importante ir señalando aspectos relevan-
tes para ir dando tratamiento al contenido del material: 
¿Cuáles son las ideas esenciales que les trasmite el ma-
terial estudiado?, ¿Cuáles son los aspectos negativos que 
desde el punto de vista de las relaciones conyugales se 
aprecian en el artículo?, Enuncia las ideas esenciales que 
le permitan evitar este tipo de violencia, ¿Consideran qué 
en la relación conyugal solo existe la violencia hacia la 
mujer? ¿Por qué?

Las conclusiones de la actividad tendrán lugar a partir 
de la reflexión realizada, con énfasis en la igualdad de 
derechos de la mujer respecto al hombre en la toma de 
decisiones, este proceso permitirá realizar la evaluación y 
utilizar una técnica de cierre con el empleo de las siguien-
tes interrogantes: ¿A qué conclusión podemos llegar so-
bre esta alternativa?, ¿Qué les aporta desde el punto de 
vista personal y profesional?, en este caso es necesario 
precisar que es infinita la cantidad de alternativas de 
orientación de la sexualidad que se pueden utilizar en de-
pendencia de la situación que se presente en el contexto 
educativo y del objetivo que se persiga.

Se puede hacer referencia a la entrevista de orientación, 
la consulta psicopedagógica, la solución de problemas, 
al reforzamiento, al trabajo con títeres, el cine debate, la 
escuela de educación familiar, los murales, las cartas, en-
tre otras. Se continuará abordando esta temática en semi-
narios y clases prácticas.

La orientación de la sexualidad prevé la temática 
Modelación de alternativas de orientación sexual desde 
la tendencia integrativa, prevista a desarrollar mediante 
debate y como objetivo se propone fundamentar posi-
bles alternativas de orientación a partir de situaciones 
que reflejen necesidades educativas en el ámbito de la 
sexualidad.

En la fase de introducción se realiza la presentación de la 
actividad y se promoverá un recordatorio del tema que ha 
sido convocado. Como toda actividad docente, en esta 
fase introductoria se realizan las acciones que en el orden 
educativo favorecen la empatía, la organización colecti-
va y las condiciones básicas para un trabajo cognitivo 
intenso.
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Es muy importante determinar el nivel de preparación que 
los estudiantes tienen acerca del tema a trabajar, para po-
der contar con un diagnóstico general previo, que brinde 
las premisas de cómo conducir la actividad. Esta com-
probación puede tener lugar mediante un conversatorio 
global y socialización de los conceptos fundamentales 
que sirven de premisa al contenido a tratar.

Se debe indagar acerca de las dificultades en la com-
prensión del contenido, limitaciones presentadas en la 
preparación y cómo las vencieron. Asimismo se entrará 
a conocer el nivel de asequibilidad y accesibilidad de las 
fuentes consultadas, cuestiones relativas al impacto del 
tema estudiado y su valor general para su formación pro-
fesional o personal.

En este momento se realiza la orientación de los objetivos 
del seminario y el profesor explicará el tipo y método de 
trabajo, las normas de comportamiento a observar. Con 
posterioridad se forman dúos que, integrando equipos 
cada uno con cantidades pares de estudiantes; se impar-
tirán las siguientes órdenes: 

Primera, cuenta tu mejor experiencia de trabajo en 
el área de orientación de la sexualidad, no dejes de 
referir en tu relato: ¿Qué te aportó en lo personal?, ¿Qué 
aspectos positivos reconoces en tu interacción con los 
demás?, ¿Qué crees y sientes que puedes aportar a la 
orientación de la sexualidad?

Segunda, se indicará hacer una reflexión grupal, con 
una pregunta para cada equipo sobre el contenido teó-
rico orientado. Luego de esta reflexión se derivarán las 
siguientes actividades: 

 • Representa gráficamente la síntesis del contenido es-
tudiado sobre alternativa participativa para la educa-
ción de la sexualidad.

 • Explica cómo lograrías cumplir con tres de los princi-
pios declarados para lograr la educación de la sexua-
lidad desde el enfoque alternativo y participativo.

 • Argumenta, a partir de la experiencia de una nece-
sidad educativa en el área de la sexualidad, por qué 
la participación es el eje metodológico del proceso 
alternativo.

 • Apóyate en las técnicas participativas estudiadas para 
ampliar tu respuesta.

 • Fundamente a partir de un problema detectado en la 
práctica pre-profesional el carácter alternativo y par-
ticipativo de una de las técnicas seleccionadas por ti 
para la educación de la sexualidad.

En las conclusiones de la actividad se destacan las ideas 
centrales, que orientan la comprensión sistémica del con-
tenido, sus fundamentos y su valor para la práctica profe-
sional, con énfasis en el valor del contenido tratado para 
la modelación de alternativas de orientación de la sexua-
lidad y la importancia de su carácter alternativo partici-
pativo con énfasis en el modelo de actuación utilizado, 
para lo cual se pueden realizar una o varias preguntas de 
carácter conclusivo. Además se realizará la evaluación 
de cada alumno en particular, las valoraciones generales 
de la calidad de la actividad y los aprendizajes.

Para la clase práctica se plantea como objetivo modelar 
alternativas de orientación de la sexualidad a partir de 
problemas profesionales. Durante su introducción habrán 
de sistematizarse los conocimientos precedentes y com-
probar el nivel de preparación logrado con la resolución 
de la guía previa, esto puede hacerse mediante pregun-
tas orales, a partir de ahí discurrirá la orientación hacia 
el objetivo, también se explicará el método de trabajo a 
utilizar para el cumplimiento de las tareas planificadas, 
recordar los indicadores a evaluar y precisar el tiempo de 
que disponen los estudiantes para su preparación.

Se indicará a los estudiantes que en la Clase Práctica ela-
borarán alternativas de orientación de la sexualidad, a partir 
del análisis de los problemas profesionales detectados en 
la práctica laboral, al respecto deben revelarse situaciones 
que en el ámbito de la sexualidad se dan en los contextos 
de actuación del psicopedagogo; tales como: componentes 
psicológicos de la sexualidad (identidad de género, rol de 
género, orientación sexo erótica), dimensiones de la sexuali-
dad (el yo, la familia, la pareja, la sociedad), cualidades de la 
sexualidad, funciones vitales de la sexualidad,(reproducción, 
el placer erótico y la comunicación) y los subsistemas de la 
sexualidad (imagen del mundo, imagen de sí mismo, moti-
vaciones, sentido personal, cualidades volitivas y toma de 
decisiones). Todo esto se estudia en función de la futura la-
bor de orientador de la sexualidad.

El docente solicitará a los estudiantes que escriban en la 
pizarra los problemas profesionales detectados en la prác-
tica, de los cuales se seleccionará uno para cada equipo, 
para ello se comenzará ofreciendo precisiones metodológi-
cas sobre cómo proceder en el cumplimiento de las tareas 
de manera individual y colectiva, constatando el desempe-
ño de los estudiantes; se socializarán los problemas profe-
sionales detectados en la práctica laboral, se destacan los 
elementos esenciales del contenido, el docente hará las 
precisiones necesarias y resúmenes parciales.

Los equipos se organizan a partir de la distribución en la 
práctica profesional. Se recordará la modalidad de la cla-
se práctica que será por equipo y tendrá tres momentos: 
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 • Primero: Análisis de las situaciones profesionales y 
modelación de una alternativa de orientación de la se-
xualidad por parte del equipo.

 • Segundo: Se expondrán en plenario los resultados de 
la modelación de la alternativa de orientación de la se-
xualidad por parte del equipo.

 • Tercero: Fundamentación de la alternativa diseñada.

Para el desarrollo de la clase práctica es necesario tener 
en cuenta la problematización, el rol a desempeñar por 
el psicopedagogo en la orientación de la sexualidad en 
cada parte de la alternativa y cómo se manifiesta, en es-
tás, la relación entre orientador y orientado. Se añaden los 
indicadores para evaluar en la clase práctica (estudiantes 
y profesor): 

 • Dominio del contenido.

 • Expresión oral sobre la base del lenguaje técnico de 
la especialidad.

 • Calidad de la exposición realizada (independencia 
creatividad).

 • Vinculación del contenido con la práctica.

 • Ritmo y calidad de la clase práctica.

A partir de este momento se invita a los estudiantes a 
escuchar las diferentes alternativas de orientación de la 
sexualidad modeladas, el tiempo previsto para que cada 
estudiante exponga es de diez minutos y deben partici-
par aproximadamente cinco estudiantes.

Para la evaluación se tendrá en cuenta la preparación, 
rendimiento y desarrollo alcanzado por los estudiantes, 
solución de problemas profesionales de manera colectiva, 
realidad en función al desarrollo profesional del psicopeda-
gogo a partir de los siguientes indicadores: operacionali-
zación de la habilidad, reconocimiento de los aspectos po-
sitivos y puntualización de las limitaciones que existieron.

En las conclusiones de la actividad se valorará la prepara-
ción y participación de los estudiantes, las calificaciones al-
canzadas, se determinará quiénes realizarán encuentro com-
probatorio y se declararán los aspectos fundamentales del 
contenido tratado, el nivel de asimilación y desarrollo de las 
habilidades, así como el cumplimiento del objetivo propuesto.

En este sentido es importante considerar la preparación 
de los estudiantes desde posiciones totalmente renova-
doras para influir cada vez más en el hombre y la mujer de 
modo que puedan vivir una sexualidad plena, placentera, 
libre y desculpabilizada lo que permite la construcción 
de un enfoque humanista crítico de la sexualidad y los 
géneros, a encontrar los cambios para una comprensión 

cabal de la identidad de género y el desarrollo de una 
metodología no sexista.

CONCLUSIONES
El enfoque profesional pedagógico de la metodología pro-
puesta se centra en el establecimiento del vínculo de lo 
académico, lo laboral y lo investigativo teniendo en cuenta 
los diferentes niveles de asimilación del contenido en la es-
tructuración de las tareas docentes a partir de problemas 
profesionales detectados en la práctica laboral, lo que per-
mite proporcionar un modelo de actuación a seguir por los 
estudiantes encaminado al desarrollo humano saludable, 
como condición para una vida sana y feliz.

La propuesta realizada garantiza el alcance de una com-
prensión adecuada de la esfera psicosexual de la perso-
nalidad y ofrece una serie de recursos para que el estu-
diante pueda evaluar las necesidades educativas de los 
educandos y orientar a personal docente, directivos del 
centro, familia, comunidad, en función de la solución de 
los problemas de género y sexualidad.

La aplicación en la práctica de la metodología denota un 
salto cualitativo significativo en el aprendizaje de la asigna-
tura por los estudiantes y la aprehensión de modos de ac-
tuación favorables para un desarrollo humano saludable.
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RESUMEN

La comunicación desempeña un papel fundamental en la 
formación de cualquier profesional universitario, pero reviste 
una vital importancia en la formación del especialista de arte, 
pues el mismo debe combinar los lenguajes pedagógicos y 
artísticos para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje 
desde una visión comunicativa. Para el desarrollo del mismo 
se ha utilizado una metodología cualitativa con predominio 
del método análisis de documento que permitió reflexionar 
desde la teoría sobre el tema y asumir posiciones. Los fun-
damentos teóricos que se exponen en el mismo constituye 
el sustento de un trabajo de investigación doctoral que se 
desarrolla en la actualidad en la Universidad de Guayaquil. 
Ecuador.

Palabras clave:

Comunicación, formación, lenguaje, lenguaje artístico.

ABSTRACT

Communication plays a fundamental role in the formation 
of any university graduate, but is of vital importance in the 
formation of the specialist in arts, since it must combine 
pedagogical and artistic languages to achieve a process 
of learning from a communicative view. For its develop-
ment it has been used a qualitative methodology and the 
predominant method of document analysis allowed to re-
flect on the theory on the subject and take positions. In 
the same, the theoretical analysis exposed underpins a 
doctoral research carried out today at the University of 
Guayaquil, Ecuador.

Keywords:

Communication, training, language, artistic language.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación ha sido enfocada desde distintos pun-
tos de vista, filosóficos, históricos, semióticos, psicoló-
gicos, sociológicos, pedagógicos y didácticos pero en 
cualquier caso, su estudio supone asumir un enfoque 
multidisciplinario desde el cual la interpretación teórica 
de ella no solo la defina sino que establezca las pautas 
para su comprensión y aplicación a la práctica.

Sin embargo, desde los teóricos de la comunica-
ción González. Rey (1999); Ojalvo (1999a); y Tejera 
Concepción, Iglesias León, Cortés Cortés, Bravo López, 
Mur Villar & López Palacio (2012), se aprecia su carácter 
de proceso en el cual se intercambia información e ideas, 
por medio de símbolos y sistemas de mensajes verbal o 
no verbal entre personas que comparten una actividad 
consciente, que está indisolublemente ligada con las ne-
cesidades productivas del hombre y que por el signifi-
cado que alcanza ejerce una influencia fundamental en 
el desarrollo de la personalidad que se evidencia en el 
comportamiento humano.

Se asume así que la comunicación está vinculada a la ac-
tividad humana y es una manera de manifestar la forma en 
que se establecen en ella las relaciones interindividuales 
o intergrupales, téngase en cuenta que la comunicación 
entre los seres humanos transcurre en el contexto de una 
actividad que condiciona el encuentro comunicativo o las 
motivaciones específicas relacionadas con la comunica-
ción, las que provocan la realización de actividades con-
juntas entre las personas. Por tanto, es considerada como 
proceso activo de interacción que implica la influencia 
mutua entre los participantes de acuerdo al intercambio 
de información, estados emocionales y comportamientos 
que estén implicados en la situación comunicativa.

Desde esta posición la significación del enfoque históri-
co-cultural desarrollado por Vigotsky (1979), permite la 
comprensión de estas ideas y la utilización de los dife-
rentes lenguajes comunicativos que se ponen en juego 
al intercambiar información sobre todo para lograr la im-
plicación consciente de los sujetos con el propósito de 
satisfacer las expectativas relacionadas con la educación 
del hombre donde se utilizan las palabras, gestos y sím-
bolos al intercambiar información e ideas, en la actividad 
consciente que se establece entre dos o más personas.

DESARROLLO
Con relación a la comunicación Ojalvo (1999a), seña-
la que en toda relación humana donde se intercambian 
mensajes es fundamental determinar no solo lo que se 
desea comunicar, sino cómo y para qué hacerlo, teniendo 

en cuenta las características de los participantes. Un pro-
ceso intencionado requiere que los sujetos que intervie-
nen en el acto comunicativo utilicen un estilo que favo-
rezca la relación, demuestren habilidades comunicativas 
durante el intercambio y utilicen las vías adecuadas para 
informar, mostrar afecto y regular la comunicación cuan-
do sea necesario (Tejera Concepción, et al., 2012).

La autora citada anteriormente refiere que para lograr 
efectividad en la comunicación, es esencial generar con-
fianza entre los participantes y posibilitar la comprensión 
en un ambiente de tolerancia, de aceptación y de respeto 
a las diferencias, de acuerdo con el grado de adecua-
ción de los recursos y los medios de comunicación que 
se empleen.

Fernández (2005), agrega en este sentido que para lograr 
la calidad de la comunicación es necesario desarrollar 
las habilidades de expresión del mensaje de naturaleza 
verbal o extraverbal; de observación: que permite al su-
jeto orientarse en la situación comunicativa y la habilidad 
para la relación empática que desarrolla la posibilidad de 
lograr un verdadero acercamiento humano al otro.

Estas habilidades se expresan en la manera en que se 
lleva a cabo el proceso comunicativo y en la manera en 
que se cumplen las funciones que han sido analizadas 
por Ojalvo, (1999a); González (1999); Salas (2010); Ortiz. 
(2010); y Bravo (2014) en este caso:

 » La función informativa: se concibe como un proceso 
bidireccional de trasmisión de ideas, conceptos y co-
nocimientos, que incluye intereses, estados de ánimo, 
sentimientos y las actitudes que se producen entre las 
personas durante la actividad conjunta.

 » La función afectiva: que le confiere como condición 
la comprensión mutua y de percepción interpersonal 
de los que participan en el proceso de comunicación. 
Este es el aspecto complejo y profundo que implica 
que se tengan en cuenta los motivos, los propósitos y 
las actitudes del otro.

 » La función reguladora: que como proceso interactivo 
entre los participantes permite monitorear y controlar 
mutuamente las acciones de los implicados.

Por el propósito de este artículo es importante asumir 
las consideraciones de Fernández (2005), al referirse a 
los factores que definen el éxito de la comunicación, en 
particular a la subjetividad de los que intervienen en la 
situación de aprendizaje, la calidad de la relación que es-
tablezcan y el proceso mismo de comunicación que se 
da entre los sujetos, pues las motivaciones, aspiraciones, 
conflictos, necesidades y cualidades personales de los 
sujetos, la manera en que conciben las relaciones que 
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establecen y el ambiente que crean para ello, se con-
vierten en elementos dinamizadores de la calidad del 
proceso.

El manejo adecuado de la comunicación permite garan-
tizar el éxito de las relaciones interpersonales; por tanto, 
reconocer el carácter comunicativo de la actividad huma-
na implica asumir como una necesidad, enseñar y apren-
der los lenguajes comunicativos porque su utilización en 
la actividad social del sujeto contribuye al desarrollo de 
todos los individuos.

Por tanto, se considera que al otorgar oportunidades de 
expresión se ofrece la posibilidad de que el sujeto se vin-
cule con el mundo que le toca vivir y transformarlo desde 
la comprensión. Comprender es mucho más que una res-
puesta al mandato social de desarrollo de la educación.

Esta posición es un elemento clave para entender la re-
lación de este proceso y la educación como un proceso 
activo y transformador pues logra una comprensión no 
solo del contenido directo de la comunicación, sino de los 
demás elementos que están latentes en ella (Ortiz, 2010). 
Se explica así el papel de la comunicación interpersonal 
en la transformación la cual se logra en la medida que 
se reconoce la importancia de los diferentes lenguajes 
comunicativos como oportunidad para trasmitir el men-
saje y ejerce la influencia educativa que se ha previsto, 
pues la comunicación le aporta un atributo emocional al 
intercambio en correspondencia con las características y 
particularidades de la situación en que tiene lugar.

Los lenguajes comunicativos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la formación del docente

La diversidad de enfoques para definir y comprender el 
significado del lenguaje permite asumir que este se en-
tiende como una facultad semántica del hombre que se 
produce y manifiesta en la actividad, comprende la ex-
presión en todos sus variantes y se presenta como sis-
tema de signos que representan la realidad y funciona 
como instrumento de comunicación condición que expre-
sa la unidad y posición que se adopta frente a ella. Esta 
posición le atribuye una cualidad de instrumento al acto 
de creación de significado. Por tanto, incluye el lenguaje 
en sus más diversas formas de expresión desde el oral 
hasta el artístico que además, posee una función poética 
y estética según el objetivo de la comunicación (Pérez 
Gómez, 2007; y Cañas, 2010),

Esta concepción explica que al definir la comunicación 
en su tipología se establece una clasificación general que 
supone el uso de uno o varios lenguajes comunicativos. 
Estos se relacionan con el código que se utiliza para ex-
presar y establecer la interrelación con el otro. Así por 

ejemplo la palabra es el lenguaje de la comunicación ver-
bal y el gesto es el lenguaje de la comunicación no verbal.

De acuerdo con lo anterior al referirse a los lenguajes co-
municativos la autora toma en consideración las precisio-
nes de Cañas (2010), cuando explica los códigos y sis-
temas de comunicación. Al respecto este autor establece 
una amplia taxonomía en las que incluye como criterios 
de clasificación el tipo de mensaje, el emisor, el recep-
tor, el contenido, pero de manera particular se asume en 
esta articulo la referencia al tipo de código comunicativo 
que utiliza el emisor para establecer la comunicación por 
tanto, se coincide con el autor que no se dan de manera 
aislada sino en sistemas.

La idea de Cañas, (2010) es ampliada por Lerman & 
Crespo (2011), para la comunicación profesional del do-
cente pues su labor constituye la piedra angular de su 
función. En este caso, se asume primero, una clasifica-
ción general de los lenguajes comunicativos: verbal y no 
verbal, pero se considera necesario ajustarla a las condi-
ciones específicas del profesional docente; por tanto, se 
incluye una segunda clasificación desde la que se refiere 
al lenguaje comunicativo pedagógico y artístico; este últi-
mo distintivo del profesor de arte.

El lenguaje verbal es un recurso importante para el en-
tendimiento mutuo, y por ello para lograr la comunicación 
desde este tipo de lenguaje se utiliza un sistema de sig-
nos que facilita la codificación y la decodificación de la 
información desde la cual es posible la producción del 
habla y la comprensión del mensaje. Las habilidades lin-
güísticas básicas son las que permiten este proceso en la 
comunicación humana.

La utilización de lenguaje no verbal es resultado de las 
acciones en un escenario sociocultural y puede ser toma-
do en cuenta para beneficiar el proceso de construcción 
y adquisición de nuevos objetos y conceptos por parte 
de los estudiantes. En este caso los elementos identifica-
dos como sistemas de comunicación no verbal, aunque 
son parte de la comunicación humana, no son enseñados 
de manera explícita en la escuela, sino que surgen como 
emergentes culturales de los grupos sociales. Estos son 
plurifuncionales y colaboran en la comunicación de un 
mensaje reafirmándolo, reforzándolo y regulando las inte-
racciones, además de subsanar las posibles deficiencias 
verbales que puedan ocurrir.

Por tanto, en una comunicación efectiva, el emisor emi-
te un mensaje en un contexto, con una intención y bajo 
circunstancias determinados, estos factores hacen que 
el receptor, si lo necesita, vaya más allá del significado 
literal de sus palabras y pueda entender qué quiso de-
cir realmente. Existe a mano un extenso repertorio de 
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elementos para establecer la comunicación que no sólo 
utiliza palabras, sino que incluye al propio interlocutor, su 
contexto y los aspectos socio-culturales que impregnan 
y enriquecen el acto del intercambio lingüístico (Lerman, 
2011).

A partir del análisis teórico realizado por los autores del 
trabajo sobre la formación de los docentes de arte es ne-
cesario tener en cuenta el lenguaje comunicativo no ver-
bal que incluye los siguientes recursos:

 » Postura: inclinaciones de la columna, tensión muscu-
lar, posición de los miembros, disposición de la cabe-
za, postura de pie (posición de las piernas), modo de 
sentarse. La postura del profesor influye sobre la inte-
racción entre su enseñanza y los estudiantes a quie-
nes les agudiza sus sentimientos de relación.

 » Expresiones faciales: contacto visual, frente, cejas, 
músculos faciales, labios, movimiento de la cabe-
za, las cuales irradian el sentimiento que hay detrás 
de la información verbal del profesor y reflejan tam-
bién su reacción al mensaje que le envía la clase. 
Estableciendo un contenido emocional en el proceso 
de comunicación entre docentes y estudiantes.

 » Cinésica: (movimiento del cuerpo). Cada movimiento 
del cuerpo retransmite estados de ánimo como nervio-
sismo, furia, impaciencia, desafío, obstinación, inquie-
tud, auto-confianza o su carencia, bondad.

 » Proxemics: (uso del espacio). El uso que hace el in-
dividuo de las condiciones espaciales entre él y otra 
persona. El sujeto puede reducir el espacio, ensan-
char el territorio, traspasar el espacio vital de otro, 
usar el espacio para reforzar intimidad, formalidad o 
autoridad.

 » Tacto: uso del contacto físico como ayuda en la comu-
nicación. El tiempo y tipo de contacto se utilizan aquí 
como expresión de emociones.

 » Paralenguaje: tono de voz usado por el hablante, eco 
vocal hecho dentro de la boca, tonos de voces usados 
para despertar interés, para enfatizar, para hacer refe-
rencias, para sacudir emociones.

No obstante, las autoras de este artículo consideran que 
es necesario precisar que en el acto pedagógico, el len-
guaje pedagógico se identifica como expresión de la 
interrelación de los códigos verbales y no verbales, que 
tienen lugar en una situación de enseñanza aprendizaje y 

que tiene como finalidad la apropiación de unos saberes 
y el desarrollo de habilidades y valores.

En este caso mediante los códigos y recursos del lengua-
je verbal el profesor facilita la codificación y la decodifi-
cación del contenido de la enseñanza y el aprendizaje y 
estimula la producción del conocimiento en la interacción 
que tiene lugar entre docentes y estudiantes y entre estu-
diantes, a partir del nivel de desarrollo de las habilidades 
lingüísticas y psicológicas básicas que posee y el que 
han alcanzado los estudiantes. Esta condición es la que 
permite la relación interpersonal.

El lenguaje no verbal del profesor recae por lo general en 
los códigos y signos comunicativos del cuerpo, desde el 
cual se irradia una influencia eficiente pues desde esta 
unidad de lenguajes, aumentará la comunicación entre el 
profesor y el estudiante, acrecentará el valor del tema, in-
tensificará la compresión del material didáctico y ayudará 
al proceso apropiado de su difusión. Se proyectan así los 
estímulos para la participación y la apropiación de los co-
nocimientos y se crean las posibilidades para establecer 
el vínculo del contenido de estudio y los diversos tópicos 
de la vida diaria.

Pero, en el caso del profesor de arte es necesario alu-
dir a los lenguajes artísticos como códigos específicos 
y sistemas comunicativos plasmados en la producción 
artística pero que le otorgan especificidad al contenido 
de enseñanza aprendizaje de las artes al poseer como 
objetivo enseñar una manifestación artística y a través de 
ella desarrollar la cultura estética. Son códigos de este 
tipo de lenguaje: el semántico que expresa la relación del 
mensaje con la realidad; el sintáctico que refiere la com-
posición y organización de los componentes que lo defi-
nen y el pragmático que acentúa la relación del producto 
artístico con el receptor.

A partir de las reflexiones anteriores se puede afirmar que 
el lenguaje artístico es identificado como un sistema es-
pecífico de comunicación entre individuos, que emplea 
signos propios y ordenados de modo espacio-temporal 
y jerárquico, de una manera particular. De este modo la 
clasificación de la relación entre los tipos de arte y la co-
municación explica por sí misma la variedad y especi-
ficidad de los lenguajes artísticos en la comunicación y 
evidencian cientos de relaciones entre ellos. 
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Fuente: Elaborado por los autores.

Se comprende entonces que, en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje en la formación del Licenciado en 
Educación especialidad Arte, debe trabajarse por la inte-
gración de estos lenguajes. El lenguaje verbal y no verbal 
como fundamento de la función comunicativa humana y 
como recurso esencial en la labor pedagógica y los len-
guajes artísticos como parte del contenido de enseñanza 
que debe ser aprendido por los estudiantes que debe-
rán unirse y utilizarse como recursos para cumplir con la 
función profesional de enseñar arte o formar una cultura 
estética centrada en la lectura, comprensión del arte para 
comunicar sentimientos situaciones, actitudes que luego 
desempeñaran en esta área del saber.

El empleo inteligente de esta relación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje prepara al profesor para relacio-
nar a sus estudiantes con el conocimiento y hacerlos sen-
tir personalmente implicados en la asimilación del mismo. 
La unificación del lenguaje pedagógico y artístico en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las artes aporta 
medios emocionales visibles y audibles a la transferencia 
del mensaje y asegura que sea bien recibido facilitando 
la apropiación necesaria del contenido. Se cumple así la 
condición declarada por Álvarez de Zayas (1999), al ase-
gurar lo instructivo, educativo y desarrollador del proceso. 

Lerman & Crespo (2011), han confirmado en sus investi-
gaciones que en escenarios escolares las características 
importantes y revalorización de las formas y lenguajes de 
comunicación que se observan actualmente en las clases, 
son producto de las influencias de múltiples ambientes 
de socialización y culturización en los que se ha formado 
docentes y estudiantes, sobre todo de los métodos que 

se han utilizado para formarlos. Plantea así la necesidad 
de revisar los enfoques con los que se está realizando la 
formación de los docentes de arte con énfasis en la ma-
nera en que se desarrolla la comunicación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

La posibilidad de incursionar en la concreción de este 
aspecto teórico esencial está en la especificidad del mé-
todo de enseñanza aprendizaje que se utilice en la forma-
ción del docente pues es al método al que se le adjudica 
la cualidad comunicativa en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje que se manifiesta en la gama de relaciones 
interpersonales que ejercen influencias específicas en el 
desarrollo de la personalidad de los educandos (Zabalza, 
2007). En este caso, interesa ampliar este como una exi-
gencia del proceso en su formación.

CONCLUSIONES
La idea de contribuir al desarrollo de la comunicación en 
la carrera Licenciatura en Educación especialidad Arte 
se explica a partir de que el proceso de formación del 
profesional asuma como eje la orientación comunicativa 
del proceso de enseñanza aprendizaje.

Al estructurar las actividades se debe tener en cuenta la 
selección e integración de métodos que desde los dife-
rentes lenguajes artísticos y pedagógicos favorezcan en 
el estudiante la apropiación y desarrollo comunicativo 
necesario para ejercer su labor profesional. Estos por su 
esencia deben ser productivos y centrarse en la reflexión, 
el trabajo grupal, el diálogo y la socialización del conoci-
miento que se posee o que es aprendido durante la acti-
vidad de enseñanza – aprendizaje.

Tabla1. Identificación de los lenguajes comunicativos según el tipo de manifestación artística.

Manifestación artística Signo Código comunicativo Lenguaje comunicativo

Dibujo. Pintura grabado, 
Escultura.

Trazos, formas 
Textura, color.

Perspectiva, proporción, composición, 
volumen, espacio, textura. Icónico (imágenes).

Literatura. Palabras. Sintaxis, significados. Verbal (Poético, narrativo).

Música. Sonidos de instrumentos 
y de la voz humana.

Melodía, ritmo, armonía silencios, ruidos, 
timbre, acorde, contrapunto.

Musical (movimiento orga-
nizado de sonidos).

Teatro. Texto, escenario, diálo-
gos, acciones.

Trama, personaje, situación, reflexión, 
recurso, técnicas actorales, sentido (trá-
gico, dramático, satírico o humorístico).

Teatral (hecho que imitan 
el drama existencial). 

Danza. Movimiento corporal, 
ritmos, música.

Paso, movimientos, gestos, actitudes, 
posturas, diseño escenográfico, vestua-
rio, iluminación, decorados.

Corporal (repetición de 
movimientos con patrones 
rítmicos acorde a la música 
si la hay).

Cine. Imagen, movimiento, 
registro de sonido.

Sucesión de planos, sincronías, en-
cuadre, narración, montaje, actuación 
música puesta en escena.

Cinematográfico 
(Imagen, sonido y 
movimiento).
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Por tanto, el docente de la educación superior que traba-
ja en la carrera de Educación especialidad arte deberá 
enfocar su trabajo a la renovación de los métodos desde 
una perspectiva comunicativa. 

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez de Zayas, C. M. (1989). Relación entre la comuni-

cación y educación para la formación de habilidades 
comunicativas. La Habana.

Álvarez de Zayas, C. M. (1999). La escuela en la vida. La 
Habana: Pueblo y Educación.

Cañas, J. M. (2010). El proceso comunicativo dentro del 
aula. Jaén: Íttakus, Sociedad para la Información, S.L. 
C/

Fernández González, A. M. (2005). Las habilidades para 
la comunicación y la competencia comunicativa. En: 
Comunicación Educativa. La Habana: CEPES.

González Rey, F. (1999). Psicología, Principios y catego-
rías. La Habana: Ciencias Sociales.

Lerman, N. (2011). Argumentación gestual y visual es en 
escenarios escolares: su aprovechamiento en la cons-
trucción del conocimiento matemático. Tesis de Maes-
tría. México: CICATA- IPN.

Lerman, N., & Crespo, C. (2011). Argumentaciones ges-
tuales y visuales en escenarios escolares. En P. Lestón 
(Ed.), Acta Latinoamericana de Matemática Educativa 
24, pp. 693-700. México: Comité Latinoamericano de 
Matemática Educativa.

Ojalvo, V. (1999a). La ciencia de la comunicación, En: Co-
lectivo de Autores: Comunicación Educativa, Cap. I. 
La Habana: CEPES.

Ojalvo, V. (1999b). La comunicación pedagógica y los mé-
todos de entrenamiento socio psicológico. Experien-
cias basadas en la Psicología de orientación marxista. 
En: Comunicación educativa. La Habana: CEPES.

Ortiz, E. (2010). Comunicarse y aprender en el aula uni-
versitaria. Centro de Estudios sobre Ciencias de la 
Educación Superior. Holguín: Universidad de Holguín 
Oscar Lucero Moya.

Pérez Gómez, Ángel I (2007) La comunicación en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje”. Taller Internacional 
sobre la Educación Superior y sus perspectivas. La 
Habana.

Salas, C. (2010). Las once verdades de la comunicación. 
Madrid: Empresarial S.L.

Tejera Concepción, J., Iglesias León, M., Cortés Cortés, 
M., Bravo López, G., Mur Villar, N., & López Palacio, J. 
(2012). Las habilidades comunicativas en las carreras 
de las Ciencias de la Salud. Medisur, 10(2), pp. 72-78. 
Recuperado de http://www.medisur.sld.cu/index.php/
medisur/article/view/2087/943

Vigotsky, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psi-
cológicos superiores. Barcelona: Crítica.

Zabalza, M. A. (2007). Competencias docentes del profe-
sorado universitario: Calidad y desarrollo profesional. 
Madrid: Narcea.



93  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

RESUMEN

Se ofrece un estudio realizado en la Universidad de Pinar 
del Río, Cuba, durante el curso 2013-2014, donde se rea-
lizó un análisis de la triada: Clase-Orientación del estudio 
independiente-Sistema de evaluación, como parte de la la-
bor metodológica del colectivo del departamento forestal. 
Los resultados mostraron dificultades con el estudio inde-
pendiente de los estudiantes y su control y evaluación por 
los profesores, así como la preparación deficiente de pro-
fesores noveles en cuestiones claves del trabajo metodoló-
gico. Para todo ello se ofrecen un conjunto de acuerdos y 
acciones a seguir en aras de perfeccionar el ciclo de modo 
que responda al modelo del profesional que se inserta en 
la práctica social con una cultura general integral y pleno 
dominio de su especialidad.

Palabras clave:

Clase, estudio independiente, sistema evaluación.

ABSTRACT

This paper resumes the results of a research work at the 
Pinar Del Río University, Cuba, during the course 2013-
2014. The triad: Lesson-assignment of the independent 
study-evaluation system was analyzed as part of the 
methodological work at the Department of Forest Studies. 
The analysis showed difficulties with the control and eva-
luation of the independent study by the professors, as well 
as the lack of methodological skills of new coming profes-
sors. This paper offers a group of actions for the improve-
ment of this triad, in order to respond to the professional’s 
model, inserted in the social practice with a general inte-
gral culture and full domain of the specialty.

Keywords:

Lesson, independent study, evaluation system.
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INTRODUCCIÓN
La preparación de la asignatura es el momento funda-
mental de trabajo docente-metodológico, donde el pro-
fesor debe establecer todo un conjunto de acciones me-
todológicas que durante el desarrollo de cada actividad, 
garanticen la orientación correcta del estudio indepen-
diente, proponiendo la realización de esquemas, resúme-
nes, motivar a los estudiantes, que se creen sus propias 
situaciones problémicas, intercambiar éstas con otros 
estudiantes, etc. La clase es el eslabón fundamental, el 
soporte para que funcione adecuadamente el ciclo.

Rodríguez (2003), cita a autores que plantean que “el es-
tudio de las estrategias de aprendizaje como fenómeno 
psicopedagógico independiente, posee sus raíces más 
significativas en la fusión de las investigaciones de las 
llamadas habilidades y hábitos de estudio de las déca-
das de los 50´ y 60´”. (Castañeda, 1961; Ausubel, 1983; y 
Novak & Gowin, 1984).

En la actualidad priman los métodos activos de ense-
ñanza-aprendizaje que involucren activamente a los es-
tudiantes en la aprehensión de los contenidos, que se-
rán expuestos a partir de invariantes del conocimiento y 
el análisis, síntesis y deducción lógica, que conllevan la 
creatividad cognitiva en relación con la práctica social de 
la especialidad en cuestión.

Bermúdez (2003), se pronuncia en este sentido puntuali-
zando la importancia del contenido, cómo hay que ejecu-
tarlo, cuáles son los procedimientos que hay que seguir, 
en qué condiciones se debe realizar (en qué tiempo, con 
qué materiales, etc) resalta además, que todo esto con-
duce a la formación de una imagen de la acción, de su 
objeto y resultado, que sirve de guía, de orientación para 
su posterior ejecución y control.

Un importante papel juegan también las llamadas estrate-
gias curriculares que se insertan armónicamente en la clase, 
según los requerimientos y contenidos de cada asignatura, 
esto refuerza en gran medida el modelo del profesional de-
seado, entre ellas se cuentan: idioma inglés, computación, 
formación económica, jurídica, lengua materna.

Otro elemento que debe tenerse a consideración es la 
motivación por parte de los estudiantes para el desarrollo 
posterior de cualquier actividad orientadora, para lograr 
que esta provoque las transformaciones deseadas en la 
planificación. La orientación y control del estudio indepen-
diente de los estudiantes resultan de suma importancia.

Resaltar el papel del control del proceso, está dirigido a com-
probar si las transformaciones deseadas se ajustan a los re-
querimientos previstos en la planificación para establecer un 

proceso de retroalimentación, formando un sistema cíclico 
que debe enriquecerse y perfeccionarse constantemente. El 
sistema de evaluación de cada asignatura debe revisarse y 
enriquecerse constantemente a nivel de disciplina.

Bermúdez (2003), resume aspectos presentados por 
Galperin (1983), donde expone que “la orientación tiene 
que incluir todos los elementos que garanticen que el es-
tudiante comprenda los objetivos, los conocimientos que 
se necesitan para ejecutar la acción, los procedimientos u 
operaciones que es necesario tener en cuenta para lograr 
un resultado eficiente”, agregando además las condicio-
nes en que se debe realizar y los criterios y formas de 
control. Todo esto garantiza la formación de una imagen 
completa de la acción y de su resultado que posibilite la 
ejecución y el autocontrol de las acciones del estudiante.

Según el artículo 138 del Reglamento Docente Metodológico 
(República de Cuba. Ministerio de Educación Superior, 
2007), la evaluación del aprendizaje se estructura de forma 
frecuente, parcial, final y de culminación de los estudios, 
en correspondencia con el grado de sistematización de los 
objetivos a lograr por los estudiantes en cada momento del 
proceso. Estas formas de conjunto, caracterizan a la eva-
luación como un sistema (República de Cuba. Ministerio 
de Educación Superior, 2007).

En correspondencia con su carácter continuo, cualitativo, in-
tegrador y basado fundamentalmente en el desempeño del 
estudiante, la tendencia que debe predominar en el sistema 
de evaluación es a que el peso fundamental de la misma des-
canse en las actividades evaluativas frecuentes y parciales, 
así como en evaluaciones finales de carácter integrador.

Marqués (2002), destaca que entre los factores que de-
terminan la calidad de los centros de enseñanza están 
los aspectos pedagógicos: proyecto educativo del centro 
(PEC), proyecto curricular del centro, evaluación inicial 
de los alumnos, adecuación de los objetivos y los conteni-
dos, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, 
utilización de los recursos educativos, evaluación, tuto-
rías, logro de los objetivos previstos.

Aunque se ha avanzado en el trabajo docente metodo-
lógico a nivel de universidad, departamento y disciplina, 
aún quedan vacíos que deben ser perfeccionados, que 
residen en cómo contribuir al desarrollo lógico y eficiente 
de la secuencia clase-orientación del estudio indepen-
diente-sistema de evaluación, que cumpla con el modelo 
del profesional deseado por ello en el trabajo se realiza 
un análisis de la triada: clase- orientación del estudio in-
dependiente – sistema de evaluación, para la confección 
de un plan de acciones a nivel de disciplina dirigido a un 
desarrollo lógico y eficiente. 
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DESARROLLO
Metodología:

Figura 1. Esquema metodológico: Secuencia Clase - Orientación 
del Estudio Independiente-Sistema de Evaluación.

A este esquema se suman los elementos colaterales tales 
como: métodos activos de enseñanza, estrategias curri-
culares, formación de valores, prácticas laborales, traba-
jos científicos, entre otros.

Según el artículo 27 del RDM 210 (República de Cuba. 
Ministerio de Educación Superior, 2007), “el profesor es 
el responsable de la impartición con calidad de cada una 
de las asignaturas, desarrollando una labor educativa 
desde la instrucción. Para ello debe poseer una adecua-
da preparación pedagógica y dominar los contenidos de 
la asignatura; así como orientar, controlar y evaluar a los 
estudiantes, contribuyendo así a su formación integral”.

Es muy importante cuando se trata de comprender el 
tema del estudio independiente, partir del principio ele-
mental, que durante el tiempo de estudio independiente 
el estudiante no está solo, sino bajo la labor orientadora 
del profesor, sin ser controlado o vigilado, donde el estu-
diante está bajo su propio control.

Destaca el propio artículo la función responsable del pro-
fesor en la impartición con calidad de cada una de las 
asignaturas, desarrollando una labor educativa desde la 
instrucción. Para ello debe poseer una adecuada prepa-
ración pedagógica y dominar los contenidos de la asigna-
tura; así como orientar, controlar y evaluar a los estudian-
tes, contribuyendo así a su formación integral (República 
de Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2007).

Destacando la actitud que debe asumir el profesor, 
Bermúdez (2003) plantea que “el profesor es el encar-
gado de dirigir las acciones de los alumnos y por tanto, 
de garantizar la calidad, tanto en la orientación como en la 
ejecución y del control”. Continúa la autora, “esto evitaría el 
formalismo de la asimilación de los conocimientos que ca-
racteriza la enseñanza tradicional, la que se limita a trans-
mitir conocimientos, pero no enseña al alumno a operar 

conscientemente con éstos para la solución de problemas 
reales, por lo que los conocimientos no llegan a ser com-
prendidos ni realmente asimilados por los estudiantes, que 
se limitan a la repetición mecánica de los mismos”.

El Reglamento Docente Metodológico (República de 
Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2000) establece 
que, “la preparación de la asignatura es el tipo de trabajo 
docente-metodológico que garantiza, previo a la realiza-
ción del trabajo docente, la planificación y organización 
de los elementos principales que aseguran su desarrollo 
eficiente, teniendo en cuenta las orientaciones metodoló-
gicas del colectivo de la disciplina a la que pertenece y 
los objetivos del año, según corresponda”.

La preparación de la asignatura es el momento funda-
mental de trabajo docente-metodológico, donde el pro-
fesor debe establecer todo un conjunto de acciones me-
todológicas que durante el desarrollo de cada actividad, 
garanticen la orientación correcta del estudio indepen-
diente, proponiendo la realización de esquemas, resúme-
nes, motivar a los estudiantes que se creen sus propias 
situaciones problémicas, intercambiar dichas situaciones 
con otros estudiantes, entre otras.

Bermúdez (2003), plantea que “el profesor puede crear 
un espacio para la autorreflexión y autoevaluación en las 
actividades docentes, que posibilite la sistematicidad de 
este proceso y eleve el conocimiento de sí y la autovalora-
ción objetiva y adecuada de aquellos aspectos persona-
les que influyen o pueden influir positiva o negativamente 
en el desempeño futuro”.

En la preparación de la asignatura el profesor debe esta-
blecer un conjunto de acciones que garanticen la activi-
dad orientadora del aprendizaje, tener en cuenta el rol que 
debe desempeñar el estudiante y cómo lograr el cumpli-
miento de los objetivos a partir de su acción orientadora.

Se debe lograr que los estudiantes empleen métodos eficien-
tes para estudiar (como los que se exponen más adelante), 
sentir interés y propósito con el estudio, poseer un régimen 
de vida organizado y planificado, saber concentrarse, saber 
leer asimilando lo esencial, que se prepare para los exáme-
nes, dominar el estudiar con eficiencia, según presenta en 
Reunión Metodológica de la Universidad de Pinar del Río, la 
Vicerrectora Dra. Teresa Díaz Domínguez, en relación al tema.

Además, expone cómo ayudar al estudiante a planear y 
organizar el estudio significa:

a. Enseñarlo a hacer un presupuesto de su tiempo e in-
ventario de sus actividades.

b. Enseñarlo a planificar un horario semanal permanente 
basado en el presupuesto preliminar del tiempo que 
se dispone.

MODELO DEL PROFESIONAL

 

CONTROL Y EVALUACIÓN

 

ORIENTACIÓN ESTUDIO 
INDEPENDIENTE

CLASE
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c. Enseñarlo a decidir sus periodos de estudio.

d. Enseñarlo a adaptar la extensión del tiempo de estu-
dio de acuerdo con la dificultad de la materia y a las 
características de la clase misma.

e. Proponer tareas de aprendizaje objetivas y concretas 
que midan los objetivos y motiven al estudiante.

f. Controlar sistemáticamente el estudio independiente 
mediante distintas vías.

g. Perfeccionar de manera permanente la guía de estu-
dio y selección de materiales para estudiar.

h. Dedicar el tiempo necesario a la orientación del estu-
dio independiente.

Para orientar y controlar el estudio independiente se de-
ben conocer:

Formas del estudio independiente:
 • Tomar notas de clase.
 • Trabajar con los textos.
 • Consultar en la biblioteca.
 • Consultar materiales en soporte digital (laboratorios, etc.).
 • Realizar las tareas.
 • Preparar ponencias.
 • Hacer valoraciones críticas.

¿Cómo hacerlo?

1. Determinando el objetivo.

2. Precisar lo principal y secundario.

3. Determinar las relaciones internas.

4. Hacer esquemas y mapas conceptuales.

5. Hacer resúmenes.

6. Llegar a conclusiones.

Fundamentos lógicos del estudio independiente:
 • Establecer vínculos causales.
 • Determinar lo esencial.
 • Analizar y sintetizar.
 • Inducir y deducir.
 • Comparar.
 • Clasificar.
 • Abstraer y generalizar.
 • Hacer análisis histórico-lógico.
 • Hacer análisis integral.

Según Díaz (2010), este aspecto es un elemento funda-
mental que se debe evaluar constantemente en los dife-
rentes controles que se realicen a la actividad docente, 
en tal sentido se orienta:

1. Perfeccionamiento de la planeación y organización 
del proceso docente educativo en las asignaturas 
desde el objetivo hasta la evaluación.

2. Prestar especial atención a la base material de estudio.

3. Consolidar las guías de estudio en todas las 
asignaturas.

4. Dedicar especial atención en las clases a la orien-
tación de las actividades de estudio independiente 
(qué, cómo y por qué)

5. Dedicar especial atención en las clases al control del 
estudio individual (resultado y proceso)

6. Determinar espacios de capacitación y reflexión con los 
estudiantes para enseñarlos a estudiar con eficiencia.

7. Profundizar en el trabajo de los tutores sobre cómo 
enseñar a los estudiantes a estudiar con eficiencia

8. Definir en cada carrera las acciones para reforzar el 
estudio independiente de los estudiantes

9. Estudiar y proponer áreas de estudio con condiciones 
físicas y ambientales adecuadas para el estudio.

10. Cada carrera establecerá su plan de acciones pro-
pias para reforzar el estudio independiente de los es-
tudiantes y el tiempo dedicado a esta tarea; a ejecutar 
a partir del mes de noviembre.

 • Controlar cómo la evaluación del proceso docente 
educativo de cada asignatura, se dirige al cumpli-
miento de los objetivos en cada uno de sus momentos.

DESARROLLO
Se aplicaron encuestas (anexo 1) a:

 • Estudiantes de primer y tercer años de la carrera 
Ingeniería Forestal acerca del estudio independiente y 
satisfacción con el sistema de evaluación.

 • Profesores noveles de la carrera Forestal de la UPR

 • Profesores del Departamento Forestal.

Las encuestas fueron validadas por la directora del Centro 
de Estudios de las Ciencias de la Educación Superior 
(CECES), Dra. Teresa Díaz Domínguez, Vicerrectora de 
Formación de Profesionales y su equipo asesor de la 
Vicerrectoría de la Universidad de Pinar del Río.

Contenido de las encuestas:

Resultados y discusión.

Resumen del procesamiento de encuestas.

Estudio independiente (E I) de los estudiantes.
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 • No planificación de un horario semanal para estudiar.

 • Insuficiente dedicación de tiempo al estudio 
independiente.

 • Dificultades para estudiar con eficiencia.

 • Insuficiente conocimiento de cómo prepararse para un 
examen.

 • Dificultades en la distribución del tiempo de estudio 
en general.

Grado de satisfacción con el sistema de evaluación.

De un total de 30 estudiantes encuestados: 20 de 1er. Año y 
10 del 3er. Año, en general el 80 % expresó un grado de sa-
tisfacción medio, el 15% se manifestó muy satisfecho y el 5% 
no satisfecho. Esto demuestra que aún hay que trabajar en el 
perfeccionamiento del sistema de evaluación de las asignatu-
ras y un mayor control desde la disciplina y el departamento.

Profesores en general acerca del dominio del RDM/07, so-
bre artículos relacionados con Sistema de evaluación (S E).

 • No se aprecia dominio de algunos de los artículos 155 
y 192 del RDM 210/07.

 • No existe consenso de que el buen trabajo del profe-
sor tutor facilite la evaluación del aprendizaje.

Profesores jóvenes sobre su formación pedagógico-
metodológica.

 • La preparación pedagógica y metodológica es aún 
insuficiente.

 • No dominio del RDM 210/07.

 • No conocen en su mayoría en qué consisten los méto-
dos activos de enseñanza.

 • Atribuyen una relativa importancia a la plataforma 
interactiva.

Esto conlleva reflexión acerca de la formación pedagógi-
ca de los profesores jóvenes, en otros tiempos se impar-
tían cursos que garantizaban su formación básica en tal 
sentido, hoy se retoma el curso de adiestrados, la interro-
gante es ¿será esto suficiente?

Plan de acciones para resolver la problemática detectada 
desde una disciplina de la carrera:

Plan de acciones de la disciplina cartografía forestal para 
reforzar el estudio independiente de los estudiantes.

Revisar los expedientes de cada asignatura de la discipli-
na enfatizando en:

 • El sistema integrado y progresivo de medios de ense-
ñanza. Su ubicación y actualización en el MOODLE.

 • La orientación del Estudio Independiente. (E.I) en 
cada forma de enseñanza. Su control y evaluación.

 • Guías de estudio (tanto de ejercicios para estudio in-
dependiente, seminarios y otros, como las de Clases 
Prácticas (C.P).

 • Guía para el/los trabajos de control extra clase.

 • Listado de e-mail de los estudiantes para envío de 
guías de CP u otra información, si existieran dificulta-
des momentáneas con el MOODLE.

 • Planificación adecuada de los horarios de consulta.

 • Cada profesor tutor de estudiantes, debe contar con el 
plan de atención personalizada.

 • Los trabajos de control extra clase que se orienten, deben 
ser discutidos por los estudiantes frente al ó los profesores.

 • Enfatizar en la orientación del E.I. en los controles a 
clases efectuados a los profesores de la disciplina.

 • Todos los profesores de la disciplina deben participar 
en actividades metodológicas sobre esta temática, 
tanto a nivel de colectivo de disciplina, departamento, 
carrera, facultad y centro.

 • Planificar en las reuniones de cada disciplina el estu-
dio permanente del RDM 210/07 y sus modificaciones 
recientes, especialmente en aquellas con profesores 
noveles. Incluir en los planes metodológicos activida-
des en tal sentido.

Clase

 • Impartir el sistema de conocimientos basado en inva-
riantes que permitan desarrollar el pensamiento lógico 
en los estudiantes y contribuyan a su motivación con 
activa interacción profesor-alumno.

 • Vincular la clase con las estrategias curriculares que 
se adecuen, tanto las relacionadas con la instrucción, 
como con la educación:

Ejemplo:

 • Las estrategias curriculares de computación, forma-
ción económica, jurídica, idioma inglés, entre otras; 
están más relacionadas con la instrucción y las de for-
mación político ideológica, ambiental y la formación 
de valores como tal, con la educación.

 • Plantear situaciones problémicas como méto-
do activo de enseñanza, que vincule la clase con 
cuestiones de la profesión, que contribuyan a la 
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búsqueda de soluciones con sentido de integralidad 
e interdisciplinaridad.

 • Tener en cuenta en todo momento la aplicación de 
normativas de asistencia y ortografía, vestuario de for-
ma natural y fluida durante la clase.

 • Correcta utilización de la pizarra como medio insustitui-
ble, así como otros medios de enseñanza que garanticen 
la adecuada comprensión del contenido que se imparte.

 • Realizar resúmenes parciales y/o resumen final, a fin 
de afianzar conocimientos impartidos.

 • Interactuar en todo momento con los estudiantes, ya 
sea, mediante preguntas, completamiento de razona-
mientos lógicos, comprobando si el alumno sigue la 
explicación del contenido.

 • Atender individualidades, o sea, conocer los estudian-
tes que no marchan al ritmo de la explicación y reafir-
mar; los que por alguna razón no están atendiendo a 
la explicación, involucrarlos.

Orientación y control del estudio Independiente:

 • Orientar durante la clase el estudio en la bibliografía bá-
sica (planificando el tiempo que deben dedicarles al E.I. 
en la preparación y ¿cómo deben desarrollar cada activi-
dad?), de aquellos contenidos que calzan los imprescin-
dibles expuestos mediante invariantes, de manera tal que 
pueda ser controlado: ej. trabajo extra clase para entregar.

 • Si la próxima actividad es una clase práctica, orientar al 
final el estudio por la guía correspondiente. Documento 
que debe aparecer en la plataforma interactiva, junto a 
otras consultas referentes al contenido impartido, tanto 
de ampliación como de actualización. Todo lo cual será 
controlado en dicha forma de enseñanza.

 • Una forma de orientar el estudio independiente es dejar una 
polémica vinculada a la especialidad y al contenido, donde 
el alumno tenga que investigar para arribar a posibles solu-
ciones que se expondrán al inicio de la próxima actividad.

Para el Sistema de evaluación

Cada asignatura tiene diseñado según el programa, el 
sistema de evaluación que desarrollará, no obstante a la 
hora de elaborar los cuestionarios de las diferentes for-
mas de evaluación, las preguntas deben estar dirigidas 
a afianzar los objetivos de forma creadora, interrelaciona-
das y de aplicación a la especialidad en lo fundamental. 
Los seminarios deben desarrollarse con activa participa-
ción de los estudiantes, los cuales deben ser capaces 
incluso, de autoevaluarse y/o inter evaluarse.

En las clases prácticas y laboratorios, se evalúan ha-
bilidades que van adquiriendo consecutivamente los 

estudiantes en el desarrollo práctico y creativo de las in-
variantes del conocimiento adquiridas en la conferencia.

En todo el proceso, el profesor debe permanecer atento a 
las individualidades, pues en la enseñanza superior, pre-
valece la evaluación cualitativa por sobre la cuantitativa.

CONCLUSIONES
Para lograr el desarrollo armónico de la triada: clase-
orientación del estudio independiente-sistema de evalua-
ción, se debe dedicar tiempo a la correcta preparación de 
la asignatura sobre la base de la integración de medios 
de enseñanza con absoluta asequibilidad y accesibilidad 
por parte del estudiante. (Papel activo del jefe de disci-
plina y jefe de departamento en su control); además de 
establecer y dar cumplimiento a los horarios de consultas 
y calificar cada trabajo extra clase y evaluación parcial o 
final con el rigor requerido (aplicando resoluciones vigen-
tes) y la consiguiente discusión con los estudiantes.

Resulta necesario la constante actualización y superación 
de los profesores, en especial los noveles, tanto en el co-
nocimiento de su disciplina o asignatura, así como de la 
modernización tecnológica y su transmisión a los estu-
diantes por diferentes vías.

Atender al cumplimiento de los planes metodológicos de las 
disciplinas con la planificación de controles a clases, enfati-
zando en los profesores noveles, así como el plan de accio-
nes propuesto encada disciplina, según sus particularidades.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta sobre grado de satisfacción de estu-
diantes con el sistema de evaluación. Primer semestre 
curso.

Damos las gracias de antemano a Ud. estudiante por 
contribuir a esta investigación que a su vez redundará 
en su satisfacción futura respecto al tema que se debate: 
sistema de evaluación en la educación superior, grado de 
satisfacción de los estudiantes.

Marcar con una X en la casilla su grado de satisfacción 
según corresponda, siendo 3 el máximo valor.

1. Exprese su grado de satisfacción con el sistema de 
evaluación en general que se utiliza en la educación 
superior cubana:

1 2 3

2. Exprese el grado de satisfacción con el sistema de 
evaluación en general del primer semestre del curso.

1 2 3

3. Exprese su grado de satisfacción con el sistema de 
evaluación por asignaturas durante el primer semes-
tre del curso.

1 2 3

Profesores en general acerca del conocimiento de artícu-
los del RDM 210/2007, sobre sistema de evaluación en la 
Educación Superior.

Encuesta sobre sistema de evaluación

Marque con una cruz los elementos que considere 
correctos:

La evaluación del aprendizaje:

_____ permite comprobar el grado de cumplimiento de 
los objetivos de los planes y programas de estudio.

_____ valora los conocimientos y habilidades que los es-
tudiantes van adquiriendo y desarrollando.

_____ contribuye a desarrollar la responsabilidad por el 
estudio, la laboriosidad, la honestidad, la solidaridad, el 
espíritu crítico y autocrítico, a formarse en el plano volitivo 
y afectivo.

_____ debe ser estricta e inflexible.

_____ puede incluir aspectos teóricos y prácticos vincu-
lados a ejercicios integradores; así como, contenidos de 
carácter académico, laboral e investigativo.

_____ tiene carácter discontinuo y cuantitativo.

_____ se estructura de forma frecuente, parcial, final y de 
culminación de los estudios.

_____ adquiere su mayor significación en la evaluación 
frecuente.

_____ no se analiza con los estudiantes en todas sus 
formas.

_____ infiere que un estudiante está desaprobado en una 
asignatura cuando mantenga la calificación de Mal (2) 
después de agotadas todas las posibilidades que se es-
pecifican en el RDM/2007.

_____ debe realizarse con valoraciones colectivas reali-
zadas por el profesor y los estudiantes, elementos fun-
damentales para reorientar la auto preparación hacia el 
cumplimiento de los objetivos de la asignatura.

_____ no debe tener en cuenta las individualidades.

_____ se facilita con un buen trabajo del profesor guía o 
tutor.

_____ en cada asignatura, debe ser analizada en el colec-
tivo de la disciplina.

Profesores jóvenes acerca de sus conocimientos metodo-
lógicos para la preparación e impartición de sus clases 
en lo fundamental.

Encuesta a profesores jóvenes

Años de experiencia: _____

Conteste llenando el espacio con valores de 1 a 5, siendo 
5 el mayor, cuando corresponda).

1. ¿Se siente preparado metodológicamente para im-
partir sus clases?: _______.

2. ¿Domina el Reglamento Metodológico vigente? 
_______

3. ¿Conoce los métodos activos de enseñanza? ________

Mencione algunos:

4. ¿Conoce qué son las invariantes del conocimiento? 
_______

5. ¿Planifica sus clases según las mismas? _______

6. ¿Cree usted que orienta correctamente el estudio in-
dependiente de los estudiantes? _______

7. En general ¿el rendimiento académico de los estu-
diantes en su asignatura es bueno? _______

8. ¿Le atribuye importancia a la plataforma interactiva 
del MES?_______

9. ¿La utiliza en la planificación de su asignatura? 
_______
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10. 10) ¿Tiene en cuenta en sus clases las normativas 
vigentes de Ortografía, vestuario adecuado de estu-
diantes y profesores? ______

11. 11) ¿Se siente preparado para la aplicación correcta 
de la estrategia de formación político-ideológica de 
sus estudiantes? ______

12) ¿Conoce el modelo del profesional de la carrera don-
de imparte docencia?______
13) ¿Tiene en cuenta dicho modelo a la hora de planificar 
sus clases? ______
14) ¿Considera que sus clases poseen actualidad y pro-
fundidad en sus contenidos? _______
15) ¿Logra la motivación de los estudiantes en las clases 
y en el estudio de la misma? ______
Sugerencias para mejorar su formación: _______________
__________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________
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RESUMEN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) han venido cambiando la forma de interpretar la edu-
cación. En los últimos años se han creado modelos en bus-
ca de un mejor aprovechamiento de las mismas, cuestión 
esta que nos ha impulsado en la búsqueda y creación de 
competencias digitales que nos posibilite ir emparejado a 
una era en constante evolución y forma de ver las cosas, 
además de poder crear nuevos espacios para el aprendi-
zaje. Los alumnos actuales necesitan nuevas formas edu-
cativas vinculadas a las TIC, donde pasan a ser protago-
nistas de su propio aprendizaje. En el presente artículo se 
expondrán criterios basados en investigaciones realizadas 
por otros autores y en la propia opinión del autor, sobre la uti-
lización del modelo flipped classroom o como se le conoce 
en español, aula inversa para lograr una mayor motivación 
en los estudiantes universitarios.

Palabras clave:

TIC, flipped classroom, aula invertida, competencias digi-
tales, aprendizaje.

ABSTRACT

Information technologies and Communications (ICT) have 
been changing the way of interpreting education. In re-
cent years they have created models in search of a better 
use of them, an issue that has driven us in the search and 
creation of digital skills that will enable us to match with an 
era in constant evolution and the way of seeing things, in 
addition to creating new learning spaces. Current students 
need new forms of education related to ICT, where they 
become the protagonists of their own learning. This article 
presents criteria about the usage of the flipped classroom 
model or as it is known in Spanish, reverse classroom will 
be exhibited for greater motivation in college students.

Keywords:

ICT, flipped classroom, reverse classroom, digital skills, 
learning.
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) están cambiando la forma de ver las cosas y de 
interpretar todo lo que nos rodea, la educación no está 
exenta de esto y está implantando nuevos modelos de 
impartir los conocimientos. Constituye todo un reto para 
los docentes, acostumbrados a ser los protagonistas del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. La tecnología de-
manda de profesores más innovadores y creativos en 
busca de la motivación de sus estudiantes.

En la era digital, el conocimiento y la información están al 
alcance de todos, los estudiantes pueden colaborar entre 
ellos e intercambiar sus conocimientos mediante las he-
rramientas que nos aportan las TIC.

El profesor utilizando las TIC se convierte en mediador 
entre el conocimiento y sus estudiantes. Pasa de ser el 
único proveedor del conocimiento y aunque su papel si-
gue siendo preponderante, el estudiante adquiere mayor 
protagonismo en su aprendizaje. Se convierte en guía y 
desarrollador de actividades colectivas (Tedesco, 2010).

Aaron & Jonathan (2004), se percataron del tiempo que 
perdían cuando tenían que explicar las clases nuevamen-
te a los alumnos que por una u otra razón no asistían a 
clase. Tuvieron la brillante idea de gravar las clases para 
ponerla a disposición de los estudiantes y pudieran recu-
perar las clases perdidas.

Ya en el 2007 empezaron a poner las clases que grababan 
online para sus estudiantes. Los estudiantes empezaron 
a utilizar estos videos para prepararse para las pruebas. 
Con esto las calificaciones de los estudiantes mejoraron 
considerablemente. Así surge el flipped classroom y se le 
debe el nombre a Bergmann & Sams (2012), pioneros en 
poner a disposición de sus estudiantes los videos de sus 
clases para que pudieran obtenerlos en caso de que no 
pudieran acceder a clases por cualquier motivo.

Descubrieron que al grabar las clases y dársela a los 
alumnos para que se las estudiaran, podían contar con 
más tiempo para dedicarlo a la explicación de dudas.

El modelo tradicional sitúa al profesor en el aula impar-
tiendo una conferencia donde expone elementos teóricos 
y luego manda para la casa tareas donde se apliquen 
dichos elementos. 

El aula invertida coloca estas conferencias a disposición 
de los estudiantes, de manera que las puedan revisar 
cuando deseen y entonces las tareas y trabajos extra 
clase se revisan en conjunto en el aula. Se puede em-
plear mejor el tiempo en la resolución de problemas, y 
permite a su vez al docente colaborar con el estudiante 

en el momento en que este realiza su práctica (Johnson 
& Renner, 2012).

Con este modelo se le da más importancia a la realiza-
ción de las actividades prácticas, cuestión primordial en 
el proceso de aprendizaje (Bennet et al, 2011). Se crean 
hábitos de colaboración entre los alumnos y el profesor.

En el aula invertida se construye el conocimiento y el es-
tudiante forma parte de este proceso (Weimer, 2013), se 
parte de la memorización de un concepto dado pero va 
mucho más allá, busca crear en el estudiante habilidades 
para pensar, analizar, organizar ideas, debatir en grupo 
criterios. Se llevan los conocimientos adquiridos a la apli-
cación práctica.

DESARROLLO
Hoy en dia con los avances tecnológicos nos vemos en 
la necesidad de emplear nuevos métodos de enseñanza 
para lograr motivar a nuestros estudiantes. Las universi-
dades están basando su formación en el aprendizaje y no 
en la enseñanza como era antes.

Se imponenen nuevos modelos de enseñanza en donde 
el alumno cobre un papel activo y autónomo en su apren-
dizaje, donde se le da una mayor importancia a la parte 
práctica.

¿Qué es el flipped classroom?

Para Sams (2014), el Flipped Learning va desde el trabajo 
colectivo hasta el trabajo individual, dándole dinamismo 
al aprendizaje a la vez que los alumnos interactúan entre 
ellos y el profesor en la solución de actividades. Este últi-
mo guía a sus estudiantes a lo largo del proceso.

En el sitio dedicado a este nuevo modelo de aprendizaje, 
se define el mismo como “un enfoque integral que combi-
na la instrucción directa con métodos constructivistas, el 
incremento de compromiso e implicación de los estudian-
tes con el contenido del curso y mejorar su comprensión 
conceptual. Se trata de un enfoque integral que, cuando 
se aplica con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo 
de aprendizaje.”. Defienden también la idea de que las 
TIC son herramientas de gran valor para este modelo de-
bido a que permiten crear diversas situaciones de estudio 
(http://www.theflippedclassroom.es/)

A su vez Honeycutt & Garrett (2013), sugieren que signifi-
ca darle protagonismo al estudiante en el aula, aplicando 
los conceptos, de manera que se aproveche eficiente-
mente el tiempo de clase.

Tourón, et al. (2013), señalan al nuevo modelo como “un 
modelo didáctico en el cual los estudiantes aprenden 
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nuevo contenido a través de video-tutoriales en línea, ha-
bitualmente en casa; y lo que antes solían ser los deberes 
(tareas asignadas), se realizan ahora en el aula con el 
profesor ofreciendo orientación más personalizada e inte-
racción con los estudiantes”.

Los docentes ponen a disposición de los estudiantes ma-
teriales que les permita adquirir los conocimientos de la 
asignatura fuera del aula y el tiempo del aula se emplee 
principalmente en la resolución de problemas y activida-
des prácticas. Esto posibilita que los alumnos lleguen a 
la clase mejor preparados y con dudas que pueden ser 
resueltas por sus profesores.

Bergmann & Aarond (2004), destacan cuatro característi-
cas principales que identifican el modelo:

1. Entorno flexible: les permite a los docentes crear va-
riadas situaciones de estudio y adaptarlas, depen-
diendo de las necesidades.

2. Cultura de aprendizaje: el docente cambia su rol, 
deja de ser el principal protagonista y el estudiante 
es más responsable de su aprendizaje. El tiempo de 
clase se utiliza principalmente para la resolución de 
problemas.

3. Contenido dirigido: se crean los contenidos dirigi-
dos a las necesidades e individualidades de cada 
estudiante.

4. Facilitador profesional: los docentes se convierten en 
guía del aprendizaje de sus estudiantes.

En la forma tradicional de aprendizaje el profesor imparte 
la clase, le dicta a sus estudiantes el contenido de la ma-
teria, principalmente la parte teórica y deja trabajos extra-
clases para la casa de los estudiantes. En el nuevo modelo 
el profesor guia a sus estudiantes en el trabajo en grupo, 
desarrollando actividades colectivas. Este modelo requie-
re que los estudiantes se repasen la parte teórica en sus 
casas, principalmente mediante los videos creados por los 
profesores, a su vez que permite la comunicación de estos 
con el estudiante mediante recursos online como son los 
foros de discusión, chats, correos electrónicos, entre otros.

Es importante destacar el señalamiento de Tourón (2014), 
que “una clase magistral es un procedimiento por el que, 
lo que está en los papeles del profesor, pasa a los pape-
les del alumno, sin pasar por la cabeza ni del uno ni de 
los otros”.

El autor considera que el modelo depende en gran me-
dida de la creatividad del docente y de que cuente con 
competencias digitales suficientes que les permita crear 
situaciones educativas atractivas, interesantes y cautiva-
doras en sus estudiantes y que permita en estos crear 
talentos y explotar todas sus potencialidades.

Para Toppo (2011); y Tucker (2012), este modelo está re-
cibiendo cada vez más seguidores, y son muchos profe-
sores que se inician en él con resultados satisfactorios.

Faculty Focusha publicado resultados de una encuesta 
realizada a 1024 profesores sobre la utilización del flip-
ped classroom. En la siguiente figura se muestran los 
principales resultados.

Figura 1. Resultado de la encuesta realizada por Faculty 
Focus.

En la figura que sigue se muestra un esquema que repre-
senta el flipped classroom.

Figura 2. Esquema de flipped classroom. 

Fuente: Obtenida de http://www.nubemia.com/
aula-invertida-otra-forma-de-aprender/

La figura que se muestra a continuación realiza una com-
paración entre el modelo tradicional y el modelo flipped 
classroom.
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Figura 3. Comparación entre el modelo tradicional y el nuevo 
modelo de aprendizaje expuesto en el presente artículo. 

Fuente: Tomadadelsitiohttp://Flipped Classroom - Unlimited 
Personalized Lessons from Knewton.htm

Rosenberg (2013), expone la experiencia de Clintondale 
High School, convirtiéndose en Estados Unidos en la pri-
mera escuela en utilizar el flipped classroom en la totali-
dad de sus aulas. Destaca también como este modelo ha 
multiplicado el rendimiento y la motivación del alumnado. 
También Szoka (2013), en su investigación destaca las 
potencialidades que presenta el aula invertida, principal-
mente en la educación superior. 

Ventajas del aula invertida

Walsh, 2013 considera entre las principales ventajas que 
el estudiante cobra protagonismo en su aprendizaje. El 
aprendizaje es más especializado a las características y 
necesidades del estudiante. El estudiante es el dueño de 
su ritmo de estudio. El tiempo en el aula es mejor emplea-
do, dándole mayor importancia a la resolución de pro-
blemas aplicados a la teoría estudiada por el estudiante 
en su casa. El profesor cuenta con mayor flexibilidad a 
la hora de crear las situaciones de aprendizaje, siendo 
el video una de las opciones más interesantes, que de 
preferencia deberían ser creadas por el propio docente 
utilizando varias herramientas web 2.0 disponibles.

La figura 4 muestra las principales ventajas del flipped 
classroom.

Figura 4. Principales ventajas del flipped.

Fuente: Tomada del blog de Javier Tourón.

CONCLUSIONES
Consideramos que para la utilización de la clase inverti-
da los alumnos deben contar con competencias digitales 
que les permita utilizar las TIC en apoyo a su proceso 
de enseñanza. Contando con ellas se pone de manifiesto 
que para el alumno este modelo le aporta mejores resul-
tados que el tradicional.

Fomenta el auto estudio en los estudiantes, al mismo tiem-
po que pueden marcar su propio tiempo de aprendizaje. 
El interés y motivación crece al convertirse el alumno en 
protagonista en su educación. 

Los alumnos emplean mejor el tiempo en el aula, pudien-
do utilizar a su profesor como guía en su aprendizaje y 
trabajando en equipo con sus compañeros.

Los profesores pueden crear actividades individualizadas 
y contextualizadas a las necesidades de cada alumno, 
las cuales deben estar muy bien planificadas acorde con 
el tema de estudio, siendo aconsejable las creadas por 
el mismo docente en lugar de tomar una hecha por otra 
persona.
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RESUMEN

El presente trabajo recoge las experiencias de los auto-
res como docentes de la asignatura Diseño de Procesos 
en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 
Guayaquil. En este caso se hace referencia a determinados 
componentes que por su importancia en la formación del 
estudiante es necesario abordar bajo una misma concep-
ción de trabajo. El objetivo desde su función rectora, con-
tando con los contenidos como parte de la cultura que el 
estudiante debe poseer, pasando por los métodos y su ca-
rácter dinámico y llegando a los recursos didácticos que en 
opinión de los autores se convierten en un componente im-
portante como parte de la profesionalización del ingeniero y 
más que un mero material de trabajo en este caso se quiere 
resaltar desde su posición de estrategia de aprendizaje.

Palabras clave:

Objetivos, contenido, método, recurso didáctico, diseño 
de proceso.

ABSTRACT

The present work collects the experiences of the authors 
as teachers of the subject of Processes´ Design in the 
faculty of Chemical Engineering of the University of 
Guayaquil.  This article refers to some components that 
are necessary to go on board under a same conception 
of work. The objective from its ruling function, taking into 
account the contents as part of the culture that the student 
should have, going by the procedures and its dynamic 
character and up to the teaching materials. According 
to the authors they become an important component as 
part of the professionalization of the engineer and more 
than a very material of work in this case it is necessary to 
highlight from its position of learning strategy. 

Keywords:

Objectives, content, method, teaching resource, process 
design.
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INTRODUCCIÓN 
Recursos didácticos es el término que se ha decidido uti-
lizar en este artículo para definir lo que de otra manera se 
puede conocer como medio de enseñanza, en opinión de 
los autores y coincidiendo con las opiniones de Grisolía 
(2009) y Marqués (2010), son parte de los componentes 
del proceso de enseñanza aprendizaje para apoyar, com-
plementar, acompañar o evaluar al estudiante en la ad-
quisición de conocimientos.

En este sentido la condición para que un recurso sea 
considerado “didáctico” es que integre una propuesta de 
aplicación que le informe al docente cuáles son las me-
tas educativas que pueden alcanzarse con su utilización, 
qué estrategias emplear para su aplicación, y que incluya 
los materiales necesarios (guías didácticas, manuales, 
plantillas, formatos, etcétera).

Todos a la hora de enfrentarse a la impartición de una cla-
se deben seleccionar los recursos didácticos de acuerdo 
al contenido que van a abordar, los objetivos que propon-
gan para la actividad pero sobre todo que se ajusten al 
método a emplear y el espacio en que lo vaya a utilizar.

En la actualidad existen recursos didácticos desde el 
punto de vista material y personal, que pueden ayudar 
a un docente a impartir su clase, mejorarla o servir de 
apoyo en su labor.

Los recursos didácticos personales están formados por 
todos aquellos sujetos profesionales o no que pueden 
aportar con su conocimiento científico o experiencia em-
pírica un caudal de saberes necesarios para la formación 
del estudiante.

Al tiempo que los recursos didácticos materiales lo con-
forman los objetos que sirven de soporte al método del 
profesor y complementan el aprendizaje del estudiante, 
estos pueden dividirse en:

 • Recursos impresos.

 • Audiovisuales.

 • Informáticos.

Entre los Recursos impresos se encuentra el libro de texto 
básico de la asignatura que se imparte, que tiene un va-
lor preponderante, en opinión de los autores, por encima 
del resto de la bibliografía en tanto en él se encuentran 
los elementos esenciales a aprender por el estudiante. 
Luego están los libros de consulta que normalmente son 
facilitados por los docentes o que se encuentran en los 
centros especializados como es el caso de la bibliote-
ca, uno de los lugares más visitados por el estudiante. 
Se cuenta además con la prensa, a través de la misma 

se muestra la realidad del mundo y los problemas que 
existen.

Entre los Recursos audiovisuales están los videos, los 
radiocasetes, el retroproyector, DVD, CD de música, el 
cañón de imagen, una mención especial merita el cine 
como recurso didáctico sin olvidar la televisión, y de for-
ma general los medios audiovisuales.

Por último y no menos importante los Recursos informáticos, 
siendo el ordenador la principal herramienta de trabajo, esta 
permite la actualización diaria, por medio de Internet. Esta 
es una herramienta clave de trabajo pues a través de ella 
el alumno de una forma u otra comienza adentrarse en su 
mundo laboral. En este sentido el cañón de imagen se em-
pieza a utilizar con mucha asiduidad, ya que con él, es muy 
fácil proyectar a los estudiantes, imágenes, esquemas o re-
súmenes de aquello que se quiere explicar.

Muchos son de la opinión que no tiene gran importancia 
el recurso que escoja pues lo importante es dar la cla-
se, pero en criterio de los autores se equivocan, es fun-
damental elegir adecuadamente los recursos didácticos 
porque constituyen herramientas o estrategias fundamen-
tales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Independiente a estas dos maneras de abordar el recur-
so didáctico interesa introducir una perspectiva diferente, 
los recursos desde la concepción de los autores son tam-
bién aquellas estrategias que el profesor utiliza como fa-
cilitador de la tarea docente, referidas tanto a los aspec-
tos organizativos de las sesiones como a la manera de 
transmitir los conocimientos o contenidos al estudiante.

De ahí que se le dé una connotación especial a la relación 
que se establece en el sistema de planificación de una asig-
natura a los contenidos que se abordan, el objetivo formati-
vo que se persigue, el método que se emplee y los recursos 
que se seleccionen. En este sentido cabe destacar que ante 
una asignatura que forma parte de la unidad profesional de 
una carrera es necesario establecer con claridad los aspec-
tos anteriores, de ello dependerá en gran medida la calidad 
y el éxito de la formación del estudiante.

Las ideas anteriores han servido como base para la con-
fección del micro-currículo de la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad de Guayaquil sobre todo para 
el caso de la asignatura Diseño de Procesos, experien-
cias que se exponen a continuación.

DESARROLLO 
Para planificar el sistema de clases de una asignatura 
bajo la concepción que los autores defienden en este 
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artículo, se presentan determinadas sugerencias que es 
necesario tener en cuenta, al tiempo que permiten guiar 
el trabajo del docente para asumir una concepción gene-
ral de trabajo.

Para seleccionar el contenido es importante que el do-
cente tenga dominio del programa de enseñanza sus 
antecedentes y precedentes de manera tal que organi-
ce el semestre en función de entregar a sus estudiantes 
a decir de Addine (1997), aquella parte de la cultura y 
experiencia social que debe ser adquirida y que al mis-
mo tiempo se encuentra en dependencia de los objetivos 
propuestos.

El contenido es considerado el componente primario, en 
tanto, no se concibe concretar un objetivo sino se tiene la 
manera de cómo llegar al estudiante. De ahí que se asu-
me que los contenidos de cualquier asignatura, dentro de 
ellas Proceso de Diseño, es la justificación que se tiene 
para llegar al aula y conversar, e intercambiar con los es-
tudiantes. Sistematizarlos, organizarlos y darle el valor ne-
cesario para la formación del futuro ingeniero es el papel 
principal del docente ante este componente.

En el contenido predomina el conocimiento y responde 
a la pregunta ¿qué enseñar?, el docente ensenará sus 
propios saberes en dependencia de los métodos que em-
plee, pero de algo si debe estar consciente aquel que 
enseña y es que formando parte de este componente se 
asumen los elementos de la cultura que se desean tras-
mitir a criterio de los autores dentro de ellos están los 
siguientes:

 • Sistema de conocimiento y habilidades coincidiendo 
con Addine (1997).

 • Sistema de sentimientos.

 • Sistema de aptitudes.

Estos son los contenidos que se enseñan y los cua-
les debe aprender el estudiante sobre todo al aprender 
Diseño de Procesos, primero porque debe conocer bien 
cada uno de los procesos industriales a pequeña y gran 
escala, poseer las habilidades o destrezas, como gene-
ralmente se le determinan en el gremio docente, necesa-
rias para el diseño, manejar adecuadamente los software 
que se emplean para el ejercicio de su futura profesión. 
Por otra parte cuando se habla del sistema de sentimien-
tos se insiste en humanizar al estudiante con los proble-
mas ecológicos fundamentalmente. Si bien él durante el 
ejercicio de su profesión tendrá que poner de manifiesto 
sus competencias estas deben tener presente las normas 
y reglas medio ambientales que existen, por ello no de-
berá olvidar que el hombre es centro y ente importante 
en el universo y que cualquier proyecto por importante 

que este sea primero debe preservar la vida humana y 
conservar la estabilidad del universo.

En el caso del sistema de aptitudes, porque como ya se 
decía el estudiante debe desarrollar competencias que lo 
impulsen a su desarrollo profesional, la universidad dota 
a la sociedad de personas capaces de asumir retos y 
dar saltos cualitativos hacia el futuro, no se puede pen-
sar en futuros ingenieros que sigan pensando como sus 
maestros se deben encaminar al cambio, que el desarro-
llo tecnológico ha implicado que una máquina sustituya a 
cientos de hombres, un programa logra diseñar con tan 
solo entrar los datos, el estudiantes que se está formando 
debe estar preparado para ello, ese es del tipo de com-
petencia que se debe generar aquella que vaya delante 
de la tecnología y demuestre cuán importante es la crea-
tividad del ser humano.

Por lo tanto enseñar los contenidos implica que el docen-
te se apropie de recursos didácticos atemperados a la 
época en que vive el estudiante y por sobre todas las co-
sas adaptados a las condiciones en la que él desarrollará 
su vida profesional. Por ello no puede verlo de manera 
aislada o concibiéndolo como un aspecto más de la cla-
se, el recurso además de responder a un contenido debe 
tener un punto de partida y una meta a la cuál llegar, por 
ello es tan importante el objetivo.

En el caso del objetivo según Álvarez de Zayas (1999), 
este es el componente rector del proceso de enseñanza-
aprendizaje en tanto como se venía diciendo este guía 
el proceso establece las metas hacia las cuales va el 
estudiante.

En el caso de la signatura Diseño de Proceso la aspira-
ción no es que el estudiante aprenda lo que de una mane-
ra u otra ya está diseñado sino que comience a valorar lo 
que está y se vaya formando una opinión la cuál sea ca-
paz de emplear en nuevos diseños, en los que demuestre 
como principio rector el equilibrio que debe existir entre 
la industria y la naturaleza.

El docente debe saber con exactitud que desea ense-
ñarle al estudiante y hasta donde quiere llevarlo en ese 
aprendizaje, esto le permitirá tener claridad a la hora de 
definir el resto de los componentes, sobre todo los recur-
sos didácticos a emplear durante el proceso.

El objetivo es muy subjetivo en tanto determina en térmi-
nos de aspiración el deseo concreto de cada docente. Su 
rol principal es en el proceso de planificación de cada ac-
tividad, definirlo con exactitud permite captar la esencia 
de lo que se quiere lograr por parte del estudiante.

De los elementos anteriores se entiende que cada docen-
te debe derivar desde la planificación de su asignatura el 
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sistema de objetivos, a través de los cuales va a llegar a 
la mi misión que se tiene en la formación del estudiante. 
En el caso de Diseño de Procesos es importante que no 
se pierda de vista el interés por incentivar la creatividad, 
el espíritu de innovación y el deseo de resolver problemas 
teniendo en cuenta el orden ecológico del mundo.

Por otra parte es importante que los docentes interioricen 
que el objetivo es para que lo cumplimente el estudiante 
no él, al tiempo, debe dar suma importancia a los recursos 
didácticos, métodos y procedimientos que va emplear.

De manera tal el docente deberá enunciarlo de forma 
flexible, con una buena base orientadora, negociable con 
el estudiante y entendible por todos.

Para ello es necesario que el método a emplear se ajus-
te a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Este componente está estrechamente relacionado con 
el objetivo y el contenido, en este sentido es importante 
que el docente seleccione adecuadamente el cómo va a 
enseñar y cómo el estudiante va a aprender, para ello se 
debe tener presente a partir de previos análisis anteriores 
cuales son las estrategias de aprendizajes que utilizan los 
estudiantes con los que se trabaja.

En este sentido se hace interesante anotar algunos ta-
les como los mapas conceptuales los cuales permiten al 
alumno ilustrar los conocimientos que va adquiriendo a lo 
largo del semestre e incluso del curso cuando la asigna-
tura así lo amerita, además están los resúmenes los que 
contienen información de forma sintética y organizada, 
desarrollar la habilidad de resumir es importante para 
cualquier profesional, en el caso del ingeniero y la asig-
natura en cuestión permite tener una visión global de los 
diversos procesos y las semejanzas y diferencias entre 
los distintos países de la región.

En el caso de las analogías resulta esencial en tanto el 
estudiante debe plantearse situaciones familiares y al 
mismo tiempo concretas en las que debe poner todo su 
poder de abstracción para lograr ser creativo en la activi-
dad que se le propone.

Además de existir la identificación de ideas centrales las 
cuales permiten al estudiante centrarse en la esencia del 
texto y buscar su propio aprendizaje. En el caso que ocu-
pa este trabajo refiere notable atención la elaboración de 
medios gráficos en cuanto el estudiante a través de este 
procedimiento va adquiriendo las habilidades necesarias 
para su mejor desempeño y cumplimiento de los objeti-
vos de mayor alcance en la asignatura.

A lo anterior se suma la variedad de clasificaciones de mé-
todos que existe, todo depende del autor que lo aborde 
y la perspectiva de trabajo que tenga este. En el caso de 

los autores y como docentes de la asignatura de Diseño 
de Proceso, el método por excelencia está relacionado 
con aquel que motive al estudiante por la investigación a 
partir de una situación problemática x, además de exigirle 
el trabajo en grupo, donde sienta la necesidad de discutir 
la información y hacer valorar por sus compañeros los ha-
llazgos encontrados y las opiniones que sobre ello refiere.

De lo que se desprende que al elegir los recursos didác-
ticos es necesario primero identificarlo con el método que 
se propone ya que este responde según Addine, (2004), 
al con qué se llega al estudiante. Estos facilitan el proce-
so a través de los objetos reales.

Una de sus características principales estriba en su ca-
rácter de sistema lo que indica que lo que un recurso por 
sí solo no logre se alcanza a través de otro o varios de 
ellos, en este sentido el docente debe ser previsor y no 
sustituir uno por otro sino por el contrario complementar-
los de manera que no pierdan sus esencia de sistema.

Dentro de las grandes problemáticas en este sentido está 
precisamente la falta de trabajo por parte del docente en 
cuanto al sistema de recursos didácticos de su programa 
de estudio.

En este sentido la asignatura de Diseño de Proceso ha 
dado pasos de avances y cuenta con un sistema de re-
cursos didácticos que permiten que el estudiante se vaya 
apropiando de su propio saber hacer para que en un futu-
ro no muy lejano logre ser un profesional de talento.

En este sentido el docente que imparta la asignatura pri-
mero deberá seleccionar videos en los que el estudiante 
pueda observar y argumentar el balance que debe darse 
entre la materia y la energía en diferentes procesos quí-
micos. Para ello utilizará como recurso didáctico el com-
putador, el retroproyector, la película ya sea en sitios de 
YouTube o en CD, mientras que el método que prevalece 
debe guardar relación con exposiciones problémicas.

En un segundo momento el estudiante deberá comparar 
diferentes diseños, este trabajo se sugiere se realice en 
grupos y se trabaje con el método investigativo de ma-
nera que el estudiante sea capaz de cuestionar lo que 
aprende y ver otras opciones a partir de las dudas que 
surjan. En este caso los recursos didácticos que se re-
comiendan utilizar se relacionan con hojas de trabajo de 
diferentes procesos industriales, de ser posibles que el 
estudiante conozca e incluso pueda visualizar en visitas 
guiadas.

Para un tercer momento el estudiante deberá diseñar a 
partir de la relación materia-energía-diseño su propio pro-
ceso, para ello y a partir de su propio recurso didáctico y 
a través de la conversación heurística él podrá defender 



110  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

sus criterios sobre lo que hizo y las concepciones sobre 
las cuales trabajó.

Luego, en un cuarto espacio de trabajo, el estudiante utili-
zará como recurso el programa MAT_LAB con el cuál pue-
de realizar los cálculos necesarios y demostrar que sus 
inferencias tienen un referente matemático aceptado. Por 
último el programa de MICROSOFT VISIO SIMULACIÓN 
permitirá al estudiante demostrar que su diseño es viable 
y la relación entre el diseño, la materia seleccionada y la 
energía calculada es correcta en el proceso.

Las ideas anteriores resumen el trabajo de los autores en 
función de clarificar algunos componentes del proceso 
de enseñanza aprendizaje y su función dentro de la asig-
natura Diseño de Proceso.

Interesa sobre manera dejar un camino para los docentes 
de la Facultad y todo aquel que quiera participar de la 
discusión en tanto es necesario aunar esfuerzos por el 
uso de los recursos didácticos que en realidad fomentes 
el auto-aprendizaje, el trabajo colaborativo, que vayan a 
revelar los intereses intrínsecos de cada estudiante, que 
apoyen el cuestionamiento y a partir de los cuales se ge-
nere el dialogo de saberes entre unos y otros.

En busca de un mejor entendimiento quedan registradas 
en la siguiente matriz de manera que ayude al docente en 
la toma de decisiones.

Tabla 1. Matriz para el uso de los recursos didácticos.

Objetivos Contenidos Métodos Recursos didácticos

Argumentar el balance que 
debe darse entre la materia y 
la energía en diferentes pro-
cesos químicos.

Relación entre la materia, 
la energía y el diseño del 
proceso.

Exposición problémicas
El computador, el retroproyector, 
la película ya sea en sitios de You-
Tube o en CD.

Comparar diferentes 
diseños.

Semejanzas y diferencias entre 
varios diseños de procesos. Método investigativo. Hojas de trabajo de diferentes 

procesos industriales.

Diseñar a partir de la relación 
materia-energía-diseño.

Modelar un diseño propio sobre 
la materia y energía necesaria 
en un diseño del proceso que 
cada estudiante elija.

Conversación heurística. El que aporte cada estudiante 
(sus hojas de trabajo).

Calcular cuantitativamente el 
proceso diseñado.

Cálculo e inferencia de los re-
sultados del diseño. Trabajo en equipo. Programa MAT_LAB.

Demostrar cuan viable es el 
diseño realizado.

Debatir las esencias de la re-
lación materia-energía-diseño. Trabajo en equipo. MICROSOFT VISIO SIMULACIÓN. 

Fuente: Elaborada por los autores

CONCLUSIONES
El trabajo que se presenta intenta organizar algunos as-
pectos académicos de una asignatura que tiene gran 

importancia en la formación profesional de los estudiantes, 
el Diseño de Procesos es una materia esencial en el futuro 
de un Ingeniero Químico, tener dominio de la relación que 
existe entre la materia que se utiliza con la energía necesa-
ria o que se produce en los diferentes procesos es esencial 
para su formación. En criterio de los autores se defiende la 
necesidad que el docente preste atención a determinados 
componentes del proceso que si bien se reconoce no son 
los únicos, sino que interesa dedicarle especial atención 
por los problemas se ha detectado presentan entre el gre-
mio de docentes de la carrera.
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RESUMEN

En el presente artículo se analizan los elementos que inter-
vienen en la puesta en práctica de la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), su proyección en los momentos actua-
les a nivel mundial como necesidad para el desarrollo social 
y su proyección en Ecuador. Se analiza cómo se evidencia 
el cumplimiento de la RSU en la Universidad Metropolitana 
del Ecuador, para lo cual se utilizan métodos de investiga-
ción tales como: el análisis documental, la encuesta y la 
entrevista, obteniendo como resultados la propuesta de un 
conjunto de acciones que posibiliten perfeccionar el cumpli-
miento de la Responsabilidad Social Universitaria sobre las 
bases de un diagnóstico.

Palabras clave:

Responsabilidad, social, universidad.

ABSTRACT

In this article the elements involved in the implementation 
of the University Social Responsibility (USR), its projec-
tion at the present time worldwide as a need for social 
development and its projection in Ecuador are analyzed. 
It discusses how compliance with the RSU is evident in 
the Metropolitan University of Ecuador, for which research 
methods were used such as: the documentary analysis, 
the survey and interview, obtaining as a result the pro-
posal for a set of activities that will enable to improve the 
implementation of the University Social Responsibility on 
the basis of a diagnose.

Keywords:

Responsibility, social, university.
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INTRODUCCIÓN
En los momentos actuales y teniendo en cuenta el pa-
pel que desarrollan las universidades en la sociedad, 
como instituciones formadoras de profesionales, promo-
toras de la investigación, desarrolladoras de nuevos co-
nocimientos e impulsoras de las prácticas renovadoras 
e innovadoras tanto en el marco social como en el em-
presarial, sería imposible desvincularlas del concepto de 
Responsabilidad Social, pues todas sus acciones y resul-
tados tributan a este fin.

Es por ello que hoy a nivel mundial el concepto de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) toma mayor 
fuerza y constituye más que un deber institucional, una 
necesidad para su correcto funcionamiento y el logro de 
sus fines como institución formadora y desarrolladora 
de hombres capaces de utilizar la ciencia e impulsar el 
desarrollo.

El tratamiento de la Responsabilidad Social Universitaria 
no constituye un compromiso único de la dirección de la 
institución, sino de todos los grupos que participan en 
ella: directivos, profesores, estudiantes y trabajadores no 
docentes. Este término contiene en si un componente éti-
co que en las universidades debe funcionar uniendo a las 
personas, grupos de trabajadores, organizaciones e enti-
dades vinculadas, con la finalidad de enfrentar con éxito 
los complejos problemas y retos que impone el desarro-
llo social, así como las diferentes ramas de la produc-
ción y los servicios para las cuales la Universidad forma 
profesionales.

El desarrollo de este concepto de RSU conlleva al progre-
so de acciones debidamente planificadas sobre las ba-
ses de un diagnóstico de la sociedad, sus necesidades 
y demandas de profesionales, sus avances y males, así 
como de los diferentes problemas en el marco laboral, de 
la producción y de los servicios, lo cual implica un trata-
miento científico, la subordinación de los propios proyec-
tos de vinculación y de investigación de los profesores y 
estudiantes, para desde todas las aristas del trabajo de la 
universidad proyectar el beneficio social de conjunto con 
la labor académica.

Todo este accionar necesariamente debe contemplar una 
campaña de marketing social, donde se promuevan las 
acciones que la Universidad desarrolla, donde se den a 
conocer a la propia sociedad los aportes que se están 
realizando, se refleje la importancia de las acciones de-
sarrolladas en la formación de los nuevos profesionales 
y se garantice la cooperación de los distintos grupos y 
sectores sociales en la ejecución de las mismas.

La Sociedad no puede estar a espaldas del accionar de 
la Universidad en la construcción de su propio progreso, 
debe conocer cuánto le aporta y de qué formas, debe 
ayudar y hacer viables sus propósitos, pues Universidad 
y Sociedad caminan de la mano.

Atendiendo a lo antes expresado podemos entender 
que en las universidades aún no existe la adecuada 
comprensión de este concepto, no solo por los directivos, 
sino por profesores y trabajadores no docentes, lo cual 
conduce a que en ocasiones su cumplimiento en parte se 
realice de forma natural, atendiendo a los propias funcio-
nes de este tipo de institución y no de forma consciente 
y debidamente planificada, donde se articulen todos los 
componentes del proceso que las mismas desarrollan.

El presente artículo se desprende de una investigación 
realizada en la Universidad Metropolitana del Ecuador, a 
partir de la necesidad de perfeccionar el cumplimiento 
de la Responsabilidad Social Universitaria atendiendo no 
solo a los procesos sustantivos que desarrolla esta insti-
tución, sino también al grado de comprensión para el de-
sarrollo de este concepto que existe entre sus directivos, 
profesores y trabajadores no docentes 

Las universidades como centros donde se forman a los 
profesionales del futuro, gestiona y produce el nuevo co-
nocimiento como pilar para el desarrollo sostenible, el 
cuidado y preservación del medio ambiente, la igualdad 
de oportunidades y el debate para la estructuración de 
vías de participación ciudadana, esto conduce a la re-
flexión sobre ¿Cuál debe ser su papel para el desarrollo 
cultural y social de los nuevos tiempos? y ¿Cuál es su 
responsabilidad ante la sociedad?

Es importante que cada institución universitaria mire de 
forma crítica el desarrollo de sus procesos, para que así 
pueda perfeccionarlos y aproximarse cada vez más a las 
necesidades de la sociedad en los momentos actuales, 
contribuyendo así a su desarrollo.

DESARROLLO
Las universidades ecuatorianas avaladas por la 
Constitución de la República (República del Ecuador, 
2008), la Ley de Educación Superior (República del 
Ecuador, 2010) y por el Plan del Buen Vivir, (República 
del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2013), ponen en práctica la Responsabilidad 
Social Universitaria, vista como una estrategia institucio-
nal que posee diferentes direcciones de trabajo que se 
encaminan al logro de impactos en el marco de la socie-
dad, los cuales en primera instancia forman parte de los 
propios fines que persigue la universidad: la formación 
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de profesionales altamente preparados y la producción 
de nuevos conocimientos como resultado de la actividad 
científica.

La Ley de Educación Superior ecuatoriana plantea que 
“la propuesta técnica académica debe contener en el 
modelo curricular y pedagógico, mallas, diseños macro 
y micro, perfiles profesionales, programas analíticos, con-
tenidos, recursos, forma de evaluación, bibliografía, cro-
nograma de actividades, número de créditos, atendiendo 
a la diversidad pluricultural, multiétnica y la responsabili-
dad social”. (República del Ecuador, 2010)

No es admisible el análisis de la responsabilidad so-
cial de una universidad desde la ayuda económica que 
esta pueda aportar para sufragar gastos de instituciones 
pertenecientes a otras áreas de servicios sociales. La 
Universidad este concepto lo tiene que asumir desde sus 
propias actividades y razón de ser en la sociedad.

Dentro de los resultados de mayor significación que la 
universidad brinda a la sociedad encontramos los vincu-
lados a la propia organización laboral y académica, en 
todas las atenciones y beneficios que poseen sus estu-
diantes, directivos, profesores y trabajadores no docen-
tes, en la labor educativa y formativa que desarrolla, pues 
mediante la formación en pregrado y de postgrado per-
mite de forma constante entregar a la sociedad profesio-
nales con una visión más abarcadora y actualizada de 
su realidad social y profesional. La Universidad además 
propicia el desarrollo de proyectos de investigación don-
de participan profesores y alumnos, mediante los cuales 
se amplían los saberes y posiciones epistemológicas en 
las diferentes ciencias, haciendo accesible todo ese co-
nocimiento a la propia sociedad de forma general y en 
particular a la comunidad universitaria.

La Constitución de la República del Ecuador (República 
del Ecuador, 2008) proyecta “el derecho a desarrollar ac-
tividades económicas, en forma individual o colectiva, así 
como producir, intercambiar y consumir bienes y servicios 
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 
social y ambiental”.

La Universidad mediante el proceso de vinculación y 
prácticas pre profesional inserta a sus estudiantes en 
las distintas esferas de la producción y los servicios que 
desarrolla la sociedad, donde se ponen en práctica los 
nuevos conocimientos adquiridos, los resultados obteni-
dos por el quehacer científico y a la vez se instrumen-
tan nuevas investigaciones, luego, los profesionales que 
gradúa cada año la universidad, se insertan a ocupar 
puestos de trabajos en las distintas empresas (públicas 
o privadas) que coexisten en la sociedad y sus niveles 
de preparación en una primera etapa, exigen de nuevos 

aprendizajes necesarios para llegar a un desempeño 
eficiente, más, una vez superada esta etapa, todos los 
conocimientos adquiridos en su formación profesional 
pueden impulsar la producción de nuevos saberes como 
resultado de la actividad científica, los cuales, podrán ser 
utilizados por estas empresas en las que se insertan, en 
función de sus mejoras económicas, atendiendo a que 
puedan estar vinculados al desarrollo de la producción, 
los servicios, la dirección empresarial, el marketing o in-
novaciones en las áreas que las conforman.

El propio carácter de institución educativa y formadora, 
conduce a la entrega a la sociedad de mejores ciuda-
danos, con mejores hábitos, con un desarrollo intelectual 
avanzado, capaces de proyectar, promover y desarrollar 
proyectos que impulsen el desarrollo social, el cuidado y 
responsabilidad ambiental, así como el trabajo coopera-
do, siendo en este sentido que las universidades necesa-
riamente, cada día, tienen que procurar un mejor funcio-
namiento de sus aulas, para lo cual y como parte de su 
responsabilidad social, deben velar por que se impartan 
mejores clases y que sus profesores tengan la adecuada 
preparación y actualización de sus conocimientos.

La universidad ecuatoriana como parte de su responsabi-
lidad social debe atender la diversidad multiétnica y plu-
ricultural, desarrollando acciones educativas inclusivas 
que permitan el desarrollo de todos los sectores socia-
les que coexisten, contribuyendo de esta forma al pleno 
acceso y difusión de la cultura como el contenido de la 
educación, aprovechando y desarrollando al máximo su 
talento humano e incorporando todos los elementos que 
aportan al saber las culturas ancestrales.

La responsabilidad social vista desde el Plan del Buen 
Vivir menciona que hay que “fomentar el gobierno corpo-
rativo, las buenas prácticas empresariales y la responsa-
bilidad social de las empresas públicas como agentes de 
transformación productiva… prevenir, controlar y mitigar 
la contaminación ambiental en procesos de extracción, 
producción, consumo y pos consumo, hay que promover 
y regular el cumplimiento de prácticas de responsabili-
dad social y ambiental adecuadas, mediante acuerdos 
públicos y privados nacionales, con incidencia interna-
cional”. (República del Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013)

En este sentido la universidad conduce la formación 
de profesionales capaces, preparados para insertar-
se tanto en empresas privadas como públicas, con un 
pensamiento reflexivo y responsable ante los problemas 
medioambientales, éticos y sociales, con conocimientos 
actualizados, que garantizan las buenas prácticas que 
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tanto necesita la sociedad para su evolución y desarrollo 
positivo.

Atendiendo a los elementos expresados con anterioridad 
se parte de la reflexión realizada de Responsabilidad 
Social Universitaria, donde es vista como “un enfoque 
ético del vínculo mutuo entre universidad y sociedad. Se 
trata de un compromiso moral irrenunciable que, a la par 
que genera nuevos conocimientos relevantes para la so-
lución de los problemas sociales, permite la aplicación 
directa del saber científico y tecnológico, así como una 
formación profesional más humanitaria”. (Calle Ramírez & 
Santacruz Moncayo, 2011, p 21)

En el análisis realizado vemos a la RSU como el necesa-
rio compromiso que posee la universidad con la socie-
dad, donde hace corresponder su accionar en función 
de las propias exigencias que demanda la sociedad para 
su desarrollo, mediante el perfeccionamiento constan-
te de cada una de sus funciones: la docencia con alto 
grado de actualización, la investigación y producción de 
nuevos conocimientos, la extensión universitaria y la or-
ganización interna, todo esto acompañado del constante 
mejoramiento profesional pedagógico de sus profesores 
en función de promover el desarrollo humano.

Atendiendo al concepto anterior se asume la posición de 
bidireccionalidad entre Universidad y Sociedad en cuan-
to a que en ambas direcciones se aportan saberes: la 
Sociedad produce procesos y soluciones a diversos pro-
blemas que en ella se presentan, la Universidad profun-
diza en estos procesos y soluciones y a la vez produce 
nuevas soluciones aplicando la investigación científica, 
enriqueciendo la propia teoría a partir de los propios re-
sultados obtenidos en la práctica enriquecedora. Todos 
estos resultados la universidad los pone en función del 
propio proceso de mejoramiento profesional, que de for-
ma constante realiza como parte de sus funciones.

La Responsabilidad Social Universitaria no puede verse 
como proyectos a corto plazo, sino como un proceso con-
tinuo donde se incorporan paulatinamente nuevos obje-
tivos y tareas, algunas con mayores facilidades para su 
ejecución, otras que requieren de mayor tiempo y esfuer-
zos, y otras que solo podrán ver resultados en plazos más 
largos, pues constituyen procesos de transformaciones 
que requieren de una continuidad y cuyos resultados de-
penden de su evolución. En estos casos los resultados no 
se dan de una vez, sino poco a poco y por etapas.

La Responsabilidad Social Universitaria se manifiesta en 
el proceso de formación del profesional mediante:

 • El desarrollo axiológico: este elemento forma par-
te de los fines que persigue hoy la formación de 

profesionales, tanto en pregrado como en postgrado 
y es evidente en sus planes y programas de estudios, 
competencias profesionales, comportamiento social y 
dominio de los elementos legales. Este aspecto persi-
gue la formación humanista del profesional y cada día 
adquiere mayor significación para las sociedades que 
enfrentan hoy a nivel global una crisis de valores.

 • La formación integral del profesional como ciudada-
nos responsables, capaces de dominar el ejercicio 
de la profesión para el cual se forman, pero a su vez, 
capaces de valorar los procesos naturales y sociales, 
de disfrutar el arte en sus diferentes manifestaciones, 
conocer el uso adecuado de la lengua y comunicarse 
correctamente, disfrutar del deporte y estar al tanto de 
los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología.

 • El dominio de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como la gestión social de la in-
formación y el conocimiento, como elementos que hoy 
son imprescindibles para cualquier profesional y que 
acompañan el desarrollo tecnológico, donde la cali-
dad de vida de la propia sociedad en que vivimos de-
pende del acceso que tengamos a la información que 
se socializa mediante el uso de los medios informáti-
cos, el internet y mediante otras vías que el profesional 
debe conocer. (bibliotecas, hemerotecas, discogra-
fías, medios de difusión masiva, entre otras)

 • La participación y acompañamiento de la Universidad 
a los diferentes procesos sociales, productivos y de 
servicios, garantizando la inserción de sus estudian-
tes y profesores en los mismos como elemento que 
facilita la producción de nuevos conocimientos, la in-
vestigación científica (tanto hacia los procesos exter-
nos como a los procesos internos de la universidad, la 
cual constituye también una institución social), el de-
sarrollo de proyectos con fines sociales, ecológicos, 
medioambientales, productivos, entre otros, donde se 
desarrollen como elementos rectores la práctica como 
principio y fin del conocimiento y la ciencia como vía 
para la producción de nuevos conocimientos.

Es importante dejar esclarecido que en el vínculo que 
establecen las universidades con las distintas entidades 
y organizaciones sociales, productivas, científicas y de 
servicios, no se puede perder de vista, que las mismas 
también poseen Responsabilidad Social, elemento que 
debe ser visible desde el propio accionar y que debe 
estar proyectado, por lo que la Universidad debe hacer 
coincidir sus acciones y propósitos enmarcados dentro 
de la Responsabilidad Social Universitaria con los que 
persiguen estas instituciones asociadas, lo cual se logra 
mediante el desarrollo de convenios de colaboración, de-
bidamente establecidos, que expresen objetivos y accio-
nes a desarrollar por ambas instituciones.
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Las empresas destinadas a la producción, los servicios, 
así como las restantes instituciones sociales y científicas 
en su entorno cuenta con clientes, competidores, em-
pleados, directivos, accionistas, proveedores, tanto del 
sector público, del privado y de la sociedad, así como 
partes interesadas que se benefician o se afectan en el 
accionar de las mismas. A estos se les denomina stake-
holders o grupos de interés, los cuales no son estáticos, 
sino que se modifican constantemente ejerciendo influen-
cia en la empresa, requiriendo capacidad competitiva 
para conservar equilibrio en las relaciones empresariales. 
Dentro de las instituciones sociales que conforman los 
grupos de interés referidos anteriormente, encontramos 
a las universidades, las cuales se benefician, pues logran 
insertar como parte de la vinculación a sus estudiantes y 
de esta manera constantemente están renovando los te-
mas de investigación, cuyos resultados benefician tanto a 
la Universidad como a la institución en que se producen.

Partiendo de un análisis de documentos que recogen el 
accionar y los resultados de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador (UMET) en los años 2014 y 2015 (República del 
Ecuador. Universidad Metropolitana del Ecuador, 2014c; 
y República del Ecuador. Universidad Metropolitana del 
Ecuador, 2015abc), así como el desarrollo de entrevistas 
a directivos y encuestas a profesores de las distintas ca-
rreras, podemos ahondar en los aspectos que evidencian 
la puesta en práctica del concepto de Responsabilidad 
social Universitaria, así como los aspectos que aún de-
ben ser fortalecidos como parte del perfeccionamiento 
constante de los procesos que en ella se desarrollan.

La entrevista se realizó a 9 directivos de la UMET con el 
objetivo de precisar el conocimiento y accionar dentro de 
sus funciones para el cumplimiento de la Responsabilidad 
Social Universitaria obteniendo como resultado que el 
100 % de los mismos poseen pleno conocimiento y domi-
nio del concepto de Responsabilidad Social Universitaria 
y del compromiso que desde sus funciones y acciones 
poseen para que se pueda cumplimentar con éxito este 
parámetro de tanta relevancia. Coinciden además en 
que este aspecto aún requiere de un perfeccionamiento 
constante desde cada una de las áreas que dirigen, de 
la toma de decisiones colegiadas por el consejo univer-
sitario para alcanzar los resultados deseados y que esos 
resultados dependen del trabajo de toda la comunidad 
universitaria.

Se encuestaron además a 72 profesores pertenecientes 
a de distintas carreras, con la finalidad de conocer a que 
elementos de la Responsabilidad Social Universitaria le 
atribuían mayor importancia de los cuales:

 • El 63,1 % ofrece mayor importancia a las acciones de 
vinculación con la sociedad e investigación.

 • El 21,4 al desarrollo con calidad de la docencia 
universitaria.

 • El 5,2 % ofrece mayor importancia a la atención que 
brinda la Universidad a estudiantes, profesores y tra-
bajadores no docentes.

 • El 7,2 % a las acciones de mejoramiento profesional 
pedagógico de los profesores.

 • El 3% a las actividades vinculadas al cuidado y pre-
servación del medio ambiente.

El 100 % coincide en que el tratamiento sistémico de to-
das estas acciones conduce a hacer corresponder con 
mayor eficiencia el accionar de la universidad en función 
de las propias exigencias que demanda la sociedad.

Los resultados obtenidos con estos instrumentos nos ha 
permitido corroborar que tanto los directivos de la UMET 
como sus profesores poseen conciencia de la necesidad 
de continuar trabajando cada día en hacer corresponder 
el trabajo que desarrolla la Universidad con los intereses 
y necesidades de la sociedad, lo cual se corresponde 
con el concepto de Responsabilidad Social Universitaria.

Los resultados obtenidos a partir del análisis documen-
tal realizado que recogen el accionar y los resultados de 
la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) en los 
años 2014 y 2015brindaron los siguientes resultados:

 • Las ofertas académicas de la UMET están sustenta-
das sobre datos aportados por un diagnóstico social 
realizado que recoge las necesidades y demandas en 
la formación de profesionales.

 • La UMET desarrolla un proceso de mejoramiento pro-
fesional pedagógico en el que involucra a todos sus 
docentes, desarrollando diferentes cursos de supera-
ción y desarrollando un programa de formación docto-
ral, lo cual permite que de forma constante los docen-
tes actualicen sus saberes.

 • Se desarrollan proyectos de investigación y vincula-
ción con la sociedad que responden a la misión y visión 
institucional, afines con los objetivos del Plan del Buen 
Vivir y a los Planes de Desarrollo Territoriales donde 
participan alumnos y profesores, los que se vinculan 
con diferentes instituciones sociales y con empresas 
públicas y privadas, respondiendo a tres líneas de in-
vestigación, articulando a la vez con los programas de 
carrera docentes y con el programa de formación doc-
toral, contribuyendo al desarrollo de la matriz producti-
va, la reducción de brechas y desigualdades sociales 
y económicas y la sustentabilidad patrimonial, propi-
ciando la nueva producción de conocimientos que se 
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socializan mediante el desarrollo de eventos científi-
cos, publicaciones de artículos, textos científicos y la 
inserción de estos nuevos conocimientos como conte-
nidos de los programas de asignatura que desarrollan 
las diferentes carreras.

 • La UMET cuenta con una total política inclusiva, donde 
ni la condición social, ni la raza, ni la preferencia se-
xual, ni las creencias, ni las discapacidades son obs-
táculos para que el estudiante desarrolle su carrera.

 • “La Universidad Metropolitana es una de las seis uni-
versidades ecuatorianas que acogió en el año 2014 el 
proyecto de “Política de Cuotas”, del Sistema Nacional 
de Nivelación y Admisión de la SENESCYT. En este 
año la UMET otorgó becas a 33 personas pertenecien-
tes a grupos históricamente excluidos y discriminados 
que aceptaron su cupo en la universidad. De ellas, el 
79% de personas pertenece al nivel socioeconómico 
más bajo, cinco personas presentan algún tipo de 
discapacidad (República del Ecuador. Universidad 
Metropolitana del Ecuador, 2015a, p 20)

 • La universidad desarrolla una campaña en función 
de elevar la calidad de cada una de sus clases, para 
lo cual, exige la suficiente auto preparación de cada 
uno de sus docentes, la actualización contante de la 
bibliografía que se utiliza, así como la superación des-
de el punto de vista pedagógico en cada una de las 
carreras.

 • En la UMET está establecido un programa para el cui-
dado y conservación del medio ambiente, que parte 
de medidas establecidas para el mantenimiento de la 
higiene y cuidado de cada uno de sus locales y de la 
institución en general, acompañado de un adecuado 
sistema de señalizaciones, la inclusión en los progra-
mas de elementos educativos en función del cuidado 
ambiental, el desarrollo de líneas de investigaciones 
vinculadas a este aspecto en cada carrera y el desa-
rrollo de actividades académicas generales brindadas 
por especialistas en función de mantener actualizada 
a la comunidad universitaria en estos temas consi-
derados de trascendentales para el desarrollo de la 
humanidad.

 • La atención que brinda la UMET a sus estudiantes y 
trabajadores es adecuada, garantizando el derecho 
pleno de estos y desarrollando acciones que garan-
tizan el desarrollo personal, con adecuadas condicio-
nes de vida, proporcionando apoyo económico a los 
estudiantes mediante un programa de otorgamien-
to de becas, políticas de bienestar universitario que 
promueven el respeto a las diferencias individuales, 
lo multiétnico y lo pluricultural así como un plan de se-
guimiento al graduado.

En el caso de los docentes y trabajadores en general el 
salario es respetado y se garantiza el pago en tiempo 
cada mes, se vela por el crecimiento profesional de los 
mismos, asumiendo la universidad el costo de la mayor 
cantidad de cursos de postgrados, maestrías y doctora-
dos, así como de la participación en eventos. También 
existe un plan de estimulación para la producción intelec-
tual, todo lo cual garantiza el desarrollo profesional y el 
crecimiento humano del personal que labora en ella.

Aunque todos estos elementos muestran el compromiso 
que posee la Universidad Metropolitana del Ecuador con 
la sociedad, haciendo corresponder su accionar en fun-
ción de las propias exigencias que demanda la sociedad 
para su desarrollo, se considera que aún es necesario 
fortalecer y perfeccionar este accionar para así lograr re-
sultados cualitativamente superiores. Entre estos aspec-
tos encontramos:

 • Debe ser fortalecido el plan de actividades de exten-
sión universitaria, permitiendo ampliar el vínculo con 
la sociedad en general y con las instituciones sociales 
que la conforman, donde no solo sea la Universidad 
quien se inserte en la vida de las mismas, sino también 
desarrollar actividades en la propia universidad donde 
estas instituciones participen y aporten a la formación 
de los nuevos profesionales.

 • Deben ser ampliadas las actividades que propicien el 
desarrollo del deporte y la cultura, donde se establez-
can convenios con instituciones de este tipo en cada 
una de sus sedes, lo cual posibilitaría el intercambio 
deportivo y artístico cultural entre carreras y sedes, así 
como una mayor participación de la comunidad uni-
versitaria en la vida deportiva y cultural de la sociedad 
promovida por la propia universidad.

 • Debe ser desarrollado un programa institucional para 
el cuidado y atención primaria de la salud de sus es-
tudiantes, profesores y trabajadores no docentes, 
lo cual constituye un elemento esencial dentro de la 
Responsabilidad Social Universitaria.

 • Deben incrementarse nuevos proyectos de investiga-
ción dirigidos tanto al área social como al área de la 
producción y los servicios, lo cual conduce al desarro-
llo de nuevos conocimientos, soluciones a problemas 
existentes y nuevos impactos en beneficio del propio 
desarrollo social.

 • La UMET debe ampliar y desarrollar nuevas campa-
ñas publicitarias y de marketing social en aras de dar 
a conocer a la sociedad todas las acciones que desa-
rrolla y los aportes que realiza a su desarrollo.

Es Importante destacar que la proyección de las políti-
cas de Responsabilidad Social Universitaria de la UMET 
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están centradas en el desarrollo de una ética ejemplar en 
cada una de las acciones que realiza y la formación de 
profesionales altamente preparados y competitivos, con 
alto compromiso social, lo cual necesariamente se logra 
mediante el desarrollo de un proceso de formación en va-
lores, interdisciplinario, desarrollador y científico.

CONCLUSIONES
El concepto de Responsabilidad Social Universitaria 
cada día toma mayor auge a nivel mundial pues constitu-
ye una necesidad para el correcto funcionamiento de las 
universidades, en el desarrollo de sus acciones y el logro 
de sus fines como institución que responde a las propias 
demandas del desarrollo social.

En Ecuador el concepto de Responsabilidad Social 
Universitaria se pone en práctica mediante estrategias 
institucionales cuya principal dirección se encaminan al 
logro de impactos en el marco de la sociedad, los cua-
les están en correspondencia con los propios fines que 
persigue la Universidad: la formación de profesionales 
altamente preparados y la producción de nuevos cono-
cimientos como resultado de la actividad científica, tan-
to en la formación de pregrado como en la actividad de 
postgrado.

La Universidad Metropolitana del Ecuador conduce to-
dos sus esfuerzos al cumplimiento de la Responsabilidad 
Social Universitaria mediante: una oferta académica sobre 
la base de un diagnóstico social, el impulso de la calidad 
de la docencia en cada una de sus carreras, el desarrollo 
de proyectos de investigación científica, el cumplimien-
to del plan vinculación con la sociedad, el cumplimiento 
de una total política inclusiva, el mejoramiento profesio-
nal pedagógico de sus docentes, así como la entrega 
a la sociedad de profesionales altamente preparados y 
competitivos.

La UMET aún debe perfeccionar y enriquecer el proceso 
de Responsabilidad Social Universitaria como el incre-
mento del número de proyectos de investigación científi-
ca, la planificación de acciones de extensión Universitaria, 
el cuidado de la salud de sus estudiantes y trabajadores, 
así como el desarrollo de campañas publicitarias y de 
marketing social en aras de dar a conocer a la sociedad 
todas las acciones que desarrolla.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Cienfuegos con el objetivo 
de contribuir a la gestión de matrícula de estudiantes, memo-
rias de eventos, talleres y otros tipos de actividades que se 
desarrollen en las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor 
(CUAM), contribuyendo a que toda la información esté ac-
cesible, reduciendo el tiempo en las búsquedas de informa-
ción y permitiendo la gestión de reportes de interés. Para la 
implementación del sistema se utilizó MySQL como Sistema 
Gestor de Bases de Datos, Apache como servidor web, 
PHP como lenguaje de programación y el frameworkYii. Se 
analizó la factibilidad del desarrollo del software obteniendo 
resultados positivos al igual que en la validación del mismo.

Palabras clave:

Gestión, reportes, académico, CUAM.

ABSTRACT

The current research was carried out in the Faculty of 
Engineering at the University of Cienfuegos to improve 
the management of information regarding the students’ 
registration, events, workshops and other kinds of acti-
vities developed in the university working groups for el-
derly people (CUAM in Spanish), and thus to contribute 
to have all the information always accessible, reducing 
the time when searching information and allowing the ma-
nagement of reports. For its implementation, MySQL as 
Database Management System, Apache as web server, 
PHP as programming language and Yii framework to sup-
port the development were used.

Keywords:

Management, reports, academic, CUAM.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población es uno de los fenóme-
nos demográficos más importantes de finales de siglo XX 
y será protagonista del siguiente, pues traerá profundas 
modificaciones en las estructuras sociales, económicas y 
culturales. Se considera un fenómeno social más, dentro 
de los muchos existentes y posibles, el cual puede ser 
científica y empíricamente aprendido (Aranimar, 2001). 

“Las primeras y más influyentes aproximaciones a la ve-
jez como fenómeno social coinciden con el inicio de la 
década de 1950, bajo el claro dominio de los paradigmas 
funcionalistas y conductistas,… estas aproximaciones re-
sultaron en un debate que sigue siendo fuente de con-
troversias: la cuestión del envejecimiento y la adaptación 
social”. (Aranimar, 2001)

El área del Caribe actualmente es la más envejecida de 
América Latina y el Caribe, contando con el mayor por-
centaje de personas de 75 y más años (3.4% en el 2010). 
Para el 2050, estos alcanzarán casi el 10% del total po-
blacional y cerca del 40% del total de adultos mayores. 
Cuba destaca como el país con mayor discrepancia entre 
poblaciones jóvenes y adultos mayores, se estima que 
llegará para el 2050 a la cifra de 5 personas de 75 y más 
años por cada niño de 0-4 años y 3 personas de 60 y más 
años por cada niño menor de 15 años (Núñez, 2010).

La necesidad de desarrollo de la política de atención al 
anciano hace que la dirección del gobierno de nuestro 
país decida acrecentar los esfuerzos y dinamizar las res-
puestas para cumplir con los principios y recomendacio-
nes sobre envejecimiento en la Asamblea de Naciones 
Unidas, aumentando la calidad de vida de nuestros an-
cianos. Destacan dentro de estos esfuerzos la funda-
ción del Centro Iberoamericano para La Tercera Edad y 
la puesta en marcha de un nuevo Programa de Atención 
Integral al Anciano Cubano.

Los adultos mayores continúan proyectándose al futuro 
con una esperanza de vida incrementada, tratando no 
solo de entender el mundo de hoy sino de implicarse en 
él de manera activa y aplicando su sabiduría en las accio-
nes que realiza. La educación en la tercera edad permite 
a los ancianos conservar su autosuficiencia, adaptación 
social y funciona como vía para mantener el vínculo con el 
desarrollo social actual, con el empleo de métodos para 
la transmisión de mensajes educativos ajustados, se pro-
vee un estilo de vida que incluye proyectos, esperanzas 
y un reconocimiento de sus potencialidades y valores. La 
educación en el adulto mayor constituye en nuestro país 
una necesidad de orden social.

En el mundo existen Universidades de Adultos Mayores 
o de la Tercera Edad, en nuestro país son llamadas 
Cátedras, ya que forman parte del sistema nacional de la 
Educación Superior como programa de extensión univer-
sitaria dirigida a la educación de las personas mayores. 
Existen una amplia presencia a nivel nacional de Cátedras 
del Adulto Mayor (CUAM) urbanas o rurales, gracias a la 
organización del Movimiento de Atención a Jubilados y 
Pensionados de la CTC como auspiciador del programa 
en cada territorio, siendo decisivos en su incorporación, 
ya sea como alumnos, gestores de filiales en sus comuni-
dades o profesores, a medida que se han ido graduando 
como cursantes de la Cátedra, afirmándose como un pro-
yecto educativo con los adultos mayores.

Las CUAM, sus filiales y aulas son atendidas por los 
Centros de Educación Superior de cada provincia como 
actividad extensionista de la nueva universidad en los te-
rritorios, conocido como proceso de universalización de 
la Educación Superior Cubana. En los últimos años se ha 
incrementado el ingreso de nuevos alumnos por la amplia 
gama de posibilidades que se ofrecen: la impartición de 
talleres por profesores adjuntos, las tutorías a los trabajos 
de cursos o tesinas de los cursantes, actividades de inter-
cambio intergeneracional, discusiones de temáticas es-
pecíficas dentro de un área del conocimiento, entre otras.

De estas actividades se lleva un riguroso control, utilizan-
do únicamente para esto herramientas ofimáticas como 
Microsoft Word y Excel, donde la gran parte de toda la in-
formación se concentra en archivos de secretaria y gabi-
netes dificultando el resguardo, consulta y actualización 
de la información que incluye la creación de matrículas, 
generación de reportes, impresión de diplomas, y otras 
actividades del curso, propiciando errores de duplicidad 
o pérdida de información que pueden afectar los resulta-
dos del curso y la gestión académica.

En las universidades cubanas se utiliza el Sistema de 
Gestión de la Nueva Universidad (SIGENU) que gestio-
na la información académica vinculada con la educación 
superior en Cuba, concebido para adaptarse a todos los 
centros de educación superior del país con sus diversas 
particularidades y distintas maneras de realizar determi-
nados procedimientos, sin embargo no cuenta con un 
módulo para la gestión de la información académica de 
la CUAM.

Por tanto se plantea como objetivo desarrollar en la 
Universidad de Cienfuegos un sistema informático para 
la gestión de la información académica en la CUAM, el 
cuál facilitará el trabajo con los datos de estudiantes, ac-
tividades y obtención de reportes.
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DESARROLLO
FÉNIX se desarrolla con la concepción de una herramien-
ta capaz de gestionar toda la información académica de 
la CUAM y sus aulas, cuya utilización no se restringiese 
debido a las licencias de software, se ejecutase sobre un 
entorno web, se minimizaran las dependencias tecnológi-
cas y fuese multiplataforma.

En la CUAM de la Universidad de Cienfuegos se atiende 
no solo a los coordinadores municipales sino también de 
manera más directa a los presidentes de filiales y respon-
sables de módulos quienes garantizan el funcionamien-
to y la calidad de las actividades desarrolladas por los 
estudiantes.

Los coordinadores deben realizar actividades como:

 • Divulgar las actividades que se orienten por el Grupo 
Provincial y de la Cátedra.

 • Coordinar, chequear, y controlar el trabajo de las aulas 
del territorio.

 • Consolidar la información académica de todos los cur-
santes en las filiales y aulas del municipio.

Los coordinadores deben tener archivada toda esta in-
formación para el posterior uso y manejo de datos, con-
formando reportes mensualmente, quedando estos limi-
tados por las habilidades con herramientas ofimáticas 
con que cuente el personal encargado de esto y el difícil 
acceso a la información. Se desea mejorar el proceso de 
gestión relacionado con las actividades que realizan los 
coordinadores.

El sistema brinda a los usuarios la posibilidad de realizar 
el proceso de gestión académica más flexible y reducir 
el capital humano necesario para ello. Además, presen-
ta opciones adicionales de exportación a los formatos 
PDF, Microsoft Word y Libre Office. Permite a los usuarios 
modificar y confeccionar sus propios reportes, con una 
gestión de políticas de seguridad en niveles de permisos 
basados en roles.

Para su implementación se utilizó la metodología FDD 
(según sus siglas en inglés: Feature Driven Development) 
(Abrahamsson, 2002) y el lenguaje de modelado orienta-
do a objetos UML Introducción a UML (2010) por las ven-
tajas que proporcionan en proyectos de pequeño formato 
(Villarroel Acevedo & Rioseco Reinoso, 2011). Se siguie-
ron las etapas guiadas para controlar y guiar el proceso 
de construcción, garantizándose un desarrollo interactivo 
y adaptativo.

Para el almacenamiento de datos se seleccionó como 
gestor de base de datos a MySQLy como servidor web 
Apache por ser gratuito e independiente de plataforma, 
muy rápido, con una gran biblioteca de funciones y mu-
cha documentación (Brito Acuña, 2009).

Se escogió el entorno de desarrollo integrado libre Net 
Beans por ser un producto libre y gratuito sin restriccio-
nes de uso, y las tecnologías más modernasy con me-
jores funcionalidades como son: HTML5, CSS3 (Álvarez, 
2010), Twitter, Bootstrap para mantener un diseño de 
fuentes y colores estándar en todo el sistema, JQuery y 
Ajax (Garrett, 2011). 

Se utiliza PHP como principal lenguaje de programación 
fundamental y el framework Yii y la arquitectura Cliente-
Servidor con el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 
(Bahit, 2011; Galitz, 2007; O’Meara & Hamilton, 2012).

Principales funcionalidades

Se definieron un total de 98 requerimientos funcionales, 
los mismos permiten determinar, de una manera clara, lo 
que el sistema será capaz de realizar, representando las 
aspiraciones de los usuarios y lo que necesitan.

Las funcionalidades de FÉNIX se dividen de acuerdo a los 
permisos que posean los usuarios que interactúen con el 
sistema en cada rol, como se muestra a continuación.

Funcionalidades del coordinador provincial (administrador):

 • Gestión de las cuentas de los usuarios que interactua-
rán con el Sistema de gestión académica de la CUAM.

 • Asignación de usuarios al Sistema de gestión acadé-
mica de la CUAM.

 • Manejo de permisos.

 • Gestión y Generación de reportes.

 • Exportación de reportes a los formatos PDF, Microsoft 
Word y Libre Office.

 • Gestión de la información general de los municipios, 
como puede ser: 

 » Crear, eliminar, buscar, actualizar y listar los datos 
de los municipios.

 » Asignar un coordinador a un grupo.

 » Calcular total de nuevos ingresos según el sexo.

 » Calcular total de continuantes según el sexo.

 » Calcular matricula total.

 » Calcular total de aulas

 » Visualizar datos estadísticos de los municipios.
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 » Graficar e imprimir datos de los municipios.

 » Mostrar vista detallada de los municipios.

Funcionalidades del coordinador municipal:

 • Visualización y Gestión de los datos a los cuales tiene 
permisos, como pueden ser informaciones de los estu-
diantes y las actividades desarrolladas o planificadas.

 • Visualización de reportes.

 • Exportación de reportes a los formatos PDF, Microsoft 
Word y Libre Office.

Requerimientos de apariencia o interfaz externa:

 • El sistema posee una interfaz fácil de navegar, senci-
lla, legible, simple de usar, interactiva e informativa.

 • Todas las salidas del programa respetan el formato de 
los documentos oficiales del Ministerio de Educación 
Superior.

Requerimientos de usabilidad

 • El sistema es sencillo de usar por personas con poca 
experiencia con el trabajo con computadoras.

Requerimientos de rendimiento

 • El sistema es rápido ante las solicitudes de los usua-
rios y en el procesamiento de la información y de ac-
ciones complejas.

 • La información se encuentra centralizada y se diseña 
el sistema siguiendo el paradigma cliente-servidor.

 • Permite el acceso simultáneo a los datos por diferen-
tes usuarios desde distintas estaciones de trabajo.

Requisitos de Soporte

 • Los servicios de instalación y mantenimiento del siste-
ma serán realizados por personal calificado.

 • Las pruebas se realizan en la Universidad para evaluar 
en la práctica la funcionalidad y las ventajas del mismo.

Requerimientos de seguridad

 • Se garantiza un control riguroso sobre la seguridad 
de la información, estableciendo niveles de acceso. 
Definiendo una política de usuarios con privilegios de 
acuerdo a su rol que asegura que la información pue-
da ser consultada de acuerdo al nivel de acceso.

 • Se implementa un mecanismo de encriptación para 
las contraseñas utilizando la función hash de MD5, 
garantizando la seguridad de las mismas.

 • La información almacenada debe ser consistente, uti-
lizando para su validación funciones que limiten la en-
trada de datos.

Factibilidad del sistema

En el desarrollo del proyecto se estimó el tiempo nece-
sario para su ejecución, así como los costos, beneficios 
tangibles e intangibles que reporta su elaboración.

Entre los beneficios tangibles obtenidos con la realización 
del software se pueden mencionar un ahorro de recur-
sos humanos y materiales de oficina, lo que permite una 
disminución del número de errores y los retrasos en el lo-
gro de los resultados finales, ofreciendo la posibilidad de 
gestionar rápida y eficientemente la información asociada 
a los procesos académicos, haciéndola misma segura y 
confiable, contribuyendo significativamente al trabajo de 
los coordinadores de las CUAM.

La aplicación en sí misma y el ahorro de tiempo constitu-
yen los beneficios intangibles que además se traducen 
en un ahorro económico considerable, permitiendo que 
los coordinadores dediquen menos tiempo en este pro-
ceso y que un trabajo que antes requería de varias horas 
sea terminado en poco tiempo.

Las estimaciones se realizaron a través del método de 
puntos de función del modelo COCOMO II, (Boehm, et al, 
1995). Se utilizó para el cálculo de la estimación del es-
fuerzo, el tiempo de desarrollo y el costo del proyecto. Al 
analizar estas estimaciones se evidenció que la utilización 
del sistema ofrece beneficios a los usuarios al minimizar 
la pérdida de información por deterioro de documenta-
ción, mayor rapidez y confiabilidad del proceso, así como 
la obtención de reportes y gráficos de fácil entendimiento.

Validación del sistema

La validación del sistema se realiza mediante encuestas 
aplicadas a los usuarios finales, usando una escala del 
tipo Liker para el sistema de evaluación y procesándose 
luego los resultados en el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (SPSS) en su versión 19. (Martínez, 
2012).

Se encuestaron 40 personas, la muestra está compuesta 
por 1 coordinador provincial, 8 coordinadores de muni-
cipio y 31 trabajadores de la CUAM de la provincia de 
Cienfuegos. La encuesta fue revisada antes de su apli-
cación por profesores de categoría docente de la UCF 
para revisar la redacción y enfoque de las preguntas. Las 
preguntas fueron diseñadas considerando requisitos de 
formulación, longitud adecuada, secuencia lógica y utili-
zando una terminología que fuese entendible por perso-
nas con bajos conocimientos de informática.
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Las preguntas se dirigieron en los siguientes aspectos:

 • Utilidad como sistema de gestión académica para las 
CUAM: En esta pregunta las respuestas de los usua-
rios oscilaron entre los valores Bueno y Muy Bueno, 
con un porcentaje de 45% para el primer caso y de 
55% para el segundo.

 • Utilidad en el apoyo al trabajo administrativo: las res-
puestas fueron de Bueno con un valor de 22.5% y las 
de Muy Bueno con 77.5%.

 • Existencia de un software similar: Esta pregunta es 
sobre si los usuarios conocen otro software que ma-
neje información sobre las CUAM, con un porcentaje 
de 12.5% para las respuestas positivas y de 87.5% 
negativas.

 • Facilidad de uso con respecto a otros sistemas: las 
respuestas posibles eran: Es más fácil de usar, Es 
igual a los otros, Es más difícil o Es único, siendo el 
85% de las respuestas Es más fácil de usar y el 15% 
Es único.

 • En cuanto al uso respecto a otros sistemas: las res-
puestas posibles eran: Es novedoso, Tiene mejoras, 
Es igual o Es más malo, siendo el 77.5% de las res-
puestas Es novedoso y el 22.5% Tiene mejoras.

 • En cuanto a la presentación: el 80% de las respuestas 
la calificaron como Muy bueno y el 20% Bueno.

 • En que radican las ventajas del sistema: las respues-
tas posibles eran: En la entrada de datos, En la facili-
dad de búsqueda, En la impresión, En la calidad de la 
aplicación, En todas las anteriores o No tiene ventajas, 
siendo el 15.0% En la impresión, el 35.0%En localidad 
de la aplicación, y el 50% En todas las anteriores.

 • Valoración del sistema: esta pregunta es para otorgar-
le una evaluación al sistema, que puede oscilar entre 
los valores desde 1 hasta 5, obteniéndose en el 16.7% 
de los casos valor 4 y en el 83.3% valor 5.

Luego de procesar de forma general los resultados de las 
encuestas se arriban a las siguientes conclusiones:

 • El software presenta gran utilidad para el trabajo admi-
nistrativo que se relaciona en las CUAM.

 • Es novedoso.

 • La presentación es buena.

 • La información se presenta de forma legible y 
organizada.

 • El objeto de interés del usuario es fácil de identificar.

 • Presenta facilidad en la entrada de datos.

 • Presenta facilidades de búsqueda.

 • Presenta versiones imprimibles para los reportes de 
interés.

 • Los errores en el procesamiento de la información son 
mínimos lo que lo convierte en un sistema confiable.

Se continúa con el estudio del flujo de trabajo de la CUAM 
para incorporar todos los aspectos referidos a esta, así 
como profundizar en los tratados con mayor detalle, man-
teniendo la concepción base utilizada, de los servicios 
web para garantizar la interoperabilidad con otros módu-
los de otros sistemas y la incorporación del mismo a la 
plataforma SIGENU.

CONCLUSIONES
En la Universidad de Cienfuegos el proceso de gestión 
de la información académica en la Cátedra Universitaria 
del Adulto Mayor genera gran volumen de información, 
haciendo difícil el trabajo con la misma, y el procesamien-
to de una gran cantidad de datos e informes a imprimir.

Las características de la aplicación, unidas al conjunto de 
funcionalidades que esta ofrece, hacendé FÉNIX una no-
vedosa solución para gestionar la información académi-
ca de las CUAM cumpliendo con las necesidades reales 
de los clientes. Se diseñó un sistema siguiendo los pará-
metros de diseño planteados, ofreciéndose un ambiente 
amigable a los usuarios que interactúan con el mismo.

Los resultados obtenidos con la encuesta corroboran la 
validez del sistema, que fue referido como muy útil, rápi-
do, confiable y seguro.
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RESUMEN

El método de análisis de casos es utilizado en los estudios 
de Derecho, pues se le considera como un medio idóneo 
paradesarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar 
críticamente situaciones jurídicamente relevantes y contri-
buir a la creación de instituciones y soluciones jurídicas en 
casos generales y específicos. En ese sentido, durante todo 
el proceso de enseñanza - aprendizaje pueden emplearse 
casos jurídicos que por su connotación social y su interés 
para la ciencia del Derecho puedan motivar a los alumnos, 
en tanto los acercan al ejercicio de la profesión al mismo 
tiempo que posibilitan la investigación sobre aspectos teó-
ricos y prácticos e incluso, les permite plantear respuestas 
novedosas para cuestiones debatidas en los diferentes 
campos del Derecho. No obstante la probada utilidad del 
análisis de casos, muchas veces es empleado inadecua-
damente o se le confunde con otros métodos también rela-
cionados con el aprendizaje problémico. Por otra parte, en 
la carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador no se había considerado, hasta ahora, su inclusión 
como modalidad de culminación de los estudios de tercer 
nivel. Por estas razones, las autoras realizan una propuesta 
que fue tomada como referencia para la aprobación de esta 
modalidad de trabajo de titulación como parte del proceso 
de rediseño curricular de la carrera de Derecho y cuyos re-
sultados se muestran en el presente artículo.

Palabras clave:

Análisis de casos, modalidad de titulación, rediseño de 
carreras.

ABSTRACT

The method of case analysis has been used in law studies 
because it is regarded as a suitable means to develop in 
students the ability to critically analyze situations that are 
legally relevant and contribute to the creation of institu-
tions and legal solutions in general and specific cases. In 
that sense, throughout the process of teaching-learning, 
legal cases can be used which due to their social conno-
tation and interest for legal science can motivate students, 
approaching them to the practice of the profession while 
enabling research about theoretical and practical aspects 
and even allowing them to propose innovative solutions 
to issues discussed in the different fields of law. Despite 
the proven utility of the method of case analysis, it is of-
ten used improperly or it is confused with others also re-
lated to problem-based learning. On the other hand, the 
law program of the Metropolitan University of Ecuador had 
not considered, until now, its inclusion as a modality of 
graduation for third level studies. For these reasons, the 
authors offered a proposal that was taken as reference 
for the approval of this modality of study for graduation as 
part of the process of curriculum redesign of the law pro-
gram and whose results are demonstrated in this article.

Keywords:

Case Analysis, modality of graduation, program redesign.
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INTRODUCCIÓN
El Art. 21 del Reglamento de Régimen Académico 
(República del Ecuador. Universidad Metropolitana del 
Ecuador, 2015), expedido por el Consejo de Educación 
Superior de Ecuador, RPC-SE-13-No.051-2013, establece 
que “todo trabajo de titulación deberá consistir en una 
propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una 
investigación exploratoria y diagnóstica, base concep-
tual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar 
su rigor académico, el trabajo de titulación deberá guar-
dar correspondencia con los aprendizajes adquiridos 
en la carrera y utilizar un nivel de argumentación, cohe-
rente con las convenciones del campo del conocimien-
to. De acuerdo con esos requerimientos, y como parte 
del rediseño de la carrera de Derecho, en la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador se ha realizado un estudio con el objetivo de ela-
borar la propuesta del análisis de casoscomo una moda-
lidad de la culminación de estudios.

En la propuesta se tomaron en consideración las condicio-
nes existentes actualmente en la carrera de Derecho de 
la Universidad Metropolitana del Ecuador, pues se cuenta 
con un claustro con elevada preparación y experiencia en 
los diferentes campos de acción, al que se han integrado 
en los últimos años varios docentes que ostentan el grado 
de Doctor en Ciencias Jurídicas y el resto casi en su totali-
dad posee títulos de máster, lo que garantiza la adecuada 
orientación y evaluación del análisis de casos.

Los estudiantes tienen acercamiento a la práctica jurídi-
ca a través de la vinculación a los Consultorios Jurídicos 
Gratuitos de la Universidad Metropolitana del Ecuador1 
y las prácticas preprofesionales a cargo del Consejo de 
la Judicatura2. Todo ello posibilita el acceso a casos de 

1 En cumplimiento de un mandato Constitucional, que en su Art. 
193, dispone: “Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias 
Jurídicas de las universidades, organizarán y mantendrán servicios de 
defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos 
y grupos que requieran atención prioritaria”, la Universidad Metropolita-
na del Ecuador sede Machala tiene en funcionamiento un Consultorio 
Jurídico gratuito que se encuentra acreditado por la Defensoría Pública. 
Dicha institución permite el vínculo de los estudiantes con la sociedad 
y a su vez la práctica jurídica en casos relacionados con familia, mujer, 
adolescencia y violencia intrafamiliar.

2 De acuerdo a lo regulado en la Resolución del Consejo de la 
Judicatura 290, Registro Oficial Suplemento 396 de 15-dic.-2014. Última 
modificación: 05-ago.-2015 (Resolución del Consejo de la Judicatura No. 
170, publicada en Registro Oficial 559 de 5 de Agosto del 2015), en su 
artículo 4, se establece: “Artículo 4.- Práctica Pre Profesional.-Se define 
como la contribución activa de las y los egresados de Derecho, así como, 
la restitución en parte a la sociedad ecuatoriana, constituyéndose en un 
compromiso ineludible de los futuros profesionales del Derecho hacia 
una mejor justicia y una democratización del derecho;”

la vida real que pueden ser sometidos al escrutinio de 
quienes optan por esta modalidad de titulación. Por otra 
parte, se ha perfeccionado el uso de los simuladores de 
audiencias3 con que cuenta la carrera, los que constitu-
yen un espacio idóneo para las prácticas de aplicación 
y experimentación de los aprendizajes y la utilización de 
métodos como el estudio de casos en las asignaturas 
profesionales. 

No obstante, debe señalarse que hasta el momento el 
análisis de casos no ha sido introducido con carácter sis-
temático en los estudios de Derecho de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador. Aunque algunos docentes lo 
emplean en asignaturas profesionales, no se ha logrado 
su sistematización en proyectos integradores que involu-
cren a varias materias. 

Por esta razón, uno de las cuestiones a tener en cuenta 
para poder implementar el análisis de casos como moda-
lidad de titulación, es que el mismo debe ser empleado 
en la organización y evaluación de las asignaturas, funda-
mentalmente las profesionales. Es necesario fortalecer el 
trabajo de integración de los contenidos de las diferentes 
asignaturas en la realización de proyectos que se basen 
en casos de la vida real y que permitan desarrollar en los 
estudiantes las habilidades y competencias que poste-
riormente serán evaluadas en el trabajo de titulación en la 
modalidad de análisis de casos. 

Como señala Pérez Campos(2012), “a pesar de que la cla-
se magistral siga teniendo bastante protagonismo, cada 
vez se combina más con trabajos grupales, prácticas, 
debates, etc., que contribuyen a que el estudiante 
desarrolle otro tipo de competencias necesarias y 
demandadas por el mundo productivo del que, a medio 
plazo, entrará a formar parte”. En el mismo sentido, ar-
gumenta Palao Taboada (2002), “las Facultades de 
Derecho ya no pueden darse por satisfechas con los mé-
todos tradicionales, que adolecen en un grado elevado 
de los defectos de sequedad y abstracción señalados 
por Sexton4 (….) habría que mencionar la necesidad de 
que la Universidad mantenga una estrecha colaboración 
con las profesiones jurídicas, que debe ser en ambas 
direcciones”.

3 Son la reproducción de una sala de audiencias como esce-
nario de aprendizaje en el que los docentes y estudiantes desarrollan 
actividades, no como teatro, sino con análisis crítico de los aspectos teó-
ricos, de derecho sustantivo y procedimentales que se relacionan con los 
casos que son tomados de la práctica y con dominio de las técnicas de la 
litigación oral en la representación de los roles a cada uno asignados.

4 Se refiere a John Sexton, que fuera Decano de la Law School 
de la Universidad de Nueva York y Presidente de esta Universidad, quien 
propugna lo que denomina, método situacional, a fin de corregir lo que 
considera una deficiencia del método tradicional del caso.
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DESARROLLO
El análisis de casos surgió en los estudios de Derecho de 
la Universidad de Harvard en el año 1914 y en la actuali-
dad sigue utilizándose tanto en las carreras de Derecho 
como en otras a las que se extendió como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje. La enseñanza con este método 
se basa en un libro de casos y la clase es organizada 
bajo la influencia del método socrático.

Se parte de la definición de un caso concreto para que el 
alumno sea capaz de comprender, de conocer y de ana-
lizar todo el contexto y las variables que intervienen en el 
caso. El uso de esta técnica está indicado especialmente 
para diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas 
donde las relaciones humanas juegan un papel importan-
te. Alrededor de él se puede: 1. Analizar un problema. 2. 
Determinar un método de análisis. 3. Adquirir agilidad en 
determinar alternativas o cursos de acción. 4. Tomar de-
cisiones (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, 2014).

Los objetivos de este método son Universidad Politécnica 
de Valencia (2006):

 • Formar futuros profesionales capaces de encontrar 
para cada problema particular la solución experta, 
personal y adaptada al contexto social, humano y ju-
rídico dado.

 • Trabajar desde un enfoque profesional los problemas 
de un dominio determinado. El enfoque profesional 
parte de un problema real, con sus elementos de con-
fusión, a veces contradictorios, tal como en la realidad 
se dan y se pide una descripción profesional, teórica-
mente bien fundada, comparar la situación concreta 
presentada con el modelo teórico, identificar las pecu-
liaridades del caso, proponer estrategias de solución 
del caso, aplicar y evaluar los resultados.

 • Crear contextos de aprendizaje que faciliten la cons-
trucción del conocimiento y favorezcan la verbaliza-
ción, explicitación, el contraste y la reelaboración de 
las ideas y de los conocimientos.

En su aplicación a la enseñanza del Derecho, como expli-
ca Pérez Lledó (2007), “el objetivo primordial no es tanto 
enseñar normas, sino enseñar a plantear, analizar, com-
parar, construir y evaluar concretas situaciones fácticas y 
argumentos y decisiones jurídicas y a proyectar líneas de 
casos y de legislación sobre situaciones nuevas”.

Algunas de las principales desventajas del método de 
casos han sido resumidas por Serna de la Garza (2005):

 • No se basa en estudios de casos completos sino en 
decisiones que sobre los casos han hecho los tribuna-
les de apelación.

 • No es eficiente en función del tiempo previsto para una 
clase.

 • El caso objeto de estudio a partir de la sentencia, se 
aísla del contexto general.

 • En la práctica jurídica a los juristas los clientes no 
les llevan casos sino problemas para resolver y ser 
representados.

 • El uso del método socrático le da al profesor una favo-
rable autoridad pues es este quien conduce el interro-
gatorio y decide las respuestas correctas.

Sin embargo, son muchas las ventajas que se conside-
ran para la utilización del análisis de casos en la práctica 
educativa de la carrera de Derecho. En ese sentido, se-
ñala Ortíz De Rosas (2006) “entiendo preferible el trabajo 
sobre casos, que admite numerosas variantes, derivadas 
de una cuestión básica: ¿Cuál es la habilidad principal 
que se pone en juego, la capacidad que se exige y se 
pretende desarrollar? La tarea puede estar centrada en el 
estudio, comprensión y aplicación del marco legal, o en la 
consideración de alternativas de interpretación y solucio-
nes posibles, o en el análisis de los hechos y selección de 
los que son jurídicamente relevantes, o en la evaluación 
de los medios de prueba, o en un ejercicio dialéctico de 
argumentación, o en la discusión de la mejor propuesta 
legislativa para un problema social, etcétera”.

Por su parte, en el estudio Tuning para América Latina 
(Musse Felix, 2014), recomienda a las carreras, depar-
tamentos o facultades de Derecho, la introducción del 
estudio de casos en las clases, como una estrategia de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias 
genéricas y específicas.

En la investigación realizada por Bandieri (2007), se ha-
cen una serie de propuestas concretas, entre las que 
destacan las siguientes: la casuística (método de casos y 
problemas) debe constituirse en el modo preponderante 
de transmisión de conocimientos en las materias codifica-
das, desde el inicio de la carrera; el caso debe ser tratado 
integralmente, desde la disputa sobre la cosa, la formu-
lación del caso jurídico y su derivación a causa, teniendo 
en cuenta los aspectos dialógicos de cada etapa, y sin 
poder reducirse a la exposición de una solución jurispru-
dencial ya elaborada; el alumno debe concurrir a clase 
con información sobre los casos, de manera de poder in-
tervenir en la discusión.
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Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia 
didáctica (Martínez & Musitu, 1995), mencionan que se 
pueden considerar en principio tres modelos que se di-
ferencian en razón de los propósitos metodológicos que 
específicamente se pretenden en cada uno: 

En primer lugar, se hace referencia al modelo centrado 
en el análisis de casos (casos que han sido estudiados 
y solucionados por equipos de especialistas). Este mo-
delo pretende el conocimiento y la comprensión de los 
procesos de diagnóstico e intervención llevados a cabo, 
así como de los recursos utilizados, las técnicas emplea-
das y los resultados obtenidos a través de los programas 
de intervención propuestos. El segundo modelo pretende 
enseñar a aplicar principios y normas legales estableci-
das a casos particulares, de forma que los estudiantes 
se ejerciten en la selección y aplicación de los principios 
adecuados a cada situación. El tercer modelo busca el 
entrenamiento en la resolución de situaciones que si bien 
requieren la consideración de un marco teórico y la apli-
cación de sus prescripciones prácticas a la resolución de 
determinados problemas, exigen que se atienda la singu-
laridad y complejidad de contextos específicos. Servicio 
de Innovación Educativa. Universidad Politécnica de 
Madrid (2008).

Cualquiera que sea el modelo empleado, el estudio de 
casos es, pues, una estrategia didáctica en la que se re-
quiere la implicación de los sujetos que estudian el pro-
blema.Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo 
Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (2014). En el estudio 
Tuning (Musse Felix, 2014) se señala que para propiciar 
el aprendizaje de competencias, sería relevante que el 
énfasis en el aprendizaje de conceptos y formas de ac-
tuar, que por regla general, están dirigidos por el docente, 
pudiese coexistir con formas de enseñanza efectivamen-
te activas.

En correspondencia con esa propuesta, el análisis de ca-
sos como modalidad de titulación tiene el objetivo de lo-
grar un mayor acercamiento a las habilidades y destrezas 
necesarias para el ejercicio de la profesión, a partir del 
manejo de problemas y casos reales que afrontarán en el 
ejercicio profesional. Para ello, se pondrán a disposición 
de los estudiantes casos de la práctica profesional nacio-
nales e internacionales relacionados a las áreas: consti-
tucional, civil, penal, laboral, propiedad intelectual, con-
tencioso-administrativo y tributario, con la finalidad que 
los estudiantes apliquen los conocimientos y las compe-
tencias adquiridas a lo largo de la carrera para analizar, 
defender y resolver los casos presentados.

Procedimiento para la ejecución del análisis de casos 
como modalidad de titulación en la carrera de Derecho 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador

En el proceso de rediseño de la carrera de Derecho de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador, se decidió sus-
tentar la metodología en el método de problemas ya que 
en la enseñanza del Derecho este se ha basado en es-
timular la reflexión, la creación y permitir que el alumno 
conozca y maneje la terminología legal, las reglas, princi-
pios y hechos de relevancia jurídica.

Como punto de partida para el diseño de esta modalidad 
de titulación se tuvieron en cuenta las competencias que 
se pretenden desarrollar en los estudiantes de la carrera 
de Derecho de la Universidad Metropolitana, y que que-
daron declaradas en la propuesta de rediseño de la ca-
rrera, a saber:

 • Integrar el saber con una visión estratégica y pros-
pectiva para la prevención y solución de problemas 
socio-jurídicos que contribuyan a la preservación de la 
justicia y del derecho y al fomento de la cultura de paz.

 • Identificar, interpretar y aplicar los principios y reglas 
del sistema jurídico nacional e internacional en casos 
concretos.

 • Presentar, defender y solucionar demandas y conflic-
tos de forma eficiente y realizar aportes que favorez-
can el cumplimiento de las políticas nacionales, regio-
nales y locales.

 • Diseñar estrategias para la solución de conflictos y la 
creación de acuerdos sustentados en el dominio de la 
gerencia del trabajo en equipo.

 • Compromiso con la defensa y la protección de los in-
tereses de las personas en un contexto multicultural, 
plurinacional, local y global.

 • Compromiso con los derechos humanos y con la con-
solidación del estado democrático de derecho para 
fomentar una actuación basada en principios éticos y 
responsabilidad social.

 • Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente 
la relación entre los supuestos fácticos con los fun-
damentos teóricos y legales que resulten aplicables, 
para la adecuada motivación de las decisiones.

 • Capacidad de actuar válidamente en las diferentes 
instancias administrativas y judiciales con dominio de 
los procedimientos establecidos.

 • Capacidad de redactar y dictaminar escritos e instru-
mentos jurídicos, con uso adecuado de la expresión 
escrita, conforme a las necesidades y requerimientos 
de los distintos perfiles de actuación.
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 • Capacidad de litigar oralmente con dominio de la ex-
presión y la precisión técnica exigida en los diferentes 
campos de acción.

 • Capacidad de mediación y conciliación, con dominio 
de los medios alternativos de solución de conflictos y 
desde la promoción de la cultura del diálogo.

 • Capacidad de analizar críticamente situaciones jurídi-
camente relevantes y contribuir a la creación de insti-
tuciones y soluciones jurídicas en casos generales y 
específicos.

 • Capacidad de investigar con dominio de los métodos 
y técnicas de investigación jurídica.

 • Capacidad de trabajar en equipos de su propia área 
de conocimiento y en equipos interdisciplinarios, en-
riqueciendo así el compromiso del Derecho y la solu-
ción de casos complejos.

 • Actuar éticamente en el ejercicio de sus funciones 
profesionales.

Teniendo en cuenta la valoración de las posibles venta-
jas y desventajas que puede representar el empleo del 
análisis de casos, con base en las características de este 
método, y el análisis de las competencias reconocidas 
en el rediseño, el procedimiento que se propone para la 
adecuada ejecución de esta modalidad de titulación es 
el siguiente:

1. Selección por el estudiante de un caso de la prácti-
ca y presentación del proyecto de análisis del caso. 
Lo presentará ante un tribunal constituido por tres 
docentes para su revisión y aprobación inicial. En el 
proyecto de análisis de caso debe observarse la si-
guiente estructura:

 » Descripción de los elementos fácticos del caso 
y determinación de las áreas que pueden estar 
involucradas

 » Planteamiento del problema central del caso y de 
sus posibles soluciones

 » Determinación de las cuestiones teóricas y procedi-
mentales que serán objeto de análisis

 » Descripción de los métodos y técnicas de la investi-
gación jurídica que serán empleados en el análisis 
del caso

 » Valoración de la trascendencia social y jurídica que 
fundamenta la selección del caso

2. Presentación del informe escrito de análisis del caso. 
El informe se presentará por escrito, y se seguirán, en 
lo que resulte pertinente, las normas para la presen-
tación del trabajo de investigación como modalidad 
de titulación.

En cuanto a la estructura del informe se observará la 
siguiente:

Introducción: se realizará la descripción de los elementos 
fácticos y se presentará el análisis detallado del problema 
central del caso. Se explicarán cada una de las posibles 
soluciones que fueron valoradas. Se describirá la aplica-
ción de los métodos y técnicas de la investigación jurídica 
que fueron empleados en el análisis del caso.

Desarrollo: se realizará el análisis de las cuestiones teóri-
cas y procedimentales valoradas, siempre desde un enfo-
que constitucional. Se enunciarán las normas o principios 
jurídicos en que se funda el análisis del caso y se explica-
rá la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 76.7. l) 
de la Constitución (República del Ecuador, 2008) para la 
motivación de las resoluciones de los poderes públicos.

Conclusiones: el estudiante debe arribar a generaliza-
ciones que permitan la aplicación del análisis del caso 
a situaciones similares o a otras en las que no exista una 
solución dentro del ordenamiento jurídico.

Fuentes utilizadas.

3. Defensa oral del análisis de caso. Se observarán las 
normas establecidas para la presentación oral de los 
trabajos de titulación y se evaluará además:

 • Capacidad del manejo de documentos y herramientas 
jurídicas relacionadas con el ejercicio profesional.

 • Capacidad argumentativa en la concepción de docu-
mentos escritos y en audiencias orales.

 • Desempeño como profesional en el análisis y resolu-
ción del caso.

 • Capacidad crítica y análisis jurídico.

 • Integración de lo aprendido en las diferentes 
asignaturas.

 • Capacidad investigativa en torno a la base jurídica, ju-
risprudencial y doctrinal del caso.

En la evaluación integral del análisis del caso se debe 
prestar especial atención a la capacidad del estudiante 
de analizar críticamente situaciones jurídicamente rele-
vantes y contribuir a la creación de instituciones y solu-
ciones jurídicas en casos generales y específicos, pues 
lo que se pretende es fortalecer ante todo la capacidad 
de análisis y de razonamiento jurídico.
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CONCLUSIONES
El análisis de casos es una modalidad innovadora para 
la realización del trabajo de titulación en la carrera de 
Derecho de la Universidad Metropolitana del Ecuador, 
que resulta viable en estos momentos teniendo en cuenta 
la elevada preparación del claustro docente y la organi-
zación del trabajo metodológico, lo que facilita el diseño, 
orientación y evaluación de esta forma de culminación de 
estudios.

Su introducción permitedesarrollar y evaluar competen-
cias genéricas y específicas en el trabajo de titulación, 
con un adecuado acercamiento al ejercicio profesional 
del Derecho. Además, debe contribuir a los resultados 
de investigación de la carrera, en tanto los estudiantes 
arriban a generalizaciones que pueden utilizarse en el 
estudio de situaciones similares o en otras en las que no 
exista una solución dentro del ordenamiento jurídico.
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RESUMEN

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que conec-
tan mapas con bases de datos se utilizan para diversas 
aplicaciones en el mundo real. El objetivo de este trabajo 
es describir las utilidades de SIGRed para el análisis de los 
datos geo-referenciados en problemas donde se necesite 
hacer uso de los métodos comprendidos dentro de la teoría 
de redes por estudiantes universitarios. Fueron utilizados en 
la investigación métodos teóricos y empíricos, como el histó-
rico lógico que permite analizar los antecedentes históricos 
y características fundamentales de los SIG, la observación 
participante para constatar el estado inicial de estudiantes y 
profesores en el trabajo con los SIG y el criterio de especia-
listas sobre la validez del sistema propuesto. SIGRed está 
desarrollado con tecnologías libres y de código abierto, im-
plementado en un ambiente web lo que lo hace multiplata-
forma e independiente de la tecnología de los usuarios que 
lo utilicen, permitiendo el acceso simultáneo desde cual-
quier laboratorio de la Universidad de Cienfuegos (UCF). La 
aplicación de los modelos de Teoría de Redes en el SIG con 
la utilización de datos geográficos, permitirá la obtención de 
cálculos de caminos extremales, árboles de expansión, en-
tre otras, convirtiéndolo en una herramienta de resolución de 
problemas, ofreciendo y generando información que con-
tribuya en el proceso de toma de decisiones por parte de 
estudiantes de las carreras de ingeniería de la UCF.

Palabras clave:

SIG, teoría de redes, algoritmos matemáticos.

ABSTRACT

Geographic Information Systems (GIS) that connect maps 
with databases are used for various applications in the 
real world. The aim of this paper is to describe SIGRed 
utilities for the analysis of geo-referenced data on pro-
blems where the use of methods included within network 
theory by university students is needed. There were used 
in research theoretical and empirical methods such as: 
logical historical to analyze the historical background and 
key features of GIS, participant observation to verify the 
initial state of students and teachers working with the GIS 
and the criterion of specialists on the validity of the pro-
posed system. SIGRed is developed with free and open 
source technologies, implemented in a web environment 
which makes cross-platform and technology indepen-
dent users who use it, allowing simultaneous access from 
any laboratory at the University of Cienfuegos (UCF). The 
application of models of Network Theory GIS with the use 
of geographic data, allow obtaining estimates of external 
paths, spanning trees, among others, making it a tool for 
problem solving, providing and generating information 
that contributes in the process of decision making by stu-
dents majoring in engineering UCF.

Keywords:

GIS, network theory, mathematical algorithms.
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INTRODUCCIÓN
La creación de herramientas de aplicación específica me-
diante las cuales se puede mostrar el conocimiento y el 
estado del arte de las más disímiles áreas del saber son 
una muestra del desarrollo acelerado que ha venido ex-
perimentando el mundo de la informática y las comunica-
ciones a lo largo de las últimas décadas; los sistemas de 
información y en particular los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) son una prueba de este progreso (Buzai 
& Baxendal, 2012).

La amplia gama de aplicaciones de los SIG está dada 
en gran medida por la manera de representar los datos 
espaciales y combinar las técnicas informáticas y mate-
máticas con el mundo real de manera representativa. Las 
principales cuestiones que puede resolver un SIG son: 

 • Localización: preguntar por las características de un 
lugar concreto.

 • Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones 
impuestas al sistema.

 • Tendencia: comparación entre situaciones temporales 
o espaciales distintas de alguna característica.

 • Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más 
puntos.

 • Pautas: detección de pautas espaciales.

 • Modelos: generación de modelos a partir de fenóme-
nos o actuaciones simuladas.

Para cumplir estos requisitos, es necesario contar con 
herramientas capaces de modelar, procesar e interpretar 
Redes como parte de la representación del mundo real. 
Los SIG para el modelado de Redes suelen ser utilizados 
en la planificación del transporte, hidrológica o la gestión 
de infraestructura lineales, y la teoría de redes se enmar-
ca dentro de la Investigación de Operaciones, que des-
cribe modelos matemáticos que involucran la representa-
ción gráfica de problemas de optimización. 

El Sistema Informático para el análisis de datos geográ-
ficos por medio de la Teoría de Redes (SIGRed) ha sido 
desarrollado en la Universidad de Cienfuegos para su uso 
por parte de estudiantes y profesores de las carreras de 
ingeniería que cursen las asignaturas de investigación de 
operaciones. Se pretende que el alumno utilice el SIGRed 
como un sistema integrado en los procedimientos nece-
sarios para la realización de diversos tipos de ejercicios, 
convirtiéndolo en una herramienta de resolución de pro-
blemas, ofreciendo y generando información que contri-
buya en el proceso de toma de decisiones.

Entre las ventajas del sistema están las posibilidades de tra-
tar con cualquier imagen ráster, además de ser desarrollado 
con tecnologías libres y de código abierto, está implemen-
tado en un ambiente web lo que lo hace multiplataforma e 
independiente de la tecnología de los usuarios que lo uti-
licen. El objetivo de este trabajo es describir las utilidades 
de SIGRed para el análisis de los datos geo-referenciados 
en problemas donde se necesite hacer uso de los métodos 
comprendidos dentro de la teoría de redes.

DESARROLLO
Los SIG están compuestos principalmente por cuatro com-
ponentes fundamentales: el hardware que posibilita la en-
trada del sistema, el software que gestiona los datos espa-
cialmente referenciados, la base de datos con información 
geográfica y las personas que consultan y analizan la infor-
mación. A continuación son descritos con más detalle:

Hardware: lo conforman todos los dispositivos sobre los 
cuales opera el SIG.

Software: provee las herramientas y funcionalidades ne-
cesarias para almacenar, analizar y presentar información 
geográfica. Los componentes fundamentales de los SIG 
(Toledo, 2014), son:

 • Herramientas para la entrada y manipulación de la infor-
mación geográfica.

 • Herramientas con soporte para consultas, análisis y vi-
sualización de información geográfica.

 • Manejadores de bases de datos geográficas.

 • Interfaces gráficas amigables y de fácil acceso a las he-
rramientas de trabajo.

Bases de datos geográficas: permite la persistencia de los 
datos, por lo que se necesitan sistemas gestores de bases 
de datos que permitan realizar las funcionalidades tradicio-
nales y además, soporten tipos de datos geométricos.

Personas: son las encargadas de operar, desarrollar y admi-
nistrar el sistema. Además de realizar un análisis complejo 
de los resultados que emite el SIG, que suelen utilizarse en 
la toma de decisiones.

La configuración y utilización de SIGRed consta de cuatro 
fases fundamentales:

Obtención de la información: este proceso se realiza a tra-
vés de varias vías, las más utilizada es la digitalización, en 
la cual, a partir de un mapa impreso, se convierte a formato 
digital mediante programas especiales con capacidades de 
geo-referenciación. Las imágenes satelitales y aéreas son 
otras de las vías de obtención de datos digitales, las cuales 
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han tomado un notable auge en la actualidad debido a la 
puesta en marcha de la red global de satélites. Otro método 
implementado es la obtención de datos mediante GPS.

La representación de los datos: los objetos que se repre-
sentan en la plataforma simulan objetos del mundo real, 
los cuales se pueden dividir en dos grupos fundamentales 
(discretos y continuos). Para el almacenamiento de esta 
información se utilizan el formato ráster y vectorial. En for-
mato ráster se almacenan las imágenes digitalizadas de los 
mapas, mientras que en formato vectorial se almacenan las 
especificaciones de los componentes que conforman los 
mapas. Los datos vectoriales se pueden almacenar en for-
ma de punto, línea, rectángulo, elipse, polígono y camino. 

Aplicación de los métodos matemáticos: los estudiantes 
y profesores deberán elegir los métodos a aplicarle a los 
mapas dentro de los implementados en el SIG. Pueden 
analizar en el sistema problemas reales y de diferentes 
ámbitos, como pueden ser: 

 • Problemas de servicios públicos (acueducto, alcanta-
rillado, energía, teléfonos, entre otros).

 • Diseño de rutas de viaje (ómnibus, ferrocarril, 
peatonal).

 • Planificación del desarrollo social y económico (ómni-
bus, puntos de venta y distribución).

 • Ventas y productos (áreas de venta, distribución de 
productos).

Análisis de la información: cuando los mapas están crea-
dos y los métodos matemáticos aplicados, los profesores 

y estudiantes pueden consultar la información geográfica 
representada en los mapas y los resultados obtenidos de 
los métodos. A partir de esto se pueden realizar análisis 
geo-estadísticos mono y multi-variable.

En el SIGRed los estudiantes y profesores podrán reali-
zar las siguientes actividades:

 • Creación, configuración y manipulación de mapas.

 • Análisis de optimalidad sobre datos vectoriales.

 • Procesamiento de imágenes y superposición de ca-
pas a partir de la componente ráster de los mapas.

 • Aplicación de los algoritmos implementados para la 
obtención de resultados.

 • Guardar los resultados obtenidos para su posterior 
consulta.

Ambiente de trabajo de SIGRed

SIGRed tiene una interfaz diseñada de acuerdo a los 
estándares de trabajo de aplicaciones semejantes, su 
ambiente sencillo y compacto permiten al estudiante y al 
profesor la posibilidad de contar con todas las herramien-
tas en el plano de trabajo para el desarrollo de ejercicios 
prácticos. 

La figura 1 muestra el espacio de trabajo general de 
SIGRed, desde donde se puede acceder a todas sus 
funcionalidades.

Figura 1. Espacio de trabajo de SIGRed.
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Las áreas más importantes dentro del sistema para el trabajo con los métodos son: 

 • Barra de trabajo.

Área de dibujo.

Área de resultados.

Estas tres áreas son las partes fundamentales del sistema, donde se logra un espacio completo de diseño, análisis y 
estudio de los datos geo-referenciados.

En la figura 2 se muestra el área Barra de trabajo del sistema.

Figura 2. Barra de trabajo de SIGRed.

El Área de dibujo, donde el usuario crea, define, construye y modifica la red de puntos sobre el mapa de trabajo, la 
ilustra la figura 3.

Figura 3. Área de dibujo de SIGRed.

El Área de resultados, figura 4. Luego de la aplicación de un algoritmo específico, el estudiante puede comenzar el 
análisis del resultado mediante la gráfica mostrada en el área de dibujo y el camino final resultante que se deriva.
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Los SIG no pueden representar toda la información im-
plícita en la extrema complejidad inherente al mundo 
real, por lo que es necesario optar por simplificaciones 
que destaquen los elementos que se consideren más 
relevantes.

El sistema aplica varias maneras de representación de 
los datos, pero con referencia a la teoría de redes aplica 
dos conceptos fundamentales:

El punto (Nodo en teoría de redes): es un objeto espa-
cial sin dimensión, que dispone de una localización en 
el espacio, pero sin longitud ni amplitud. Se representan 
con un punto elementos con una dimensión despreciable. 
La representación en formato de punto o de polígono de-
penderá de la correlación existente entre la dimensión del 
elemento y su escala de representación.

La línea (Arista): es un objeto espacial de una o varias 
dimensiones, por disponer por ejemplo de longitud pero 
no de amplitud. Se define a partir de una secuencia de 
puntos.

Estos componentes son los que forman la información con 
la que trabajan los algoritmos implementados (Mateos, 
2004).

Algoritmos implementados

1. Algoritmo de Dijkstra (Camino Mínimo – Camino 
Máximo): propuesto en 1956 por Dijkstra, después de 

haber estado trabajando con el ARMAC, el ordenador 
que el Centro Matemático poseía.

El algoritmo de Dijkstra, aunque fue diseñado para en-
contrar la ruta más corta, se puede transformar fácilmen-
te para encontrar la ruta más larga (camino máximo), 
cambiando simplemente su función objetivo. Del mismo 
modo, se encuentra el árbol máximo desde un nodo ori-
gen (Dijkstra, 1959).

2. Algoritmo de Bellman-Ford (Camino Mínimo – Camino 
Máximo): desarrollado por Richard Bellman, Samuel 
End y Lester Ford. Soluciona el problema de la ruta 
más corta o camino mínimo desde un nodo origen, de 
un modo más general que el Algoritmo de Dijkstra, ya 
que permite valores negativos en los arcos. El algorit-
mo devuelve un valor booleano si encuentra un circui-
to o lazo de peso negativo. En caso contrario calcula 
y devuelve el camino mínimo con su coste.

Para cada vértice v perteneciente a V, se mantiene el 
atributo d[v] como cota superior o coste del camino mí-
nimo desde el origen s al vértice v. Si el grafo contiene 
un ciclo de coste negativo, el algoritmo lo detectará, pero 
no encontrará el camino más corto que no repite nin-
gún vértice. El problema de la ruta más corta puede ser 
transformado en el de ruta más larga cambiando el signo 
de los costes de los arcos (Bellman, 1958).

3. Algoritmo de Kruskal: investigador del Centro 
Matemático de los laboratorios Bell, en 1956 describe 
un algoritmo para la resolución del problema del Árbol 

Figura 4. Área de resultados de SIGRed.

Solución de problemas dentro de SIGRed por medio de la Teoría de Redes

En matemáticas y en ciencias de la computación, la teoría de redes (también llamada teoría de grafos) estudia las 
propiedades de los grafos. Un grafo es un conjunto, no vacío, de objetos llamados vértices (o nodos) y una selección 
de pares de vértices, llamados aristas que pueden ser orientados o no. 

Figura 5. Representación matemática de una red.
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de coste total mínimo, también llamado árbol recubri-
dor euclídeo mínimo.

El algoritmo se basa en una propiedad clave de los árbo-
les que permite estar seguros de si un arco debe perte-
necer al árbol o no, y usar esta propiedad para seleccio-
nar cada arco. Nótese en el algoritmo, que siempre que 
se añade un arco (U, V), éste será siempre la conexión 
más corta (menor coste) alcanzable desde el nodo U al 
resto del grafo G. Así que por definición éste deberá ser 
parte del árbol (Kruskal, 1956).

4. Algoritmo de Prim: es un algoritmo para la resolu-
ción del problema del Árbol de coste total mínimo. 
Consiste en dividir los nodos de un grafo en dos con-
juntos: procesados y no procesados. Al principio, hay 
un nodo en el conjunto procesado que corresponde al 
equipo central; en cada interacción se incrementa el 
grafo de procesados en un nodo (cuyo arco de cone-
xión es mínimo) hasta llegar a establecer la conexión 
de todos los nodos del grafo a procesar (Prim, 1957).

5. Algoritmo de Ford-Fulkerson: propone buscar cami-
nos en los que se pueda aumentar el flujo, hasta que 
se alcance el flujo máximo. Es aplicable a los Flujos 
maximales. La idea es encontrar una ruta de pene-
tración con un flujo positivo neto que una los nodos 
origen y destino. (Mateos, 2004). En teoría de redes, 
una red de flujo es un grafo dirigido donde existen 
dos vértices especiales, uno llamado fuente, al que 
se le asocia un flujo positivo y otro llamado sumidero 
que tiene un flujo negativo y a cada arista se le asocia 
cierta capacidad positiva. En cada vértice diferente 
a los dos especiales se mantiene la ley de corrientes 
de Kirchoff, en donde la suma de flujos entrantes a un 
vértice debe ser igual a la suma de flujos que salen 
de él. Puede ser utilizada para modelar el tráfico en 
un sistema de autopistas, fluidos viajando en tuberías, 
corrientes eléctricas en circuitos eléctricos o sistemas 
similares por lo que viaje algo entre nodos (Vipin, 
Grama, Gupta & Karypis, 1994).

CONCLUSIONES
En un mundo donde la tecnología de la información geo-
gráfica gana espacios, los estudiantes universitarios ne-
cesitan nuevas herramientas que le permita el desarrollo 
de ejercicios que previamente debían hacer de forma 
manual.

Los alumnos de cualquier carrera que estudie teoría de 
redes necesitan contar con un SIG que posea implemen-
tado los métodos matemáticos para dar solución a pro-
blemas de planificación, diseño, transportación, ruteo o 
emergencias, se ejecute sobre un entorno web, sea multi-
plataforma y no presente restricciones de licencias de 
software para su uso.

Los procesos de creación y manejo de mapas, en conjun-
to con la aplicación de algoritmos de la teoría de redes en 
SIGRed contribuyen al proceso de toma de decisiones, al 
tiempo que maneja de forma digital cualquier información 
geo-referenciada, permitiendo su transformación, análisis 
y reorganización desde una computadora.

SIGRed permite al alumnado la ejecución de problemas 
reales a los que debe buscar soluciones. La enseñanza 
con los SIG se basa en la resolución de problemas, en el 
contexto educativo, proveen un ambiente simulado de la 
realidad que permite analizar relaciones e interacciones 
espaciales.
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RESUMEN

En las investigaciones pedagógicas se ha corroborado que, 
además de las diferencias entre las instituciones educativas 
a nivel de país, éstas existen a nivel de regiones y localida-
des dentro del mismo. El objetivo del presente trabajo es 
analizar, desde un estudio comparado interinstitucional, la 
gestión pedagógica y el clima escolar social en instituciones 
educativas ecuatorianas. El escenario donde se desarrolló 
la investigación fue en las instituciones educativas ecuato-
rianas, una rural-fiscal y otra urbana-particular, en la ciudad 
de Machala-El Oro. Se realizó un muestreo no probabilístico 
donde se seleccionaron 35 estudiantes y dos docentes en 
ambas entidades. Los métodos empleados fueron, desde lo 
teórico el analítico-sintético, inductivo-deductivo y dentro de 
los empíricos lo estadístico, la técnica de lectura, observa-
ción y encuesta. Los resultados fundamentales fueron que 
las condiciones materiales no constituyen un factor absolu-
tamente determinante para el buen desarrollo de la gestión 
pedagógica y el clima escolar social. Se puede concluir que 
se ha realizado un análisis comparativo interinstitucional, 
que permite conocer la gestión pedagógica y el clima es-
colar social como elementos de medida y descripción del 
ambiente en el que se ha venido desarrollando el proceso 
educativo.

Palabras clave:

Gestión pedagógica, clima escolar social, pedagogía 
comparada.

ABSTRACT

In educational research it has been confirmed that, in 
addition to differences between educational institutions 
at the country level, they exist at the level of regions and 
localities within it. The aim of this paper is to analyze, from 
a comparative inter-institutional study, pedagogical ma-
nagement and social school environment in Ecuadorian 
educational institutions. The scenario where the research 
was conducted was in the Ecuadorian educational institu-
tions, in the city of Machala-El Oro. A non-probability sam-
pling where 35 students and two teachers were selected 
in both entities was developed. The methods used were, 
from the theoretical analytic-synthetic, inductive-deducti-
ve and within the empirical statistical, technical reading, 
observation and survey. The key findings were that the 
material conditions are not absolutely crucial for the pro-
per development of educational management and social 
school environment. It can be concluded that there has 
been an inter-institutional comparative analysis to find out 
the pedagogical management and social school climate 
as measuring elements and description of the environ-
ment that has been developing the educational process.

Keywords:

Educational management, school social environment, 
compared pedagogy.

21
Fecha de presentación: enero, 2016   Fecha de aceptación: febrero, 2016   Fecha de publicación: abril, 2016

ESTUDIO COMPARADO INTERINSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y EL 
CLIMA ESCOLAR SOCIAL: UNA EXPERIENCIA ECUATORIANA

AN INTERINSTITUTIONAL COMPARATIVE STUDY OF THE PEDAGOGI-
CAL MANAGEMENT AND THE SCHOOL SOCIAL ENVIRONMENT: AN 
ECUADORIAN EXPERIENCE

¿Cómo referenciar este artículo?

Franco, M. C. (2016). Estudio comparado interinstitucional de la gestión pedagógica y el clima escolar social: una expe-
riencia ecuatoriana. Revista Conrado [seriada en línea], 12(53), pp.138-148. Recuperado de http://conrado.ucf.edu.
cu/

MSc. María del Carmen Franco1

E-mail: mfranco@umet.edu.ec
1Universidad Metropolitana del Ecuador. República del Ecuador.



139  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

INTRODUCCIÓN
El desarrollo actual de las Ciencias Pedagógicas ha per-
mitido su diversificación en una variedad de sub-ramas, 
a partir de su interacción con una diversidad de ciencias 
que han contribuido a la apertura cultural de la pedago-
gía. Por ende, en la actualidad, es posible encontrar es-
tudios pedagógicos sustentados en fuertes fundamentos 
sicológicos, antropológicos, lingüísticos, filosóficos, psi-
cológicos, históricos, entre otros muchos.

De igual modo, la evolución histórica de esta ciencia ha 
permitido el perfeccionamiento de los estudios compa-
rativos, que tradicionalmente han estudiado los sistemas 
educativos, sus subprocesos y categorías internas entre 
pueblos o naciones, con el objetivo de perfeccionar los 
procesos formativos. Según Roselló (1978), la Pedagogía 
Comparada consiste en: “la aplicación de la técnica de 
la comparación al estudio de determinados aspectos de 
los problemas educativos”. En esta misma línea de pen-
samiento Thanh Koi (1981), considera que “es la ciencia 
que tiene por objeto extraer, analizar y explicar las sem-
blanzas y diferencias entre los hechos educativos y sus 
relaciones con el entorno político, económico, social y 
cultural”.

Sin embargo, es necesario prestar atención a diferencias 
importantes que se manifiestan dentro de un mismo país 
y que pueden limitar el desarrollo educativo a nivel nacio-
nal, este es el caso de la investigación que se ha realiza-
do. Según la tipología de educación comparada ofrecida 
por Cohen (1981), es esta una investigación pedagógica 
comparada de tipo intervencionista, pues pretende influir 
en la toma de decisiones de la política educativa nacional 
del Ecuador.

Lo anterior es posible al lograr ilustrar sobre las diferen-
cias y similitudes que ocurren al interior de un mismo sis-
tema educativo, que ya ha comenzado a ser orientado, 
controlado y evaluado por medio de la centralización na-
cional, pero en el cual persisten insatisfacciones y dife-
rencias que laceran la calidad educativa. En tal sentido, 
esta investigación permite comprender la fuerte influen-
cia que ejercen los factores contextuales en el proceso 
formativo de niños y jóvenes, aun cuando, desde la lega-
lidad curricular, estén regidos por igual concepción.

En ese orden, la autora de esta investigación ha asumido 
la concepción de contexto de Matos Hernández & Cruz 
Rizo (2011)quienes lo han reinterpretado como el sistema 
de relaciones significativas, provenientes del entorno, di-
ferenciándose de este, en tanto el contexto no solo rodea, 
o envuelve el objeto a investigar, sino, que además condi-
ciona y determina su existencia singular.

Por ende, el contexto educativo, en este estudio compa-
rativo deviene un elemento esencial al momento de reve-
lar los significados pedagógicos que permiten, a su vez 
determinar la necesidad de transformación cualitativa de 
la educación actual.

Desde un estudio comparativo educacional, esta inves-
tigación, permite comprender el ámbito ecuatoriano, se 
condiciona la formación de actitudes positivas hacia los 
cambios socio-educativos que ya son inminentes, pues 
las conclusiones a las que se llegó, pudieran estar afec-
tando de manera más general a otros contextos similares 
atendiendo a la valoración de la gestión pedagógica y 
el clima escolar social. Al atender a la realidad actual, el 
Ministerio de Educación de Ecuador ha iniciado cambios 
necesarios y pertinentes para el sistema educativo en ge-
neral, por lo tanto, es indispensable también que éstos 
estén conectados con la práctica.

En tal sentido, los resultados que se ofrecen se inscri-
ben en la expectativa de transformación cualitativa y tiene 
como indicadores esenciales de análisis, la gestión pe-
dagógica y el clima escolar social. A partir de estos in-
dicadores, se realiza un estudio en una escuela rural (10 
de agosto) y una urbana (Unidad Educativa Principito & 
Marcel Laniado de Wind).

Con esta problemática la investigación tuvo como fina-
lidad analizar, desde un estudio comparado interinstitu-
cional, la gestión pedagógica y el clima escolar social en 
instituciones educativas ecuatorianas.

DESARROLLO
En la investigación se trabajan dos dimensiones funda-
mentales, gestión pedagógica y clima escolar social. 
Ellas ocupan un espacio de reflexión, comprensión y aná-
lisis para poder desarrollar este trabajo en las institucio-
nes educativas ecuatorianas.

Gestión Pedagógica

Esta categoría de gestión pedagógica tiene sus antece-
dentes históricos en los años 60 en Estados Unidos, en la 
década del 70 en el Reino Unido y en los 80 en América 
Latina. En la actualidad, ya se ha elevado al rango de una 
disciplina, cuyo objeto de estudio es la organización de 
las acciones educativas. Debido a ello, los estudios que 
se realizan en dicha área del conocimiento resultan de la 
interrelación entre las teorías generales de la gestión y 
aquellas de la formación y la educación.

Nano de Mello (1989), afirma que el objetivo de la gestión 
pedagógica está en función de la escuela y el aprendiza-
je de los alumnos, considerándola como eje central del 
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proceso educativo. Asimismo, Sander (2002), considera 
que es un campo teórico y praxiológico en función de la 
peculiar naturaleza de la educación, como práctica políti-
ca y cultural comprometida con la formación de los valo-
res éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía 
y la sociedad democrática.

Por su parte, Pacheco Méndez, Ducoing Watty & Navarro 
(1991), plantean que “la gestión pedagógica entendida 
como estrategia de impacto en la calidad de los sistemas 
de enseñanza, recoge la función que juega el estableci-
miento escolar en su conjunto y en su especificidad sobre 
el plano de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
el aula, para incorporar, propiciar y desarrollar acciones 
tendientes a mejorar las prácticas educativas”.

Batista (2009), citado en el documento: Modelo de Gestión 
Educativa Estratégica, de la Secretaría de Educación 
Pública de México (2009), señala que la gestión pedagó-
gica es el “quehacer coordinado de acciones y recursos 
para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 
realizan los profesores en colectivo, para direccionar su 
práctica al cumplimiento de los propósitos educativos”, es 
decir que la práctica docente se convierte en una gestión 
para el aprendizaje. Se considera aquí que el desempe-
ño de un buen gestor pedagógico, responde a las pre-
guntas: ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿cuándo 
se enseña?, ¿para qué se enseña? y ¿cómo se evalúa? 
Además, es posible afirmar que de una gestión pedagó-
gica pertinente, depende en buen grado la calidad de 
una propuesta educativa, ya que ésta impulsará y forta-
lecerá los procesos que conllevan a una mejora continua 
en la formación integral de los educandos.

De igual modo, Lubo (2007), considera que “la gestión pe-
dagógica en las instituciones educativas resulta bastante 
polémica quizás porque el concepto mismo -surgido de 
las teorías organizacionales y administrativas- pareciera 
no tener lugar en el escenario pedagógico”. Según Smith 
(1995), citado por Lubo (2007), en su estudio de la ges-
tión docente en el aula, manifiesta que los docentes no 
conocen cabalmente el sentido y aplicación de la gestión 
en sí en cuanto a los aspectos de planificación, orienta-
ción, evaluación, liderazgo, comunicación y toma de de-
cisiones, relacionados con la actividad educativa.

La relevancia de la planificación, la orientación y evalua-
ción, se manifiesta al considerarlos como procesos cen-
trales en el repertorio de estrategias pedagógicas desa-
rrolladas por las escuelas. De igual modo, el liderazgo 
que se ejerza al interior del aula debe ser participativo, 
capaz de favorecer tanto a la tarea como a los estudian-
tes. Asimismo, debe ser un liderazgo transformacional, 
innovador, que considere las condiciones individuales, 

que estimule el desarrollo intelectual, que sea tolerante, 
que inspire.

En tal sentido, en el Programa de Acompañamiento 
Pedagógico para Mejorar Aprendizajes en las Instituciones 
Educativas Rurales, elaborado por el Consejo Nacional 
de Educación del Perú (2007), se plantea que una bue-
na gestión demanda fomentar en las escuelas climas de 
aula amigables, integradores y estimulantes y entre los 
elementos que permiten alcanzar lo propuesto están:

 • Fomentar la integración social entre los estudiantes.

 • Una comunicación efectiva y eficaz.

 • Institucionalizar el trabajo en equipo, fomentando coo-
peración y corresponsabilidad.

 • Desterrar prejuicios, exclusiones, discriminaciones y 
diversas formas de violencia.

 • Establecer formas de enseñar y aprender basadas en 
los derechos de los niños y adolescentes.

 • Fomentar y formar liderazgos cohesionadores en di-
rectores, docentes y estudiantes.

 • Promover la participación protagónica de los estudian-
tes en la toma de decisiones.

La gestión pedagógica va, por tanto, más allá de la sola 
actuación del docente, involucra en el proceso de apren-
dizaje a todos los actores educativos, por lo que se debe 
colocar especial énfasis en los estudiantes, es un esfuer-
zo conjunto para la formación y el crecimiento socio-afec-
tivo y cognitivo de los niños, niñas y adolescentes en la 
escuela.

Desde un análisis de los conceptos anteriores, queda cla-
ro que es un campo de estudios en crecimiento, donde 
aún deben precisarse perspectivas de análisis generali-
zadoras. Al tomar en cuenta que la gestión pedagógica 
no se refiere a una disciplina eminentemente teórica, aun-
que tenga sustentos epistemológicos que la fundamen-
tan, sino que está determinada por la práctica educativa, 
se asume por esta autora como un proceso praxiológico, 
que desde el desempeño de los gestores pedagógicos 
va configurando los estadios de la planificación, organi-
zación, ejecución y control de los procesos educativos.

Clima social escolar

Rodríguez Carrán (2004), señala que el clima escolar 
social (CES) puede ser entendido “como el conjunto de 
características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos es-
tructurales, personales y funcionales de la institución que, 
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integrados en un proceso dinámico específico confieren 
un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a 
su vez, de los distintos productos educativos”. Por su par-
te, Arón & Milicic (1999), consideran que el clima escolar 
social se refiere a la percepción que los individuos tienen 
de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desa-
rrollan sus actividades habituales, en este caso, el cole-
gio. La percepción del clima social incluye la percepción 
que tienen los individuos que forman parte del sistema 
escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el 
clima escolar.

Deigual modo, se debe tener en cuenta que el clima es-
colar social según Cornejo, Chávez & Arredondo (2001), 
“puede ser estudiado desde una mirada centrada en la 
institución escolar (clima organizativo o de centro) o cen-
trada en los procesos que ocurren en algún «micro espa-
cio» al interior de la institución, especialmente la sala de 
clases (clima de aula), o desde ambas”.

De acuerdo con los estudios realizados por Arón & Milicic 
(1999), los climas escolares se describen de la siguiente 
forma:

 • Climas nutritivos: aquellos que crean climas en los que 
la convivencia social es positiva, en que las personas 
sienten que es más agradable participar, en que hay 
una buena disposición a aprender y a cooperar y que, 
en general, contribuyen a que aflore la mejor parte de 
las personas.

 • Climas tóxicos: aquellos que contaminan el ambiente 
contagiándolo con características negativas que pa-
recieran hacer aflorar las partes más negativas de las 
personas. En estos climas no se perciben los aspectos 
positivos y, por lo tanto, existe una percepción sesga-
da que sobredimensiona los elementos negativos.

De ahí lo significativo del clima escolar social en la vida de 
los educandos, ya que puede colaborar fuertemente para 
hacer de ellos grandes hombres y mujeres, o contribuir 
en la disminución de su autoestima llevándolos a la me-
diocridad. Por tanto, es sumamente importante analizar 
los climas escolares para poder identificar los aspectos 
que impidan la convivencia sana, democrática y favora-
ble al aprendizaje y definir qué estrategias y actividades 
conviene desarrollar para mejorarlo.

Por lo anteriormente expuesto, el clima o ambiente es-
colar no se reduce únicamente a la parte física de un 
centro educativo, también hay que tener en cuenta la di-
mensión humana que constituye el elemento fundamental 
para el desarrollo del mismo. Navarrete (2007), se refiere 
a Anderson (1982), como uno de los primeros investiga-
dores sobre clima social, en tanto propuso los siguientes 
factores que influyen en el clima educacional.

 • Ecología, que describe los lugares físicos de estudio.

 • Medio, describe las características y moral de profe-
sores y estudiantes.

 • Sistema social, que se refiere a organización adminis-
trativa, programa instruccional, relación dirección-pro-
fesorado, relación profesor-alumno, relaciones entre 
pares, relación comunidad escuela.

 • Variables culturales, que comprende el compromiso 
del profesorado, normas, énfasis académico, premios, 
alabanzas, consenso y metas claras.

En el constructo de un clima escolar intervienen, por tan-
to, la infraestructura, la estructura organizativa de las ins-
tituciones y los estilos de liderazgo adoptados en ellas, 
así como las características de los miembros de la comu-
nidad educativa con sus creencias, valores y estilos de 
vida; sin embargo, cabe resaltar que es la dinámica re-
lacional uno de los aspectos más importantes. Ante esto, 
es indispensable conocer de qué manera los actores 
educativos tanto directivos, como docentes y estudian-
tes, cada uno desde sus roles y funciones, contribuyen o 
dificultan el establecimiento de un clima escolar positivo 
o negativo respectivamente.

Por lo tanto, para determinar con mayor especificidad 
cuáles son los factores que influyen en el mismo según 
Murillo & Becerra (2008), se deben considerar tres aspec-
tos fundamentales:

 • Elementos institucionales.

 • Elementos que son propios del rol profesional.

 • Elementos que son propios de la persona.

Entre éstos elementos se encuentran los factores que 
pueden crear un clima positivo o negativo. Es oportuno 
declarar que para que se produzca un clima enriquece-
dor son necesarios: 

 • Elementos institucionales: comunicación, liderazgo, 
organización, normas, metas, funciones, espacio, 
reconocimiento, igualdad, poder, conformación de 
equipos.

 • Elementos propios del rol profesional: responsabilidad, 
compromiso, profesionalismo, vocación, competencia 
profesional, concentración, habilidad, inteligencia, de-
mocracia, disciplina, aprendizaje.

 • Elementos que son propios de la persona:

 » Los socio-afectivos que tienen mayor influencia 
son: empatía, comprensión, amistad, confianza, 
agradable, acogedor, interés, cariño, calidez, afec-
tividad, alegría, amor.
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 » Los conductuales que intervienen en la creación de 
un clima agradable son: respeto, tolerancia, solida-
ridad, convivencia, conversar, apoyo, asertividad, 
amabilidad, escucha, ayuda.

Entre los obstaculizadores del clima escolar es posible 
citar:

 • Elementos institucionales: problemas de comunica-
ción, poder, autoritarismo, falta de tiempo, diversi-
dad, dinero, presión, desorganización, desacuerdo, 
desinformación.

 • Los que corresponden al rol profesional: irresponsa-
bilidad, falta de cooperación, desacuerdos, incumpli-
miento, competitividad.

 • Los propios de la persona:

 » Socio-afectivos: envidia, egoísmo, apatía, im-
personalidad, desconfianza, infravaloración, 
autosuficiencia.

 » Conductuales: intolerancia, rumores, mentiras, 
deslealtad, egoísmo, prepotencia, irrespeto, 
inflexibilidad.

Por lo anterior se asume el clima escolar social como el 
conjunto de relaciones intra e interpersonales, institucio-
nales y profesionales significativas que se establecen en 
un determinado proceso formativo o de enseñanza-apren-
dizaje, que pueden favorecer o limitar su desarrollo.A tra-
vés de esta investigación se analizó cómo se manejan 
éstos aspectos en las escuelas mencionadas, lo que per-
mitió proponer alternativas de solución a las dificultades 
encontradas que redunden en la optimización de dichos 
procesos, en beneficio de los educandos.

Por ello, es necesario saber cómo se manejan las inte-
rrelaciones, qué tipo de liderazgo se ejerce, si la forma 
como se conduce el proceso de clase motiva al aprendi-
zaje significativo, si el componente socio-afectivo dentro 
del aula es adecuado, si en este ambiente existe inte-
racción, libertad de expresión, valoración, respeto, com-
promiso, afecto, si los contenidos curriculares se dan de 
acuerdo a los intereses de los alumnos, si se trabaja en 
atención a las diferencias individuales, si las estrategias 
pedagógicas favorecen la generación de un clima social 
de aula positivo que contribuya al desarrollo integral de 
los estudiantes.

En tal sentido, de acuerdo con lo expresado en el Modelo 
de Gestión Educativa (2009), lo anterior supone una ca-
pacidad de inventiva, de innovación, que debe ser carac-
terística del docente y que además de manifestarse en 
una metodología se refleja en la capacidad de convertir 
las áreas de aprendizaje en espacios agradables, espe-
ciales para la convivencia y óptimos para el desarrollo 

de competencias. Así, el clima de aula determina en 
gran medida el impacto del desempeño docente y está 
directamente ligado a las relaciones interpersonales, las 
normas de convivencia, el trato entre compañeros de gru-
po y la actitud colectiva frente a los aprendizajes; por lo 
tanto, el clima de aula es un factor clave en el asegura-
miento de resultados de la tarea pedagógica y a su vez 
la gestión pedagógica es clave para establecer un clima 
positivo, sin detrimento de otros factores asociados como 
las tecnologías, los recursos didácticos y la optimización 
del tiempo dedicado a la enseñanza.

Desde la concepción constructivista de la enseñanza y 
el aprendizaje, se ha profundizado en la relación entre el 
profesor y el alumno, como parte del clima escolar social. 
Así, según Gordon & Burch (2011), la relación entre el 
profesor y el alumno debe caracterizarse por cuatro as-
pectos fundamentales: 

 » transparencia: como un requisito fundamental para la 
honestidad entre ambos;

 » preocupación por los demás: cuando cada uno sabe 
que es apreciado por el otro;

 » individualidad: para permitir que cada alumno desa-
rrolle su individualidad; y 

 » satisfacción de las necesidades mutuas.

Desde esta perspectiva, el profesor es considerado como 
un agente socializador, cuyos comportamientos influyen 
en la motivación de los alumnos, en su rendimiento y en el 
ajuste escolar. Es preciso afirmar que lo más importante 
en el proceso educativo se juega en la delicada relación 
entre el profesor y sus alumnos, específicamente al inte-
rior de la sala de clases. Todo lo demás, es relevante en 
tanto determina el contexto en que se da dicha relación.

Gestión pedagógica y el Clima social escolar en dos 
escuelas ecuatorianas: Urbana y rural

Desde la práctica, para realizar el estudio fáctico se vi-
sitaron varias escuelas rurales, algunas no estaban dis-
puestas a colaborar, producto de los procesos de eva-
luación del Ministerio de Educación; otras no cumplían 
con el requisito de tener por los menos 10 estudiantes en 
el aula de 7º de Básica. Sin embargo, a medida que se 
profundizaba en el estudio, el transporte, el tiempo reque-
rido, eran pequeños escollos a superar, más aun al obser-
var las condiciones difíciles en que recibían las clases, 
al llegar a sentir admiración por docentes y estudiantes 
de esas zonas rurales que, sin importar nada, acudían a 
su trabajo y a recibir su formación respectivamente; así 
como también rechazo hacia el sistema, por la despreo-
cupación, abandono y mediocridad en que se encuentra 
la educación, sobre todo, en el área rural. Por su parte, 
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en la institución urbana no existieron inconvenientes para 
realizar la investigación, hubo buena disposición, el ac-
ceso fue más fácil, así como las condiciones del mismo.

Con la ayuda de un cuestionario para conocer el clima 
escolar social elaborado por Moos & Tricket (2000), y las 
adaptaciones realizadas por el equipo de investigación 
del Centro de Investigación de Educación y Psicología 
de la Universidad Técnica Particular de Loja, se recogie-
ron datos que indicaron cómo los estudiantes y maestros, 
cada uno desde su vivencia diaria, perciben la gestión 
pedagógica y el clima escolar social en el que trabajan 
.Las técnicas e instrumentos utilizados guiaron el estudio 
hacia la identificación de las potencialidades y carencias 
en cuanto a las competencias docentes, así se indujo, 
a cada uno de los participantes, en ésta investigación a 
realizar un análisis y reflexión respecto al desempeño de 
los mismos.

El trabajo realizado permitió vivenciar la estrecha relación 
que existe entre la gestión pedagógica y el clima de aula, 
cómo están fuertemente ligados, cómo el uno conduce 
al otro y contribuyen o dificultan el aprendizaje. Para po-
der explicar y analizar este objeto de la investigación, los 
métodos utilizados en éste estudio fueron el descriptivo, 
inductivo y deductivo, analítico y sintético. El método in-
ductivo y deductivo permitió configurar el conocimiento y 
generalizar de manera lógica los datos alcanzados en el 
proceso de investigación.

Al seguir los aportes de Andrade (2011), el método ana-
lítico y sintético facilitó la desestructuración del objeto 
de estudio en todas sus partes y la explicación de las 
relaciones entre elementos y el todo, así como también 
la reconstrucción para alcanzar una visión de unidad, al 
asociar los juicios de valor, abstracciones, conceptos que 
ayudarán a la comprensión y conocimiento de la realidad. 
La utilización de un método estadístico contribuyó a la 
organización de la información y tabulación de datos, se 
facilita la validez y confiabilidad de los resultados. La her-
menéutica permitió elaborar el marco teórico a partir de 
la recolección, análisis e interpretación de la bibliografía 
y finalmente, a través de él, se analizó la información pro-
ducto de la práctica, a la luz del marco teórico.

Cada uno de los métodos utilizados contribuyó a que la 
investigación fuera realizado de una manera científica, or-
denada, lógica; mediante la obtención de datos desde 
diferentes puntos de vista como son: el del estudiante, el 
del docente y el del investigador. Esta triangulación per-
mitió tener una visión más clara y apegada a la realidad 
de lo que ocurre al interior de las aulas de clases desde 
sus propios actores, reforzada con una mirada externa, 
se establece conclusiones  acerca de las fortalezas y 

debilidades de la gestión pedagógica y, por ende, del 
clima de aula, con lo que se estructura una propuesta 
tendente a la optimización de los procesos educativos, 
en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que en 
ella se forman.

De igual modo, para realizar la investigación se utiliza-
ron las siguientes técnicas de recolección y análisis de la 
información:

 • La revisión documental, como parte imprescindible 
para conocer, analizar y seleccionar los contenidos 
para los aportes teóricos, conceptuales y metodológi-
cos sobre el tema de investigación: Gestión pedagó-
gica y clima de aula.

 • La selección de ideas principales, el subrayado, 
los mapas conceptuales y otros organizadores grá-
ficos, facilitaron la labor de seleccionar la literatu-
ra, así como la comprensión y síntesis de la parte 
teórica-conceptual.

 • La observación, a través de una ficha que permitió 
evaluar el proceso y registrar enseguida las observa-
ciones resultantes. Se observó la manera como los do-
centes conducen el proceso de la clase, el ambiente, 
la actitud de los estudiantes, etc. y permitió elaborar 
un diagnóstico sobre la gestión del docente en el aula.

 • La encuesta con preguntas específicas sobre el tema 
a investigar, permitió obtener respuestas concretas al 
respecto. Se le utilizó para recolectar la información 
en la investigación de campo. A través de ella se ob-
tuvieron las variables necesarias para posteriormente 
ser tabuladas, interpretadas y analizadas para poder 
describir los resultados finales respecto a la gestión 
docente y el clima de aula.

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes:

 • Cuestionario de Clima escolar social (CES), de Moos 
& Tricket (2000) adaptación ecuatoriana para profe-
sores; cuyo objetivo es medir las relaciones profesor-
alumno y los estudiantes entre sí, así como también la 
organización del aula

 • Cuestionario de clima escolar social, de Moos & Tricket 
(2000), adaptación ecuatoriana para estudiantes; tie-
ne el mismo objetivo que el anterior, pero se le han 
añadido preguntas que tienen que ver con el aprendi-
zaje cooperativo en el aula, con la finalidad de cono-
cer cómo se da ese proceso entre los estudiantes

 • Cuestionario de autoevaluación a la gestión del apren-
dizaje del docente; permite al profesor reflexionar 
acerca de su gestión, de la práctica pedagógica; para 
fortalecer lo positivo y buscar estrategias para eliminar 
lo negativo e instaurar nuevas metodologías y técnicas



144  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

 • Cuestionario de evaluación a la gestión del aprendiza-
je del docente por parte de estudiante; el objetivo es 
que los estudiantes realicen un análisis de la metodo-
logía, estrategias, relaciones, utilizada por el maestro 
en sus clases, al evaluarse lo positivo y negativo de 
su gestión. Ésta servirá a su vez al profesor para su 
reflexión y análisis.

 • Ficha de observación a la gestión del aprendizaje del 
docente, a través de la observación de una clase por 
parte del investigador; el objetivo es determinar, im-
parcialmente, la manera como se realiza la práctica 
docente a través de una observación de la clase y la 
recepción de datos relevantes de la misma.

 • Para la tabulación de los datos se utilizó un software 
estadístico que permitió hacer un análisis de la gestión 
del docente dentro del aula, obtener un resumen de la 
información recogida y determinar los resultados de 
la investigación para proceder a su posterior análisis.

Análisis comparativo entre las escuelas 10 de Agosto 
(fiscal-rural) y UEPRIM (particular – urbana)

Para establecer una relación entre la gestión pedagógi-
ca de los docentes de las instituciones observadas, es 
importante citar las diferencias entre los dos centros edu-
cativos en cuanto a:

 • Ambiente físico en el que se imparten las clases en los 
dos centros educativos: el uno rodeado de banano y 
cacao, aulas donde hacía mucho calor y con muchos 
mosquitos que molestaron durante las primeras horas 
de la mañana (10 de Agosto) y el otro más cómodo, 
aulas con aire acondicionado (UEPRIM).

 • Tiempo para dictar las clases: la maestra de la escue-
la “10 de Agosto”  tiene dos grados a su cargo, en los 
cuales dicta todas las asignaturas; el profesor de la 
UEPRIM, imparte clases solo de matemáticas en los 3 
paralelos de 7º grado de Educación General Básica.

 • Utilización del aula: En la escuela “10 de Agosto”, los 
dos grados que tiene a cargo la maestra están en la 
misma aula; mientras en el uno dicta clases, el otro 
está resolviendo tareas.

 • Disposición de los pupitres: en la escuela “10 de 
Agosto” están dispuestas en forma de U, que es lo re-
comendado y más adecuado para trabajar en el aula; 
en cambio en la UEPRIM, están dispuestas en filas.

 • Nivel socio-económico y características de los niños 
debido al medio en que se desenvuelven con su fami-
lia, en el campo o en la ciudad.

 • Número de estudiantes: en la escuela “10 de Agosto” 
10 y en la “UEPRIM” 25 estudiantes.

 • A través del análisis e interpretación de los resultados 
de los instrumentos aplicados fue posible comenzar a 
establecer una analogía entre los resultados obtenidos 
en ambas instituciones educativas, se toman en cuen-
ta las características que las identifican y distinguen.

Tabla 1. Resumen de la Gestión Pedagógica del docente desde 
la percepción de docentes, estudiantes e investigador en los 
dos centros educativos.
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Fuente: Resultado de la autoevaluación docente, evaluación 
de estudiantes y observaciones del investigador sobre la ges-
tión pedagógica en el aula en las escuelas: “10 de Agosto” y 
UEPRIM.

Elaboración: Franco Gómez.

De este modo es posible sintetizar aquí las principa-
les características de la gestión pedagógica desde la 
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percepción de los docentes de los dos centros educa-
tivos (autoevaluación). Este análisis se concreta a través 
de las dimensiones que a continuación se despliegan:

Habilidades pedagógicas y didácticas.- Según los re-
sultados obtenidos, el docente de la UEPRIM, considera 
que posee muy buenas habilidades pedagógicas y di-
dácticas (95%) la docente de la escuela “10 de Agosto” 
también posee un muy buen concepto de ésta dimensión 
(91%) aunque un poco menor que el de la UEPRIM, lo 
que permite plantear que su gestión es muy aceptable, 
considerando su autoevaluación.

Desarrollo emocional.- En cuanto al desarrollo emocional, 
ambos docentes se califican de excelencia (100%) y éste 
es un factor fundamental para la convivencia y generación 
de aprendizajes y actitudes positivas en los estudiantes. 
Por lo que se considera una fortaleza en tal sentido.

Aplicación de normas y reglamentos.- En ésta dimensión 
el docente de la UEPRIM (91%) considera que debe re-
visar su actuación; la maestra de la “10 de Agosto”  tam-
bién tiene debilidad en éste punto (81%), es ésta mayor 
que en la UEPRIM.

El auto reconocimiento de las debilidades existentes en 
esta dimensión es manifestación de la honestidad profe-
sional de las docentes con que se trabajó y constituye, a 
su vez, un primer estadio hacia su superación.

Clima de aula.- Según ambos docentes el clima de aula 
es excelente, en la UEPRIM (100%) un poco mejor que en 
la “10 de Agosto”  (97%), por lo que considera la docente 
que le falta involucrarse un poco más en las actividades 
con los estudiantes y procurar obtener mayor información 
sobre ellos para realizar un mejor trabajo. En este senti-
do se considera muy positivo el clima de aula existente, 
aun cuando sea necesaria una profundización en cuanto 
al conocimiento de las características individuales de los 
estudiantes que pudiera estar limitando su atención dife-
renciada en cuanto a aprendizaje y comportamiento.

De igual modo, fue posible precisar las características de 
la gestión pedagógica desde la percepción de los estu-
diantes en los dos centros educativos urbano y rural, en 
las mismas dimensiones:

Habilidades pedagógicas y didácticas: dentro de ésta 
dimensión, los estudiantes califican a sus docentes con 
un promedio de muy bueno, con lo que es ésta percep-
ción un poco mejor para la docente de la “10 de Agosto” 
(81%), que para el de la UEPRIM (78%). Es importante 
destacar que en ello podría estar influyendo el reconoci-
miento, por parte de los estudiantes del compromiso pro-
fesional de una docente, que por encima de dificultades 
materiales, logra un desempeño pertinente.

Los trabajos grupales, en equipo y la utilización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
constituyen unas de las debilidades que los estudiantes 
manifiestan en su observación en ambos centros educa-
tivos, a pesar de que existen diferencias en cuanto a la 
infraestructura al respecto, que favorecen a la institución 
urbana.

Aplicación de normas y reglamentos: referente a ésta di-
mensión, los estudiantes de ambas escuelas califican a 
sus docentes casi por igual. En la escuela “10 de Agosto”  
(81%), las debilidades son un poco mayores en las fal-
tas a clases y en la planificación de actividades. En la 
UEPRIM (82%), en cambio están en la falta de puntuali-
dad y en la entrega de calificaciones a tiempo.

Clima de aula: en cuanto al clima de aula éste es mejor 
percibido por los estudiantes de la escuela rural (82%) 
que por los de la urbana (79%) al ser los factores de ma-
yor debilidad en la primera el manejo adecuado de con-
flictos y de la disciplina, el cumplimiento de acuerdos, y 
en la segunda el manejo adecuado de conflictos, com-
partir intereses con los estudiantes, el estar dispuesto a 
aprender de ellos.

Por su parte el análisis de las características de la gestión 
pedagógica desde la percepción del investigador arrojó 
los siguientes resultados:

Habilidades pedagógicas y didácticas: la percepción del 
investigador concede una muy buena calificación en ésta 
dimensión a los dos docentes, al ser mejor en la UEPRIM 
(93%) que en la “10 de Agosto”  (87%). Se consideran 
algunas falencias en el manejo y utilización de las técni-
cas de trabajo grupales y colaborativos y de las TIC en 
el aula.

Aplicación de normas y reglamentos: en ésta dimensión 
se consideró por lo observado que existe un excelente 
manejo en la UEPRIM (100%) por lo que es muy bueno 
también en la “10 de Agosto” (94%) pero un poco menor, 
encontrándose una pequeña debilidad en el manejo de 
la aplicación de normas y la planificación de actividades.

Clima de aula: la percepción del clima de aula por par-
te del investigador fue excelente en ambas instituciones 
(100%), se observaron relaciones excelentes, participa-
ción, colaboración entre todos.

Dado el análisis de las características anteriores, es po-
sible ofrecer un resumen de la gestión pedagógica del 
docente desde la percepción de docentes, estudiantes 
e investigador en los dos centros educativos. Al realizar 
la comparación de los resultados obtenidos en ambos 
centros educativos, en las 4 dimensiones correspondien-
tes a la gestión pedagógica, se puede manifestar que el 
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docente de la UEPRIM posee una mejor percepción del 
trabajo que realiza en el aula, el valor que ha asignado a 
su gestión es superior al de la docente de la escuela 10 
de Agosto, aunque ésta también es muy buena según la 
apreciación de la maestra.

Según los estudiantes, la percepción de los de la escuela 
10 de Agosto, es superior a la de la UEPRIM en cuan-
to a las habilidades pedagógicas y didácticas y al clima 
de aula, aunque la diferencia no es mucha; en cambio 
los alumnos de la UEPRIM han asignado un valor mayor 
a su docente en la aplicación de normas y reglamentos 
aunque por una mínima diferencia con la que valoraron 
los alumnos de la “10 de Agosto” a su maestra. Las ob-
servaciones realizadas determinan un valor superior para 
el docente de la escuela urbana UEPRIM en cuanto a 2 
de las dimensiones de la gestión pedagógica: habilida-
des pedagógicas y didácticas y aplicación de normas y 
reglamentos; se asigna en cambio el máximo valor a los 
dos docentes en lo concerniente al clima de aula. De ma-
nera general los promedios son mayores para el docente 
de la escuela urbana, aunque con poca diferencia de la 
escuela rural.

Por su parte, el análisis comparativo entre la apreciación 
del CES de estudiantes y docente de la UEPRIM, permite 
reconocer que, en términos generales el docente de 7º 
grado de EGB de la UEPRIM, posee una percepción más 
elevada del clima social de su clase de la que tienen sus 
estudiantes.

Al comparar los resultados se toma como referencia lo 
que mide cada dimensión y subescala según Moos & 
Tricket (1974), se observó lo siguiente: 

Relaciones: existe una gran diferencia en la apreciación 
que tienen de la dimensión de relaciones en cuanto a 
implicación y afiliación, el docente las considera como 
excelentes, los estudiantes se interesan en sus clases, 
disfrutan del ambiente, se ayudan, son amigos y disfrutan 
juntos, mientras que los educandos no lo perciben de la 
misma manera, su apreciación es baja, por tanto debe 
hacerse un análisis para ver qué factores son los que in-
ciden para tener puntos de vista divergentes.

Referente a la sub-escala de ayuda existe una diferencia, 
no muy significativa, entre lo percibido por docente y es-
tudiantes, es decir que ambos consideran de la misma 
manera el grado de preocupación y amistad del docente 
con los alumnos, que en éste caso es baja; está siendo 
descuidado por parte del maestro éste componente afec-
tivo fundamental para un buen clima de aula.

Autorrealización: en la sub escala de tareas el docente la 
percibe como muy buena, que para los estudiantes es en 

cambio baja, consideran que el docente no pone mucho 
énfasis en el temario o no concede importancia a la cul-
minación de las tareas programadas, por lo expuesto los 
estudiantes necesitarían mayor preocupación del maes-
tro por los temas que imparte.

La competitividad (otra sub escala de la dimensión de 
realización) es con mínima diferencia mejor apreciada por 
los estudiantes que el docente, sin embargo su puntua-
ción no es muy alta, por tanto ambos están consideran-
do que falta poner más esfuerzo para lograr una buena 
calificación.

Estabilidad: en los ámbitos de organización y claridad, 
el docente la percibe como muy buena, es decir que las 
tareas los estudiantes las realizan organizadamente y 
conocen las normas, la importancia de las mismas y las 
consecuencias de su incumplimiento, sin embargo los es-
tudiantes no lo perciben de igual manera, al ser la diferen-
cia de menor cuantía; en claridad la diferencia es mayor, 
por tanto o no se conocen en su totalidad las normas o 
incumplen en su aplicación, situación que no está siendo 
percibida por el maestro.

La sub-escala de control es considerada como baja por 
los estudiantes y más baja aún por el docente, lo que sig-
nifica que al maestro le falta eficiencia en el manejo de la 
disciplina, no es estricto, no controla el cumplimiento de 
las normas, ni sanciona a los que las desobedecen, lo 
que puede ocasionar un caos al interior del aula

De igual modo, mediante el análisis de los resultados de 
los instrumentos aplicados, fue posible realizar una com-
paración entre la apreciación del CES de estudiantes y 
docente del Centro educativo “10 de Agosto”. El análisis 
comparativo de la percepción del clima de aula por par-
te de los docentes y estudiantes de la escuela “10 de 
Agosto” permite observar que la percepción de la docen-
te es mejor que la de los estudiantes; así se tiene:

Relaciones: la percepción en la dimensión de relaciones 
es muy alta por parte de la docente mientras que por los 
estudiantes es menor; en lo referente a implicación existe 
una apreciación más cercana entre ambos actores edu-
cativos aunque los estudiantes consideran que no todos 
“muestran interés en las clases ni disfrutan del ambiente” 
(Moos & Tricket, 1974), en cambio la docente lo ve mejor. 
En afiliación y ayuda la diferencia es mayor, al parecer los 
estudiantes no se consideran todos amigos ni se ayudan 
en igual forma, pero para la maestra la relación es exce-
lente, de manera que la brecha observada es un proble-
ma que hay que analizar.

Autorrealización: en cuanto a las tareas, la docente 
considera muy baja la importancia que le concede a la 
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culminación de las mismas y al énfasis en sus temas de 
clase, mientras que los estudiantes lo ven mejor, aunque 
también es baja la percepción; al ser este un factor muy 
importante a considerar y a superar, ya que la importancia 
que el docente de a su tarea redundará en sus estudiantes, 
en su aprendizaje y en el valor que ellos también le den.

En cuanto a competitividad, los estudiantes consideran 
que se esfuerzan por obtener una buena calificación, que 
la docente por otro lado considera insuficiente, que no 
existe el interés debido, se puede inferir que los reque-
rimientos del docente no son los mismos que los que se 
exigen los estudiantes.

Estabilidad: la organización es mejor percibida por la do-
cente que por los estudiantes, mientras que la maestra 
considera que existe un mejor orden y organización en la 
realización de tareas, para los estudiantes no es así.

En cuanto a claridad, para el docente todos conocen las 
normas y las siguen en un nivel muy bueno, pero para 
los educandos no es igual y lo evalúan como bueno, por 
tanto el profesor debería preocuparse de que las normas 
sean conocidas y exigir su cumplimiento.

En cuanto al control, es percibido como deficiente por los 
estudiantes y según la profesora es prácticamente nulo, 
es decir, que no está cumpliendo a cabalidad con su fun-
ción de controlar y sancionar el incumplimiento de nor-
mas, por tanto el comportamiento y la disciplina pueden 
verse menoscabados. El cambio o innovación, es una al-
ternativa que la maestra considera positiva, es decir que 
sus clases son creativas, atractivas, sin embargo los estu-
diantes no las perciben así en su totalidad, de este modo 
existe una diferencia marcada en sus apreciaciones; lo 
que la maestra está considerando como novedad puede 
estar resultando aburrido o repetitivo para los estudiantes.

Finalmente, el análisis comparativo de la percepción del CES 
entre los centros educativos “UEPRIM”  y “10 de Agosto” 
permite afirmar que en cuanto a la apreciación por parte de 
los estudiantes en las dimensiones de relaciones, autorrea-
lización y cambio, la percepción es mayor y por ende mejor 
en la escuela “10 de Agosto” ; en cambio en la de estabi-
lidad la concepción es mejor en la ¨UEPRIM¨. Todo esto al 
considerar que los porcentajes obtenidos no son altos.

Entre los docentes en cuanto a la dimensión de relacio-
nes coinciden en lo correspondiente a afiliación, los es-
tudiantes son amigos, se ayudan, disfrutan trabajando 
juntos; en cambio difieren en la implicación, en la escuela 
urbana el docente manifiesta que ésta es excelente y en 
la rural es menor pero muy buena; en cuanto a ayuda, en 
la UEPRIM, el maestro considera que el grado de ayuda 
y preocupación por sus alumnos no es muy buena, en 

cambio en la escuela “10 de Agosto”  a criterio de la pro-
fesora, es excelente.

En la dimensión de autorrealización es bastante grande la 
diferencia entre la apreciación de los docentes, en cuanto 
a tareas y competitividad en la UEPRIM se considera en-
tre muy buena y buena respectivamente; en cambio, en 
la “10 de Agosto” es muy baja en ambas sub-escalas. En 
cuanto a cooperación en la escuela de la zona rural es 
mayor que en la de la zona urbana.

En lo correspondiente a estabilidad en las sub-escalas de or-
ganización y claridad, los docentes de las dos instituciones 
tienen apreciaciones similares, lo que no ocurre con el control 
que es bajo en la UEPRIM y deficiente en la “10 de Agosto”.

En innovación ambos maestros tienen valores altos por 
tanto consideran que sus clases son creativas, novedo-
sas en su mayoría.

Los resultados obtenidos indican, sobre todo, la diferente 
apreciación que poseen los estudiantes y docentes de 
las dimensiones y sub escalas del CES y son precisamen-
te esas diferencias las que hay que reducir para llegar a 
su optimización y conseguir el clima de aula ideal para la 
formación de los educandos.

CONCLUSIONES
Aunque las condiciones físicas de infraestructura, equi-
pamiento, etc., son importantes para desarrollar un mejor 
aprendizaje en los estudiantes, no son un determinante 
al momento de evaluar la gestión pedagógica y el clima 
de aula, por lo investigado, estos indicadores están aso-
ciados más con la cercanía, confianza, colaboración, es 
decir, con las relaciones interpersonales que se estable-
cen con sus profesores y compañeros y con las prácticas 
institucionales; esto se evidencia con la escuela “10 de 
Agosto”, que carece de infraestructura e implementación 
adecuada, lo que si posee la UEPRIM y sin embargo, am-
bos indicadores se manifiestan de manera muy similar en 
ambas, e inclusive, un poco mayor en la escuela rural.

El análisis realizado, permite establecer que existe una 
estrecha relación entre la gestión pedagógica del docen-
te y el clima de aula, éste último aunque requiere de la 
participación de todos, depende mucho de la gestión del 
maestro que debe convertirse en un mediador social.

A partir de los resultados de este estudio es posible dise-
ñar estrategias institucionales que permitan aplicar técni-
cas orientadas a mejorar las habilidades socio-afectivas 
y cognitivas en los estudiantes que favorezcan el perfec-
cionamiento interrelacionado de los indicadores estudia-
dos, nacional para la enseñanza y evaluación.
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RESUMEN

El presente artículo está dirigido a determinar la ac-
tual práctica de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC),en el proceso educativo del Colegio 
de Bachillerato Juan Montalvo, de la provincia de El Oro, y 
realizar un análisis de las mismas tomando en considera-
ción la relevancia que poseen para cumplir estándares edu-
cativos, con estrategias de cambio e innovación, que asuma 
a la educación como un todo, en donde los principios de 
interdisciplinariedad se fortalezcan para volcarlos en el úni-
co y fundamental propósito que posee la educación en el 
Ecuador y el mundo como lo es mejorar las condiciones de 
vida de una sociedad.

Palabras clave:

Uso y manejo de las TIC, interdisciplinariedad, calidad 
educativa, organización institucional.

ABSTRACT

This article is aimed to determinate the current practice 
of Information and Communications Technology (ICT) in 
the educational process of Juan Montalvo High School, in 
the province of El Oro. Also, toper form an analysis taking 
into account the relevance they have to meet educatio-
nal standards with strategies to foster change and inno-
vation and to undertake education as a whole; where the 
principles of interdisciplinary strengthen to dump them in 
the one fundamental purpose education in Ecuador has 
and the world as it is to improve the living conditions of a 
society.

Keywords:

Use and management of ICT, interdisciplinary, education 
quality, institutional organization.
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INTRODUCCIÓN
A nivel de país se pretende mejorar la calidad educati-
va considerada el único medio que articula la integración 
cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo de 
las naciones, para lo cual se requiere implementar políti-
cas que vayan orientadas a enfrentar las demandas de un 
mundo globalizado, por lo que no se puede ignorar el uso 
y manejo de las TIC en el proceso educativo, tomando 
como una fuente de conocimiento y constante prepara-
ción, tal es el caso que la UNESCO (2004), señala que 
en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a 
mejorar la calidad de la educación por medio de la diver-
sificación de contenidos y métodos, promover la experi-
mentación, la innovación, la difusión y el uso compartido 
de información y de buenas prácticas, la formación de 
comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido 
sobre las políticas a seguir.

Las exigencias del entorno, necesidades de los docen-
tes y estudiantes y de la comunidad en general, ameritan 
de una gestión educativa competitiva, con capacidad de 
respuesta, solución de problemas oportunos y pertinen-
tes, que se adapten a los cambios que implica la educa-
ción como fenómeno social, ya que hoy se reconoce que 
estas prácticas están condicionadas, sobre todo, por lo 
que saben los docentes, por el potencial pedagógico que 
les atribuyen y por las actitudes que mantienen hacia las 
mismas (Windschitl & Sahl, 2002).

Palomo, Ruiz & Sánchez (2007), expresan que las TIC 
ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una ac-
titud pasiva por parte del alumnado a una actividad cons-
tante, a una búsqueda y replanteamiento de contenidos 
y procedimientos. Aumentan la implicación del alumnado 
en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven 
obligados constantemente a tomar “pequeñas” decisio-
nes, a filtrar información, a escoger y seleccionar.

Más allá del manejo instrumental básico de las TIC, el do-
cente requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de 
aprender a enseñar significativamente a sus estudiantes 
con apoyo en dichas tecnologías lo que implica su parti-
cipación activa en proyectos colectivos de diseño y uso 
de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC y 
los retos que enfrentan los docentes (Díaz Barriga, 2010).

En tal virtud, la presente investigación centra su trabajo 
en evaluar las características del uso y manejo de las TIC 
en el proceso educativo del Colegio de Bachillerato Juan 
Montalvo, el mismo que demanda de políticas y acciones 
orientadas a promover la comunicación, preparación de 
los docentes en el ámbito de las TIC, infraestructura de 
tecnologías de información, pertinentes y adecuadas a 

las necesidades actuales, mostrando un enfoque en la 
construcción de nuevas prácticas docentes y de partici-
pación social, que permitan transformar la cultura orga-
nizacional y fomentar en los estudiantes la iniciativa de 
mejorar su capacidad intelectual, sin parcelar el conoci-
miento ni el aprendizaje, sino potenciando el desarrollo de 
una a otra disciplina.

Para ello es importante destacar que el personal a pesar 
de no disponer de insumos necesarios, está dispuesto a 
mejorar sus condiciones actuales con respeto al dominio 
de las herramientas tecnológicas en la educación, lo que 
genera un ambiente positivo para enrumbar cambios.

A esta tarea se debe agregar estrategias de innovación 
que no solo consiste en realizar las cosas de otra manera 
o con otras herramientas, sino lograr cambios importan-
tes en beneficio de la entidad y que emprender va liga-
do a las aspiraciones que se proponen, por esta razón al 
Colegio Juan Montalvo le urge tomar iniciativas inteligen-
tes que vayan orientadas al desarrollo y a una participa-
ción social responsable, en ese momento la existencia de 
la educación cobra sentido, con estudiantes que hagan 
uso de la investigación y de los adelantos tecnológicos 
y profesores que los conviertan en constructores de su 
propio conocimiento, pero sin dejar de lado la gran labor 
de guía y orientador que debe protagonizar en el aula de 
clase, mediante la toma de estrategias activas que moti-
ven el interés de los educandos.

Esta iniciativa surge y puede llegar al éxito mediante la 
comunicación dentro de la institución ya que como lo 
expresa Freire (1999), la comunicación tiene dos fases 
constitutivas indisolubles: acción y reflexión. Ambas en 
relación dialéctica establecen la praxis del proceso trans-
formador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo 
estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra 
verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar 
en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo.

DESARROLLO 
La revolución digital es irreversible por lo que sus bene-
ficios deben ir orientados a mejorar principalmente la ca-
lidad del sistema educativo, ya que permite establecer 
condiciones de información y comunicación óptimas para 
el aprendizaje colaborativo, siempre y cuando se cuente 
con la fortaleza de políticas educativas bien orientadas y 
personal docente con condiciones para guiar al currículo 
en la efectiva aplicación de las TIC.

La sociedad del conocimiento demanda que profesiona-
les, estudiantes y ciudadanos en general desarrollen un 
aprendizaje permanente. La era de la información se ha 
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caracterizado por la gestión del conocimiento, la relevan-
cia del talento de las personas, la creatividad, innovación, 
el creciente auge de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TIC), entornos de acelerados cambios 
y altos niveles de incertidumbre, la globalización y com-
petitividad, entre otros (Chiavenato, 2002).

En este contexto inicia el proceso de investigación, que 
requiere identificar como los adolescentes asumen la uti-
lidad de las TIC, más allá de las redes sociales, como un 
simple espacio de distracción, y que mejor que recurrir a 
una institución educativa en donde el ser humano asiste 
para mejorar sus condiciones de vida, desde las diferen-
tes esferas sociales.

El Colegio de Bachillerato Juan Montalvo, creado desde 
1984, se brindó como escenario para ejecutar esta inves-
tigación, el que con su alto número de estudiantes (1500 
estudiantes, aproximadamente) en sus tres jornadas la-
borales, se ubica entre los principales centros educativos 
de la provincia de El Oro.

La investigación desarrollada es eminentemente descrip-
tiva, tomando una muestra considerable de estudiantes, 
docentes y autoridades, se pudo detectar las debilida-
des en los factores inherentes al uso y manejo de las TIC, 
destacando la necesidad de mejorar la gestión que vaya 
a acorde a las necesidades actuales del personal y estu-
diantes del plantel.

Ante lo cual se evaluaron las siguientes variables en base 
a la propuesta de marco común de la UNESCO en la 
Medición de las TIC en educación:

Figura 1. Variables analizadas por la UNESCO en educación.

La Gestión que se desarrolla en todos los ámbitos es efec-
tiva, cuando determina logros a la entidad que la realiza, 
por ello es alarmante que en el Colegio Juan Montalvo, 
según criterio del personal en un 42%, manifiestan que 
no se han observado logros en instituciones por medio 
de la aplicación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, lo que debilita la optimización de este 
gran recurso que nos ofrece este mundo globalizado.

Es importante hacer correctivos a la Gestión de las TIC 
de tal manera que sus logros empiecen a vislumbrar el 
cambio en los procesos educativos que por ende reper-
cutirán en las acciones docentes y discentes del plantel, 
generando iniciativa y motivación al aprendizaje, como lo 
señala el Instituto de Estadística de la UNESCO: las tec-
nologías pueden perfeccionar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje reformando los sistemas convencionales de 
atención educativa, reforzando la calidad de los logros de 
aprendizaje, facilitando la adquisición de competencias 
de última generación, promoviendo el aprendizaje a lo 
largo de la vida y mejorando la gestión institucional.

Uso de las TIC, por parte de la comunidad montalvina:

En relación, al uso que los miembros de la institución le 
dan a las TIC, el 40% de ellos, simplemente las ven como 
una herramienta de distracción en las redes sociales, en 
donde pueden hacer más amigos y estar comunicados 
con ellos, sin considerar que pueden convertirse en una 
gran fortaleza para la institución ya que los acerca al en-
torno y a los conocimientos en el mundo entero.

Reorientar la utilización de la tecnología para fomentar el 
desarrollo académico y la investigación es importante en 
toda institución y sobre todo en este caso particular una 
institución educativa, que demanda de jóvenes con ini-
ciativa que vayan a cambiar la realidad de un país que 
pide a gritos desarrollo y mejores condiciones de vida.

Calidad educativa:

La calidad de la educación se ha constituido en los úl-
timos tiempos, en un principio organizador de las polí-
ticas estatales e institucionales. El concepto debe ser 
multidimensional y contextualizado, con este referente 
se analiza las respuestas de los encuestados, que en un 
63% consideran que la calidad educativa del plantel es 
deficiente, situación que se refleja en las bajas califica-
ciones obtenidos por los estudiantes en las pruebas SER 
ECUADOR 2011, lo que significa que la institución no ha 
alcanzado un desarrollo máximo; ha estado sujeta a la im-
provisación y falta de continuidad, en donde los objetivos 
se han orientado a mejorar la gestión administrativa antes 
que a la búsqueda de una mayor equidad y calidad de la 
educación.

Para éste propósito se puede fomentar la utilización del 
fácil acceso a la sociedad de la información, con el fin 
de promover la inclusión digital y la igualdad de oportu-
nidades, en el marco de la Educación para la competi-
tividad. Alumnos que tengan derecho a desarrollar sus 
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aprendizajes, siguiendo la propuesta que hoy ofrece el 
Ministerio de Educación mediante su modelo de Calidad 
Total.

Resultado del proceso enseñanza aprendizaje:

El proceso de enseñanza aprendizaje es una acción in-
fluenciada por el medio que le rodea y el sujeto que apren-
de incorpora y sistematiza en su proceso mental, por ello 
genera resultados importantes para quien lo aplica.

Analizando los datos de la encuesta podemos resaltar 
que un 62% de personas, consideran que no se han ob-
tenido los resultados esperados con el proceso de en-
señanza aprendizaje, detalles importantes de tomar en 
cuenta para el cambio de estrategias en la educación de 
los jóvenes, debido a que si estos resultados no son favo-
rables, la meta principal del colegio se perdería.

Por ello es necesario hacer cambios en las políticas insti-
tucionales que permitan el involucramiento de toda la co-
munidad montalvina, organizados por un liderazgo efecti-
vo que comprometa la labor de todos en un solo objetivo 
que es el desarrollo institucional mediante el mejoramien-
to del proceso de enseñanza aprendizaje. Bajo condicio-
nes favorables, se estima que las TIC pueden contribuir 
considerablemente a: extender las oportunidades de 
aprendizaje hacia poblaciones más amplias y diversas; 
trascender barreras culturales; y derribar las restricciones 
físicas impuestas por los establecimientos educativos y 
las fronteras geográficas (Haddad & Draxler, 2002), por lo 
que adecuarlas a éste proceso, redundaría en beneficio 
de la institución y el desarrollo efectivo del currículo.

La formación y capacitación en un educador es inagota-
ble, en todas las áreas que permitan potenciar al recurso 
humano que los rodea, por lo que es lamentable que de 
acuerdo a los resultados de la encuesta en la institución 
objeto de estudio, no se realicen capacitaciones en tec-
nología a los docentes, para que de esa manera se con-
viertan en una verdadera guía para sus estudiantes y los 
alejen de la enajenación que poseen al momento, ya que 
solo hacen uso de las TIC como medio de distracción y 
ocio, olvidando que estas herramientas son consideradas 
hoy en día como una estrategia que direcciona y fortalece 
el aprendizaje. 

La aplicación de la tecnología en educación es un reto 
para todo maestro ya que exige mayor acoplamiento a las 
demandas existentes en el siglo XXI, por ello se requiere 
que la gestión institucional involucre este aspecto impor-
tante para la motivación de los jóvenes al campo del co-
nocimiento, tomando en cuenta los “Estándares UNESCO 
de competencia en TIC para el maestro” (ECD-TIC), que 
ofrecen directrices para planear programas de formación 

del profesorado y selección de cursos que permitan pre-
pararlos para desempeñar un papel esencial en la capa-
citación tecnológica de los estudiantes. 

Además, esta capacitación debe ir orientada a lograr que 
el docente, entienda las dimensiones de su labor ante la 
sociedad, a desarrollar y adquirir habilidades que le po-
sibiliten relaciones de aprendizaje productivas con sus 
estudiantes, analizar las consecuencias de los cambios 
producidos por las tecnologías digitales, en la forma de 
crear, representar, almacenar y acceder al conocimiento y 
también a reflexionar sobre el rol de los recursos digitales 
en la vida y en la forma de aprender y de relacionarse de 
sus estudiantes.

Una alternativa o estrategia motivadora se puede encon-
trar en el uso de las TIC, no solo dentro de las aulas sino 
como una actividad complementaria al aprendizaje; mo-
tivadora porque genera mayores posibilidades de loca-
lizar la información pertinente, así como de realizar los 
contactos necesarios que fortalezcan el diálogo sobre los 
procesos de aprendizaje entre compañeros y maestros, 
es decir fomentando el trabajo colaborativo desde sus 
hogares, ante esta posibilidad los docentes entre criterios 
divididos manifiestan que lo utilizan para fortalecer las re-
laciones sociales en el mayor porcentaje, aunque según 
otras versiones no le dan ninguna utilidad.

La implementación de la tecnología debe hacerse siem-
pre pensando en su utilización como un cambio didáctico 
y académico más que instrumental. Haciendo referencia 
a la modelización de Law (2004), ya no se trata de apren-
der sobre las TIC o con las TIC, sino a través de las TIC. 
Ya no se trata solo de integrar a las TIC en el aula, sino 
que esa integración traspasa y trasciende los límites del 
aula.

La expansión de la tecnología en todos los ámbitos y 
estratos de nuestra sociedad se han producido a gran 
velocidad, y es un proceso que continúa ya que van apa-
reciendo sin cesar nuevos elementos, los mismos que de-
ben ser aprovechados para la educación de los jóvenes y 
en todos los ámbitos socioeconómicos. 

A pesar de ello se detectó que la institución posee un la-
boratorio de computación con escaso número de máqui-
nas, sin ningún otro elemento que apoye a la innovación 
de las clases, debido a la falta de recursos económicos 
que fundamentalmente las instituciones fiscales pade-
cen, es aquí donde las diferencias sociales florecen.

A pesar de las leyes que determinan a la educación pú-
blica como ineludible e inexcusable para el Estado, no 
se ha cumplido con la implementación de herramientas 
tecnológicas necesarias para la efectiva aplicación de 
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las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que 
con esto se genere el cambio en el rol del docente, que 
deja de ser el ponente para convertirse en un mediador 
del aprendizaje, es decir la figura del docente se vuelve 
insustituible, para la construcción del conocimiento, por 
lo que la incorporación del recurso tecnológico al trabajo 
pedagógico de la escuela es la herramienta más indicada 
para facilitar este proceso.

Predisposición a un ambiente tecnológico en las jorna-
das laborales:

Todo cambio o emprendimiento que se pretenda aplicar 
en una organización debe contar primordialmente con 
la predisposición del personal es decir de la actitud que 
se le muestre al cumplimiento de las metas, para ello es 
importante involucrar a todos en las propuestas, de tal 
manera que exista ese compromiso.

Es alentador revisar estos datos estadísticos debido a 
que los docentes en un gran porcentaje 64%, expresan 
estar dispuestos a trabajar en un ambiente tecnológico 
para el desarrollo de sus clases, sin duda esto se convier-
te en una gran fortaleza para emprender nuevas acciones 
en lo pedagógico. Si bien esperamos que los resultados 
de aprendizaje de los alumnos se vean influenciados por 
las prácticas pedagógicas de sus docentes, debemos re-
conocer que los resultados (ya bien percibidos o reales) 
ejercen influencia sobre las posteriores decisiones peda-
gógicas del docente (Pelgrum & Anderson, 2001).

Recursos didácticos utilizados por el docente:

Los recursos didácticos constituyen un elemento de tras-
cendental importancia en el proceso educativo, pues 
ellos facilitan la comprensión y motivan al estudiante 
predisponiéndolo para el aprendizaje. El docente debe 
seleccionar las mejores herramientas, con la finalidad de 
que los jóvenes asimilen y comprendan los contenidos, 
desarrollen destrezas y actitudes favorables.

En los resultados estadísticos se observa que el 65% de 
los estudiantes manifiestan que los docentes utilizan re-
cursos didácticos tradicionales como por ejemplo piza-
rra y marcadores, que si bien son necesarios, no deben 
ser los únicos a los que se recurra en la clase, para ello, 
a menudo, estos factores que operan a nivel de docen-
tes, escuelas y sistemas deben cambiar o ser cambiados 
para adaptarse al impacto anticipado o real que tienen 
las prácticas pedagógicas en los alumnos (Law, 2008)
(Pelgrum & Anderson, 2001).

La aplicación de las TIC en los procesos educativos es 
un área poco explorada en el país, se están dando va-
rias pautas por parte del Ministerio de Educación para 

incrementar esta posibilidad en el magisterio, por medio 
de cursos de capacitación on-line, además de los cam-
bios en la malla curricular tanto de la educación básica 
como la de bachillerato, tal es el caso de la asignatura 
de Informática Aplicada a la Educación, que dio un giro 
considerable en sus contenidos, agregando al estudio de 
programas, la posibilidad de desarrollar actividades que 
se direccionen a resolver problemas cotidianos. Pero a 
esto se le debe agregar el trabajo colaborativo, que inicie 
desde la gestión en las instituciones educativas, es decir 
fomentar la intercomunicación entre las diferentes asig-
naturas del currículo, para que exista un apoyo mutuo, 
centrado en una gran herramienta como lo son las TIC.

El apoyo y asesoramiento tecnológico pedagógico com-
prende la disponibilidad de acciones que permitan ofre-
cer servicios a fin de que las futuras generaciones tengan 
mejores posibilidades de vida, considerando lo que seña-
la el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos 
en el Mundo 2010, “las desigualdades, la estigmatización 
y las discriminaciones emanadas del nivel de ingresos, la 
desigualdad entre los sexos, la etnia, el idioma, el lugar 
de domiciliación y la discapacidad están retrasando los 
progresos hacia la Educación para Todos”. (UNESCO, 
2010). Esta constatación debe ser cuidadosamente tra-
bajada al utilizar TIC en la educación de manera de no 
contribuir a acentuar brechas, por el contrario, deben 
apoyar su eliminación.

CONCLUSIONES
En la institución educativa, objeto de estudio se pudo de-
tectar la debilidad en cuanto al uso y manejo de las TIC en 
el desarrollo de aprendizajes, por diferentes razones tales 
como: la falta de dominio por parte de los docentes en la 
aplicabilidad de herramientas tecnológicas, débil infraes-
tructura y equipamiento en la entidad por su condición de 
pública y la desordenada orientación de los jóvenes ha-
cia la optimización de los pocos recursos que poseen en 
ésta área. Ante lo cual urge una planificación que oriente 
al currículo a utilizar estas herramientas, y las convierta 
en un gran potencial para desarrollar aprendizajes signi-
ficativos en los jóvenes, ya que ofertan la posibilidad de 
realizar actividades de innovación y emprendimiento, es 
decir enrolarse con situaciones propias del siglo XXI.

Cambiar estructuras sociales, sin duda alguna es una ar-
dua tarea, que actualmente enfrenta el sistema educati-
vo ecuatoriano y en este caso particular el nivel medio, 
pero con la predisposición que poseen los docentes, se 
podrá evidenciar un trabajo colaborativo entre las asig-
naturas y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, es decir potenciar la interdisciplinariedad en el 
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sector educativo, sin parcelar el conocimiento. Por ello 
es indispensable cumplir con procesos de monitoreo y 
evaluación de logros que determinen la efectividad de su 
aplicación.
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RESUMEN

En el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, no existe 
acceso pleno a todas las fuentes de información, no se le 
da el uso adecuado a las tecnologías, no hay cultura infor-
macional de cómo aprovecharla y a la hora de determinar 
que es útil, no se toma la decisión correcta. Debido a esto, 
existe un cúmulo de información que no es aprovechada 
y tras el avance tecnológico crece cada día. Por estas ra-
zones, es necesario que se pueda trabajar y asimilar toda 
la información de manera correcta, basado en el desarro-
llo de estrategias de búsqueda mediante la utilización de 
los medios digitales. Para darle solución a la problemática 
anterior, se proyecta el objetivo de crear un sitio web que 
contribuya al desarrollo de habilidades informacionales en 
el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. Para la con-
fección del sitio web se utilizó Hot Potatoes 6.3.0.3 para di-
señar los sistemas de ejercicios de autoevaluación en el sitio 
web. Joomla 1.6.0 para el desarrollo del sitio web. Como len-
guaje de programación PHP Script Language versión 5.2.6. 
Como gestor de Bases de Datos MySQL Database versión 
5.0.51b. El resultado del trabajo constituye un sitio web que 
posee una estructura informativa-evaluativa para lograr las 
habilidades informacionales en el Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa.

Palabras clave:

Tecnologías, información, búsqueda, habilidades 
informacionales.

ABSTRACT

In the Mining Metallurgic Institute of Moa, there is not full 
access to all sources of information, is not given the pro-
per use technologies, there is no information culture of 
how to harness and determining which is useful, not the 
right decision is made. Because of this, there is a wealth 
of information that is not harnessed and technological 
progress after growing every day. For these reasons, it 
is necessary to be able to work and assimilate all the in-
formation correctly, based on the development of search 
strategies using digital media. For solving the above 
problems, the objective projects of create a website that 
contributes to the development of information skills in the 
Mining Metallurgic Institute of Moa. Hot Potatoes 6.3.0.3 
was used to design systems self-assessment exercises 
on the web site. Joomla 1.6.0 was used for website de-
sign. As programming language was used PHP Script 
Language version 5.2.6. As manager database was used 
MySQL Database version 5.0.51b. The result of this work 
is a website that has an evaluative-information structure 
to achieve information skills in the Metallurgical Mining 
Institute of Moa.

Keywords:

Technology, information, search, information skills
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INTRODUCCIÓN
La información es un elemento clave en el trabajo de las 
organizaciones, “es el conocimiento transformado, su for-
ma representa dicho conocimiento” (Nieves Lahaba, & 
León Santos, 2001). Específicamente en las instituciones 
académicas de Cuba, se destaca como el factor funda-
mental que determina el comportamiento de todos los in-
dicadores del desempeño tanto de los individuos como 
de sus niveles estructurales, lo que contribuye a asegurar 
su desarrollo. El tratamiento de la información dentro del 
ciclo de vida de las instituciones académicas, se convier-
te en un instrumento que soporta las decisiones que son 
tomadas, la evaluación, el control de los procesos, deter-
minación de errores y la capacitación del personal.

La gestión de la información se concibe como “el proce-
so para la obtención de la información adecuada, en la 
forma correcta…, al precio adecuado, en el tiempo opor-
tuno y lugar apropiado, para tomar la decisión adecuada” 
(Gil-Montelongo, López-Orozco, Molina-García & Bolio-Yris, 
2011). Mediante la misma se administra, analiza y utiliza la 
información desde su creación hasta el momento en que 
es archivada o distribuida hacia el destino final y que sir-
ven de soporte a la toma de decisiones, mejorando además 
los procesos de las instituciones académicas y el funciona-
miento de los servicios o productos que ofrecen las mismas. 
Debido a la importancia que tiene la información en aras de 
lograr competencias y valores, se convierte en la principal 
fuente de conocimiento para lograr el éxito organizacional, 
por lo que uno de los principales preceptos de su gestión es 
garantizar su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

“Su objetivo es el de incrementar los niveles de eficien-
cia y efectividad. Este proceso se conduce a través de la 
integración adecuada de los recursos humanos, las po-
líticas, las actividades y procedimientos, el hardware, el 
software y los datos”. (Rodríguez, 2002)

La capacitación para el trabajo con la información, es 
un reto hoy en día, pues no es solo poder obtener la in-
formación precisa, también se debe establecer herra-
mientas básicas que permitan determinar necesidades 
de información, además de localizar, buscar, recuperar, 
evaluar y descartar aquella que no le sea pertinente de 
acuerdo con su necesidad. En el Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa, esta información está limitada debi-
do a que no existe acceso pleno a todas las fuentes de 
información, no se le da el uso adecuado a la tecnologías, 
no hay cultura informacional de cómo aprovecharla o ma-
nejarla y a la hora de determinar que es útil, a veces no se 
toma la decisión correcta. Debido a esto, existe un cúmu-
lo de información que no es aprovechada y tras el avan-
ce tecnológico, las expectativas y demandas del uso de 

ellas crece cada día. Se incrementa la necesidad de te-
ner servicios, herramientas o vías de obtener informacio-
nes sofisticadas, actualizadas y particularizadas según 
las características de trabajo que se desarrolle en ella. 
Por estas razones, es necesario que se pueda trabajar y 
asimilar toda la información de manera correcta, basado 
en el desarrollo de estrategias exitosas de búsqueda me-
diante la utilización de los medios digitales. 

El presente trabajo tiene como objetivo crear un sitio web 
que contribuya al desarrollo de habilidades informacio-
nales en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa.

DESARROLLO
La sociedad actual, está determinada fundamentalmen-
te por un incremento acelerado de las fuentes y herra-
mientas de recopilación de la información. Un elemento 
fundamental a tener en cuenta dentro de esta tendencia, 
es la necesidad de garantizar que tanto las fuentes como 
las herramientas, respondan realmente a la necesidad de 
solucionar problemas en torno al desarrollo de investiga-
ciones y del propio proceso de aprendizaje humano. Para 
ello se hace imprescindible la definición y ejecución de 
estrategias que contribuyan al desarrollo de habilidades 
en el tratamiento y manipulación de la información por 
parte del personal que interactúa con ella.

Una de las alternativas por las que se han inclinado numero-
sas instituciones académicas en el mundo, es la adopción de 
mecanismos de aprendizaje y cultura informacional, que en la 
mayoría de los casos suelen establecerse a nivel institucional. 
Aunque pudiera considerarse la adquisición y valoración de 
los conocimientos sobre las diversas fuentes de información 
existentes y las técnicas para ejecutar las mismas, como dos 
sencillos e independientes procesos; la esencia de ambos 
radica en la manera en que se puedan desarrollar sobre la 
base de habilidades. Manejar la compleja tecnología de la 
información, demanda ciertas capacidades lógicas e intui-
tivas que permitan traducir e interpretar la información que 
es electrónicamente obtenida. Precisamente a la enseñanza 
de estas aptitudes, capacidades o habilidades, responde en 
esencia el concepto de “Alfabetización Informacional (AI)” 

El objetivo principal de la AI es diseñar y utilizar las vías 
indispensables para capacitar al usuario en procedimien-
tos que incluyan identificar cuándo y por qué se necesita 
información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla 
y comunicarla de manera ética (Bawden, 2002). Se en-
camina a lograr modos directos de interacción entre las 
personas y los entornos que almacenan información con-
fiable y veraz, disponible y accesible en cualquier forma-
to. En otros términos puede destacarse además que el 
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acceso eficiente y oportuno a la información, estimula en 
altos índices la creación de nuevos conocimientos.

Con el uso de las infotecnologías y herramientas de 
aprendizaje automático basadas en el trabajo colabora-
tivo en línea, se puede llegar a altos niveles de alfabeti-
zación informacional (Pichs Fernández & Ponjuán Dante, 
2014). Esto se manifiesta principalmente en el logro de 
competencias y la gestión de los procesos basado en ex-
periencias profesionales, lo que garantiza en buena me-
dida la cultura dentro de las organizaciones.

En una sociedad como la nuestra, donde la renovación del 
conocimiento es constante y se podría decir que secuencia-
da, se necesitan emprender y valorar acciones que permitan 
promover los servicios y recursos de información en todos los 
ámbitos profesionales. Tales retos demandan de un individuo 
creativo y reflexivo, que asuma posturas éticas frente al uso 
de la información. Además, se aspira a incluir competencias 
no trabajadas usualmente en la formación de usuarios, tales 
como: la evaluación de los recursos, comprensión, utilización 
y comunicación de la información (Senge, 1990).

La formación de enfoques constructivistas del aprendizaje, 
el fomento de la autonomía del individuo y el desarrollo de su 
capacidad crítica en una sociedad compleja, necesita de im-
plicación y participación democrática. Para ello se diseñan y 
organizan servicios de alfabetización informacional, que pue-
den incluir cursos presenciales y on-line, tutoriales, sesiones 
informativas, guías o manuales de uso de recursos documen-
tales como catálogos, buscadores o bases de datos.

Un tutorial se compone por pequeñas guías o compila-
dos de instrucciones, destinados a los usuarios que no 
tienen la capacidad del manejo necesario para utilizar un 
producto o servicio (Sánchez, 2014). Suelen seguir un or-
den lógico, ya que presenta una serie de pasos a seguir 
cuya complejidad va en aumento. Este permite controlar 
el nivel de aprendizaje del individuo mediante una serie 
de ejercicios y sistemas de evaluación 

Algunos de estos tutoriales multimedia conocidos son Hot 
Copy searching Dialog y SIRIO. Hot Copy searching Dialog 
es una simulación interactiva que permite conocer los prin-
cipales comandos para la búsqueda de información en 
Dialog, actualmente no se encuentra disponible. En el año 
1997 la Universidad Politécnica de Valencia creó el tutorial 
SIRIO (Sistemas de Recuperación de la Información) di-
señado para enseñar los conceptos básicos relacionados 
con la búsqueda en base de datos (Somoza, 2009).

Metodología

En el ciclo de desarrollo del software, una metodología es el 
conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y sopor-
te documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un 

nuevo software (Virrueta, 2010). El empleo de metodologías 
es un factor determinante en la implementación de productos 
informáticos, ya que por un lado facilita el trabajo de los desa-
rrolladores y por el otro garantiza la terminación de productos 
de calidad. Su fácil comprensión e idónea aplicación, facilita 
diseñar y desarrollar innumerables productos electrónicos, 
encaminados a satisfacer las demandas del individuo.

Para el desarrollo de ALFIN-org, se utilizó la metodolo-
gía propuesta por Rodrigo Ronda León (Licenciado en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de la Habana), encami-
nada a guiar el desarrollo de software educativo. Se basa en 
4 etapas: Planificación, Organización, Ejecución y Control.

Figura 1.Etapas de la metodología propuesta por Ronda.

Herramientas empleadas

Hot Potatoes 6.3.0.3: Se utilizó para diseñar e implemen-
tar los ejercicios de autoevaluación en el sitio web. Este 
programa consiste en la combinación de seis aplicacio-
nes que permiten desarrollar actividades interactivas y 
educativas para el sitio web. Para su diseño no se nece-
sitan conocimientos de HTML o programación Javascript, 
ya que presenta una interfaz sencilla que permite acce-
der a cada ejercicio y la actividad se ejecuta en la página 
web con tan solo hacer clic en el botón.

Joomla 1.6.0: Se empleó este Sistema de Gestión de 
Contenidos (CMS) por las facilidades que brinda para 
el desarrollo de aplicaciones. Como todo CMS, permiten 
definir la estructura, formato de las páginas, el aspecto vi-
sual, uso de patrones, y un sistema modular que permite 
incluir funciones no previstas originalmente. Ofrece una 
interfaz sencilla y de fácil manejo, facilitando la adminis-
tración de su contenido sin necesidad alguna de cono-
cer elementos básicos de la programación web o ser un 
webmaster. Permite organizar el contenido por secciones 
o categorías posibilitando una navegación accesible al 
usuario. Admite la instalación y desinstalación de mó-
dulos y componentes que mejoren el servicio. Incluye la 
posibilidad de generar automáticamente, documentos en 
PDF, en versión para impresión, y en XML.
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Requerimiento de software

 • Aplicación AppServer 2.5.10.
 • Servidor Apache Web Server 2.2.8.
 • PHP Script Language versión 5.2.6.
 • MySQL Database versión 5.0.51b.
 • Sistema Operativo Windows 2003 o superior.

 • Navegador de Internet (Microsoft Internet Explorer, 
Netscape, Mozilla FireFox 3.3 o superior).

Requerimiento de hardware

 • Para el servidor

Procesador Pentium IV de 3.2 GHz, 1 Gb de memoria 
RAM, 80 Gb de capacidad de disco duro.
 • Para el cliente
 • Monitor con resolución 800 x 600.

 • Procesador Pentium o superior con 32Mb de RAM 
como mínimo.

Estudio de homólogos

Uno de los elementos esenciales a considerar antes de 
iniciar el ciclo de desarrollo de un software, es la identifica-
ción de sistemas similares que respondan a los objetivos 
definidos en aras de solucionar la problemática planteada 
y que conduce a la necesidad de desarrollar el software. 
Para esto, se realizó como parte del estudio del estado del 
arte, una revisión de aplicaciones que contribuyeran a la 
formación de habilidades informacionales. Se estudiaron 
varias soluciones existentes, seleccionando cinco de ellas 
para un mejor análisis. A continuación se describen cada 
uno de los resultados alcanzados una vez que se evalua-
ron las herramientas, teniendo en cuenta varios indicado-
res definidos por los autores de la investigación.

Tabla 1: Evaluación de los productos.

Parámetros a 
evaluar Infoskills ALFIN-

EEES Safari e-COMS Alfamedia

Usabilidad Bien Bien Bien Bien Bien

Adaptabilidad Bien Regular Bien Regular Regular

Idioma Inglés Español Inglés Español Español

Tratamien-
to de las 
habilidades

Bien Regular Bien Bien Bien

Uso de 
tutoriales

No 
existe Regular No 

existe
No 
existe Bien

Autoevalua-
ción Bien No 

existe Regular No 
existe Regular

Los productos Infoskills y Safari presentan un contenido 
práctico, de fácil uso y adaptable a todo tipo de usuario. 
Desarrollan las habilidades que se pretende emplear en 
el producto como: análisis, valoración y correcto uso de 
la información; sin embargo toda su información se pre-
senta en inglés. Ofrecen ejercicios de autoevaluación, pero 
solo Infoskills permite la retroalimentación del individuo. Así 
mismo e-Coms, Alfamedia y ALFIN-EEES, ofrecen su infor-
mación en español, lo que sería muy útil a la hora de imple-
mentarlo en las instituciones académicas cubanas, pero 
no están enfocados en la docencia, lo que incumple con 
los objetivos del tutorial a desarrollar. ALFIN-EES y e-Coms 
tratan muy bien las habilidades, pero no existe evaluación 
alguna de lo aprendido, solo Alfamedia permite evaluar, 
pero los ejercicios hay que realizarlos de forma manual.

Estos productos analizados son de una excelente calidad 
pero distan de resolver las necesidades reales que se 
persiguen con el desarrollo de este producto. No basta 
con desarrollar habilidades informacionales y presentar 
todo el contenido de una forma exquisita, es necesario 
evaluar los conocimientos adquiridos y permitir la retroali-
mentación. Por tanto, las soluciones analizadas no reúnen 
los requisitos necesarios para resolver el problema y el 
objetivo.

Planificación

 • Investigación temática: Investigar en la literatura so-
bre el contenido a desarrollar en el producto. Revisar 
los aspectos que han sido tratado y los que no. 
Responsable: Arquitecto de información.

 • Análisis y evaluación de la información: Analizar los 
documentos recuperados detalladamente para eva-
luar su pertinencia con respecto al producto y selec-
cionar la información a usar. Esta información debe 
estar en correspondencia con las necesidades detec-
tadas en los usuarios a partir de la encuesta realizada. 
Responsable: Arquitecto de información.

Selección de las fuentes de información

De acuerdo al objetivo planteado y las necesidades que 
presentan los usuarios se seleccionó la información que 
se va a utilizar en el producto realizando un análisis cui-
dadoso de toda la información recopilada con el objetivo 
de identificar los aspectos más relevantes del tema. Los 
artículos, documentos y libros utilizados fueron seleccio-
nados de fuentes académicas e investigativas confiables, 
para presentar una información veraz. Para avalar esta 
información se contó con el asesoramiento y criterio de 
diferentes profesionales.

Se desarrollaron una serie de tareas encaminadas al 
proceso de ejecución del sitio web, entre las que se 
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encuentran: designación de los recursos humanos y el 
estudio de costo-beneficio.

Para el desarrollo de la solución se contó con un arqui-
tecto de información para organizar todo el contenido 
y definir su estructura, la cual posee los conocimientos 
básicos recibidos en su especialidad sobre productos 
electrónicos, páginas web y análisis, evaluación, síntesis, 
organización y estructuración de la información.

Organización

 • Organización de la información: Resumir, redactar y 
estructurar las temáticas que conformarán el conteni-
do. Responsable: Arquitecto de información.

 • Búsqueda y selección de imágenes: Buscar y selec-
cionar, imágenes y fotografías para la producción del 
sitio, que estén en correspondencia con las temáticas 
a tratar. Facilitar la comprensión del contenido con las 
mismas. Responsable: Diseñador/programador.

Definición de los procesos de la producción

En este punto se desarrollaron una serie de tareas enca-
minadas al proceso de ejecución del sitio web, entre las 
que se encuentran: designación de los recursos humanos 
y el estudio de costo-beneficio.

Designación de los Recursos Humanos

Se escogió la persona capacitada para diseñar y progra-
mar el sitio web, de igual forma fue seleccionado el arqui-
tecto de información para organizar todo el contenido y 
definir su estructura. Las personas responsable de estas 
tareas son los propios autores del trabajo investigativo, 
la cual posee los conocimientos básicos recibidos en su 
especialidad sobre productos electrónicos, páginas web 
y análisis, evaluación, síntesis, organización y estructura-
ción de la información. 

Ejecución

 • Instalación de programas y del software: Instalar, crear 
la base de datos en el servidor, instalar y configurar el 
Joomla 1.6.0. Responsable: Diseñador/ programador.

 • Selección de la plantilla: Identificar y seleccionar 
la plantilla adecuada al producto. Responsable: 
Arquitecto de información y diseñador/programador.

 • Descarga e instalación de módulos: Buscar, seleccio-
nar, descargar, instalar y configurar módulos y compo-
nentes adicionales que proporcionen mejores opcio-
nes en el tutorial.

 • Diseño del producto: Diseñar el logotipo y slogan del 
sitio web. Seleccionar y modificar las imágenes del 
contenido. Responsable diseñador/programador.

 • Preparación de los ejercicios de autoevaluación: 
Realizar ejercicios de autoevaluación con la ayuda 
del programa Hot Potatoes 6.3.0.3, permitiendo que 
el usuario pueda ejercitar lo aprendido. Facilitar ejer-
cicios de selección de la información correcta y auto-
completamiento que indiquen las respuestas incorrec-
tas. Responsable: arquitecto de información.

 • Desarrollo de tutoriales: Ayudar al usuario a traba-
jar con el contenido del sitio. Facilitar instrucciones 
básicas del manejo de los recursos informativos. 
Responsable: arquitecto de información.

 • Estructura del contenido: Representar y organizar el 
contenido por temáticas. Responsable: arquitecto de 
información.

 • Publicación del producto: Publicar y divulgar la ubi-
cación del producto para que pueda ser utilizado y 
probado. Responsable: arquitecto de información y 
diseñador/programador.

Control de la calidad del producto

Se prueba el producto una vez concluido, para com-
probar su correcto funcionamiento, detectar las fallas y 
corregirlas. El tutorial es analizado a modo experimental 
para comprobar que no existan errores en el diseño o del 
sistema.

Los controles a la funcionalidad fueron realizados por la 
persona encargada del diseño y puesta en marcha del 
producto para evaluar la funcionalidad del sitio. Para ello 
fue necesario medir los controles de calidad y procesos 
de aplicación.

Para comprobar si está estructurado correctamente todo 
el contenido del sitio, y si están funcionando adecuada-
mente todos sus componentes se realizaron las pruebas 
de sistemas e interfaces, para ello se llevan a cabo dos 
pruebas:

 • Prueba Heurística: Análisis hechos por expertos para 
evaluar las pantallas que se ofrecen en el sitio.

 » Visibilidad del estado del sistema.

 » Prevención de errores.

 » Estética y diseño minimalista.

 • Prueba de Usabilidad: Se analizan una serie de fac-
tores para evaluar si cumplen correctamente con las 
exigencias del usuario final, como son la facilidad de 
aprendizaje, facilidad y eficiencia de uso, facilidad de 
recordar cómo funciona el sitio, así como la frecuencia 
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Las temáticas a tratar fueron organizadas de acuerdo a la 
estructura que presentan otros productos afines y al es-
tudio de necesidades realizado. Se estructuró la informa-
ción en un orden lógico y escalonado con el objetivo de 
mantener la coherencia de contenido. El usuario hará uso 
de una temática y podrá continuar profundizando en el 
tema a medida que seleccione la siguiente temática. Los 
contenidos fueron separados en tres temas generales.

Tema1

1. Habilidades.

1.1 Definición de la tarea.

1.2 Estrategia de búsqueda.

1.2.1 Desarrollando estrategias de búsquedas.

1.3 Localización y acceso.

1.3.1 Herramientas básicas para buscar en Internet.

1.3.1.1 Utilizando los buscadores.

1.3.1.2 Consejos para buscar en Google.

1.4 Uso de la información.

1.4.1 ¿Cómo citar fuentes bibliográficas?

1.5 Síntesis.

1.5.1 ¿Cómo sintetizar la información?

1.6 Evaluación.

1.6.1 ¿Cómo evaluar la información?

Tema 2

2. Tutoriales

2.1 ¿Cómo crear una base de datos en Excel?

¿Cómo realizar un informe?

¿Cómo trabajar con el EndNote?

y gravedad de errores y el apoyo que se le entrega a los usuarios cuando deban enfrentar los errores que cometen 
al usar el sistema.

La aplicación de estas pruebas comprobó que el sitio es legible, funcional y de fácil navegación.

Resultados

Propuesta de solución

ALFIN-org es una herramienta para lograr habilidades informacionales en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de 
Moa. Está diseñada para apoyar la formación de capacidades en la búsqueda y recuperación de la información.

Figura 2. Interfaz principal de ALFIN-org.
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Tema 3

3. Recursos de información.

3.1 A nivel Internacional.

3.2 A nivel nacional.

4. Ejercicios de autoevaluación.

5. ¿Qué es Alfin-Org?

6. Glosario.

7. Mapa de navegación del sitio.

8. Sitios de Interés.

9. Temas de interés.

Representación de contenidos

Se realiza el diagrama de representación de contenidos (Figura 3) como una herramienta útil para comprender de forma 
simple, como están organizados y representados los contenidos, mostrar los flujos de datos y sintaxis de interacción.

Figura 3. Diagrama de representación de contenidos.
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A partir de este esquema, se representa el plan de inte-
racción del producto, que describe el acceso del usuario 
a los diferentes recursos, y los pasos a seguir para llegar 
a ellos. La navegación está representada a través de lí-
neas o conectores, que visualizan las relaciones que se 
establecen entre una categoría y otra.

Descripción de la organización del producto

Presenta un banner en la parte superior destacado por 
una imagen corporativa que atrae la atención del visitan-
te. En el lado izquierdo el logotipo del producto seguido 
de un slogan. En la parte superior del banner se locali-
za la barra de menú que permite acceder a las opcio-
nes de búsqueda en el sitio y búsqueda on-line, ayuda y 
contacto.

Opciones:

 • Recuperar la información del sitio de forma rápida me-
diante el buscador.

 • Recibir asistencia y ayuda para trabajar con las dife-
rentes páginas de contenido.

 • Hacer búsquedas on-line para profundizar y comple-
mentar la información.

 • Contactar al webmaster del sitio en caso de detectar 
errores o fallas en el sistema.

Debajo de esta barra de menú, en su parte izquierda, se 
localiza el Menú principal, (de forma vertical) representa-
do por una serie de textos que delimitan las principales 
categorías del contenido a tratar.

Opciones:

 • Acceder al tema de habilidades y conocer cómo de-
sarrollar las seis grandes habilidades de información 
mediante su descripción y ejemplos.

 • Aprender a trabajar con la Web, bases de datos y re-
cursos de información.

 • Acceder al tema de tutoriales donde aprenderá a tra-
bajar con algunos recursos importantes para el trabajo 
en la empresa.

 • Aprender la terminología del sitio y sus definiciones a 
partir del glosario.

 • Evaluar lo aprendido mediante ejercicios de 
autoevaluación.

 • Acceder a los principales sitios web que trabajan las 
habilidades informacionales.

Debajo del Menú Principal se localiza otro menú nombra-
do Otros Recursos que contiene algunos recursos útiles y 
complementarios del sitio.

Opciones:

 • Se podrá conocer en qué consiste la nueva iniciativa 
Alfin-Org y los objetivos que persigue.

 • Guiarse en su exploración en el sitio gracias al empleo 
del mapa de navegación.

 • Conocer la terminología utilizada en el sitio y la defini-
ción de cada término gracias al glosario.

 • Visitar sitios de interés on-line como diccionarios, re-
vistas, enciclopedias y centros de estudios.

 • Conocer algunos temas de interés para la gestión de 
información.

Al lado derecho del Menú Principal o debajo del banner, 
en el centro del producto, se visualizará toda la informa-
ción contenida en el sitio. Este espacio será denominado 
pantalla del producto.

Para autenticar el sitio web, se le ha inferido un copyright 
localizado en la parte inferior del producto.

Etiquetado del producto

En esta etapa se selecciona el texto que se usará en los 
títulos, subtítulos e hipervínculos del producto. Para su 
selección, se tiene en cuenta que sean títulos sugerentes 
ajustados a la necesidad del usuario final.

Título y subtítulos

La selección de los títulos y subtítulos del sitio está apoya-
da en las habilidades a desarrollar del Modelo the Big Six 
Skills, la valoración de otros productos afines y el estudio 
de necesidades realizado.

Slogan y logotipo

Para seleccionar el logotipo se combinaron texto e ima-
gen, con la intención de que quede incluido el nombre 
del sitio y un ícono que lo identifique fácilmente. El sitio se 
llama Alfin, por el acrónimo utilizado de alfabetización in-
formacional y Org, porque está enfocado en el desarrollo 
de habilidades informacionales en las organizaciones. El 
ícono representativo se escogió porque muestra a Alfin-
Org como una herramienta de fácil manejo que ayuda a 
las personas en el trabajo, con los recursos disponibles.

El objetivo es dar a conocer el proyecto Alfin-Org como 
parte de los programas de alfabetización informacional 
sin barreras.
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El slogan seleccionado, está estrechamente vinculado 
con el objetivo de este producto: “herramienta eficaz para 
el manejo de la información”.

Para su elaboración se tuvo en cuenta determinadas ca-
racterísticas perceptibles al usuario:
 • Lenguaje sencillo y fácil de entender.
 • Preciso y ajustado al contenido.
 • Colorido y llamativo.

Se utilizaron colores claros como el azul y verde, agrada-
bles a la vista del usuario a la hora de navegar por el sitio.

Realizada la etapa de pruebas se obtienen los siguientes 
resultados: 

 • El sitio presenta una estructura sencilla, de fácil com-
prensión y manejo para el usuario.

 • Su contenido está organizado correctamente por 
lo que el usuario puede navegar por él sin pérdida 
alguna.

 • Ofrece una ayuda que permite al usuario conocer y fa-
miliarizarse con el sitio, además presenta un mapa de 
navegación que le permite dirigirse por las diferentes 
secciones del sitio.

CONCLUSIONES
Se realizó un estudio de trabajos homólogos nacionales 
e internacionales destacando que son de una excelente 
calidad pero distan de resolver las necesidades reales 
que se persiguen con el desarrollo del sitio web.

Para el desarrollo del sitio web se tuvo en cuenta la meto-
dología propuesta por Rodrigo Ronda León (Licenciado en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de la Habana), enca-
minada a guiar el desarrollo de software educativo, basa-
da en 4 etapas: Planificación, Organización, Ejecución y 
Control.

Para implementar los ejercicios de autoevaluación en el 
tutorial se utilizó Hot Potatoes 6.3.0.3 y para la confección 
del sitio web se utilizó Joomla 1.6.0.

Se realizó dos tipos de control de calidad en el sitio web, 
las pruebas heurísticas y las pruebas de usabilidad, de-
tectando que el sistema cuenta con prevención de erro-
res, estética y diseño minimalista, así como facilidad de 
navegación.
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RESUMEN

El presente artículo constituye una sistematización teórica 
que muestra la relación que existe entre las habilidades de 
investigación y el proceso de formación profesional y tiene 
como objetivo analizar los fundamentos teóricos y concep-
tuales que permiten el estudio de la formación y desarrollo 
de habilidades de investigación como eje transversal de la 
formación para la investigación en el pregrado. La búsque-
da de las fuentes teóricas se realizó a partir de los aportes 
de un grupo de investigadores relacionados con el tema en 
el contexto nacional e internacional, para lo cual se utilizó 
el método histórico- lógico y el análisis documental como 
métodos esenciales y se realizaron búsquedas de artículos 
científicos en bases de datos especializados.

Palabras clave:

Investigación, formación, profesional.

ABSTRACT

This article is a theoretical systematization showing the 
relationship between research skills and training process. 
It aims to analyze the theoretical and conceptual founda-
tions that allow the study of the formation and development 
of research skills as a crosscutting training for research 
at the undergraduate level. The search for the theoreti-
cal sources was based on the contributions of a group of 
researchers on the topic in the national and international 
context, for which the logical historical method and do-
cument analysis as an essential method was used and 
searched of scientific articles in specialized databases.

Keywords:

Research, training, professiona.
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INTRODUCCIÓN
Entre las misiones y funciones reconocidas a la educa-
ción superior se encuentran: promover, generar y difun-
dir conocimientos por medio de la investigación y, como 
parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad: 
proporcionar la preparación técnica adecuada para con-
tribuir al desarrollo cultural, social y económico de las 
sociedades, fomentando y desarrollando la investigación 
científica y tecnológica la par de la investigación en el 
campo de las ciencias sociales, y humanísticas.

La formación universitaria de todo profesional de estos 
tiempos constituye un tema presente en la actividad de 
los organismos, instituciones y de los especialistas que 
deciden acerca de los currículos de la educación supe-
rior, sobre todo porque en la actualidad la necesidad de 
dotar a los estudiantes de todos los aprendizajes necesa-
rios para un buen desempeño laboral se identifica como 
piedra angular del desarrollo humano sostenible.

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior que 
se celebró en París en octubre de 1998, al declarar las 
funciones y misiones de este nivel de enseñanza aborda-
ron aspectos relativos a la calidad, centrados en la cualifi-
cación necesaria que la Educación Superior debe favore-
cer, así como la necesidad de formar ciudadanos/as que 
participen activamente en la sociedad (UNESCO, 1998).

En este marco la formación investigativa, interdisciplina-
ria y la transdiciplinar se asume como eje transversal de 
formación del estudiante a partir de los cuales se fijan los 
objetivos y contenidos del currículo. Se reafirma así que 
la investigación en el marco de la Educación Superior se 
convierte en una vía para contribuir al desarrollo social 
vinculada, en gran medida, a los objetivos y necesidades 
sociales, así como aquellas investigaciones fundamenta-
les para la obtención del conocimiento y el desarrollo de 
las ciencias.

Esta idea quedo legalizada por la UNESCO a través de 
la Comisión Nacional sobre Educación para el siglo XXI, 
al plantear los cuatro pilares que se asumen como bases 
de la educación: “Aprender a conocer, aprender a actuar, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser” (Delors, 1994).

Para cumplir este encargo se han establecido algunas 
exigencias asociadas al carácter permanente y científico 
de la Educación en la medida que ofrezca respuestas al 
progreso científico-técnico, permita acentuar un papel 
esencial a la profesionalidad y dignificación de la profesión 
como garantía para una formación a lo largo de la vida.

En este sentido, se establece que el currículo debe ser 
flexible, responda a las necesidades del desarrollo social 

y fomente las posibilidades de convertir a cada estudian-
te universitario en productor de conocimientos socialmen-
te útiles con estrategias, métodos y técnicas ajustadas 
a las exigencias de una actividad profesional cada vez 
más compleja que demanda posturas creativas y críticas 
orientadas a la búsqueda de soluciones de problemas.

Lograr dichas metas presupone una valorización mayor 
del componente o dimensión investigativa en todo el pro-
ceso de formación universitaria, así como una revisión del 
escenario de la formación y la necesidad de la interdis-
ciplinariedad y transdisciplinariedad en el currículo, para 
concebir el desarrollo de habilidades de investigación 
como habilidades profesionales comunes de las diferen-
tes carreras universitarias aunque, cada cual, con sus 
particularidades.

El interés en esta posición enmarca el necesario perfec-
cionamiento de la educación sobre todo del diseño y de-
sarrollo de los currículos de manera que pueda, por su 
carácter universal y permanente expresar la transforma-
ción y el cambio.

En este marco el cambio curricular de la formación del 
profesional deberá ajustarse a la unión entre tradición y 
contemporaneidad; pues, los retos actuales aunque tie-
nen un carácter histórico social también se gestan desde 
la regularidad histórica a partir de la cual se ha gestado.

DESARROLLO
Hoy se enfatiza de que no hay verdadera educación su-
perior sin actividad de investigación explícita e implíci-
ta, ella forma parte del proceso enseñanza-aprendizaje 
y tiene un gran valor en la formación profesional. La in-
vestigación constituye un proceso contextualizado, por lo 
que no la podemos ver aislada, sino insertada en pro-
blemáticas globales, laborales; se debe concebir en una 
relación directa con los problemas que vive la sociedad. 
Se investiga para transformar la realidad y con ello contri-
buir al desarrollo humano y por lo tanto mejorar la calidad 
de vida, por lo que ella se constituye en un medio muy 
valioso para lograr cualquier transformación en el ámbito 
profesional. A continuación se realizara un análisis sobre 
las habilidades.

Las habilidades. Sus generalidades en las carreras 
universitarias

La formación y desarrollo de habilidades profesionales 
en las carreras universitarias es un tema abordado en di-
versas investigaciones a nivel mundial, las mismas son 
desarrolladas fundamentalmente desde disciplinas y 
asignaturas del ejercicio de la profesión; no obstante, las 
del ciclo básico o básico específico de alguna manera 
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deben tributar también a la formación y desarrollo de di-
chas habilidades de modo que sea posible desde ellas, 
crear condiciones para su desarrollo. Ello puede lograrse 
si se tiene en cuenta el entramado de relaciones entre las 
habilidades específicas y las profesionales al planificar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Se justifica así que los autores se detengan en los aspec-
tos que definen la posición que se asume ante la diver-
sidad conceptual metodológica sobre habilidades, para 
luego centrar la atención en las habilidades investigativas 
en el currículo de la formación profesional.

Los resultados de diferentes investigaciones indican que 
en la actualidad existen diversos criterios acerca de la 
naturaleza de las habilidades y aunque el concepto se 
emplea con frecuencia en la literatura psicológica y pe-
dagógica actual, su estudio sigue siendo un problema 
abierto y amplio para las ciencias pedagógicas, pues se 
aprecian lógicas divergencias e incluso discrepancias 
científicas en los puntos de vistas de los autores, debido 
a las diversas interpretaciones que se les otorga a su de-
finición y a los requisitos y condiciones fundamentales a 
tener en cuenta para su formación y desarrollo des de la 
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La habilidad es un sistema complejo de actividades psí-
quicas y prácticas necesarias para la regulación conve-
niente de la actividad, de los conocimientos y hábitos 
que posee el individuo (Petrovski, 1986); una formación 
psicológica ejecutora particular constituida por el sistema 
de operaciones que garantizan su ejecución bajo control 
consciente o un sistema complejo de operaciones nece-
sarias para la regulación de la actividad (López, 1990). 

En este mismo orden Márquez (1995), las define como 
“formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto 
manifiesta en forma concreta la dinámica de la actividad 
con el objetivo de elaborar, transformar, crear objetos, re-
solver situaciones y problemas, actuar sobre sí mismo: 
auto regularse”.

Álvarez de Zaya (1997) señala que las habilidades son 
“estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 
asimilar, conservar, utilizar y exponer los conocimientos. 
Se forman y desarrollan a través de la ejercitación de las 
acciones mentales y se convierten en modos de actua-
ción que dan solución a tareas teóricas y prácticas”.

Álvarez de Zayas (1999), considera desde el punto de vis-
ta psicológico a la habilidad como, “el sistema de accio-
nes y operaciones dominado por el sujeto que responde 
a un objetivo. Y desde el punto de vista didáctico, (...) la 
dimensión del contenido que muestra el comportamiento 

del hombre en una rama del saber propia de la cultura de 
la humanidad”.

Fariñas (2005), considera que la habilidad no debe res-
tringirse a conocimientos en acción y como cadenas de 
acciones y operaciones sino que deben ser estudiadas 
como fenómenos complejos en su dinámica afectiva y 
cognitiva. Esto explica que en su concepción las habi-
lidades conformadoras del desarrollo personal que son 
la base para aprender a aprender se encuentra la clave 
para el desarrollo de otras habilidades las que tienen lu-
gar en la unidad de la actividad y la comunicación, inclu-
yendo los sentimientos, los intereses y los valores, para 
de esa forma no reducirlas a cadenas de acciones.

En las definiciones anteriores se aprecia la unidad de los 
aspectos psicológicos que deben ser tomados en consi-
deración al incluirla como aspecto esencial del proceso 
de formación y desarrollo de la habilidad los cuales regu-
lan las decisiones didácticas.

En principio desde el punto de vista psicológico se pre-
cisa las acciones y operaciones como componentes de 
la actividad y desde el punto de vista didáctico es una 
exigencia secuenciar el proceso para asegurar la asimi-
lación de esas acciones mentales y operaciones lógicas: 
las primeras permiten al estudiante apropiarse y operar 
con sus conocimientos, mientras las operaciones son las 
que permiten la asimilación y aplicación de los conoci-
mientos adquiridos por los estudiantes.

En este sentido, se asegura que la integración de accio-
nes y operaciones permite el dominio por el estudiante de 
un modo de actuación, una misma acción puede formar 
parte de distintas habilidades, así como una misma ha-
bilidad puede realizarse a través de diferentes acciones, 
las acciones se correlacionan con los objetivos, mientras 
que las operaciones se relacionan con las condiciones.

Sin embargo, López (2001), señala que la formación de 
la habilidad se orienta a la adquisición consciente de los 
modos de actuar y esto se logra cuando, bajo la dirección 
del maestro o profesor, el estudiante asume la forma de 
proceder. Por tanto el desarrollo de la habilidad se logra 
cuando una vez adquiridos los modos de acción, se inicia 
el proceso de ejercitación.

En ambos caso se manifiestan dos requisitos básicos 
asociados a estos dos procesos: para la formación es 
necesario la dirección adecuada del profesor y para el 
desarrollo es imprescindible, la repetición de estas accio-
nes y operaciones hasta que se vaya haciendo cada vez 
más fácil reproducir o usarla en la práctica, y se eliminen 
los errores.
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Álvarez de Zayas (1999), añade que es preciso asegurar 
que este resultado solo es posible si se concibe el pro-
ceso de formación “sobre la base de la experiencia del 
sujeto, de sus conocimientos y de los hábitos que él ya 
posee”.

Desde la perspectiva de resultado Corona (2008), insiste 
en destacar que una habilidad se ha formado cuando el 
estudiante consigue apropiarse conscientemente de las 
operaciones, luego de haber tenido una adecuada orien-
tación sobre la forma de proceder, bajo la dirección opor-
tuna del docente para garantizar la corrección en la ejecu-
ción, así como el orden adecuado de esas operaciones.

Al realizar una valoración crítica de lo que aparece en la 
bibliografía se aprecia que las habilidades tanto desde la 
Psicología como desde la Didáctica se relacionan de una 
u otra forma con las acciones, desde el plano psicológico 
se identifican con el dominio de dichas acciones y desde 
el didáctico al ser llevadas al proceso de formación, se 
convierten conjuntamente con los conocimientos y los va-
lores en el contenido del mismo. A pesar de ello algunos 
autores sostienen que el lenguaje de la Psicología es el 
de las acciones, mientras que el de las habilidades es 
el de la Didáctica lo cual hasta cierto punto puede ser 
aceptado, sino se profundiza más allá en la definición de 
habilidad.

Desde la perspectiva de proceso y resultado que es coin-
cidente en los autores analizados, para la formación y de-
sarrollo de las habilidades a desarrollar en una carrera, es 
fundamental esclarecer las habilidades generales y es-
pecíficas. Las habilidades generales, son aquellas comu-
nes a diferentes áreas del conocimiento y las habilidades 
específicas son las que se relacionan con un contenido 
concreto. Es por estas condiciones que se le atribuye un 
papel esencial en el diseño y desarrollo del currículo de 
formación.

De manera particular la clasificación de las habilidades 
en el currículo de formación del estudiante universitario 
cursan desde las especificidades de la actividad profe-
sional a la que se dedicará una vez graduado. Estas se 
definen como habilidades profesionales y responden al 
perfil de desempeño del profesional, en este caso la cla-
sificación más utilizada (Talízina, 1988; Álvarez de Zaya, 
1999; y Machado Ramírez, Montes de Oca Recio, & Mena 
Campos, 2008), coinciden al establecer una clasificación 
genérica que se utiliza en el diseño de todo currículo 
universitario:

1. Habilidades específicas o prácticas: propias de cada 
ciencia, de las profesiones o de las tecnologías que 
son objeto de estudio o trabajo. Estas habilidades se 

llevan a las disciplinas y se concretan en el tratamien-
to de los componentes didácticos.

2. Habilidades lógicas o intelectuales: comunes a todas 
las ciencias, contribuyen a la asimilación del conteni-
do de las disciplinas y sustentan el pensamiento lógi-
co, tanto en el aprendizaje como en la vida, sentando 
las bases para las habilidades específicas.

3. Habilidades de comunicación: propias del proceso 
docente, tienen un carácter general y son imprescin-
dibles para su desarrollo. A través de ellas los estu-
diantes establecen interrelaciones con los demás es-
tudiantes, con el profesor y con el contenido científico.

Desde esta clasificación se incluyen otra tipología que 
caracterizan su carácter integrado es decir cursa como 
habilidad especifica del área del conocimiento científico, 
se inserta en la lógica de las habilidades intelectuales e 
incluye una necesaria referencia a las habilidades de co-
municación pues desde esta última es posible su expre-
sión en la práctica. En este caso se identifica la habilidad 
de investigación.

Las habilidades de investigación

La revisión de los trabajos precedentes ha permitido de-
terminar que aun cuando el tema de las habilidades de 
investigación ha sido abordado en el campo de las inves-
tigaciones educativas, resultan insuficientes los estudios 
que aportan una modelación teórica del mismo, tomando 
en consideración que la mayor parte de los resultados 
teóricos y empíricos se centran de manera específica en 
la formación hacia una profesión.

La bibliografía consultada en relación a las habilidades 
de investigación, tiende a ser genérica y asumir su con-
creción mediante la actividad investigativa. Por ello se 
considera que abordar teóricamente el concepto de ha-
bilidad investigativa esunatareacomplejaporcuantoenun-
grannúmerodeescritossudefiniciónse asocia al desarrollo 
propiamente de habilidades dirigidas al acto de producir 
investigación (Alfonso García, 1996; Mesa Carpio, 1996; 
Pérez Maya & López Balboa, 1999; y Porlán, 1997).

En el caso de las habilidades de investigación Pérez 
Maya & López Balboa (1999), las definen desde el do-
minio de acciones (psíquicas y prácticas) que permite la 
regulación racional de la actividad profesional, con ayu-
da de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee 
para ir a la búsqueda del problema y a su solución por la 
vía de la investigación científica. Esta posición coincide 
con Machado Ramírez et al. (2008), que las consideran 
como aquellas acciones que se despliega para solucio-
nar tareas investigativas en el ámbito docente, laboral y 
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propiamente investigativo con los recursos de la metodo-
logía de la ciencia.

De esta manera la habilidad de investigación se asocia 
a formular y resolver problemas (Pérez Maya & López 
Balboa, 1999; López Balboa, 2001) por lo cual esta debe 
considerarse como una acción, operación, que engloba 
no solo, el predominio de una comprensión cognitiva de 
lo que se debe saber y saber hacer, sino que dentro de 
ello tiene un peso importante el dominio practico de los 
pasos explícitos que se usan para orientar el pensamien-
to, que son identificadas con las habilidades lógicas que 
se utilizan por las diferentes carreras universitarias para 
organizar el currículo.

Para García Batista & Addine Fernández, (2004), las ha-
bilidades investigativas son “las acciones dominadas 
para la planificación, ejecución, valoración y comuni-
cación de los resultados producto del proceso de solu-
ción de problemas científicos. Se trata de un conjunto de 
habilidades que por su grado de generalización le permi-
ten al profesional en formación desplegar su potencial de 
desarrollo científico”.

Chirino (2005), relaciona las habilidades investigativas 
con el dominio de acciones generalizadoras del método 
científico, lo que se debe lograr en la formación inicial in-
vestigativa a través de todas las disciplinas y asignaturas, 
dejando atrás la formación investigativa restringida a la 
realización de trabajos científicos y declara como habi-
lidades generalizadoras científico-investigativas: proble-
matizar, teorizar y comprobar la realidad educativa; lo cual 
hasta cierto punto es un tanto generalizador en cuanto a 
servir de guía para el trabajo con ellas; también asume 
como premisas que, para que estas acciones devengan 
en habilidades generalizadoras científico- investigativas 
deben ser sometidas a ejecución frecuente, periódica, 
flexible y con complejidad ascendente de forma gradual. 
Son estos los requisitos que plantea la psicología de ten-
dencia marxista para el desarrollo de habilidades, lo que 
sienta las bases metodológicas para el desarrollo de di-
chas habilidades.

Es de señalar que aunque las explica desde la especifi-
cidad formativa del docente, indican que las acciones y 
operaciones de la investigación cursa como acciones y 
operaciones propias de la actividad profesional; por tan-
to, se forman y desarrollan en los estudiantes durante el 
proceso de formación profesional en las universidades.

La mayoría de las definiciones ofrecidas, declaran que las 
habilidades investigativas suponen el empleo de proce-
dimientos correspondientes del método científico; el do-
minio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten 
la regulación racional de la actividad, con ayuda de los 

conocimientos y hábitos; las acciones dominadas para 
la planificación, ejecución, valoración y comunicación o 
de las acciones generalizadoras del método científico 
que potencian al individuo para la problematización, teo-
rización y comprobación de su realidad profesional; sin 
embargo, no queda satisfecha la amplia complejidad de 
su conformación en el tránsito lógico de la solución del 
problema y de los múltiples procesos que operan en y 
hacia su interior.

Por tanto, las habilidades investigativas, para su dominio, 
suponen algo más que la apropiación de procedimien-
tos, de la propia regulación del sujeto; de la planificación, 
ejecución, valoración y comunicación o de las acciones 
generalizadoras del método científico.

Por ello se considera que más allá de elaborar “hipótesis” 
o “problemas” o elaborar un “diseño” de lo que se trata 
es de desarrollar su pensamiento hipotético, problémico, 
aplicable a cualquier acontecimiento de su vida profesio-
nal como modo integral de actuación y de las propias in-
teracciones que establecerá, lo cual es una propiedad del 
ser humano aun cuando no hemos sido conscientes de 
que ello siempre sobreviene ante cualquier circunstancia.

Atendiendo a las valoraciones realizadas, en el presente 
artículo se coincide con Machado Ramírez & Montes de 
Oca Recio (2009), cuando señalan que el futuro profe-
sional ha llegado a desarrollar habilidades investigativas: 
Cuando domina integralmente las acciones y procesos 
asociados que le permiten transitar por el ciclo lógico del 
conocimiento científico para la solución de problemas 
que acontecen en las diversas esferas de su quehacer 
académico, laboral y propiamente investigativo.

Por tanto, si las habilidades de investigación son un pro-
ducto de la sistematización de las acciones en condicio-
nes estales que permiten su constante desarrollo, donde 
se potencia lo inductor y lo ejecutor en ellas, entonces 
estas acciones están directamente relacionadas a un ob-
jetivo o fin consciente y las condiciones, vías, procedi-
mientos, métodos con que se lleve a cabo su ejecución 
estarán relacionadas con las operaciones, a las cuales el 
sujeto se enfrenta para poder alcanzar el objetivo.

Clasificaciones sobre habilidades de investigación

Otro elemento a tomar en consideración es lo relacionado 
con la clasificación de habilidades de investigación, entre 
las más generales se encuentran:

a. habilidades básicas de investigación, habilidades pro-
pias de la ciencia particular y habilidades propias de 
la metodología de la investigación pedagógica (López 
Balboa, 2001).
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b. habilidades para problematizar, teorizar y comprobar 
la realidad objetiva (Chirino, 2002).

c. habilidades de percepción, instrumentales, de pensa-
miento, de construcción conceptual, de construcción 
metodológica, de construcción social del conocimien-
to y metacognitivas (Moreno, 2005).

d. habilidades investigativas de mayor integración para 
la enseñanza del pregrado tales como: solucionar pro-
blemas profesionales, modelar, ejecutar, obtener, pro-
cesar, comunicar información y controlar (Machado 
Ramírez, et al., 2008).

En la primera clasificación se establece una relación entre 
la formación profesional y las habilidades investigativas. 
El análisis se realiza en una visión desde lo más general 
hacia lo más particular, a partir de las relaciones que se 
establecen entre disciplinas y asignaturas de una carrera.

Las habilidades básicas de investigaciónhacen alusión a 
las relaciones multidisciplinarias que se establecen en el 
currículo y están representadas por habilidades lógicas 
del pensamiento que tienen que desarrollar todas las dis-
ciplinas del currículo y que incluyen las relacionadas con 
los procesos lógicos del pensamiento (análisis- síntesis, 
comparar, abstraer y generalizar), Por su carácter están 
relacionadas con otras habilidades precedentes relacio-
nadas con las acciones intelectuales (observar, describir, 
comparar, definir, caracterizar, ejemplificar, explicar, argu-
mentar, demostrar, valorar, clasificar, ordenar, modelar y 
comprender problemas) y las habilidades docentes ge-
nerales (realizar búsqueda de información y las comuni-
cativas) (López, 2001, p.33).

Las habilidades propias del área de la ciencia particular 
son aquellas habilidades que tomando en consideración 
las bases del método científico y con un carácter interdis-
ciplinar deben desarrollar las diferentes áreas del conoci-
miento (López Balboa, 2001, p.33).

Las habilidades propias de la metodología de la investi-
gación poseen una mirada mucho más transdisciplinar, 
son aquellas habilidades que se corresponden con el 
conocimiento de los paradigmas y enfoques de la inves-
tigación, la epistemología de la investigación y el estudio, 
descripción y justificación de los métodos de investiga-
ción, las cuales constituyen las acciones y operaciones 
esenciales a desarrollar en el proceso de investigación, 
según la generalidad y especificidad del objeto y campo 
de investigación esas informan de las acciones y prepa-
raciones asociadas al diseño teórico y metodológico de la 
investigación, así como su implementación y elaboración 
de nuevos conocimientos.

En cuanto a la segunda clasificación, la autora ha intenta-
do un acercamiento entre la lógica del método científico 

y la formación del profesional de la educación desde un 
enfoque dialéctico materialista.

La problematización se asocia a la realidad educativa, 
entendida como la percepción de contradicciones esen-
ciales en el contexto de actuación profesional pedagógi-
ca, mediante la comparación de la realidad educativa con 
los conocimientos científicos y valores ético- profesiona-
les que tiene el sujeto, lo que conduce a la identificación 
de problemas profesionales pedagógicos (Chirino, 2002, 
p.93).

Teorizar la realidad educativa representa “la búsqueda, 
aplicación y socialización de los conocimientos científi-
cos esenciales para interpretar y explicar la realidad edu-
cativa, así como asumir posiciones personales científicas 
y éticas que le permitan proyectarla de forma enriqueci-
da”. (Chirino, 2002, p.94)

La habilidad investigativa comprobar la realidad educa-
tiva se corresponde con la “verificación permanente del 
proceso y los resultados de la aplicación de propuestas 
educativas que constituyen alternativas científicas de so-
lución a los problemas de la realidad educativa, lo que 
permite evaluar sus logros y dificultades desde posicio-
nes científicas y éticas”. (Chirino, 2002, p.94)

La tercera clasificación responde a un perfil de habili-
dades investigativas, donde se agrupan de manera in-
terrelacionada las diferentes habilidades que constituyen 
eje central de la formación investigativa. Esta propuesta 
es el resultado del criterio de un grupo de expertos y se 
sustenta en la teoría constructivista desde un profundo 
reconocimiento al papel activo de los estudiantes en la 
construcción individual y social del conocimiento.

Estas tres clasificaciones reúnen habilidades asociadas 
a procesos cognitivos desde la siguiente clasificación: 
habilidades de percepción, instrumentales y de pensa-
miento. En los núcleos siguientes, se incorporan al perfil 
“habilidades cuya forma de planteamiento revela amplia-
mente el enfoque constructivo desde el que es entendida 
la práctica de la investigación; se trata de las habilidades 
de construcción conceptual, de construcción metodológi-
ca y de construcción social del conocimiento”. (Moreno, 
2005, p.530)

En el último núcleo se hace referencia a las habilidades 
metacognitivas que expresan metafóricamente “haber al-
canzado la mayoría de edad intelectiva, la cual se refleja 
en la forma en que el investigador puede autorregular los 
procesos y los productos que genera mientras produce 
conocimiento”. (Moreno, 2005, p.530)

La cuarta clasificación está sustentada en una con-
cepción piramidal donde se estructura un sistema de 
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habilidades a partir del reconocimiento de solucionar pro-
blemas profesionales como la habilidad investigativa de 
mayor grado de integración; mientras que modelar, eje-
cutar, obtener, procesar, comunicar y controlar se definen 
como invariantes o acciones principales de la habilidad 
integradora.

La habilidad investigativa solucionar problemas profesio-
nales se define como “el dominio de la acción tendiente 
a la solución de contradicciones del entorno técnico-pro-
fesional con el recurso de la metodología de la ciencia” 
(Machado et al., 2008, pp.165-166). Esto es posible me-
diante la ejecución de las siguientes acciones: 

Modelar: observar la situación; precisar los fines de la 
acción; establecer dimensiones e indicadores esenciales 
para ejecutar la acción; anticipar acciones y resultados.

Obtener: localizar; seleccionar; evaluar; organizar; reco-
pilar la información.

Procesar: analizar; organizar, identificar ideas claves; re-
elaborar la información, comparar resultados.

Comunicar: analizar la información; seleccionar la varian-
te de estilo comunicativo según el caso; organizar la infor-
mación; elaborar la comunicación.

Controlar: observar resultados; comparar fines y resulta-
dos; establecer conclusiones esenciales; retroalimentar 
sobre el proceso y los resultados de la acción.

En resumen en este proceso de formación para la inves-
tigación, las habilidades de investigación constituyen lo 
que Fiallo (2001), reconoce como eje transversal: son 
objetivos priorizados que enfatizan en función de las ne-
cesidades sociales de cada momento histórico concreto, 
determinadas aristas de cada formación y que la propia 
evolución de la sociedad exigirá el análisis y remodela-
ción de los ejes establecidos en correspondencia con las 
necesidades sociales futuras.

A partir de este análisis, 

Machado Ramírez, et al. (2009), sintetizan el por qué las 
habilidades de investigación constituyen eje transversal 
de la formación investigativa y precisan … el desarrollo 
de habilidades investigativas es una de las vías que per-
mite integrar el conocimiento a la vez que sirve como sus-
tento de autoaprendizaje constante; no solo porque ellas 
facilitan la solución de las más diversas contradicciones 
que surgen en el ámbito laboral y científico, sino además 
porque permiten la autocapacitación permanente y la ac-
tualización sistemática de los conocimientos, lo cual es 
un indicador de competitividad en la época moderna...

CONCLUSIONES
Desde el estudio de los fundamentos del proceso de for-
mación de las habilidades de investigación se consideró 
esencial enfatizar en las siguientes ideas.

La formación de habilidades de investigación es un pro-
ceso largo y complejo que corresponde a cada, asigna-
tura y es elemento esencial para la dirección del proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Incorporar las habilidades de investigación como habili-
dades profesionales inherentes a todas las, asignaturas y 
componentes del currículo de las carreras que se cursan 
en la educación superior en el Ecuador 

La clasificación de las habilidades de investigación se 
hacen corresponder con la lógica del método científico, 
los modos de actuación generalizadores de la actividad 
científico-investigativa y a las proyección científico técni-
ca y social que exige el proceso de enseñanza aprendi-
zaje en la carreras universitarias para la producción del 
conocimiento científico.

Para formar las habilidades de investigación se hace ne-
cesario secuenciar las acciones a lo largo del currículo 
estableciendo interacciones entre las actividades acadé-
micas, laborales y de vinculación con la sociedad que se 
proyectan por la carrea, asumiendo que en este proceso 
es indispensable la participación de todos los implicados.
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RESUMEN

El avance tecnológico y evolución del conocimiento ha traí-
do consigo la incorporación, al proceso de formación pro-
fesional, de las Tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) mediante una herramienta altamente dinámica, 
como es la web 2.0.El presente trabajo tiene la finalidad de 
debatir las corrientes pedagógicas en los nuevos escenarios 
de aprendizaje a los que se enfrentan las Instituciones de 
Educación Superior para la transformación social. El escena-
rio en que se desarrolla la investigación es en los postulados 
teóricos acerca de la medicación de los entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA) en la transformación social desde la aca-
demia universitaria. El universo de trabajo ha sido las socia-
lizaciones referentes a la temática tratada en las dimensio-
nes internacionales, regionales y del Ecuador. Los métodos 
utilizados en lo fundamental fueron, desde el punto de vista 
teórico el histórico lógico y desde la empírea el análisis docu-
mental. Los resultados fundamentales que se han develado 
son que las teorías fundamentales que sustentan este uso de 
las TIC están basadas en el constructivismo y el conectivismo 
y en relación a la implicación en el proceso docente educati-
vo en dos direcciones, por un lado, la capacidad de los estu-
diantes en la incorporación de las herramientas virtuales y por 
el otro, la necesidad que tienen los docentes de enfrentarse al 
cambio y ponerlos en función de las exigencias académicos. 
Se concluye que se ha realizado un debate sobre las princi-
pales corrientes pedagógicas en los nuevos escenarios de 
aprendizaje a favor constructivismo.

Palabras clave:

Entornos virtuales de aprendizaje, proceso de transforma-
ción social, Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), Educación Superior, corrientes pedagógicas.

ABSTRACT

Technological progress and evolution of knowledge 
has led to the incorporation in the training process of 
Information and Communication Technologies (ICT) by a 
highly dynamic tool, such as the web 2.0. This paper aims 
to discuss the pedagogical trends in new learning scena-
rios that institutions of higher education for social transfor-
mation face. The scenario in which research is conducted 
is in the theoretical postulates about medication virtual 
learning environments (EVA) in social transformation from 
the university academia. The world of work has been so-
cializations concerning the subject treated in internatio-
nal, regional and Ecuador dimensions. The methods used 
were essentially from the theoretical point of view and from 
the logical historical it was the document analysis. The 
main revealed results are the fundamental theories that 
support this use of ICT are based on constructivism and 
linking and in relation to the involvement in the educatio-
nal process in two directions, on one hand, the ability of 
students at incorporating virtual tools and on the other, the 
need for teachers to cope with change and put them on 
the basis of academic requirements. It is concluded that 
there has been a debate on the main pedagogical trends 
in new learning scenarios for constructivism.

Keywords:

Virtual Learning Environments, Social transformation pro-
cess, Information Technology and Communication (ICT), 
Higher Education, educational trends.
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INTRODUCCIÓN
La propuesta “DIDUPS”1 nace del interés de “innovar el 
aprendizaje acorde a las exigencias de las corrientes pe-
dagógicas actuales; dinamiza los procesos del aprendi-
zaje, con el uso pedagógico-didáctico de las TIC; consi-
dera al estudiante como el centro del inter aprendizaje; el 
docente se transforma en un mediador de los procesos”. 
(Loyola Illescas, et al, 2014, p. 161)

Esta propuesta según los autores López Fernández, Vázquez 
Cedeño, Benet Rodríguez & Gutiérrez Escobar (2011), está 
sustentada en corrientes pedagógicas, denominadas actua-
les, ajustadas al auge de los avances tecnológico, ameritan 
un profundo análisis teórico en sus fundamentos en todas 
las direcciones epistemológicas, filosóficas, psicológicas, 
entre otras, para garantizar un aprendizaje desarrollador 
desde la activación-regulación, motivación y significación. 

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) han ocurrido un sinnúmero de avan-
ces dentro de la sociedad de la información y el conocimien-
to. Este proceso no ha pasado inadvertido para el quehacer 
educativo. En la actualidad, una gran variedad de herramien-
tas es ampliamente utilizada en los diferentes procesos que 
se dan en la enseñanza aprendizaje. En particular, los entor-
nos virtuales de aprendizaje (EVA) se han consolidado como 
un medio imprescindible para llevar a cabo los procesos sus-
tantivos en el ámbito educativo (Silva , 2011; Riascos-Erazo, 
Quintero-Calvache & Ávila-Fajardo, 2009.

Por lo tanto, en estos EVA según los autores López Fernández, 
et al. (2014, p. 298), “el rol del maestro es instruir, educar y 
contribuir al desarrollo de la personalidad y sus funciones 
son: docente-metodológica, investigativa y orientadora. Los 
estudiantes, desde la visión del aprendizaje desarrollador, se 
conciben como un sujeto activo de su propio aprendizaje”. 

Al ser un profesional en formación permanente, tiene como 
principal reto actualizar sus habilidades en el manejo de la 
herramienta de la tecnología y la información y sobre todo 
adaptarse a nuevos escenarios de aprendizaje, el Consejo 
de Eduación Superior (República del Ecuador. Consejo de 
Educación Superior, 2014), ente que regula las Instituciones 
de Educación Superior (IES), manifiesta en su normativa que 
“los objetivos del régimen académico son: a. Garantizar una 
formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 
pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su 
articulación a las necesidades de la transformación y parti-
cipación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir”. 

1  Curso de Didáctica para docentes de la Universidad Politéc-
nica Salesiana, desarrollado por la Universidad Salesiana del Ecuador 
en convenio con la empresa EDULIFE de Verona-Italia, dedicada a la 
elaboración de productos académicos con el uso de tecnología.

Es un reto para el sistema educativo moderno, y en espe-
cial para las Instituciones de Educación Superior, formar 
profesionales altamente preparados con un potencial in-
telectual capaz de adaptarse a los cambios constantes 
que se producen en el mundo tecnológico mediante la 
implementación de las TIC. De manera específica, este 
cambio puede ser implementado tempranamente en la 
propia enseñanza universitaria mediante la utilización de 
la herramienta web 2.0, las aplicaciones Web 2.0 son uti-
lizados para múltiples fines ya sean sociales, empresa-
riales, académicos, entre otros. Ofrecen ventajas impor-
tantes como: multiplataforma, es decir; que funcionan en 
cualquier tipo de dispositivos como Tablet, Smartphone 
(teléfonos móviles), laptops, computadoras personales 
gratuito, porque la mayoría de aplicaciones ofrecen pla-
nes gratuitos; y simplicidad: debido a que los entornos de 
aprendizaje que ofrecen son fáciles de administrar. 

Este conjunto de herramientas y recursos de la Web 2.0 
se integran a las llamadas Ecologías del aprendizaje. 
Quitana, Vidal, Torres & Castrillejo (2010, p.3), manifies-
tan que “George Siemens está convencido de que las es-
tructuras educativas existentes deben ser revisadas para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes de hoy”. Lo 
que lleva al autor Siemens a realizar reflexiones a su teoría 
de aprendizaje en la era digital, y lo llama conectivismo.

En la actualidad cuando se habla de innovación, com-
petitividad conceptos que se aprenden desde las 
Instituciones de Educación Superior, que en adelan-
te (IES), no se puede dejar de hablar de escenarios de 
aprendizajes incluidos nuevas tecnologías las mismas 
que han ido ocupando espacios importantes en la trans-
formación del individuo. De esta manera se hace mención 
a la teoría del conectivismo, la misma que se fundamenta 
en: Los aportes y limitaciones de las teorías del aprendi-
zaje como el conductismo, cognitivismo y constructivis-
mo. Además, de los principios de otras teorías como: la 
teoría del caos, teoría de la nueva ciencia de redes, teoría 
de la complejidad y de la auto-organización (Siemens & 
Stephen, 2003, p. 5), con este aporte al conocimiento sur-
gen teorías y métodos que permiten innovar la forma de 
cómo aprenden los estudiantes usando como herramien-
ta las TIC o la Web 2.0, induciendo a los aprendices a la 
era digital, es decir, la interacción a través de las redes 
sociales. Siemens (2003), considera que el aprendizaje 
se logra mediante las conexiones e interconexiones que 
se producen interactuando en las redes sociales.

En Ecuador investigaciones recientes se ajustan a estas 
teorías como plantea Obando Freire, et al. (2014), que “se 
llega a concluir en esta investigación que se generalizó el 
Método para la Actividad Cognoscitiva (MAC) utilizando 
los entornos virtuales de aprendizaje mediante la web 4”, 
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lo cual evidencia mejoras en el proceso docente educati-
vo en las carreras médicas del Ecuador.

Siemens hace fuertes críticas a los docentes formadores 
de los nativos digitales (estudiantes), por su limitada inte-
gración al proceso de cambios que se está dando con la 
incorporación de nuevas herramientas de aprendizaje di-
gitales como la web 2.0 (socrative, EVA (entorno virtual de 
aprendizaje), Edmodo, entre otros). Quitana, et al.(2010), 
manifiesta que el conectivismo es el fundamento teórico 
de las habilidades de aprendizaje y la tarea necesaria 
para que los estudiantes prosperen en la era digital.

Los sistemas de educación superior en el mundo se en-
frentan al desafío de utilizar las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para proveer los conocimien-
tos con los saberes necesarios para el siglo XXI, por lo 
tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) pre-
sentó el Informe Mundial sobre la Educación 2000, donde 
se destaca entre otras cosas en la parte II: Mejorar la ca-
lidad y la equidad de la Educación para Todos.

DESARROLLO
El rol del docente en los escenarios de aprendizaje en las 
IES ha tenido su evolución según lo demuestra el regla-
mento a la ley de Educación Superior Decreto Ejecutivo 
No. 883. RO/ 195 de 31 de Octubre del 2000, define que: 
Art. 34. - Los profesores de las instituciones de educación 
superior deberán demostrar la actualización permanente 
de conocimientos en las áreas en las cuales imparte su 
materia, para lo cual el CONESUP reglamentará y esta-
blecerá los contenidos de la evaluación periódica, la que 
servirá como garantía de la estabilidad del personal aca-
démico, contemplada en los artículos 53 y 55 de la Ley 
de Educación Superior. (pág.6), hace una década atrás 
la trasmisión del conocimiento se centraba en los con-
tenidos y no en los medios. El acceso a internet, medio 
necesario para estar conectados al mundo cambiante en 
el que nos desenvolvemos en la actualidad, ha llevado 
a que las IES busquen la incorporación de las tecnolo-
gías de la información en sus escenarios de aprendizaje, 
como Wesch (2009) diagnosticaría antes, el cambio tec-
nológico ha sido el resultado en diferentes informaciones 
y hábitos de comunicación con una fuerte de influencia 
en particular de la cultura multimedia de las generaciones 
más jóvenes. Las fuentes de información y los canales 
de comunicación de los tan llamados nativos digitales o 
generación de redes existen todos en línea de una forma 
digital.

Las IES en el mundo se enfrentan a una realidad en el 
uso de las tecnologías de la información en sus entornos 

de aprendizaje, para que los educandos puedan inser-
tarse en un mundo globalizado, competitivo y de cons-
tante actualización. El Ecuador en su reforma al regla-
mento de Educación del Consejo de Educación Superior 
(República del Ecuador. Consejo de Educación Superior, 
2013), para enfrentar esta problemática define en el artí-
culo 10 que la organización del aprendizaje consiste en 
la planificación del proceso formativo del estudiante, a 
través de actividades de aprendizaje con docencia, de 
aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garanti-
zan los resultados pedagógicos correspondientes a los 
distintos niveles de formación y sus modalidades. Esta 
nueva concepción donde se incluyen otras actividades 
pretende solucionar los requerimientos de una sociedad 
ávida de nuevas herramientas de transferencia de cono-
cimiento surgen las redes sociales o la web 2.0. Grané 
(1997), reconoce la importancia del apoyo institucional a 
los centros escolares debe centrarse un poco más en el 
apoyo a maestros y alumnos por igual, para este logro 
las IES deben invertir en tecnologías de información y en 
capacitar a sus docentes para el uso de la herramienta 
web 2.0, en esta dirección se plantea: Grané (1997), se-
ñala las necesidades de formación del profesorado que 
deben ser resueltas, y, por otro, cuestiones relativas al 
diseño y la producción de materiales válidos para los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.

No es consecuencia directa que una IES tenga suficiente 
tecnología de última generación para que sus procesos 
sustantivos estén teóricamente basados en el conectivis-
mo, constructivismo o el paradigma de la escuela histórico 
cultural, entendida esta, como la máxima expresión de es-
tas escuelas o corrientes, que dentro de sus aportes está, 
que el estudiante aprende con ayuda del otro, es decir, este 
componente social de conocimiento la hace revolucionaria 
para sus época. Lo fundamental, en última instancia, son los 
cambios que deben asumir los docentes en su rol dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, pasar de 
poseedores de saberes y transmisores de estos, a facilita-
dores, coordinadores y orientadores de los mismos.

En la actualidad, la información circula como un medio in-
agotable. Con este antecedente se podría afirmar que en 
pleno siglo XXI la información es un elemento imprescin-
dible. Vargas (2011), plantea que en el mundo contempo-
ráneo se produce, distribuye y consume este insumo de 
manera continua. El uno de los términos que en la actua-
lidad se está utilizando en la toma de decisiones a la hora 
de la selección de los saberes que aportan a las áreas del 
conocimiento es denominado como “fragmentación de la 
información”; es decir, ser capaces de seleccionar en in-
ternet lo que es válido.
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La concepción en estas corrientes pedagógicas del con-
cepto de Enseñanza / aprendizaje, es asumido como: ca-
tegoría incluye el conjunto de actividades relacionadas 
con la pedagogía, específicamente lo relacionado con 
interactividad, colaboración y aprendizaje modular. Las 
cuales sugieren asegurar: 

a. La interacción a través de múltiples vías, de los estu-
diantes con los docentes y entre ellos. 

b. La retroalimentación oportuna y constructiva a las 
asignaciones y dudas de los estudiantes. c) El uso de 
métodos apropiados de investigación eficaz, para la 
enseñanza de los estudiantes.

Ser consecuente con el conectivismo, como modelo pe-
dagógico, ayuda especialmente al desarrollo de las com-
petencias tecnológicas en los alumnos, y por lo tanto, a 
familiarizarse con el uso de las redes sociales como he-
rramientas para compartir sus saberes.

El entorno personal para aprender es definido como “la 
idea de que todas las personas tienen un entorno, per-
sonal por tanto, en el que prenden es inherente al hecho 
mismo de que las personas aprenden a lo largo de toda 
su vida y en todo momento”. (Castañeda & Adell, 2010, 
p. 11). Esta alternativa de considerar que el ser humano 
siempre ha tenido un entorno personal de aprendizaje, 
desde el vientre de una madre, interacción familiar, en-
torno social, comunidad entre otros, aunque es probable 
que no se sea conscientes de él, ya que la sociedad ca-
rentes de fuentes de información, investigación sostenían 
que la única forma de aprender del ser humano era en los 
centros escolares de formación. Castañeda, et al. (2010), 
sugiere que debe ser un modelo enteramente centraliza-
do, con centro en un profesor-experto que nos proveía 
de la información relevante para vivir, fuese más que su-
ficiente, aun cuando seguíamos aprendiendo fuera de él.

La web es uno de los servicios más utilizados en el Internet, 
siendo el esta última el medio tecnológico y la primera la in-
formación alojada en sitios virtuales donde el usuario acce-
de. Este servicio ha evolucionado con el transcurrir de los 
años y ha pasado de ser un conjunto de páginas web está-
ticas (Web 1.0), donde los usuarios comunes únicamente 
podían acceder a la información y solo los expertos podían 
publicarla, a ser una web dinámica, de construcción social 
denominada Web 2.0, entre ella se encuentran las redes 
sociales, las aplicaciones en los teléfonos móviles, como lo 
mencionaba el conectivismo la era digital.

ECOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

Es necesario que las redes surjan dentro de algo, de 
un dominio, y ese algo es lo que podemos definir como 
ecología. Siemens, et al. (2003), son del criterio que una 

ecología tiene algunas similitudes con una red de apren-
dizaje. Posee, de todas formas, algunos elementos quela 
distinguen. Una red es en gran medida un proceso estruc-
turado, 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, ecologías del apren-
dizaje, que son entornos de conocimientos 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 aprendiza-
jes que permitan que sus educandos aprendices nativos 
digitales mejoren con rapidez y eficacia con respecto al 
aprendizaje que están desarrollando que les permita ac-
ceder a una educación tecnológica y puedan competir en 
un mundo cada vez más globalizado. La “ecologías del 
aprendizaje”, como entornos de conocimiento compartido, 
que fomentan las conexiones y fuentes de conocimiento. 

Algunas de las premisas claves de la ecología del cono-
cimiento en estructuras digitales han sido resumidas por 
Malhotra (2002):

 • La ecología del conocimiento se centra principalmen-
te en las redes sociales de las personas, en contraste 
con el énfasis excesivamente tecnológico de los siste-
mas tradicionales de gestión de conocimiento en com-
putadoras y redes de tecnología de la información.

 • La ecología del conocimiento centrado en las perso-
nas no sólo implica la comprensión de los intercam-
bios de conocimientos y de las relaciones basadas en 
dichos intercambios. Implica también la comprensión 
de cómo este conocimiento influye en la acción o po-
tencial para la acción basada en dichos intercambios.

 • Así como la ecología natural prospera sobre la base 
de la diversidad de especies, la ecología del cono-
cimiento se nutre de la diversidad de conocimientos. 
Tal diversidad se basa en la competencia cooperativa: 
colaborar con nodos de conocimiento diferentes, así 
como competir con alguien en función de sus caracte-
rísticas diferenciadoras.

 • En un entorno de ecología del conocimiento afectado 
por el cambio repentino y generalizado, el modo de su-
pervivencia es la adaptación (o, más exactamente, la 
anticipación a la sorpresa) en lugar de la optimización.

 • La ecología del conocimiento está formada por nodos 
de conocimientos y el intercambio de conocimientos y 
de los flujos de ese conocimiento. En la ecología del 
conocimiento, la base para la cooperación y la supervi-
vencia es la diferenciación y la similitud entre los nodos 
de conocimiento. Los nodos de conocimientos altamen-
te diferenciados pueden colaborar para llevar a cabo 
acciones específicas y pueden disolverse después.
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Fuente: Siemens & Stephen (2003).
En resumen la ecología del aprendizaje tiene sus susten-
tos en las corrientes en el conectivismo, constructivismo e 
escuela histórica cultural donde el estudiante es el centro 
del aprendizaje y la web 2, es un mediador del proceso 
de enseñanza aprendizaje.

CONCLUSIONES
Se aprecia en el debate establecido, desde el punto de 
vista teórico, que las escuelas o corrientes que sustentan 
los cambios de las tecnologías de la información y las co-
municaciones buscan central el proceso de aprendizaje 
teniendo al estudiante como centro y gestor de su propio 
conocimiento y el cual es posible siempre que se cons-
truya en sociedad.

Otro elemento fundamental encontrado a través del mé-
todo de análisis documental es que los alumnos están 
preparados para enfrentar estas concepciones de apren-
dizajes; pero que los profesores aún no cambian sus es-
quemas de ser transmisores de conocimiento y no facili-
tadores de este.

Se aprecia en el Ecuador trabajos que tienes sus funda-
mentos en concepciones de avanzadas sobre todo en 
área universitario donde el alumno es visto como prota-
gonista de su propio aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA
Bracho, L., Alonso, J., & Pérez, G. (2008). Docentes en 

los entornos de Aprendizaje. Telematique, 7(3). Recu-
perado de http://publicaciones.urbe.edu/index.php/
telematique/article/viewArticle/855/2103

Cabero, J. (1998). Impacto de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en las oganiza-
ciones educactivas. En Lorenzo, M. y otros (coords): 
Enfoques en la organización y dirección de institu-
ciones educativas formales y no formales, Granada: 
Grupo Editorial Universitario, pp.197-206. Recuperado 
de http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/75.
pdf

Castañeda, L., & Adell, J. (2010). La anatomía de los 
(PLEs). Alcoy: Marfil.

Figura 1. Proceso de creación de una red.



177  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

Duarte, J. M. (2003). Educar en valores en entornos vir-
tuales de aprendizaje: realidades y mitos. Recuperado 
de http://www.uoc.edu/dt/20173/

Duarte, J. M., & Martínez, M. J. (2004). Evaluación de la 
calidad docente en entornos virtuales de aprendiza-
je. Recuperado de http://www.uoc.es/web/esp/art/
uoc/0109041/duartmartin.html

Ferro Soto, C., Martínez Senra, A. I., & Otero Neira, M. C. 
(2009). Ventajas y uso de las Tics en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docen-
tes universitarios españoles. EDUTEC. Revista elec-
trónica de Tecnología educativa, 29. Recuperado de 
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/ticeducacionsupe-
rior/788871931.ART_1_Ventajas%20TICS.pdf

Grané, M. (1997). ¿Informática Infantil? Aula de Innova-
ción Educativa. Recuperado de http://www.doe.d5.ub.
es/te/any97/grane

López Fernández, R., Vázquez Cedeño, S., Benet Rodrí-
guez, M., Luna Álvarez, D., Luna Álvarez, E., & Luna 
Álvarez, W. (2014). Entornos virtuales de aprendizaje 
y educación a distancia. Fundamentación psicope-
dagógica en la educación superior. Medisur [revis-
ta en Internet]. 12(1), pp. 295-301. Recuperado de 
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/
view/2748

López Fernández, R., Vázquez Cedeño, S., Benet Ro-
dríguez, M., & Gutiérrez Escobar, M. (2011). Compo-
nentes para la estructura didáctica de un curso de 
Educación a Distancia usando como herramienta las 
plataformas gestoras. Recuperado de http://files.sld.
cu/boletincnscs/files/2011/12/respubraullopez.pdf

Loyola Illescas, E., et al. (2014). Ciencia, Tecnología Y 
Sociedad (CTS). Miradas desde la Educación Supe-
rior en Ecuador. Quito: Editorial Universitaria Abya-
Yala. Recuperado de http://dspace.ups.edu.ec/bit-
stream/123456789/7929/1/Ciencia%20tecnologia%20
y%20sociedad.pdf 

Malhotra, Y. (2002). Information Ecology and Knowledge 
Management: Toward Knowledge Ecology for Hyper-
turbulent Organizational Environments. Recuperado 
de http://www.brint.org/KMEcology.pdf

Navés, F. A. (2015). Las TIC como recursos didácti-
cos ¿Competencias o Posición Subjetiva? CPU-
e, Revista de Investigación Educativa, 20, pp. 
238-248. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/2831/283133746011.pdf 

Obando Freire, F., López Fernández, R., Luna Álvarez, D., 
Luna Álvarez, E., Luna Álvarez, W., & Avello Martínez, 
R. (2014). Método para la actividad cognoscitiva en 
los estudiantes de medicina ecuatorianos utilizando la 
web 4.0. Medisur [revista en internet], 12(1).Recupera-
do de http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/
view/2750

Quitana, E., Vidal, D., Torres, L., & Castrillejo, V. A. (2010). 
George Siemens, Conociendo el Conocimiento. Gra-
nada: Ediciones Nodos. Recuperado de http://craig.
com.ar/biblioteca/Conociendo%20el%20Conocimien-
to%20-%20George%20Siemens.pdf

República del Ecuador. Consejo de Educación Superior. 
(2013). Reglamento de Régimen Académico. Recupe-
rado de http://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/do-
cumentos/reglamento-de-regimen-academico-2013.
pdf

Riascos-Erazo, S., Quintero-Calvache , D., & Ávila-Fajar-
do, G. (2009). Las TIC en el aula: percepciones de los 
profesores universitarios. Educación y Educadores, 
12. Recuperado de http://educacionyeducadores.uni-
sabana.edu.co/index.php/eye/article/view/1536/1982 

Siemens, G., & Stephen, D. (2003). Learming ecologies, 
communites, and netwoks. Recuperado de http://www.
elearnspace.org/Articles/learning_communities.htm

Silva, J. (2011). Diseño y moderación de entornos virtua-
les de aprendizaje. Barcelona: UOC.

Vargas, L. R. (2011). Aprendizajes y TICen Educación Su-
perior. Reencuentro, 62, pp.92-96.

Wesch, M. (2009). A Portal to Media Literacy. Recuperado 
de http://umanitoba.ca/ist/production/streaming/pod-
cast_wesch.html



178  | .........     CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644Volumen 12 | Número 53 | Abril |  2016

26

RESUMEN

La carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Cienfuegos confronta dificultades con los bajos resultados 
académicos obtenidos en la carrera, fundamentalmente en 
los primeros años, que constituyen asignaturas preceden-
tes a las del ciclo especializado. Por tal motivo, en aras de 
buscar una solución para obtener mejores resultados aca-
démicos se propone un modelo de predicción haciendo uso 
de aprendizaje automático. Como requisito previo se realiza 
una selección de rasgos. Para este trabajo se ha sido esco-
gido el programa WEKA por las facilidades que brinda para 
la realización de diferentes pruebas sobre el conjunto de 
datos. Se emplean dos métodos de evaluación con diferen-
tes métodos de búsqueda, dando como resultados nuevos 
conjuntos de datos reducidos. Estos conjuntos garantizan 
el entrenamiento eficiente de los algoritmos a utilizar para la 
toma de decisiones oportunas en la carrera.

Palabras clave:

Selección de rasgos, atributos, conjuntos de datos.

ABSTRACT

At the University of Cienfuegos the students of Information 
Technologies have some difficulties to successfully pass 
the first years of the specialty, mainly because these sub-
jects are precedents to another one in the specialty. The 
paper is aimed to propose a model of prediction using 
automatic learning. As a perquisite a data mining is deve-
loped. The WEKA Software is used due to its facilities for 
testing the data set. Two methods of evaluation with diffe-
rent methods of search are used resulting in new data set 
with less quantity of attributes. The new groups guarantee 
the efficient training of algorithms to be used when making 
decisions in the specialty.

Keywords:

Data mining, attributes, data set.
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INTRODUCCIÓN
En el último lustro se ha observado en la carrera de 
Ingeniería Informática de la UCF que los estudiantes con-
frontan dificultades académicas, que se traducen poste-
riormente en un pobre rendimiento, fundamentalmente 
en el primer y segundo años, lo que con frecuencia trae 
consigo falta de motivación por los estudios, alumnos que 
repiten, y en el peor de los casos deserción escolar.

Con el objetivo de explicar este fenómeno, y con la idea 
de disminuir sus efectos, se decide aplicar técnicas de 
aprendizaje automático que permitan descubrir las cau-
sas principales de tal comportamiento. Previo a estas téc-
nicas se requiere depurar el conjunto de datos, haciendo 
un análisis para determinar el conjunto de los rasgos más 
importantes que deberán ser utilizados en el proceso de 
aprendizaje automático.

Es notable la cantidad de ejemplos donde el desempeño 
de los algoritmos de clasificación puede ser mejorada si 
se eliminan atributos irrelevantes. Aunque la mayoría de 
los algoritmos de aprendizaje automático están diseñados 
para aprender cuáles son los atributos apropiados para 
tomar decisiones, en la práctica cuando existen atribu-
tos irrelevantes frecuentemente se “confunden”. Debido 
al efecto negativo que sobre el aprendizaje provocan los 
mismos -de 5 a un 10 % de deterioro en situaciones pro-
badas sobre árboles de decisión - es común preceder al 
aprendizaje con la selección de atributos que elimine sino 
todos, la mayoría de los atributos irrelevantes. 

En este artículo explicamos el proceso de selección de 
atributos que precede a la utilización de técnicas como las 
redes neuronales y árboles de decisión sobre un conjunto 
de datos de los estudiantes de 1ro y 2do años de la carrera 
de Ingeniería Informática en la Universidad de Cienfuegos.

DESARROLLO
La selección de rasgos consiste en encontrar el subconjunto 
de atributos del conjunto de datos original que mejor describe 
los objetos del dominio; tiene como meta reducir la dimensión 
del conjunto de rasgos a través de la selección del subcon-
junto de rasgos de mejor desempeño bajo algún criterio de 
clasificación, durante este proceso se eliminan rasgos que 
podrían resultar redundantes proporcionando así una mejor 
representación de la información original reduciendo signifi-
cativamente el costo computacional y contribuyendo a una 
mejor generalización del algoritmo de aprendizaje.

Una vez que las bases de datos se convierten a formato 
ARFF, con fines de trabajarlas en el software WEKA, que-
dan listas para realizar selección de rasgos.

Este proceso de selección de rasgo se les aplicó a los 
modelos:
 • Modelo 1er año.
 • Modelo 2do año.

Modelación de los Datos

Estos modelos de datos fueron confeccionados con los 
resultados académicos alcanzados por los estudiantes 
de 1er y 2do años de la carrera de Ingeniería Informática 
en la Universidad de Cienfuegos y constan de 16 y 18 
rasgos respectivamente.

En ambos conjuntos existe un rasgo objetivo Aprueba, 
que toma valores en el conjunto {si,no}.

Los restantes rasgos se corresponden con los resultados 
alcanzados en las asignaturas del año respectivamente, y 
toman valores numéricos en el intervalo [0,5].

Los valores del 2 al 5 tienen el mismo significado que ha-
bitualmente se le da en el sistema de evaluación de los 
CES en Cuba:

2- No aprobado.

3- Regular. 

4- Bien.

5- Excelente.

Y cada valor representa la nota final con que terminó esa 
asignatura.

Los valores 0 y 1 son utilizados para significar aquellos 
estudiantes que han sido Eximidos o han Convalidado al-
guna asignatura en un año.

Los datos fueron recolectados durante los cursos 2010-
11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14; resultando para el mo-
delo de 1er año un total de 114 instancias y para el de 
segundo un total de 120.

La estructura de los modelos de datos en su formato 
ARFF utilizados en la selección de rasgos pueden ser 
consultados en el Anexo 1

Método

Sobre cada uno de los modelos se aplicaron los evaluadores 
CfsSubsetEval e InfoGain AttributeEval asociados a méto-
dos de búsqueda y modos de evaluación como se presenta 
de forma resumida para cada año en las tablas siguientes.

Los resultados de la evaluación en cuanto a cantidad de 
atributos seleccionados por cada algoritmo utilizado se 
especifican en la penúltima columna de las tablas.
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De la aplicación de la selección de rasgos en el Modelo 
de 1er Año se obtiene:

 • Con diferentes evaluadores y métodos de búsqueda, 
que solo en uno de los seis casos se eliminan atribu-
tos. En el resto de los casos resultan seleccionados los 
15 atributos. El resultado de la aplicación de los mode-
los puede ser consultado en el Anexo 2.(del 2.1 al 2.6).

 • La combinación de CfsSubsetEval con BestFirst y 
modo de evaluación Training Set (ver Anexo 2.2) 
selecciona solo 4 atributos: Mat I, FInf, MD y Mat II. 
Ciertamente, estos cuatro atributos tienen importancia 
en el primer año de la carrera pero no son los únicos, 
de los 15 atributos a discriminar quedan fuera de esta 
selección atributos como IP y DPOO que, por la experien-
cia acumulada en el colectivo de año y por valora-
ción de los profesores de estas asignaturas, así como 
por entrevistas a los estudiantes tienen mucho mayor 
peso que el que este método les confiere. Se compa-
ra este resultado con los ofrecidos por los algoritmos 

InfoGainAttributeEval con Ranker en ambos modos de 
evaluación y se comprueba lo aportado por los exper-
tos y las entrevistas realizadas.(Ver Anexo2.5 y 2.6)

Se decide por el equipo investigador lo siguiente: 

 • Primero: aceptar el Modelo de 1er Año con todos los 
atributos, teniendo en cuenta el resultado dado por 5 
de los 6 métodos aplicados, y 

 • Segundo: probar con un segundo modelo para el 1er 
Año que incluya los atributos de mayor peso (según el 
InfoGainAttributeEval con Ranker con ambos modos 
de evaluación – anexos 2.5 y 2.6) al que denominamos 
Modelo_1er Año_sel_rasg que contendrá los 10 atri-
butos más importantes según el InfoGainAttributeEval 
con Ranker y modo de evaluación crossvalidation con 
10 folds. Resultan seleccionados para este modelo los 
atributos: Mat I, Mat II, FyS, MD, IP, DPOO, FInf, IdEx II, 
Alg y GA e IGS, listados aquí según el orden que les 
confiere este modelo. –ver Anexo 2.5)

Resultados y discusión

Modelo 1er Año.
Tabla 1. Algoritmos de selección aplicados al modelo 1er Año.

Bases de 
Datos

Evaluador de 
atributo

Método de
búsqueda

Modo
Eval.

Cantidad de atribu-
tos seleccionados Anexo

Modelo 1er 
año. Arff

CfsSubsetEval

BestFirst
-D 1 -N 5

10 Folds CV 15 2_1

Training set 4 (1,3,13,14) 2_2

FCBFSearch
10 Folds CV 15 2_3

Training set 15 2_4

InfoGainAttributeEval Ranker
10 Folds
CV 15 2_5

Training set 15 2_6

Modelo 2do Año.

Tabla 2. Algoritmos de selección aplicados al modelo 2do Año.

Bases de 
Datos Evaluador de atributo Método

de búsqueda
Modo
Eval.

Cantidad de atributos 
seleccionados Anexo

M o d e l o 
2do año. 
Arff

CfsSubsetEval

BestFirst
-D 1 -N 5

10 Folds CV 17 2_7

Training set 6
(1,3,4,10,11,12) 2_8

FCBFSearch
10 Folds CV 9 2_9

Training set 9 2_10

InfoGainAttributeEval Ranker
10 Folds
CV 17 2_11

Training set 17 2_12
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El resultado de la aplicación de los modelos puede ser 
consultado en el Anexo 2 (del 2.7 al 2.12).

De la aplicación de la selección de rasgos en el Modelo 
de 2do Año se obtiene; con diferentes evaluadores y mé-
todos de búsqueda, que:

 • Cuando se utiliza CfsSubsetEval con BestFirst los re-
sultados entre el modo de evaluación crossvalidation y 
training set difieren, obteniéndose en el primer caso el 
total de los atributos y en el segundo solo seis de ellos, 
siendo esta selección sometida a criterio de expertos. 
Se observa que en esta selección es eliminado el ras-
go Mat IV que es considerado por todos como impor-
tante, tampoco incluye la PProf. (ver Anexos2.7 y 2.8)

 • Cuando se utiliza CfsSubsetEval con FCBFSearch los 
resultados convergen con ambos modos de evalua-
ción, resultando seleccionados nueve rasgos en total, 
que incluye además de los seis del método anterior los 
rasgos Mat IV, PProf y aprueba que es el rasgo objeti-
vo. (ver Anexos 2.9 y 2.10)

 • Cuando se utiliza InfoGainAttributeEval con Ranker, 
se obtienen todos los rasgos ordenados por su 
importancia, para ambos modos de evaluación. 
Coincidentemente en este caso los primeros rasgos 
ordenados por este método coinciden con el resultado 
que ofrece el método anterior.(ver Anexos 2.11 y 2.12)

 • Teniendo en cuenta lo explicado antes, se decide:

 • Seleccionar como rasgos para Modelo_2do_año_
sel_rasgos los siguientes: mat iii, ed1, iia, mat iv, 
Acomp, ed2, bd, PProf además del rasgo objetivo 
Aprueba. Estos son los rasgos que aporta el método 
CfsSubsetEval con FCBFSearch en ambos modos de 
evaluación.

 • De los rasgos seleccionados antes se observa que 
los atributos eliminados por los algoritmos usados son 
los correspondientes a las asignaturas Dnac, epcap, 
idex3, segNac, TSP, EF 3, EF iv, idex 4 y elec1. Estos 
rasgos corresponden con las asignaturas del ciclo de 
humanidades y cultura física que contemplan todos 
los planes de estudio de todas las carreras universita-
rias en el país, por lo que se decide con fines compa-
rativos utilizar ambos modelos, el modelo original con 
todas las asignaturas del año (Modelo 2do Año), y el 
modelo que se obtiene como resultado de la selección 
de rasgos.

Una vez terminada la selección de rasgos, se tienen cua-
tro conjuntos de datos para explorar, tanto con redes neu-
ronales como con árboles de decisión. Quedan entonces, 
los 2 conjuntos originales y los 2 que resultan de la selec-
ción de rasgos:

 • Modelo 1er año_sel_rag.

 • Modelo 2do año_sel_rag.

Las estructuras de los modelos obtenidos pueden ser 
consultados en el Anexo 3.

CONCLUSIONES
El proceso de selección de rasgos aplicado a los conjun-
tos de datos de 1er y 2do año de la carrera de Ingeniería 
Informática en la UCF permite concluir:

La combinación de evaluadores y métodos de búsqueda 
da mejores resultados que cuando se utiliza un solo mé-
todo por separado.

La mejor combinación en este problema estuvo dada 
por el evaluador CfsSubsetEval (con FCBFSearcho 
BestFirst como métodos de búsqueda) unido al 
InfoGainAttributeEval (con Ranker).

En la selección de los rasgos influye el conocimiento del 
dominio y del significado de cada atributo para la inves-
tigación, lo que debe ser tenido en cuenta en conjunción 
con lo aportado por los algoritmos.

Los nuevos conjuntos de datos obtenidos reducen la di-
mensión del conjunto original, en el caso de primer año 
en cinco atributos (33%) y en el de segundo en nueve 
atributos(50%).
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ANEXOS

Anexo 1.Modelos originales de datos.
Anexo 1.1. Modelo 1er Año.

16 rasgos
@relation ‘Modelo_1er ańo’
@attribute ‘Mat I’ numeric
@attribute FyS numeric
@attribute FInf numeric
@attribute IP numeric
@attribute ‘EF I ‘ numeric
@attribute ‘Id0 I’ numeric
@attribute ‘Alg y GA’ numeric
@attribute H1uba numeric
@attribute ‘Id0 II’ numeric
@attribute DPOO numeric
@attribute ‘EF II’ numeric
@attribute IGS numeric
@attribute MD numeric
@attribute ‘Mat II’ numeric
@attribute EP1ap numeric
@attribute aprueba {si,no}
@data
5,5,4,5,5,5,4,3,4,5,5,4,4,4,5,si
3,4,4,4,5,5,3,4,4,5,5,4,3,3,3,si
4,3,4,2,5,4,3,5,3,3,5,3,3,3,4,no
3,4,4,3,5,4,4,4,3,5,5,3,3,3,3,si
3,4,4,2,5,4,3,4,3,3,5,3,3,3,4,no
3,4,4,3,5,5,3,4,3,3,5,3,3,3,4,no
3,5,5,5,5,5,4,5,3,4,5,4,3,4,4,si
3,4,4,2,5,5,3,3,3,2,5,3,3,2,4,no
2,3,4,2,5,4,3,3,3,2,5,3,3,2,4,no
2,3,4,2,5,4,2,3,3,2,5,4,2,2,3,no
3,3,5,3,5,4,3,4,3,3,5,3,3,3,3,si
5,5,4,4,5,5,4,4,3,5,5,4,4,5,4,si
3,3,4,3,5,5,3,5,3,3,5,4,3,3,4,si
3,4,5,3,5,5,4,5,4,5,5,3,3,4,4,si

Anexo 1.2 - Modelo 2do Año.

16 rasgos
@relation ‘Modelo 2do ańo’
@attribute ‘Mat III’ numeric
@attribute Epcap numeric
@attribute ‘ED I’ numeric
@attribute IIA numeric
@attribute ‘IdEx III’ numeric
@attribute SegNac numeric
@attribute ‘EF 3’ numeric
@attribute ‘elec ‘ numeric
@attribute ‘Mat IV’ numeric
@attribute Arqomp numeric
@attribute ‘ED 2’ numeric
@attribute BD numeric
@attribute TSP numeric
@attribute ‘IdEx IV’ numeric
@attribute DeNac numeric
@attribute ‘EF iv’ numeric
@attributePprofnumeric
@attribute aprueba {no,si}
@data
2,3,2,2,3,2,4,3,3,3,2,2,3,3,2,4,2,no
2,3,2,2,3,3,5,4,3,2,2,3,4,4,3,5,2,no
2,2,2,2,4,3,5,3,3,2,2,2,3,4,3,5,2,no
4,3,4,3,4,4,4,5,5,3,5,4,5,4,5,5,5,si
2,3,3,3,3,3,5,4,3,3,3,3,3,4,4,5,4,si
2,3,2,2,3,3,5,4,3,2,3,3,3,3,4,5,4,no
2,2,2,2,3,3,5,3,2,2,2,2,2,4,2,5,2,no
3,3,4,3,3,3,2,3,3,4,3,3,4,4,3,3,5,no
3,5,2,3,3,5,4,4,3,3,2,3,3,3,4,4,2,no
2,2,2,2,5,3,4,3,2,2,2,2,2,5,3,5,5,no
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Anexo 2
Anexo 2.1 Anexo 2.2
 === Run information ===
Evaluator: weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search: 
weka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5
Relation:     Modelo_1ro ańo-weka.filters.unsu-
pervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.un-
supervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R16
Instances:    114
Attributes:   16
              Mat I
FyS
FInf
IP
              EF I 
IdEx I
              Alg y GA
HCuba
IdEx II
              DPOO
              EF II
              IGS
              MD
              Mat II
EPCap
aprueba
Evaluation mode:    10-fold cross-validation

=== Attribute selection 10 fold cross-validation 
(stratified), seed: 1 ===
number of folds (%)  attribute
          10(100 %)    1 Mat I
           6( 60 %)    2 FyS
          10(100 %)    3 FInf
           2( 20 %)    4 IP
           0(  0 %)    5 EF I 
           0(  0 %)    6 IdEx I
0(  0 %)    7 Alg y GA
           1( 10 %)    8 HCuba
           0(  0 %)    9 IdEx II
3( 30 %)   10 DPOO
           0(  0 %)   11 EF II
           0(  0 %)   12 IGS
          10(100 %)   13 MD
          10(100 %)   14 Mat II
0(  0 %)   15 EPCap

=== Run information ===
Evaluator:
weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search: 
weka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5
Relation:     Modelo_1ro ańo-weka.filters.unsu-
pervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.un-
supervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R16
Instances:    114
Attributes:   16
              Mat I
FyS
FInf
IP
              EF I 
IdEx I
              Alg y GA
HCuba
IdEx II
              DPOO
              EF II
              IGS
              MD
              Mat II
EPCap
aprueba
Evaluation mode:    evaluate on all training data

=== Attribute Selection on all input data ===
Search Method:
 Best first.
 Start set: no attributes
 Search direction: forward
 Stale search after 5 node expansions
 Total number of subsets evaluated: 103
 Merit of best subset found:    0.414

Attribute Subset Evaluator (supervised, Class (no-
minal): 16 aprueba):
 CFS Subset Evaluator
 Including locally predictive attributes

Selected attributes: 1,3,13,14 : 4
                     Mat I
FInf
                     MD
Mat II
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Anexo 2.3 Anexo 2.4
=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search:       weka.attributeSelection.FCBFSearch 
-D false -T -1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo_1ro ańo-weka.filters.unsu-
pervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.un-
supervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R16
Instances:    114
Attributes:   16
              Mat I
FyS
FInf
IP
              EF I 
IdEx I
              Alg y GA
HCuba
IdEx II
              DPOO
              EF II
              IGS
              MD
              Mat II
EPCap
aprueba
Evaluation mode:    10-fold cross-validation

=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search:       weka.attributeSelection.FCBFSearch 
-D false -T -1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo_1ro ańo-weka.filters.unsu-
pervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.un-
supervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R16
Instances:    114
Attributes:   16
              Mat I
FyS
FInf
IP
              EF I 
IdEx I
              Alg y GA
HCuba
IdEx II
              DPOO
              EF II
              IGS
              MD
              Mat II
EPCap
aprueba
Evaluation mode:    evaluate on all training data
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Anexo 2.5 Anexo 2.6
=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.
InfoGainAttributeEval
Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T 
-1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo_1ro ańo-weka.filters.unsu-
pervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.un-
supervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R16
Instances:    114
Attributes:   16
              Mat I
FyS
FInf
IP
              EF I 
IdEx I
              Alg y GA
HCuba
IdEx II
              DPOO
              EF II
              IGS
              MD
              Mat II
EPCap
aprueba
Evaluation mode:    10-fold cross-validation
=== Attribute selection 10 fold cross-validation 
(stratified), seed: 1 ===
average merit      average rank  attribute
 0.531 +- 0.028     1   +- 0       1 Mat I
 0.438 +- 0.031     2   +- 0      14 Mat II
 0.356 +- 0.031     3.4 +- 0.49    2 FyS
 0.325 +- 0.027     4.1 +- 1.14   13 MD
 0.292 +- 0.024     5   +- 0.77    4 IP
 0.281 +- 0.024     5.7 +- 0.78   10 DPOO
0.239 +- 0.019     7   +- 0.63    3 FInf
 0.203 +- 0.022     8.5 +- 1.12    9 IdEx II
 0.191 +- 0.019     9   +- 0.89    7 Alg y GA
0.166 +- 0.015    10.1 +- 0.83   12 IGS
 0.171 +- 0.019    10.2 +- 0.98    8 HCuba
 0.119 +- 0.018    12.2 +- 0.6     6 IdEx I
 0.095 +- 0.013    12.9 +- 0.3    15 EPCap
 0.054 +- 0.015    13.9 +- 0.3     5 EF I 
0.014 +- 0.004    15   +- 0      11 EF II

=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.
InfoGainAttributeEval
Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T 
-1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo_1ro ańo-weka.filters.unsu-
pervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.un-
supervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R16
Instances:    114
Attributes:   16
              Mat I
FyS
FInf
IP
              EF I 
IdEx I
              Alg y GA
HCuba
IdEx II
              DPOO
              EF II
              IGS
              MD
              Mat II
EPCap
aprueba
Evaluation mode:    evaluate on all training data
=== Attribute Selection on all input data ===
Search Method:
 Attribute ranking.

Attribute Evaluator (supervised, Class (nominal): 
16 aprueba):
 Information Gain Ranking Filter

Ranked attributes:
 0.5274   1 Mat I
 0.4347  14 Mat II
 0.3479   2 FyS
 0.3213  13 MD
0.2845   4 IP
 0.2743  10 DPOO
 0.2337   3 FInf
 0.198    9 IdEx II
 0.1852   7 Alg y GA
0.1657   8 HCuba
 0.1603  12 IGS
 0.112    6 IdEx I
 0.0861  15 EPCap
 0.0444   5 EF I 
 0.0102  11 EF II
Selected attributes: 1,14,2,13,4,10,3,9,7,8,12,6,15
,5,11 : 15
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Anexo 2.7 Anexo 2.8
=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search:       weka.attributeSelection.BestFirst -D 
1 -N 5
Relation:     Modelo 2do ańo-weka.filters.unsuper-
vised.attribute.Remove-R1-4,22
Instances:    120
Attributes:   18
              mat iii
epcap
              ed1
iia
idex 3
segNac
              EF 3
elec 1
              mat iv
Acomp
              ED 2
              BD
              TSP
idex 4
Dnac
              EF iv
Pprof
aprueba
Evaluation mode:    10-fold cross-validation
=== Attribute selection 10 fold cross-validation 
(stratified), seed: 1 ===
number of folds (%)  attribute
          10(100 %)    1 mat iii
           1( 10 %)    2 epcap
          10(100 %)    3 ed1
          10(100 %)    4 iia
           0(  0 %)    5 idex 3
           0(  0 %)    6 segNac
           4( 40 %)    7 EF 3
           0(  0 %)    8 elec 1
           4( 40 %)    9 mat iv
           5( 50 %)   10 Acomp
          10(100 %)   11 ED 2
          10(100 %)   12 BD
           0(  0 %)   13 TSP
           0(  0 %)   14 idex 4
           0(  0 %)   15 Dnac
           0(  0 %)   16 EF iv
           3( 30 %)   17 Pprof

=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search:       weka.attributeSelection.BestFirst -D 
1 -N 5
Relation:     Modelo 2do ańo-weka.filters.unsuper-
vised.attribute.Remove-R1-4,22
Instances:    120
Attributes:   18
              mat iii
epcap
              ed1
iia
idex 3
segNac
              EF 3
elec 1
              mat iv
Acomp
              ED 2
              BD
              TSP
idex 4
Dnac
              EF iv
Pprof
aprueba
Evaluation mode:    evaluate on all training data
=== Attribute Selection on all input data ===
Search Method:
 Best first.
 Start set: no attributes
 Search direction: forward
 Stale search after 5 node expansions
 Total number of subsets evaluated: 136
 Merit of best subset found:    0.412

Attribute Subset Evaluator (supervised, Class (no-
minal): 18 aprueba):
 CFS Subset Evaluator
 Including locally predictive attributes

Selected attributes: 1,3,4,10,11,12 : 6
                     mat iii
                     ed1
iia
Acomp
                     ED 2
                     BD
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Anexo 2.9 Anexo 2.10
=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search:       weka.attributeSelection.FCBFSearch 
-D true -T -1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo 2do ańo-2clases-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R2,5-8,13-16
Instances:    120
Attributes:   9
              mat iii
              ed1
iia
              mat iv
              A1omp
              ED 2
              BD
Pprof
              aprueba2
Evaluation mode:    10-fold cross-validation

=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.CfsSubsetEval
Search:       weka.attributeSelection.FCBFSearch 
-D true -T -1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo 2do ańo-2clases-weka.filters.
unsupervised.attribute.Remove-R2,5-8,13-16
Instances:    120
Attributes:   9
              mat iii
              ed1
iia
              mat iv
              A1omp
              ED 2
              BD
Pprof
              aprueba2
Evaluation mode:    evaluate on all training data
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Anexo 2.11 Anexo 2.12

=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.
InfoGainAttributeEval
Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T 
-1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo 2do ańo-weka.filters.unsuper-
vised.attribute.Remove-R1-4,22
Instances:    120
Attributes:   18
              mat iii
epcap
              ed1
iia
idex 3
segNac
              EF 3
elec 1
              mat iv
Acomp
              ED 2
              BD
              TSP
idex 4
Dnac
              EF iv
Pprof
aprueba
Evaluation mode:    10-fold cross-validation
=== Attribute selection 10 fold cross-validation 
(stratified), seed: 1 ===
average merit      average rank  attribute
 0.475 +- 0.028     1.1 +- 0.3     3 ed1
 0.403 +- 0.028     2.6 +- 1.11    1 mat iii
 0.4   +- 0.032     2.9 +- 0.7    12 BD
 0.383 +- 0.027     3.6 +- 0.66   11 ED 2
 0.329 +- 0.019     5.7 +- 1       9 mat iv
 0.315 +- 0.038     6.4 +- 1.69    4 iia
 0.314 +- 0.025     6.9 +- 1.14   10 Acomp
 0.299 +- 0.015     7.5 +- 1.12   15 Dnac
 0.291 +- 0.027     8.3 +- 0.9     2 epcap
 0.23  +- 0.029    10.8 +- 0.98   17 Pprof
 0.226 +- 0.028    10.9 +- 0.94    5 idex 3
 0.198 +- 0.021    12.8 +- 1.33    6 segNac
 0.196 +- 0.028    13.2 +- 1.17   13 TSP
 0.178 +- 0.03     13.7 +- 2.28    7 EF 3
 0.175 +- 0.026    14.4 +- 0.92   16 EF iv
 0.156 +- 0.014    15.6 +- 0.8    14 idex 4
0.133 +- 0.014    16.6 +- 0.92    8 elec 1

=== Run information ===
Evaluator:    weka.attributeSelection.
InfoGainAttributeEval
Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T 
-1.7976931348623157E308 -N -1
Relation:     Modelo 2do ańo-weka.filters.unsuper-
vised.attribute.Remove-R1-4,22
Instances:    120
Attributes:   18
              mat iii
epcap
              ed1
iia
idex 3
segNac
              EF 3
elec 1
              mat iv
Acomp
              ED 2
              BD
              TSP
idex 4
Dnac
              EF iv
Pprof
aprueba
Evaluation mode:    evaluate on all training data
=== Attribute Selection on all input data ===
Search Method:Attribute ranking.

Attribute Evaluator (supervised, Class (nominal): 
18 aprueba):
Information Gain Ranking Filter
Ranked attributes:
 0.468   3 ed1
 0.396  12 BD
 0.394   1 mat iii
 0.38   11 ED 2
 0.323   9 mat iv
 0.312  10 Acomp
 0.303   4 iia
 0.288  15 Dnac
 0.279   2 epcap
 0.222  17 Pprof
 0.215   5 idex 3
 0.186  13 TSP
 0.185   6 segNac
 0.17    7 EF 3
 0.167  16 EF iv
 0.148  14 idex 4
 0.124   8 elec 1
Selected attributes: 3,12,1,11,9,10,4,15,2,17,5,13
,6,7,16,14,8 : 17
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Anexo 3
Anexo 3.1. Modelo 1er año con selección de 
rasgos.

11 rasgos

Anexo 3.2. Modelo 2do año con selección de 
rasgos.

9 rasgos

@relation ‘Modelo_1er ańo selrasg’
@attribute ‘Mat I’ numeric
@attribute FyS numeric
@attribute FInf numeric
@attribute IP numeric
@attribute ‘Alg y GA’ numeric
@attribute ‘Id0 II’ numeric
@attribute DPOO numeric
@attribute IGS numeric
@attribute MD numeric
@attribute ‘Mat II’ numeric
@attribute aprueba {si,no}
@data
5,5,4,5,4,4,5,4,4,4,si
3,4,4,4,3,4,5,4,3,3,si
4,3,4,2,3,3,3,3,3,3,no
3,4,4,3,4,3,5,3,3,3,si
3,4,4,2,3,3,3,3,3,3,no
3,4,4,3,3,3,3,3,3,3,no
3,5,5,5,4,3,4,4,3,4,si
3,4,4,2,3,3,2,3,3,2,no
2,3,4,2,3,3,2,3,3,2,no
3,5,5,3,3,3,4,4,3,5,si
3,5,5,3,4,4,3,3,3,4,si
3,4,4,3,3,3,3,4,3,4,no
4,3,4,2,3,3,3,3,3,3,no
3,4,4,3,4,3,5,3,3,3,si
3,4,4,2,3,3,3,3,3,3,no

@relation ‘Modelo 2do ańo selrasg’
@attribute ‘mat iii’ numeric
@attribute ed1 numeric
@attribute iia numeric
@attribute ‘mat iv’ numeric
@attribute A1omp numeric
@attribute ‘ED 2’ numeric
@attribute BD numeric
@attributePprofnumeric
@attribute aprueba {no,si}
@data
2,2,2,3,3,2,2,2,no
2,2,2,3,2,2,3,2,no
2,2,2,3,2,2,2,2,no
4,4,3,5,3,5,4,5,si
2,3,3,3,3,3,3,4,si
2,2,2,3,2,3,3,4,no
4,4,3,5,3,5,4,5,si
2,2,2,3,3,2,2,2,no
5,3,4,5,4,4,5,5,si
3,3,3,4,4,4,4,5,si
3,3,3,4,3,3,4,4,si
5,5,5,5,5,5,5,5,si
3,3,3,4,3,3,4,5,si
3,3,2,3,3,2,4,4,no
5,3,3,4,3,4,4,4,si
4,3,3,5,4,3,5,5,si
4,3,4,4,3,3,5,4,si
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Los trabajos se entregarán en soporte digital (en formato de Microsoft Word), a partir de la plataforma de publicación 
de la Revista, cuya dirección web es la siguiente:

http://conrado.ucf.edu.cu 

EXTENSIÓN Y ASPECTOS FORMALES

Para ser publicados en la revista los artículos no deben haber sido editados, ni estar en proceso de valoración para 
otra publicación; tampoco se publicarán investigaciones completas, sino sus resultados en forma de artículo científico. 
Los trabajos a publicar deben cumplir con los requisitos siguientes:

 • Contarán con una extensión entre 5 y 12 páginas (tipo carta).

 • El tipo de fuente a utilizar será Verdana, tamaño 10 puntos, interlineado sencillo. 

 • En su estructura, cada trabajo estará conformado por: título, nombre del autor/es, correo electrónico y su filiación 
institucional. A continuación un resumen, (en español y en inglés de no más de 200 palabras), palabras clave (en 
español y en inglés), introducción (en la que se excluya el diseño metodológico de la investigación), desarrollo, 
conclusiones, la bibliografía utilizada y anexos (si fueran necesarios). 

 • Las páginas deben enumerarse en la esquina inferior derecha.

 • Al resaltarse elementos del texto se utilizará cursiva, nunca “comillas”, negrita, versales o mayúsculas. Solo se utili-
zarán comillas en las citas textuales con menos de 40 palabras. 

 • Los gráficos e ilustraciones (en formato .JPG, con tamaño no mayor al de 10 X 10 cm) deberán estar insertados en 
su lugar correspondiente; y enumerados, según su orden de aparición. 

 • Las tablas nunca serán insertadas como imagen, contarán con interlineado sencillo y serán enumeradas 
consecutivamente. 

 • Las abreviaturas se definirán la primera vez que se mencionen, no se conjugarán en plural y solo se aceptarán 
aquellas universalmente aprobadas.

 • Los subtítulos se destacarán en negrita.

 • Las notas se localizarán al pie de página con un puntaje inferior, nunca al final del artículo. Se evitarán aquellas que 
contengan citas y referencias bibliográficas.

 • La bibliografía se confeccionará según la norma APA sexta edición, que aparece en Microsoft Office del 2007 en 
adelante ó con un gestor bibliográfico. 

Nota:

El Consejo Editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios que considere pertinentes 
para mejorar la calidad del artículo.

Revista publicada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Podrá 
reproducirse, de forma parcial o total, el contenido de esta publicación, siempre que se haga de forma literal y se 
mencione la fuente. 

ISSN: 1990-8644
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ÚLTIMOS NÚMEROS PUBLICADOS

Volumen 12, Número 52/2016 

Hacia la socialización de resultados de las ciencias pedagógicas en DOAJ 
Volumen 11, Número 51/2015

La educación familiar: una necesidad social 
Volumen 11, Número 50/2015

La educación en la diversidad: una necesidad social 

Síguenos en:

https://universosur.ucf.edu.cu/index.php
http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/RCr 

Editorial: “Universo Sur”.
Universidad de Cienfuegos. Carretera a Rodas, Km 
3 ½.
Cuatro Caminos. Cienfuegos. Cuba. 
CP: 59430
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