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Presentación  
Se ha acelerado el cambio del perfil del docente en el ambiente disruptivo 
generado por la pandemia, es urgente poseer una serie de nuevas competencias 
docentes que, en muchos casos, lleva a la necesidad de formación específica 
para alcanzar la “competencia técnica” y así poder adaptarse al nuevo escenario 
educativo hibrido o mixto que se ha inducido en los últimos tres años. La 
capacitación docente y la participación de la comunidad educativa en los 
proyectos de evaluación y cambios curriculares son condiciones obligatorias para 
la realización de una formación de calidad, al igual que el apoyo de las 
autoridades en educación y la colaboración de todos los factores implicados.  La 
razón es clara: en el concierto mundial se  inició un interregno con la declaración 
de la OMS, (Organización Mundial de la Salud), de una pandemia el 30 de enero 
de 2020. No es extraño el impacto que el COVID19 ha tenido en todos los 
escenarios posibles del quehacer humano, en especial los de la educación, 
afectando todos los procesos de interacción que la rutina permitía antes de la 
pandemia, como el distanciamiento social y la limitación de la movilidad. No ha 
sido fácil el desempeño para los agentes mediadores del proceso de enseñanza 
aprendizaje por cuanto el impacto emocional causado por la pandemia ha 
arramblado con las metodologías y pedagogías educativas de otrora, tomándolos 
desprotegidos, en especial a aquellos docentes tradicionalistas. Sólo hay una 
nueva luz de esperanza que construya, en poco tiempo, lo que la pandemia nos 
arrebató y son los docentes que no se han dejado limitar por el infortunio a través 
de su acción pedagógica, fundamentada en la investigación científica y su 
capacidad resiliente transformada en auto aprendizaje. Sus experiencias son las 
que deseamos recoger a través de nuestro eventos,  congresos y publicaciones 
académicas y científicas como la presente,   lo cual  nos anima a seguir adelante 
en ante las nuevas amenazas de la rácana pandemia. 

  

Ph.D.Roger Loaiza Alvarez  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Sección  1 
Innovación educativa y pedagogía 

disruptiva 
  
La modernización de la educación está correlacionada con el avance estructural 
de la sociedad del conocimiento y es necesaria para hacer pertinente el perfil de 
egreso de los egresados que la sociedad demanda. Subyace a los procesos de 
mejoramiento continuo de la educación: la INNOVACION. "La transformación 
digital tendrá mayores consecuencias que las que tuvo la revolución 
industrial" (Del Castillo, P. 2016), y como lo reafirma el economista y matemático 
César Molinas: “Todos los trabajos que no requieran creatividad van a 
desaparecer”. También otros expertos afirman que “sólo la Educación 4.0 podrá 
fomentar el Talento 4.0 que necesita la Industria 4.0”.   Por ser la educación el 
primer eslabón de la cadena del desarrollo, nos corresponde ser los primeros en 
modernizar y por ende innovar, para renovar el nuevo talento humano de esta 
generación del conocimiento y por consiguiente ser fundamento de las nuevas 
innovaciones de la educación  y el sector productivo   . El medio para llegar a la 
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industria4.0 es la automatización y con ella la conectividad que facilita la 
telemetría de las “cosas”, para trascender espacio y tiempo. Con el impacto 
causado por la pandemia, en los diferentes escenarios de convivencia del 
hombre, ha generado disrupción en todos los ámbitos de su entorno, como por 
ejemplo lo es la domótica, la inmótica, la agrónica y la integración de estas, la 
agro-domótica (R, Loaiza. 2022), están avizorando una opción de convivencia, 
armonizadas por la pedagogía, de la ciencia, la ingeniería y la tecnología con la 
naturaleza.  

 Un aspecto a resaltar son las competencias blandas, definidas como aquellas 
cualidades individuales que diferencian a una persona de las demás, 
independientes de su perfil laboral o la experiencia, Perreault (2004). Las 
competencias blandas habilitan a las personas para el trabajo bajo presión, la 
adaptación a los nuevos escenarios, el auto aprendizaje, la capacidad de 
soportar con resiliencia las críticas, así como de comunicarse en momentos 
difíciles y de trabajar en grupos, entre otros atributos.  (R.L.A.)  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Experiencias docentes y habilidades 

digitales durante la modalidad remota de 
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Resumen 
 

La transición que ha ocurrido dentro 
del entorno educativo a nivel mundial, 
d e b i d o a l a p a n d e m i a p o r l a 
COVID-19; ha sido un proceso que 
exige reconocimiento y valoración de 

las experiencias docentes; ya que al 
establecerse la Modalidad Remota de 
Emergencia, se hace un cambio a una 
modalidad pensada para resolver las 
circunstancias adversas en una crisis. 
La investigación se realizó ya que 
permitió la búsqueda de soluciones e 
interacciones significativas para los 
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actores educativos involucrados, con 
la intención de fortalecer la práctica 
d o c e n t e . L a i n v e s t i g a c i ó n f u e 
transeccional, descriptiva, cuantitativa 
y cualitativa, recopilando datos a una 
muestra de 83 elementos a partir de 
106 docentes como universo, un nivel 
de confianza de 95% y un error de 
5%, p y q de .5 respectivamente. Para 
el levantamiento de datos se utilizó un 
i n s t r u m e n t o d e 4 4 í t e m s . L o s 
resultados determinaron habilidades 
digitales que ha adquirido el docente 
encontrando que el procesamiento y 
administración de la información es la 
más desarrollada y la creación de 
contenidos la menos, el elemento del 
proceso de aprendizaje que se ha 
v i s t o m e n o s f a v o r e c i d o e s l a 
motivación al estudiante, lo que 
requirió un cambio de paradigma de la 
labor docente y las est rategias 
implementadas. 


Palabras Clave: Transición educativa, 
Habilidades docentes, Experiencias 
d o c e n t e s , M o d a l i d a d R e m o t a , 
Estrategias de aprendizaje.


Abstract 
 


The transition that has occurred within 
t h e e d u c a t i o n a l e n v i r o n m e n t 
worldwide, due to the COVID-19 
pandemic; It has been a process that 
requires recognition and appreciation 
of teaching experiences; since when 

the Remote Emergency Modality is 
established, a change is made to a 
modality designed to resolve adverse 
circumstances in a crisis. The research 
was carried out since it allowed the 
search for solutions and significant 
interactions for the educational actors 
i nvo l ved , w i t h t he i n ten t i on o f 
strengthening the teaching practice. 
The research was cross-sectional, 
d e s c r i p t i v e , q u a n t i t a t i v e a n d 
qual i tat ive, col lect ing data on a 
sample of 83 elements from 106 
teachers as a universe, a confidence 
level of 95% and an error of 5%, p and 
q o f . 5 re s p e c t i v e l y. F o r d a t a 
collection, a 44-item instrument was 
used. The results determined digital 
skills that the teacher has acquired, 
f inding that the processing and 
administration of information is the 
most developed and the creation of 
content the least, the element of the 
learning process that has been less 
favored is the motivation of the 
student, which required a paradigm 
shift in teaching and the strategies 
implemented. 


 


K e y w o r d s : E d u c a t i o n a l 
transition, Teaching skills, Teaching 
e x p e r i e n c e s , R e m o t e M o d a l i t y, 
Learning strategies.  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Introducción  

Tras el cierre de los centros educativos en todo el país, se intensificó lo que 
hoy se conoce como brecha digital. De acuerdo a lo que menciona Hodges 
et al. (2020) ante toda esta situación de crisis, se implementó un término 

nuevo denominado docencia remota de emergencia el cual se define como: 


Un cambio temporal de provisión de la enseñanza a uno alternativo debido a 
las circunstancias de crisis, implica el uso de soluciones totalmente remotas para 
la instrucción o la educación, que de otro modo se ofrecerían de modo presencial 
o como cursos mixtos o híbridos y que volverán a ese formato una vez que la 
crisis o emergencia se haya remitido (citado en García-de-paz y Santana, 2021, 
p.1). 


El proceso de transición docente de una modalidad presencial a una MRE ha 
resultado en un gran desafío, ha requerido mayores capacitaciones tanto en 
herramientas, medios, recursos, y contenidos sino, principalmente entornos y 
ambientes que promueven interacciones y experiencias de interconexión e 
innovación educativa (Compte y Sánchez, 2019). Por ello, ha sido natural incluir 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje más actividades que fomenten el 
aprendizaje activo y promuevan la resolución de problemas, empujando a los 
docentes a cambiar, inclusive mirándose como facilitadores de experiencias de 
aprendizaje (Ferreiro et al., 2021).


Debido a esto y de acuerdo al contexto se plantea la siguiente interrogante: 
¿cuáles han sido las experiencias que han tenido que enfrentar los docentes 
durante la adaptación a la modalidad remota de emergencia y qué habilidades 
han tenido que fortalecer o desarrollar durante el proceso?


Si bien otros estudios recientes sobre las posturas docentes respecto a la 
modalidad emergente, han presentado inclinaciones similares a la de la 
Universidad Del Pedregal, ha sido importante identificar el conjunto de 
experiencias que ponen en evidencia el uso de algunos recursos sobre otros 
comparando con la cultura digital del claustro docente y las percepciones de los 
profesores sobre las actitudes del alumnado frente a la virtualidad (Tejedor et al., 
2021). Aún recuperando información sobre el contexto del país, es evidente 
según Rivera-Gutiérrez e Higuera-Zimbrón (2021), que es un obstáculo real, para 
el desempeño óptimo de la modalidad, tanto las limitaciones de los profesores 
como las condiciones de infraestructura tecnológica de los estudiantes. 
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La presente investigación tiene como objetivo principal analizar las implicaciones 
que ha tenido para el docente la transición de una modalidad presencial a una 
remota de emergencia en su práctica docente, las estrategias, herramientas y 
recursos implementados, así como determinar la valoración de sus experiencias, 
y el desarrollo de habilidades que se han requerido para hacer frente a la 
transición, mismos que se recopilan a un año de estar en ambientes remotos, 
instrumentando los lineamientos planteados a nivel institucional, con el uso de 
herramientas y aplicaciones como Zoom, Meet, Moodle, entre muchas otras. Para 
lo que se llevó a cabo una recolección de datos que permitieron tener un 
panorama de las experiencias, estrategias y habilidades desde la perspectiva de 
los docentes de licenciatura y posgrado de la Universidad Del Pedregal, 
obteniendo datos que permiten comprender el proceso de adaptación, las 
prácticas docentes que han resultado significativas para un entorno de 
aprendizaje distinto, así como las habilidades desarrolladas, pero también las 
habilidades que aún hacen falta fortalecer para poder integrar un perfil docente 
sólido y que pueda responder en cualquier circunstancia, sea de emergencia y 
temporal, o simplemente un nuevo ambiente de enseñanza- aprendizaje, con 
todas las posibilidades que esto conlleva. 


Exponiendo así la necesaria reflexión institucional sobre el estado de las 
habilidades digitales docentes, al reiniciar la nueva normalidad después del 
confinamiento, comprendiendo la importancia que tiene el rol docente en el 
proceso de construcción de aprendizajes, ya que es uno de los actores centrales, 
y que la experiencia que ha enfrentado durante la pandemia es relevante y está 
llena de experiencias que enriquecen y transforman el paradigma del proceso 
educativo, mismas que deben analizarse y entenderse con la intención de 
reconocer que, el perfil docente cambió, las habilidades se transformaron y que 
aún hace falta generar espacios que permitan retomar y trabajar a partir de estas 
nuevas condiciones. 


 Metodología 
  Este estudio contó con un diseño transeccional, un alcance descriptivo, así 
como un enfoque mixto, logrando reconocer las experiencias que vivieron los 
docentes durante la pandemia por la COVID-19 y comprender las dificultades que 
tuvieron durante el periodo de transición de lo presencial a la MRE en la 
Universidad Del Pedregal, así como el nivel de desarrollo de habilidades digitales 
desde la autopercepción en su uso e implementación durante las clases remotas. 
Se obtuvo una muestra de 83 elementos a partir de los 106 docentes que 
conformaban el universo total en la institución objeto de estudio, con un nivel de 
confianza de 95% y un error de 5%, además de la proporción estimada de la 
variable nominal (p y q) de .5 respectivamente. 
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Para el levantamiento de datos se utilizó un instrumento de 44 ítems, 
autoadministrado mediante el uso de Formularios de Google después de la 
revisión y autorización por parte de las autoridades institucionales, mismo que 
estaba dividido en 9 secciones, dentro de las que se encontraban los datos 
generales de los docentes, información sobre el uso previo de el LMS de la 
institución y el tiempo usado para la planeación didáctica, para las experiencias 
se retoma lo propuesto por Miguel Román (2020), y para las habilidades digitales 
se utilizó la matriz de habilidades digitales propuesta por UNESCO (2008) para 
comprender la autopercepción que tienen los docentes sobre las habilidades 
digitales, en sus dimensiones: (a) acceso a la información, (b) comunicación y 
colaboración en línea, (c) seguridad de la información, (d) procesamiento y 
administración de la información, (e) ambientes virtuales de aprendizaje, y (f) 
recursos y herramientas tecnológicas en apoyo a la enseñanza, complementando 
con lo propuesto por Ferrari (2012) en su instrumento que determina el grado de 
la implementación de las habilidades docentes en entornos virtuales de 
aprendizaje. 


Posteriormente el análisis estadístico se realizó en Microsoft Excel, para obtener 
la estadística descriptiva como un acercamiento inicial a los resultados, y el 
software de aplicación Wordle para el análisis cualitativo (nubes de palabras). 


Desarrollo 
  La pandemia por la COVID- 19 ha tenido un impacto a nivel mundial ha sido 
determinante para poder comenzar a hacer un replanteamiento del paradigma en 
el ámbito educativo. Los cambios que se tuvieron que implementar han dejado un 
reto en adelante para las instituciones de educación, y para los sistemas 
educativos en general. Sin embargo, pensar en que se generaron innovaciones es 
aún muy pronto, ya que como establecen Mukute et al. (2020) no ha habido 
tiempo suficiente para poder probar la efectividad de las estrategias 
implementadas, por lo que es más apropiado hablar de improvisaciones, 
entendidas como el conjunto de exploraciones, experimentaciones y creación de 
conocimientos que permiten mantener la efectividad en tiempos inciertos, la 
improvisación definida como la habilidad de poder adaptarse o afrontar 
situaciones sorpresivas de forma tal que se tenga la mejor oportunidad de 
supervivencia. 


Desde esta perspectiva, han sido numerosas las improvisaciones que se han 
llevado a cabo en el ámbito de la educación; según Méndez Escobar (2020), en 
latinoamérica al tomar la decisión de cerrar las escuelas y suspender cualquier 
tipo de actividad de carácter presencial, de manera general, se generaron tres 
estrategias con acciones específicas: las modalidades a distancia o en línea, los 
formatos y plataformas alternativas (no necesariamente tecnológicas) y la 
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movilización del personal educativo para acudir a comunidades que se 
encuentran en desventaja por la falta de recursos necesarios para el aprendizaje.  


Cambios y retos educativos por la COVID-19


A nivel mundial, esta suspensión de clases presenciales, ha implicado grandes 
retos, en donde los distintos países han respondido, de acuerdo a Wayne et al. 
(2020), con distintas opciones y soluciones remotas, contemplando también 
ajustes a los calendarios escolares y la propia implementación distinta del 
currículo, mismo que ha sido adaptado, priorizado y ajustado en diversas formas. 


Dentro de los retos que se han tenido que enfrentar, especialmente al crear 
opciones en las que se privilegian las modalidades en las que se aprovechan las 
tecnologías y las plataformas tecnológicas, en una adaptación en la que se 
retoman las estrategias que han funcionado en línea, son la falta de conectividad 
a internet, las existencia de las propias tecnologías de información, los materiales 
educativos adecuados, así como el contar con competencias digitales; todo esto 
ha implicado que se presenten dificultades en el verdadero logro de aprendizajes, 
desde la perspectiva tanto de los docentes, alumnos, instituciones y las mismas 
familias. (Tadesse y Muluye, 2020) 


Como determina Feyen (2020), estas problemáticas van más allá de la mera 
disponibilidad de la tecnología, sino que han implicado también el mirar 
nuevamente el rol del docente y las competencias con las que cuenta, lo que ha 
requerido a las instituciones educativas el garantizar que se reciba capacitación 
para la enseñanza en entornos virtuales, para poder desarrollar materiales 
digitales, el aprovechamiento de recursos y herramientas tecnológicas, así como 
la propia capacitación de los estudiantes, y el acompañamiento mucho más 
cercano en las sesiones en línea y de trabajo colaborativo. 


En este contexto, los docentes han tenido que ser mucho más creativos e 
innovadores, requiriendo de ellos, de acuerdo a lo que proponen Pokhrel y 
Chhetri (2021), estrategias efectivas en las que puedan superar todas las 
limitaciones que traen consigo la enseñanza en entornos virtuales. 


El reto de ser creativos e innovadores, de desarrollar competencias digitales, y 
adaptarse a entornos virtuales, ha sido particularmente intenso y complejo, 
porque en realidad los maestros no tuvieron tiempo alguno para prepararse para 
lo que las modalidades a distancia y remotas requerian de ellos, el poder diseñar 
y administrar entornos virtuales y clases remotas, lograr generar vínculos con los 
estudiantes, y desarrollar el compromiso necesario para la construcción de 
aprendizajes. (Mukute et al., 2020) 
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El cambio de una clase presencial a una clase en línea tiene un impacto serio en 
las tareas, actividades y la evaluación. Un ejemplo de esto, que se ha 
manifestado en diversas ocasiones, es la complejidad de la valoración de los 
aprendizajes, ya que dependiendo de la naturaleza del curso y del tipo de 
evaluación, el aplicar las evaluaciones en línea se vuelve una tarea desafiante. De 
modo que los profesores se han obligado a cambiar sus tipos de evaluación para 
adaptarse al modo en línea. Además, se afirma que es difícil monitorear y 
verdaderamente acompañar al estudiante, el saber cómo está tomando los 
cursos en línea y es difícil asegurarse de que los estudiantes no hagan trampa 
durante los exámenes. (Tadesse y Muluye, 2020)


Todos estos cambios, adaptaciones y exigencias en la forma de cambiar el 
proceso de enseñanza de uno presencial a uno en línea o remoto, como 
determinan Duraky y Hoxca (2020) definitivamente ha aumentado el nivel de 
estrés y ansiedad de los docentes en el mundo. Ha sido un proceso incierto e 
intempestivo, y en el contexto actual, aún se siguen dando adaptaciones a la 
forma en las que se imparten clases, transitando por distintas modalidades: en 
línea, remotas, híbridas y presenciales, dependiendo de las condiciones 
epidemiológicas en cada país. 


Estas transiciones en las distintas modalidades, ha dejado ver que, el regreso a 
las aulas a entornos completamente presenciales, va a implicar necesariamente 
pensar en algunas otras estrategias, en las que se pueda trabajar con el rezago 
educativo, la pérdida de hábitos de aprendizaje en un contexto presencial, y la 
coexistencia de hábitos de aprendizaje a distancia. Tanto los docentes como los 
estudiantes tendrán que fortalecer las competencias que no se utilizaron de 
manera constante en modalidades remotas, híbridas o en línea, sumando a esto 
los efectos que la acumulación del estrés por la pandemia   tendrá en todas las 
personas (Beteille et al., 2020) 


Lo que va a suceder después de la pandemia en los contextos educativos es aún 
poco claro. Sin embargo, a partir de las distintas experiencias en el regreso a una 
nueva normalidad educativa, se puede determinar que, los docentes van a 
regresar a las aulas en una modalidad presencial a continuar con los procesos de 
aprendizaje lo más pronto posible, pero el deseo de seguir utilizando los 
materiales y recursos generados para entornos virtuales, así como las estrategias 
más efectivas implementadas se dará de forma latente, por lo que es innegable 
que se requerirán estrategias de enseñanza mucho más flexibles e interactivas. 
(Zawacki-Richter, 2021)


En la investigación realizada por Edge Foundation (2020), se ha encontrado que 
los docentes seguirán fomentando ideas y técnicas que desarrollaron en la 
enseñanza en línea, que más de la mitad van a continuar usando herramientas y 
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recursos digitales, y que estas ideas son más recurrentes en los profesores con 
mayor edad (de 55 años en adelante). 


Por lo que se puede establecer que, la respuestas a estos retos, las 
improvisaciones y estrategias apropiadas a cada contexto o modalidad en la que 
se imparte la educación han sido guías para reconocer la necesidad de la 
evolución en los paradigmas de la educación, como determinan Mukete et al. 
(2020) se encontraron muchas cosas buenas en una situación adversa. Es por 
esto que, es indispensable reconocer las experiencias que han tenido los 
docentes de la Universidad Del Pedregal, en la denominada Modalidad Remota 
de Emergencia, con la intención de poder construir un nuevo modelo y paradigma 
educativo, que responda a las necesidades actuales de la institución. 


Modalidad Remota de Emergencia 
Tomando en cuenta   este contexto, y como resultado de las situaciones inciertas 
que se han presentado durante la pandemia, se ha tenido que replantear el rol 
docente y de estudiante, así como redefinir los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. Encontrando que dentro de estas redefiniciones aparece la 
denominada Modalidad Remota de Emergencia (MRE), en donde las identidades 
tradicionales tuvieron que evolucionar a nuevos roles, nuevos ambientes, 
diferentes cargas de trabajo, rediseño de materiales y contenidos, pero también 
profundos cambios en las expectativas de todos los actores involucrados. 
(Lopera, 2021) 


De acuerdo a Hodges et al. (2020) el definir una modalidad remota de 
emergencia, parte del supuesto de que la educación migró de manera temporal, 
para dar respuesta a la pandemia, a entornos en los que la instrucción pudiera 
continuar de manera rápida y confiable, sin embargo esto solo sucede en el 
periodo de la emergencia o de la crisis. Entendiendo que, como el nombre lo 
indica es un método de aprendizaje durante emergencias, que fue diseñado solo 
en este contexto y para esa finalidad. Por lo que se ha determinado que, la MRE 
no se puede categorizar o comparar con la educación a distancia o en línea, ya 
que la esencia y las características son distintas. La educación remota hace 
referencia a distanciamiento espacial por un tiempo específico, mientras que la 
educación a distancia considera a la distancia dentro de una perspectiva de 
diversos ángulos y busca explicarla a través de una distancia transversal. (Aras y 
Ramesh, 2020; Cahyadi et al., 2021; Özen y Abdusselam, 2021). 


De acuerdo a Hodges et al. (2020) el aprendizaje en la MRE es una obligación y 
una solución realista en circunstancias de crisis, y se determina que existen 
grandes cambios e implicaciones en el diseño del ambiente y el rol docente ya 
que las actividades, el currículum y la evaluación deben suceder de forma 
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distinta. Algunas de las diferencias entre la modalidad a distancia y la MRE, son 
que: (a) la MRE implicó un diseño de cursos en plataformas académicas casi 
inexistente o en menor medida, mientras que la educación a distancia requiere 
diseños instruccionales robustos planteados con varias semanas de anticipación, 
incluso más; (b) en la MRE la implementación en plataforma es mínima, por el 
otro lado la implementación en educación a distancia debe ser de un alto nivel; 
(c) el ambiente virtual en la MRE se usa de forma temporal, mientras que en la 
educación a distancia es un ecosistema robusto; y (d) para la MRE la 
implementación fue rápida y reactiva, y en la educación a distancia se necesita 
riqueza de recursos que se proponen de manera proactiva. 


Tomando en cuenta estos cambios, y características particulares de la MRE, es 
necesario comprender desde la perspectiva docente, las exigencias y retos que 
se les han presentado, y cómo es que han vivenciado esta modalidad. 


Cambios en los Procesos de aprendizaje y estrategias 
didácticas  
La tendencia que existía previo a la pandemia, desde la perspectiva docente a 
considerar a las tecnologías como algo complementario al proceso de 
enseñanza- aprendizaje, y no como un recurso que puede integrarse para la 
innovación y cambios significativos para construir nuevas formas de aprendizaje, 
era muy común, sin embargo esto cambió a partir de estas exigencias que los 
MRE trajeron consigo. (Miguel Román, 2020; Romero-Tena et al., 2021)  


Estas movilizaciones o cambios se centraron en el cambio de las actividades de 
aprendizaje planeadas, en las que en la modalidad de emergencia se requiere se 
consideren nuevas metodologías, infraestructura, capacitación docente y 
planeación. El transitar a la MRE requirió una flexibilidad mayor, así como 
rediseñar completamente los entornos de aprendizaje, no es simplemente recrear 
lo que sucedía en un entorno presencial, o convertir los LMS en repositorios con 
recursos audiovisuales o textuales; es necesario hacer un cambio en el diseño 
del entorno para hacerlo interactivo, colaborativo y significativo, en general que 
se pueda mejorar la experiencia de aprendizaje. (Karakaya, 2021; Fahmi et al., 
2020; Reyna, 2020; Seabra et al. 2021) 


La efectividad de los procesos de aprendizaje, recae significativamente en la 
habilidad de los docentes para manipular e integrar la tecnología, en el diseño de 
tareas y actividades auténticas, que estén centradas en el rol del estudiante y 
elementos que puedan ser atractivos, en un entorno en el que replicar la 
presencialidad puede ser monótono. (Boholano, 2021; Reyna, 2020) 
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En este contexto de pandemia, también destacó la falta de preparación adecuada 
para la enseñanza en entornos virtuales. Pero al mismo tiempo, los docentes 
expresaron una actitud positiva y disposición a hacer un esfuerzo para afrontar 
con éxito la transición a la educación remota en las nuevas circunstancias.(Lepp 
et al., 2021) 


Los docentes ante la necesidad de modificar las estratégias de trabajo, de 
acuerdo a la UNICEF (2021), que plantea que ahora los docentes se mantuvieran 
como un acompañamiento para la adquisición de autonomía tanto de estudiantes 
como de los propios docentes; los espacios y entornos de aprendizaje que se 
propiciaron en la MRE se dieron por medio de videoconferencias y a través de 
uso frecuente de plataformas electrónicas, lo que implicó que las competencias, 
habilidades y relaciones se vieran transformadas.


Habilidades docentes: perspectiva del cambio presencial a lo 
remoto 
Los docentes a partir de la pandemia se vieron en la necesidad de tener que 
sobreponerse a retos extraordinarios, en el cual muchas de las Instituciones de 
todos los niveles educativos tuvieron que trasladar su sistema de enseñanza a 
uno remoto de emergencia, replantear sus métodos aprendizaje, así como se 
volvió obligatorio actualizarse en las tecnologías digitales y aplicación del uso de 
plataformas electrónicas. De acuerdo con lo que resalta González Fernández 
(2021) los docentes demuestran que a inicios de la pandemia contaban con 
conocimientos respecto al uso del manejo de las redes sociales, el correo 
electrónico y los procesadores de texto; sin embargo se desconocía el escenario 
del uso de las plataformas educativas para una enseñanza virtual.


Según Niemi y Kousa (2020) afirman que algunos docentes si mostraban tener 
ciertas habilidades digitales y aplicarlas con la intención de poder generar 
didácticas innovadoras, pero no todo el profesorado lo hacía de forma constante 
e intencionada, es por ello que a principios de la pandemia la adaptación a esta 
nueva realidad dentro del entorno virtual para docentes y estudiantes ha 
significado grandes esfuerzos además de tener que generar nuevas formas de ver 
la tecnología como una aliada en los procesos educativos. 


Otros autores como Martínez Garcés y Garcés-Fuenmayor (2020) coinciden en 
que durante los tiempos de pandemia es esencial la capacidad de poder 
adaptarse a estas nuevas demandas educativas, en donde la virtualidad antes se 
consideraba una opción, ahora es prácticamente obligatoria; para afianzar el 
desarro l lo académico en e l que se proponen c inco competencias: 
(a)informatización, (b) alfabetización digital, (c) comunicación y colaboración, (d) 
creación de contenido digital, (e) seguridad y la resolución de problemas.
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Competencias Genéricas y Competencias Digitales 
Los docentes requieren capacitarse para poder adquirir nuevas y mejores 
competencias, de manera individual cada competencia como resalta Cejas, et al. 
(2019), y   López y Contreras (2020) es construída como “una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que pueden 
movilizarse en conjunto para que la acción realizada en una situación pueda ser 
eficaz” (citado en Acevedo-Duque et al., 2020, p. 209).   Otros autores como 
Esteve Castañeda y Adell (2018) retoman el concepto ‘competencias digitales’ 
haciendo referencia a la comprensión profunda, desarrollo de capacidades y 
actitudes del mundo digital para el desarrollo de su acción profesional; por lo 
tanto el docente en el entorno digital requiere un conocimiento pedagógico 
teórico-práctico profundizando en procesos cognitivos y metodologías docentes 
facilitando la toma de decisiones, actuando eficazmente en relación con el 
aprendizaje de los estudiantes, planificando y desarrollando la pedagogía además 
de gestionar el punto de la didáctica tanto para la evaluación de procesos y 
resultados. (Graham, 2011)


De acuerdo con lo que plantea George Reyes (2021) propone tres competencias 
que se han considerado básicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro del entorno digital: (a) Interacción comunicativa, (b) selección y diseño de 
materiales digitales, (c) evaluación con el uso de las tecnologías.


La competencia Interacción Comunicativa establece que es la habilidad del 
docente de poder actuar de forma eficiente en un espacio no presencial, en 
donde se requiere no solamente de sus conocimientos disciplinares, sino también 
de su destreza para seleccionar las herramientas digitales pertinentes para 
comunicarse con agilidad con sus estudiantes así como propiciar los recursos 
tanto sincrónicos como asincrónicos, para brindar flexibilidad y equilibrar el 
acceso a los diversos materiales digitales. 


Por su parte el diseño y los materiales digitales tienen como propósito fungir 
como mediadores entre la socialización de contenidos y la construcción del 
conocimiento; el diseño de los materiales supone un grado de avance en relación 
con la incorporación de elementos didácticos contextualizados a la enseñanza, 
ya que estos contribuyen de forma precisa en la formación de los aprendizajes 
esperados para poder adaptarlos a las características particulares que se 
requieran, de igual forma se sugiere que los docentes deben de estar preparados 
para dominar las habilidades técnicas y tener la capacidad pedagógica para 
utilizar la tecnología digital en el aprendizaje, a través de una correcta selección o 
diseño de materiales. Por último se necesita mantener la evaluación con el uso 
de las tecnologías para conocer el éxito de las estrategias diseñadas y 
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retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta el enfoque 
de la utilización de plataformas educativas y herramientas digitales (George 
Reyes, 2021).


Los docentes a partir de la pandemia han desarrollado mayores habilidades que 
han ayudado a llevar la MRE a un nivel no solamente de enseñanza sino también 
del propio aprendizaje docente: La Resiliencia como resalta el autor Garmezy 
(1991) “es la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa 
después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante” 
(citado en Becoña, 2006, p.127); se encuentran enfrentando una cuestión 
constante de estrés debido a la incertidumbre económica, la preocupación hacia 
la seguridad de su entorno familiar y social, y la constante ansiedad por el futuro. 


Otros autores como Román et al. (2020) retoman la capacidad de resiliencia del 
rol docente durante el periodo de confinamiento, considerando como necesidad 
la formación en neuroegducaciòn, el manejo de herramientas digitales para 
propiciar la educación en entornos virtuales y poder fomentar las habilidades 
socioemocionales para tener la capacidad de enfrentar los cambios futuros.


Relación interpersonal Docente-Alumno, Alumno-Alumno 
Las relaciones interpersonales e interacciones que se dan entre docente-alumno, 
alumno alumno desde el contexto de un entorno presencial, la cercanía, 
socialización ayudaban a crear lazos afectivos lo que resulta fundamental para la 
construcción de la identidad colectiva; sin embargo actualmente debido a los 
grandes desafíos que presentaron los docentes ante la situación generada por la 
COVID-19, los docentes se encuentran dentro de un proceso más complejo para 
poder mantener una constante interacción con sus estudiantes. De acuerdo con 
lo que resalta Gallardo Gutierrez (2020) las relaciones se trasladaron a entornos 
virtuales a través de plataformas tecnológicas de videoconferencia, en el cual los 
docentes tuvieron que modificar sus estrategias didácticas de trabajo. Al no tener 
tanta facilidad para establecer vínculos cara a cara con los alumnos, ambos 
están expuestos a presentar cuadros clínicos de ansiedad, depresión y otros 
riesgos que pueden perjudicar su salud mental y emocional.


El rol del docente a comienzos de la MRE exige que su funcionalidad se 
encuentre orientado como mediador del aprendizaje, sea capaz de diseñar 
experiencias y propiciar situaciones que induzcan el crecimiento cognoscitivo, 
mediante la interacción directa con el medio que lo rodea (Inciarte Rodríguez, 
2008). De igual forma lo que resalta Ryan et al. (2000) además de que el docente 
funja como un intermediario entre los contenidos y la actividad constructivista, 
los roles y responsabilidades que tiene a través de esta modalidad se pueden 
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agrupar en cuatros categorías:(a) Pedagógica, (b) Social, (c)Administrativa, (d) 
Técnica.


Respecto a lo pedagógico el tutor es un facilitador que contribuye con el 
conocimientos especializado, focaliza la discusión en puntos críticos, hace las 
preguntas y responde a las contribuciones de los participantes, le da coherencia 
a la discusión, además de sintetizar los puntos destacando los temas 
emergentes. Por su parte, refiriendo a lo social se quieren habilidades para poder 
crear un entorno de colaboración que permita generar una comunidad de 
aprendizaje. En el aspecto técnico se debe garantizar que los participantes se 
sientan cómodos con el manejo de recursos digitales y la tecnología. Por último 
lo administrativo que se enfoca en conocer y saber manejar diferentes softwares, 
plataformas electrónicas, videoconferencias, grupos de trabajo, etc. (Martínez y 
Ávila, 2014).


La docencia asume este gran desafío como un compromiso profesional 
ineludible, ya que el docente continúa siendo fundamental para dirigir el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Picón, et al., 2020).


Resultados 
A partir de la aplicación del instrumento de recopilación de datos, se procedió a 
analizar distintas dimensiones para tener una comprensión integral del impacto 
en el cambio a un MRE de acuerdo a la perspectiva docente. La primera 
dimensión de estudio está dada en función del cambio percibido en las 
habilidades que requieren los docentes para hacer frente a nuevos entornos de 
aprendizaje, y al cuestionarlos sobre las habilidades que descubrieron contar 
para su práctica docente, identifican principalmente que han tenido que mayor 
apertura a explorar y utilizar nuevas tecnologías, a integrar y adecuar estrategias 
mediadas por las tecnologías, así como la generación de contenido digital, tal 
como se muestra en la Figura 1.   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Figura 1


Habilidades descubiertas durante la pandemia. 


Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Encontrando que, han descubierto principalmente que son capaces de identificar 
herramientas digitales para contenidos y objetos de aprendizaje (68.3%), 
integrándose en su plan de clase mediante el uso de la plataforma, con una 
frecuencia también importante, está el poder valorar el potencial de las 
tecnologías para el aprendizaje (67.1%), y la apertura a explorar y utilizar nuevas 
tecnologías (61%), lo que permite reconocer que, se genera un cambio 
significativo hacia el potencial que identificaban los docentes en la integración   y 
uso de tecnologías para el aprendizaje. 


Tomando en consideración que, estas habilidades descubiertas están 
completamente relacionadas con el desarrollo de competencias digitales, resultó 
necesario determinar el nivel de desarrollo de las competencias digitales en los 
docentes, tal como se muestra en la Figura 2 donde se presentan las medias 
obtenidas dentro del rango de 1-5 de la escala aplicada en el instrumento. 
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Figura 2


Promedio de Competencias Digitales Docentes


Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que como gran fortaleza dentro de las Competencias Digitales 
es importante el nivel de desarrollo que tienen para el procesamiento y 
administración de la información (M= 4.56), mismo que implica la posibilidad que 
tiene el docente de utilizar herramientas digitales para crear información en 
aplicaciones como procesadores de texto, hojas de cálculo o presentaciones; y 
del mismo modo poder crear carpetas o recursos para poder organizar de manera 
adecuada esta información. Por otro lado, las competencias con menor 
puntuación de acuerdo a la autopercepción de los docentes es la creación de 
contenidos digitales (M=3.98) y la posibilidad de interactuar y ser parte de 
entornos virtuales de aprendizaje y organizar vídeo sesiones (M=4.38) como 
herramienta para la interacción de forma sincrónica con el estudiante, lo cual 
determina que, si bien es cierto la pandemia les hizo darse cuenta de que son 
capaces de poder hacer uso de todos estos recursos y herramientas, también es 
cierto que aún hace falta trabajar mucho más para un fortalecimiento que no sea 
solo para una modalidad o situación de emergencia. 


Analizando de manera mucho más puntual la dimensión de los entornos virtuales 
de aprendizaje y el uso de video sesiones, se encontró que este fortalecimiento 
debe estar enfocado a la integración de estos elementos para intenciones 
educativas, tal como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3


Promedio de las Dimensiones que integra la competencia de Entornos Virtuales 
de aprendizaje y video sesiones


Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Sobre el dominio que tienen los docentes sobre los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, y el uso de las video sesiones considerados un apoyo para las 
clases, que existe un buen uso tanto de los entornos como de las herramientas 
que los mismos brindan, es fundamental que pueda reconocerse como integrar 
los espacios o entornos virtuales como entornos de aprendizaje, que deben 
integrar los elementos que realmente propicien la construcción de competencias 
en los estudiantes, e incluso encontrar nuevas formas de comunicación, ya que 
las interacciones se dan de manera distinta, esto se convierte en un área de 
oportunidad para la capacitación y formación docente.


Desde la perspectiva cualitativa, al cuestionar al docente ¿Usted qué ha 
aprendido en esta experiencia académica de trabajo en la modalidad remota de 
emergencia?, las respuestas se centran en el haber desarrollado habilidades 
digitales, el uso de herramientas tecnológicas, pero también elementos como la 
adaptación a los entornos inciertos, la necesidad de innovar la práctica docente, 
el fortalecimiento de las interrelaciones con los estudiantes y la necesidad de 
planeación. En la Figura 4 se muestra una nube de palabras con la frecuencia de 
aparición en el discurso de los docentes, codificado por temáticas de estudio. 
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Figura 4


Nube de Palabras sobre los aprendizajes en la MRE. 


Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Algunos ejemplos que permiten comprender cómo se construyen las categorías 
representadas en la nube de palabras son, en el caso del Uso de Herramientas y 
Recursos TIC, frases como: “Desde el uso de la Plataforma de la U del Pedregal, 
hasta las herramientas de admisión, invitación de participantes a una reunión; 
cómo formular los exámenes en línea.” “Ir de la mano con las tecnologías es parte 
fundamental del día a día del estudiante. La plataforma tiene muchas funciones 
adicionales que pueden favorecer y apoyar el aprendizaje en clase.” En donde se 
identifica desde el propio discurso del docente, que se reconoce la necesidad de 
integrar las tecnologías, que pueden ser aplicadas no solo en entornos virtuales, 
sino también como complemento en su quehacer pedagógico.


Respecto a la categoría de Adaptación se encuentra explicitaciones como “A 
adaptarme de manera rápida al cambio, realizar clases más activas y dinámicas 
para mantener realmente la atención y participación de los estudiantes, a 
involucrarlos desde la creación de las actividades.”, “Adaptarme a las 
circunstancias y necesidades educativas por la epidemia”, “Adaptación y 
flexibilidad a una nueva forma de trabajo”, identificando que el proceso de 
adaptación se convirtió en un elemento fundamental en los aprendizajes de los 
docentes. 


En el mismo sentido, la innovación fue un descubrimiento fundamental para el 
docente, la vivencia de los mismos la comparten como: “Nuevas modalidades de 
enseñanza como el aula invertida, design thinking”,“A tener una mente más 
abierta, ha seguir buscando opciones distintas para mejorar las clases, a buscar 
formas más efectivas”. 


29



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

La última categoría de análisis que fue repetida con frecuencia es la de las 
Interrelaciones, que de acuerdo a la perspectiva docente implica: “Ser cercano a 
pesar de la distancia”, “...estar más cercana a mis alumnos respecto a sus 
necesidades dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.” “He aprendido que el 
interés real, honestidad y efectividad por los alumnos sigue siendo un factor 
humano que se antepone a la efectividad de cualquier herramienta tecnológica.” 


Complementando esta última categoría, se preguntó a los docentes respecto a 
los elementos menos favorecidos durante la MRE, tal como se muestra en la 
Figura 5. 


Figura 5


Aspectos menos favorecidos por la MRE.


Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Encontrando que las respuestas están centradas en estos procesos de 
interacción e interrelación con los estudiantes, la motivación, las formas de 
comunicación y el poder tener una influencia positiva para el proceso de 
aprendizaje. 


Discusión de resultados 
 La adaptación a las circunstancias derivadas por la pandemia, ha implicado un 
gran reto para toda la población, sin embargo la adaptación para el rol docente 
más que un cambio implicó un desafío, la capacidad de adaptación que tienen 
los docentes va más allá de la esfera educativa, los retos complejos de la 
tecnología sobre su acceso y manejo, entre otras cosas que han provocado un 
desgaste en el rol docente. (Medina, 2020) La experiencia en la Universidad Del 
Pedregal estuvo caracterizada por ambos desafíos, en el que la adaptación a los 
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nuevos entornos y el uso, aprovechamiento, e integración de la tecnología 
requirió de una adopción inmediata de tecnologías a las que, en su mayoría, no 
estaban acostumbrados; pero también requirió que tuvieran que reconceptualizar 
su rol, innovar y cambiar las estrategias que ya se habían convertido parte de su 
habitus docente.  


De acuerdo a Cortes Rojas (2021) la docencia enfrenta varios cambios entre ellos 
en la estructura de trabajo, de pasar de una modalidad presencial a una MRE con 
ayuda de herramientas tecnológicas; sin embargo no para todos los docentes 
resultó fácil enfrentar esta nueva modalidad ya que algunos docentes sufrieron 
con la poca o nula relación con el uso de herramientas tecnológicas y manejo de 
plataformas LMS. La necesidad de planear de forma más precisa, de comprender 
la importancia de la comunicación y retroalimentación con el estudiante, los retos 
que implicó la evaluación, se convirtieron rápidamente en áreas de oportunidad 
para los docentes, que en un muy corto tiempo pudieron abordar y que generó en 
ellos una reflexión importante sobre su quehacer docente. 


Los docentes a partir de la pandemia han desarrollado mayores habilidades que 
han ayudado a llevar la MRE a un nivel no solamente de enseñanza sino también 
del propio aprendizaje docente, las competencias digitales están desarrolladas en 
un nivel alto, cada vez más los profesores universitarios integran las tecnologías 
no solo en su rol como docente, sino también en su vida cotidiana, haciendo un 
desarrollo verdaderamente transversal. 


Respecto a este desarrollo de competencias en la medición que se hace, se 
identifica que, en promedio, los docentes cuentan con un nivel alto, sin embargo, 
se puede establecer que la mayor dificultad actualmente no es el que los 
docentes no cuenten con competencias digitales o el propio grado en el que 
están desarrolladas, sino que, y a partir de los datos de carácter cualitativo, las 
áreas de oportunidad están en cómo es que el docente pueda logra una 
apropiación tecnológica, que le permita integrar sus competencias y habilidades 
para la selección de herramientas y recursos digitales que enriquezcan el proceso 
de aprendizaje, que esta integración sea natural y constante, que no solo se 
piense como una respuesta en un momento determinado, sino que pueda 
aplicarse de manera transversal, los propios docentes afirman haber tenido que 
innovar y cuestionar la forma en la que enseñaban, primer paso que es 
fundamental para poder hacer disrupciones a favor del aprendizaje. Es por eso 
que, George Reyes (2021) propone una visión integral en cómo esas 
competencias realmente pueden ser aprovechadas, y sobre las que se debe de 
propiciar su desarrollo y fortalecimiento, desde la interacción comunicativa, la 
correcta selección y diseño de materiales digitales, y por supuesto la evaluación 
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con el uso de las tecnologías, misma que es una de las principales 
preocupaciones del profesorado.


Karakaya (2021) reconoce una realidad muy importante en el nivel de educación 
superior, y determina que los profesores universitarios, por las propias 
características y necesidades educativas, suelen tener altos niveles de autonomía 
para decidir qué y cómo enseñar, aún cuando estén alineados a ciertos 
lineamientos y modelos institucionales, por lo que pasar de modelos presenciales 
a entornos virtuales requiere de ellos una mayor reflexividad y un verdadero 
rediseño de los entornos de aprendizaje, y de acuerdo a las respuestas brindadas 
por los docentes los retos más importantes que se dan en la MRE están en las 
interacciones sociales, la forma en la que se pueden establecer canales de 
comunicación más acordes a estos entornos, y dar fuerza al carácter humano y 
social que tiene la educación, encontrando que las principales afectaciones 
reconocidas por los docentes están en la motivación, la influencia del docente y 
por supuesto la comunicación. 


Es por esto que, la pandemia se convierte en un parteaguas que permite 
reconocer que las habilidades sociales cobran fuerza dentro del entorno 
educativo, tanto para los docentes como los alumnos, se presentó un gran 
desafío y es por ello que los docentes a raíz de la pandemia por la Covid-19 han 
tenido que modificar sus estrategias, repensar su rol y el rol del estudiante, 
aprovechar todos los recursos que tenían disponibles para seguir sintiéndose 
cercanos a sus estudiantes, es por ello que las competencias sociales resultan de 
carácter fundamental para que el docente pueda tener una conciencia emocional, 
autonomía y regulación emocional. Como menciona Gallardo Gutierrez (2020), la 
relación docente- alumno, alumno-alumno, definitivamente se vio afectada, y de 
acuerdo a los resultados de la investigación, es el área de oportunidad más 
importante para seguir fortaleciéndose y pensar en nuevas formas de poder 
transformar estas relaciones. 


Reforzando lo establecido por Martínez Garcés y Garcés-Fuenmayor (2020), se 
reconoce que para el futuro, y poder dar un siguiente paso para la verdader 
construcción de aprendizajes,   se requieren modelos educativos híbridos, 
reconociendo a las tecnologías con un rol central en el aprendizaje, que se 
puedan encontrar en éstos nuevas formas de comunicación, de manera general 
ser más flexibles y por supuesto dar énfasis en lo socioemocional, tal como lo 
expresan los docentes de la Universidad Del Pedregal al hacer esta reflexión 
respecto a las principales dificultades en la transición de lo presencial a lo 
remoto está el reconocimiento de la importancia del alumno y sus necesidades. 
Sin dejar de lado lo que establecen Picón, et al. (2020) al ser determinantes en la 
importancia del docente y su rol para cualquier proceso de aprendizaje, sin 
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importar la modalidad en la que éste suceda, solo se debe de analizar de manera 
más puntual qué necesidades tienen cada uno de los entornos, y cómo es que el 
docente deberá realizar la mediación didáctica.  


Conclusiones 
   Por lo que se puede concluir que, la MRE le ha permitido valorar al docente, la 
importancia de la planeación para el aprendizaje y la apertura a nuevas prácticas. 
Esta modalidad, de acuerdo a la percepción de los docentes, ha propiciado una 
mejora en la retroalimentación explicativa y constructiva del alumno, el 
fortalecimiento de una didáctica orientada al estudiante, la alineación del trabajo 
docente al Proyecto RED, y   una mejora en la comunicación con el estudiante. 
Respecto a los elementos del proceso de aprendizaje que se han visto menos 
favorecidos se encuentra la posibilidad de vincular la teoría y práctica en 
escenarios reales, la propia motivación de los estudiantes, y las formas 
adecuadas para lograr la inspiración en influencia en el alumno.


A su vez los resultados permiten reconocer las estrategias más utilizadas por los 
docentes en la MRE centradas en el aprendizaje interactivo y colaborativo en un 
aula virtual. Se identifica que el trabajo académico de los docentes se incrementó 
debiendo incrementar las horas dedicadas a la impartición de una asignatura. 
Manifestando que el aspecto emocional de los docentes que más se ha visto 
afectado es la saturación de actividades y tareas que les genera un incremento 
en el estrés. 


Se establece que para el futuro se requieren Modelos Educativos Híbridos con las 
tecnologías con un rol central en el aprendizaje, encontrar nuevas formas de 
comunicación, ser más flexibles y dar énfasis en lo socioemocional. Esta 
investigación conduce a reconocer el estado actual del profesorado durante la 
MRE en la pandemia por la COVID 19, encontrando fortalezas y áreas de 
oportunidad que puedan integrarse al modelo y opciones educativas de la 
Universidad Del Pedregal.
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Resumen  
La educac ión super io r requ ie re 
respuestas viables para el desarrollo 
d e h a b i l i d a d e s g e n é r i c a s y 
especializadas en la investigación que 
d e s a r ro l l a n l o s e s t u d i a n t e s d e 

licenciatura al propiciar formas de 
aprendizajes, métodos y técnicas que 
formen estudiantes competentes. Por 
tanto, los estudiantes requieren 
formación pertinente para desarrollar 
las habilidades necesarias para la 
investigación y que los posibiliten a 
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realizar proyectos. El objetivo de este 
estudio es identificar la relación entre 
el desarrollo de habilidades genéricas 
y especializadas (investigación) en 
estudiantes universitarios del área de 
la salud y educación. El método 
utilizado se sustenta en un modelo de 
regresión robusto, con una n=155 
e s t u d i a n t e s d e l a F a c u l t a d d e 
Nutrición y del Instituto de Ciencias de 
la Educación de una Universidad 
Pública. Se validó el cuestionario de 
64 preguntas en escala Likert, con 10 
opciones de respuesta, divididas en 
g e n é r i c a s y e s p e c i a l i z a d a s 
relacionadas con la investigación, 
mediante el análisis factorial y Alpha 
de Cronbach con un rango de 0.59 a 
0 .95 . Los resu l tados obten idos 
muestran que hay relación favorable 
entre las habilidades genéricas y 
especial izadas uti l izadas por los 
estudiantes.  


 


P a l a b r a s c l a v e : H a b i l i d a d e s 
genéricas, habilidades especializadas, 
estudiantes universitarios, formación 
de investigadores, confiabilidad


Abstract  
Higher education requires viable 
responses for the development of 
generic and specialized skills, in 
research that undergraduate students 
deve lop by promot ing forms of 
learning, methods and techniques that 
deve lop student ’s competences. 
Therefore, students require relevant 
training to develop the skills that are 

necessary for research, and to enable 
them to carry out projects. The 
objective of this study is to identify the 
relationship between the development 
of generic and special ized skil ls 
(research) in health and education 
Univers i ty students. This cross-
sectional study used a based on a 
robust regression model method, with 
a sample of n=155 students from 
Faculty of Nutrition and Institute of 
Educat ion Sciences of a Publ ic 
U n i v e r s i t y . T h e 6 4 - q u e s t i o n 
questionnaire was validated on a 
Likert scale, with 10 response options, 
divided into basic and specialized 
dimensions related to the research, 
through reliability coefficient analysis 
and Cronbach's Alpha with a range 
from 0.59 to 0.95. The results obtained 
show tha t there i s a favorab le 
relationship between the generic and 
specialized skills used by University 
students.


Key words: Basic skills, specialized 
skills, University students, researcher 
training, reliability
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Introducción  

La mayoría de los trabajos realizados en torno al tema del desarrollo de 
habilidades de investigación en educación superior pretenden encontrar las 
debilidades que han impedido o limitado que los estudiantes de Licenciatura 

se apropien de conocimientos y experiencias que les permitan interactuar con 
actividades de investigación y desarrollo de tesis. Son varios los autores que 
desde diferentes perspectivas aportan a la conceptualización que rodea esta 
temática, ya que es ampliamente reconocida (Bayardo, 2005; Levison y Salguero, 
2009; Montes de Oca y Machado, 2009; Del Toro y Díaz, 2010; De Becerra, 2012; 
Martínez Rodríguez y Márquez Delgado, 2014). En este sentido, formar 
profesionales con competencias genéricas y especializadas (investigativas), es 
importante para las Instituciones de Educación Superior (IES) ya que contribuyen 
a la formación de profesionales hábiles. 


  La investigación en la universidad está ligada a varios aspectos; entre ellos la 
curricula, la enseñanza, así como la producción científica y tecnológica. No 
obstante, desde la perspectiva de la formación, el desarrollo de habilidades es un 
tópico que se aborda desde las estrategias, metodología y competencias que 
escasamente se analizan desde factores planteados con escalas. Por citar un 
ejemplo, Rubio, Torrado, Quirós y Valls (2018), realizaron un estudio mediante la 
aplicación de un cuestionario a 109 estudiantes. Los resultados, coinciden 
parcialmente con otras investigaciones que se realizan en contextos 
universitarios, los cuales muestran niveles medios altos de la percepción de las 
competencias investigativas; en escritura y técnicas de recogida y análisis 
cualitativo, y en menor uso en búsquedas bibliográficas especializadas, citación y 
técnicas cuantitativas; aspectos de especial relevancia en el ámbito académico. 
Santos y Peña (2017) realizan un trabajo a partir de tres dimensiones centrales: 
Currículo y Competencias investigativas, Interacción y Comunicación; y Cultura 
de la investigación las cuales se analizan mediante una escala del 1 al 6.  


 Por otra parte, el estudio de Puttman (2012), considera la producción científica y 
la transferencia tecnológica como puntos débiles del sistema de educación 
colombiano, a partir del informe del Observatorio de Ciencias y Tecnología (OCyT, 
2014), se concentra en algunas regiones del país donde existe la presencia de 
universidades con trayectoria investigativa y con formación científica y 
tecnológica. 


Existen escasos estudios afines que aporten la manera en que se asocian las 
habilidades entre sí y con otras variables académicas y sociales, tales como 
género, tiempo dedicado al estudio, habilidades blandas o duras, semestre de la 
carrera que se cursa; sin embargo, no se han evaluado en una misma población 
de estudiantes (Guerra y Guevara, 2017), por lo que es relevante que se aborden 
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estudios que integren variables e indaguen cuáles habilidades de investigación se 
requieren para fomentar su apropiación en los estudiantes de licenciatura.  


 La búsqueda de las competencias o habilidades esenciales para el siglo XXI ha 
generado una rica reflexión mundial donde no siempre son claros los límites entre 
lo que es una habilidad o una competencia. En el ámbito de la educación 
superior, el término “habilidad” representa una propiedad individual, una destreza 
física y mental para realizar una tarea en el proceso del trabajo (Clarke y Winch, 
2006). La habilidad solo puede ser demostrada en el rendimiento (haciendo algo). 
Por eso, la habilidad se identifica como conocimiento práctico o técnico, es la 
capacidad de aplicar conocimiento teórico en un contexto práctico. Esta forma 
de entender la habilidad se acerca al concepto de competencia, definido a 
continuación: 


  “Trata de un conocimiento especializado o de carácter específico; es un 
conocimiento implícito en la práctica o de carácter no declarativo; deriva solo 
parcialmente de un proceso de aprendizaje, aun cuando requiere de la 
experiencia social y cultural” (Angarita, 2000, p.29).


 Debido a lo anterior, las habilidades genéricas son habilidades, conocimientos y 
actitudes transversales que se requieren en cualquier área profesional, por lo que 
son transferibles a distintas áreas de desempeño. De acuerdo con Rychen y 
Salganik (2003) hay cuatro elementos analíticos que se requieren para definir las 
habilidades genéricas: a) son transverales en diferentes campos sociales, b) se 
refieren a un orden superior como son el pensamiento crítico y analítico, de 
reflexión y autonomía mental; c) son multifuncionales se requieren en un campo 
extenso y diverso de demandas cotidianas, profesionales y de la vida social para 
el logro de metas y resolución de problemas planteados en varios contextos y 
son d) multidimensionales, pues consideran dimensiones normativas, 
perceptivas, y conceptuales; entre otras. 


 Por otra parte, las habilidades especializadas (investigación) son aquellas que 
permiten tener una visión amplia del mundo y enfrentar sus conocimientos con la 
realidad a través del pensamiento crítico, creativo e innovador (Véliz, Díaz y 
Rodríguez, 2015).   Así también Guzmán, Oliveros y Mendoza (2017) afirman que 
los estudiantes requieren desarrollar sus competencias científico-investigativas 
para prepararlos profesionales en la resolución de problemas en cualquier 
situación de las organizaciones, considerando su entorno y la aplicación de la 
teoría a la práctica.
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Tomando como referencia lo anterior, se comparte el punto de vista de Rocha 
(2012), quien determina que las habilidades investigativas no han ocupado un 
lugar preponderante en los planes de estudio. Este autor sugiere que el 
estudiante desarrolle conocimientos que le permitan la observación, 
interpretación, análisis, desarrollo del pensamiento complejo y crítico para el 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación. Tanto Rocha (2012) 
como Salmi (2009), determinaron que las universidades de mayor impacto a nivel 
internacional son las que investigan, enseñan con métodos pedagógicos 
innovadores, presentan condiciones propicias para la enseñanza, forman 
investigadores a nivel de licenciatura y producen profesionales competitivos, por 
lo que dichas universidades definen los alcances requeridos en el ámbito de la 
formación de jóvenes investigadores.  


 Por otra parte, hay que reconocer que el aspecto de la enseñanza, es decir, la 
función del docente es fundamental para el fortalecimiento de las habilidades 
genéricas y especializadas (investigativas), ya que con ello se define la 
orientación de la formación del estudiante en el ámbito profesional, social y 
laboral. Lo anterior da lugar a la apertura de espacios donde el estudiante 
elabore escritos, ensayos, artículos; en este aspecto, es clave que el docente 
comparta sus expectativas, aspiraciones y criterios para realizar la investigación, 
algunas aportaciones se centran en la perspectiva que tienen los docentes sobre 
el alumnado (Gómez, 2007; De la Ossa, Pérez, Patiño y Montes, 2012; Valencia y 
Ferrer, 2013). Igualmente, los debates actuales abonan sobre la formación 
universitaria y, particularmente sobre la enseñanza y la utilización del 
pensamiento crítico, como tema clave para ser pensado e investigado en 
distintos ámbitos (Lipman, 1989; Paul y Elder, 2005; Hawes, 2003). 


 Otras investigaciones han demostrado que el estudiantado tiene problemas en 
cuanto al aprendizaje de ciertos contenidos, caso específico del área de 
humanidades y ciencias sociales, ante preconcepciones y actitudes negativas 
hacia la asignatura de Estadística o asignaturas similares relacionadas con la 
investigación con enfoque cuantitativo (Tejero y Castro, 2011; Feijóo, 2011; 
Méndez y Macía, 2007). Otros estudios, también muestran la preocupación de los 
estudiantes por los temas de escritura académica, la capacidad de búsqueda de 
información y la citación de la normativa APA (Angrino y Espinosa, 2007; Gallego, 
García y Rodríguez,2013).


  Retomando la idea de Luis, Vargas y Bazantes (2018), las habilidades 
especializadas permiten el análisis reflexivo y crítico de los conceptos teóricos a 
desarrollar en una investigación. Conlleva a la utilización de pasos y 
procedimientos para resolver problemas cuyas soluciones se hallan por la 
aplicación del método científico. Por tanto, la investigación se refleja en la 
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formación de los estudiantes y en la producción del conocimiento que se 
desarrollan en las Facultades, Institutos y Centros de Investigación, tal es el caso 
de la UAEM, fundada en 1953, cuyo Modelo Universitario (UAEM, 2011, p.10) 
determina:


 “Formar profesionales que utilicen conocimientos y habilidades de investigación, 
es un aspecto que se señala en el Modelo Universitario de la UAEM, como 
estrategia de aprendizaje y construcción del conocimiento para la adquisición de 
habilidades que permita a los estudiantes vincularse a la investigación. Alcanzar 
esa finalidad resulta posible porque la universidad incorpora cuatro dimensiones 
en los planes y programas de cada carrera: 1) Formación, 2) Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC), 3) Vinculación y Comunicación con la 
Sociedad y 4) Gestión del Modelo Universitario” (p.10). 


  La necesidad de desarrollar la habilidad especializada ha llevado a que la 
mayoría de las carreras universitarias incorporen la formación en investigación 
como parte del currículum. Es el caso de las carreras: Ciencias de la Educación, 
Comunicación y Tecnología Educativa, Docencia, Educación física, Enseñanza del 
francés, Enseñanza del inglés; adscritas al Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) y la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).


  Al respecto De la Cruz (2013) resalta que, la investigación en nuestro país 
atraviesa por una severa crisis caracterizada por su limitado fomento, escaso 
interés por los profesionales jóvenes que egresan del sistema universitario y nivel 
de la producción limitada que inhibe la realización profesional, entre otros 
factores. Por tanto, formar profesionales que utilicen los métodos de la ciencia 
para transformar la realidad es una necesidad que conduce a la siguiente 
pregunta: ¿Qué relación existe entre el desarrollo de habilidades genéricas y 
habilidades especializadas de investigación en estudiantes universitarios del área 
de la salud y educación?, esta es la pregunta de investigación que ha orientado 
el presente capítulo. 


Métodos 
Se realizó un estudio observacional transversal con enfoque cuantitativo 
(Hernández-Sampieri, Fernández Collado y Baptista-Lucio, 2010) en estudiantes 
universitarios del área de nutrición y educación inscritos en los primeros tres 
semestres de estudios. 
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 Instrumento de medición 

Se utilizó el instrumento “Evaluación de Habilidades de Investigación” en su 
versión actualizada 2017, desarrollado por Rivera Heredia et al.  del propuesto 
por Obregón, Rivera y Cervantes (2010).   El cuestionario se divide en dos 
apartados para medir el desarrollo de habilidades genéricas y especializadas, que 
corresponden al dominio técnico de habilidades de investigación (Tablas 1 y 2); 
está integrado por 64 ítems que conforman 13 escalas, donde cada ítem se midió 
en una escala del 0 (cero) al 10 (diez); de acuerdo con el grado de desarrollo que 
considera que tiene, donde 0 es un nulo desarrollo y 10 un excelente manejo o 
desarrollo de la habilidad que se expresa en el ítem.


El cuestionario en mención, se trasladó a un formulario digital, manteniendo los 
64 ítems distribuidos en las 13 escalas previamente señaladas, al que se le 
integraron preguntas sociodemográficas, tales como: edad, sexo, semestre que 
cursan y ocupación. Mismo que se envió a estudiantes universitarios de las 
carreras de Nutrición y Educación, para que, de manera voluntaria, lo 
respondieran. Previo al ingreso al formulario se les dio a conocer el objetivo del 
estudio en un párrafo de consentimiento informado; de tal manera que 
respondieron aquellos que aceptaban participar.  


Tabla 1. Escalas incluidas en el desarrollo de habilidades genéricas
ESCALA NÚMERO DE 

 ÍTEMS
VALORES 7

Trabajo en equipo 
Respeto 
Responsabilidad 
Honestidad 
Autocontrol 
Curiosidad 
Creatividad
COGNITIVAS 7

Observación 
Análisis 
Síntesis 
Sistematización 
Evaluación 
Solución de problemas 
Toma de decisiones
USO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS 3

Word (o algún otro procesador de textos) 
Excel (o alguna otra hoja de cálculo) 
Power point (o algún otro graficador)
USO DE HERRAMIENTAS AVANZADAS 3

Internet para búsqueda especializada de información 
Paquetes estadísticos computarizados (spss, etc.) 
Manejo de plataformas colaborativas para compartir archivos (Dropbox, drive de Google, Moodle, entre otras)
USO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS Y AVANZADAS 6
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Fuente: Creación propia, 2021. 

Tabla 2. Escalas incluidas en el dominio técnico de habilidades especializadas 
(investigación).


(Suma de las dos anteriores)

COMUNICACIÓN BÁSICA 4

Comprensión de lectura en español 
Ortografía y redacción en español 
Elaborar tablas y gráficas 
Interpretación tablas y gráficas
COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA 4

Lectura en inglés 
Redacción en inglés 
Expresión verbal en inglés

ESCALA NÚMERO DE 
ÍTEMS

BÁSICO 5

Búsqueda de libros y revistas en biblioteca 
Selección de material bibliográfico en internet
Búsqueda de bases electrónicas de información
Elaboración de fichas documentales
Elaboración de fichas de trabajo
MARCO TEÓRICO 4

Información de vanguardia sobre el tema de estudio
Información clásica sobre el tema de estudio
Modelos teóricos que dan explicación al modelo de estudio
Comparación entre planteamientos, posturas y autores
METODOLOGÍA 10

Planteamiento del problema de investigación
Planteamiento de los objetivos de la investigación
Redacción adecuada de los objetivos de investigación
Planteamiento de hipótesis
Conocimiento sobre diseños de investigación
Selección del diseño de investigación adecuado según el problema
Determinación y selección de la muestra o unidad de estudio
Selección de instrumentos y/o materiales para recabar los datos
Construcción de instrumentos
Conocimiento de las implicaciones éticas de la metodología utilizada
RESULTADOS 3

Recolección de los datos
Sistematización de los resultados obtenidos
Descripción de los resultados obtenidos
DISCUSIÓN 3

47



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

Fuente: Creación propia, 2021. 

Análisis de datos 
Las estadísticas descriptivas, de confiabil idad, factorial exploratorio, 
confirmatorio y modelaje estadístico se realizó en el programa estadístico Stata® 
v.14.


Se evaluaron las habilidades genéricas y especializadas con la sumatoria de los 
ítems correspondientes a las escalas de cada apartado, a partir de los ítems se 
midió la confiabilidad con el coeficiente Alpha de Cronbach y la coherencia de 
constructo con análisis factorial exploratorio por componentes principales (García 
Meraz, 2021). El análisis factorial confirmatorio se realizó con el coeficiente de 
correlación de Spearman. Finalmente se construyó un modelo de regresión lineal 
con errores estándares robustos para evaluar la relación entre las escalas del 
dominio técnico de habilidades especializadas (investigación) y otros factores 
como sexo, edad, desarrollo de habilidades genéricas y semestre.


Interpretación de los resultados
Argumentación de los alcances y las limitaciones de la investigación
Conclusiones
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 6

(Suma de las dos anteriores)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 3

Aplicación adecuada dentro del texto de las referencias o citas de las fuentes de 
información consultada de acuerdo con algún modelo de citado (APA, Harvard, 
Chicago, Norma De Vancouver, etcétera)
Elaboración de la lista de las referencias utilizadas de acuerdo con algún modelo 
de citado (APA, Harvard, Chicago, Norma De Vancouver, etcétera)
Clara distinción de las diferencias en la forma de elaborar la referencia según la 
fuente de información consultada (artículo, libro, capítulo de libro, página web, 
entre otras)
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 9

Participar en alguna fase de una investigación en la que se utiliza métodos 
cuantitativos
Participar en alguna fase de una investigación en la que se utiliza métodos 
cualitativos
Redactar un informe de investigación
Publicar un informe de investigación
Presentar en congresos un informe de investigación
Diseñar una investigación
Dirigir una investigación
Administrar los recursos financieros de una investigación
Realizar trabajo de investigación colaborativo entre varias instancias (cuerpos 
académicos, instituciones, sectores)
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Resultados 
Población de estudio 

La población quedó conformada por 155 participantes, de los cuales el 69.68% 
eran del sexo femenino, el 65.16% se encontraba entre los 19 y los 22 años, 
respecto a la institución en la cual estudiaban el 68.87% pertenecía al Instituto de 
Ciencias de la Educación (6 programas educativos), mientras que la carrera que 
predominó fue la Licenciatura en Nutrición con 36.13% (Tabla 3). 


Tabla 3. Características generales de la muestra (n=155)

Fuente: Creación propia, 2021. 

n %

Sexo

Hombre 47 30.32

Mujer 108 69.68

Edad

19 a 22 años 101 65.16

Mayor de 22 años 54 34.84

Unidad académica

Facultad de Nutrición 56 36.13

Instituto de Ciencias de la Educación 99 63.87

Licenciaturas

Ciencias de la Educación 36 23.23

Comunicación y Tecnología Educativa 4 2.58

Docencia 33 21.29

Educación física 9 5.81

Enseñanza del francés 2 1.29

Enseñanza del inglés 7 4.52

Licenciatura en nutrición 56 36.13

Otros 8 5.16
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Escalas de habilidades (instrumentos de medición)


En general, las escalas obtuvieron un coeficiente de fiabilidad en un nivel regular 
a muy bueno, siendo las más bajas de 0.59 y 0.67 para uso de herramientas 
avanzadas y valores, con 3 y 7 ítems, respectivamente; y el resto en coeficientes 
mayores a 0.7. En la Tabla 4 se observan los estadísticos descriptivos de las 
escalas. 


Tabla 4. Descripción de las sumatorias de escalas (n=155)


Nota: DE – Desviación Estándar. Fuente: Creación propia, 2021. 

Los componentes principales descritos en la Tabla 5, arrojan dos grupos 
principales de las competencias, uno más relacionado con cuestiones de dominio 
especializado (investigación) y el segundo con cuestiones de conocimientos 
genéricos que resultan más útiles para la estructuración de tesis. 


Suma de: Alfa de 
Cronbach

Media DE Min Max

Desarrollo de 

habilidades 

genéricas 

Valores 0.67 61.8 4.8 47 70

Cognitivas 0.87 57.4 8.0 0 70

Uso de herramientas básicas 0.77 25.3 4.4 0 30

Uso de herramientas avanzadas 0.59 22.0 5.0 0 30

Uso de herramientas básicas y 
avanzadas

0.73 47.2 8.3 0 60

Comunicación básica (español) 0.81 33.5 4.7 0 40

Comunicación especializada 
(inglés)

0.96 17.9 8.0 0 30

Dominio 

técnico 

habilidades 

especializadas 

(investigación)

Básico 0.89 38.7 7.7 0 50

Marco teórico 0.94 30.4 6.8 0 40

Metodología 0.95 73.3 17.2 0 100

Resultados 0.93 23.0 5.5 0 30

Discusión 0.94 22.7 5.8 0 30

Resultados y discusión 0.96 45.7 11.0 0 60

Referencias bibliográficas 0.93 21.9 6.2 0 30

Experiencia en investigación 0.94 43.5 23.9 0 90
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Fuente: Creación propia, 2021.


En la tabla 6, se muestran los resultados del modelo de regresión lineal con 
errores estándares robustos, utilizado por no cumplir alguno de los supuestos de 
la regresión lineal (normalidad en residuos). De tal manera que los factores 
relacionados con la suma de los ítems integrados en el dominio técnico de 
habilidades especializadas (investigación), fueron sexo, habilidades cognitivas, 
uso de herramientas tecnológicas y las experiencias en investigación, que fueron 
los factores que resultaron estadísticamente significativos (valor p <0.05).


 Se observó que los hombres presentan 14 puntos menos en promedio que las 
mujeres, mientras que el presentar otras habilidades se relacionan positivamente 
como son las cognitivas que por cada unidad incrementan en promedio 1.27 
puntos, el uso de herramientas tecnológicas con una beta de 1.54 y las 
experiencias en investigación motivan un aumento de tan solo 0.26 puntos.


 


 


Variable Comp1 Comp2 No explicada

Uso de herramientas 
avanzadas

0.2774 0.0422 446

Uso de herramientas 
básicas

0.3124 -0.0415 298

Marco teórico 0.3087 -0.2425 0.2514

Metodología 0.3287 -168 194

Referencias 
bibliográficas

0.2682 -0.0201 0.4835

Experiencia en 
investigación

0.2025 -0.1337 0.6862

Valores 189 0.5153 0.4502

Cognitivas 0.2925 0.2948 0.2905

Básico 0.2584 0.2775 0.4361

Comunicación básica 0.2926 0.3483 0.2518

Comunicación 
especializada

0.1974 0.2262 0.6639

Resultados 0.3138 -359 0.1515
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Tabla 6. Factores relacionados con las habilidades genéricas y de especialización 
(investigación) (n=155, r2=0.63). 


Nota: EE - Error Estándar; IC95%: Intervalo de Confianza al 95%. La variable dependiente se construyó 
con la sumatoria de los 37 ítems correspondientes a las 6 escalas que conforman el dominio técnico de 
habilidades genéricas y de especialización (investigación). Fuente: Creación propia, 2021. 
 


Los resultados obtenidos hasta aquí permiten afirmar que se ha cumplido el 
objetivo de describir la relación entre los indicadores de habilidades genéricas y 
especializadas (investigación) en estudiantes de los primeros semestres de las 
carreras que ofrece la Facultad de Nutrición y las del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UAEM.


Discusión 
 De acuerdo con Ramos, Rodríguez y Durán (2016), el cometido de la Universidad 
es, entre otros, formar profesionales competentes para solucionar diversos 
problemas sociales; lo cual se logrará con profesionales que, a partir del 
desarrollo de líneas de investigación y de generación de conocimientos, 
adquieran las competencias en los saberes teóricos, prácticos, tecnológicos, 
heurísticos y axiológicos de cada profesión. En este sentido Rubio et al. (2018), 
concluyen en que los resultados de la investigación sobre competencias 
metodológicas deben contribuir a mejorar aquellos aspectos que de momento 
están menos favorecidos: motivar al alumnado en los métodos, técnicas y 
análisis de tipo cuantitativo, ayudarles en la búsqueda bibliográficas y citación, y 
reforzar en general todos los aspectos investigativos. Lo cual coincide con los 
resultados expuestos, en el sentido de que, para tener mejores habilidades para 
la investigación, se debe contar con el desarrollo de habilidades genéricas como 
las cognitivas, y especializadas, referentes al uso de herramientas tecnológicas y 
tener experiencias en investigación. 
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En consideración al tipo de estudio propuesto en este capítulo, el que se vinculen 
diversas variables cuya medición es por escalas; en específico habilidades 
genéricas (cognitivas, escritura y estructuración de textos); así como las 
especializadas (dominio de herramientas de cómputo y experiencias de 
investigación), cabe precisar que estudios similares en cuanto al diseño de la 
investigación es el propuesto por Rubio et al. (2018). Otros estudios que 
coinciden en asociar el concepto de habilidad especializada corresponden a: 
Desarrollo de habilidades específicas-técnicas, metacognitivas y especializadas 
del acto de investigar, éstas son las propuestas por:   Santos y Peña, (2017); 
Puttman (2012); Tejero y Castro, (2011); Feijóo, (2011); Méndez y Macía, (2007). 


A partir del hallazgo sobre la mayor puntuación en las habilidades especializadas 
(investigación), prevaleciendo las mujeres respecto a los hombres, coincide con 
el estudio realizado por Portocarrero y De la Cruz (2006), quienes identifican que 
las mujeres logran mayor puntaje a diferencia de los hombres. El estudio 
consistió en analizar las actitudes en el ámbito de la investigación en estudiantes 
de las Facultades de Psicología, Tecnología Médica y Odontología de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima Perú. Para tal fin se elaboró una 
escala de actitudes que se evaluó psicométricamente para determinar su validez 
y confiabilidad. Mismo que se administró a 195 estudiantes (hombres=69 y 
mujeres=126), seleccionados de manera probabilística. 


El hallazgo previamente referido, adquiere relevancia con lo que plantea De la 
Cruz (2013), al considerar algunos estudios que se ubican en el ámbito de las 
“actitudes”, es decir, la predisposición que se tiene hacia la investigación 
científica, especialmente por parte de los estudiantes, como condición para 
obtener resultados idóneos en algún área del conocimiento, sobre todo de las 
ciencias duras, evidencia de ello es el estudio de Tejero y Castro (2011) y Feijóo 
(2011), sobre las limitantes de ciertos contenidos por parte de los estudiantes en 
el área de humanidades y ciencias sociales señalado al inicio del capítulo. En el 
mismo tenor, Santos y Peña, (2017), a través de la Escala Actitudinal de 
Situaciones Asociadas con la Formación Investigativa, estudio previamente 
mencionado, en el que identifica una actitud favorable, ante los ítems: “Estoy 
preparado para realizar un proyecto de investigación”, “Me siento satisfecho con 
la formación investigativa recibida durante la carrera” y “Mi formación profesional 
promueve el desarrollo de competencias investigativas” muestra que la actitud 
positiva del estudiante propicia el aprendizaje.  


En la educación superior, en los ámbitos internacional y nacional, se han 
realizado diversas investigaciones para conocer los factores que contribuyen a la 
eficiencia del sistema educativo y a la optimización de la relación entre inversión 
y resultados en educación. En México, se ha señalado que los índices de 
eficiencia en cuanto a la graduación de las carreras universitarias han 
aumentado; sin embargo, las cifras siguen por debajo del promedio general de 
los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2015). Lo anterior, abre nuevas aristas al análisis que deben 
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responder las instituciones universitarias, como los agentes educativos al 
considerar en qué proporción la formación de los estudiantes de las Licenciaturas 
se debe al desarrollo de habilidades genéricas y especializadas. 


En un estudio realizado en México (Noriega, Nénniger y Munguía, 2010), 
reconocen que los alumnos carecen de habilidades de abstracción, análisis, 
síntesis y crítica, atribuyéndolo al hecho de que los programas académicos de 
sus universidades no están dirigidos a fomentar tales habilidades, aunque 
también reconocen lo poco que ellos se esfuerzan por lograrlas. A pesar de los 
diversos factores adversos que se puedan propiciar en el desarrollo de las 
habilidades especializadas como en el caso de las de investigación, es claro e 
insoslayable la ardua tarea que se debe realizar para favorecer el desarrollo de 
estas habilidades en la educación superior, tanto de manera presencial como vía 
remota.  


Conclusiones 
Lo previamente expuesto presenta una coherencia de origen en la intención que 
pretende este trabajo, al identificar el grado de desarrollo de algunas habilidades 
genéricas y especializadas en estudiantes de licenciatura para la mejora de sus 
resultados educativos, objetivo propuesto. Esto se ratifica al confrontar los 
resultados y la relación que se logra mediante las habilidades analizadas. 


 Por una parte, las competencias genéricas pueden ser utilizadas como medio, y 
no como un fin en sí mismas. A diferencia de las especializadas que contribuyen 
en la formación de habilidades específicas, particularmente aquellas que un 
estudiante requiere para el desarrollo de proyectos de investigación o tesis. 


 Las habilidades identificadas a partir del marco teórico, son afines a lo que otros 
estudios similares proponen con el fin de establecer los aspectos en los que se 
debe formar a los estudiantes de educación superior. Por lo que sería interesante 
replicar la investigación en una muestra mayor en otras universidades o áreas de 
conocimiento como las ingenierías, incluso recoger información cualitativa 
complementaria, que contribuyan a identificar limitaciones o debilidades tanto de 
las habilidades genéricas como especializadas, lo que incluye a las que se 
desarrollan para la investigación. 


  Con este estudio se pudo observar, primeramente, que los participantes 
respondieron el cuestionario de manera consciente y que no lo hicieron al azar; 
por lo que, al realizar el análisis inferencial, tanto para medir la consistencia 
interna como para realizar el modelo que permitió observar cuáles características 
están relacionadas con la suma de las habilidades especializadas las cuales 
contribuyen al desarrollo de la investigación.
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El principal resultado de este trabajo es la relación encontrada entre la suma de 
las habilidades especializadas como es el caso de las experiencias en 
investigación y el uso de herramientas tecnológicas con la condición de género; 
así como el desarrollo de otras habilidades genéricas como las cognitivas. A 
partir de esto, se pueden realizar nuevas propuestas de investigación e 
intervención educativa para mejorar las habilidades genéricas y especializadas en 
los estudiantes de licenciatura con el fin de mejorar aquellos aspectos que son 
poco favorecidos en la investigación. 


 Las habilidades especializadas, como las que se desarrollan en el campo de la 
investigación representan un saber transversal que debe desarrollarse y 
apropiarse de manera definitiva en las diferentes etapas de la educación superior. 
Estas habilidades están dadas básicamente en los aspectos de dominio 
metodológico, recolección de información, manejo de normas de escritura de 
documentos y herramientas tecnológicas, lo que impl ica que sean 
especializadas. La forma en que estas habilidades se incorporan a los 
conocimientos de los estudiantes cumple con el propósito institucional de la 
UAEM para formar profesionales competitivos que sumen voluntades y acciones, 
una vez que egresan. 


 Este estudio no tuvo financiamiento institucional de ningún tipo. Se realizó con 
los recursos técnicos institucionales y personales de cada autor.
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Resumen 
En el mes de diciembre de 2019, se 
identificó un nuevo coronavirus en 
Wuhan,   China el SARS-CoV-2, 
denominándo lo l a Organ i zac ión 
Mundial de la Salud en febrero de 
2020 como covid-19, virus que generó 
la pandemia. El presente trabajo tiene 
como objetivo el analizar en qué 
medida se afectó el otorgamiento de 
servicios educativos de la Preparatoria 
Ab ie r ta de l Es tado de Naya r i t , 
M é x i c o ,   o c a s i o n a d o p o r l a s 
restricciones sanitarias derivadas de la 
pandemia, a través de la exploración 
de cédulas de información de la 
dependencia educativa, en los ciclos 
escolares 2018, 2019 y 2020   es un 
estudio de caso, no experimental, 
transversal con enfoque cuantitativo. 
El propósito del trabajo es identificar y 
analizar los cambios en los servicios 
otorgados por la Preparatoria Abierta 
del Estado de Nayarit, recolectando la 
información referente al covid-19 y las 
repercusiones en la educación, así 
como de la Preparatoria abierta, 
analizando la información de los 
servicios otorgados, encontrándose 
u n a b a j a s i g n i f i c a t i v a e n l a 

p ro d u c t i v i d a d e n l o s s e r v i c i o s 
educativos como:   inscripciones 73%, 
inscritos 52%, expedicion certificados  
88%, tomando como promedio total 
un 12% para  año 2020. 

P a l a b r a s c l a v e : P a n d e m i a , 
e d u c a c i ó n , s e r v i c i o s , c a m b i o , 
variación, productividad,  laboral. 

Abstract 
In December 2019, a new coronavirus 
was identified in Wuhan, China, SARS-
CoV-2, named by the World Health 
Organization in February 2020 as 
covid-19, the virus that caused the 
pandemic. The objective of this study 
is to analyze the extent to which the 
provision of educational services of 
the Open High School of the State of 
Nayarit, Mexico, was affected by the 
health restrictions resulting from the 
pandemic, through the exploration of 
information forms of the educational 
agency, in the school years 2018, 2019 
and 2020 is a case study, non-
experimental, cross-sectional with a 
quantitative approach. The purpose of 
the work is to identify and analyze the 
changes in the services provided by 
the Open High School of the State of 
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N a y a r i t , c o l l e c t i n g i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g c o v i d - 1 9 a n d t h e 
repercussions in education, as well as 
the Open High School, analyzing the 
information of the services provided, 
f i n d i n g a s i g n i f i c a n t d r o p i n 
productivity in educational services 
such as: enrollments 73%, enrolled 
52%, issuance of certificates 88%, 
taking as a total average a 12% for the 
year 2020. 

  Keywords: Pandemic, education, 
s e r v i c e s , c h a n g e , v a r i a t i o n , 
productivity, labor. 

Introducción 
Situación problemática 

Sin duda alguna 2020,   fue un año que pasará a los anales de la historia 
como el año de la gran pandemia ocasionada por el coronavirus covid-19, 
un virus que tuvo  la fuerza de invadir y paralizar a el mundo entero.  

El 31 de diciembre de 2019, la Organización mundial de la salud (OMS), recibió el 
informe de presencia de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de 
Wuhan, en China y los primeros días de enero identificaron la causa: una cepa de 
coronavirus, el cual es una extensa familia de virus que se pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos pueden ir 
desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. La 
covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca 
y el cansancio.   

Esta enfermedad se propaga principalmente de una persona a través de gotas 
que salen de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar, o 
hablar, una medida importante es el aislamiento social para evitar infectarse o 
infectar a otras personas, debido a esto las autoridades pusieron al país entero 
en cuarentena, la aglomeración de personas no estaba permitida como plan de 
contención para evitar la propagación del virus covid-19 de forma rápida. 

63

Variation in the productivity of 
educational services provided 

by open high schools in the 
State of Nayarit derived from 

the Covid-19 pandemic. 



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, declaró que 
la covid-19 pasaría de ser una epidemia a una pandemia,   esto como 
consecuencia de los altos niveles de propagación y gravedad, como de inacción 
de la enfermedad provocada por este virus. La incertidumbre generada y el 
desconocimiento sobre la epidemia llegaron a todos los sectores productivos, así 
como también sin duda   al educativo. La dificultad para frenar la expansión, 
obligó a los gobiernos de todo el mundo aplicar medidas restrictivas 
extraordinarias, como el cierre de edificios públicos, empresas, comercios, 
escuelas entre otros, además de restringir la movilidad de las personas, con la 
finalidad de disminuir la propagación del virus.  

Es indudable el impacto que ha tenido el cierre de actividades en el sector 
educativo que por obligación de las autoridades gubernamentales a causa de la 
pandemia, se ha visto afectado de forma drástica, con consecuencias todavía no 
cuantificables ya que se trata de un evento sin precedentes y con grandes 
afectaciones en todos los niveles.   

Para el sector educativo fue el 16 de marzo 2019 cuando la Secretaría de 
Gobernación Publicó el ACUERDO número 02/03/20 el cual dice: que  

Se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica 
del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y 
superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. (Diario Oficial de la 
Federación, 16/03/2021,p.1) 

Indudablemente para la educación en Nayarit, México este fue el momento donde 
todas las actividades educativas tuvieron una suspensión de cese las labores   de 
actividades escolares en todos los niveles educativos, teniendo la   Preparatoria 
Abierta del estado   acatar   las indicaciones gubernamentales, es decir   al de 
cierre temporal de las mismas hasta que las condiciones sanitarias   fuesen 
seguras se den para continuar otorgando los servicios educativos de esta 
modalidad de bachillerato; mismos que se vieron   viéndose afectados de manera 
drástica, ya que para el cumplimiento de aprobación de las materias que 
comprende el plan de estudios de este tipo de preparatoria, se requiere la 
presentación   de exámenes   de manera   presencial   por parte de los alumnos 
solicitantes, dejándose hasta el momento todas las actividades tanto 
administrativas como docentes  en suspensión por la emergencia sanitaria.   

La presente investigación fue elaborada con los datos obtenidos de las cédulas 
de información estatal 2018, 2019 y 2020, ya que debido al comportamiento de la 
pandemia,   las cifras y cambios en las políticas educativas que   día a día 
cambian,   únicamente se tomaron únicamente datos de dicho periodo; Este 
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trabajo desea insistir en la importancia de conocer   los cambios en los servicios 
otorgados por la Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit a través del análisis 
de los reportes generados de la productividad laboral que tiene la dependencia, 
su impacto lo tendría en la para que sirva de sustento a la toma de decisiones 
por parte de la autoridades educativas a las alternativas de solución a la 
inminente baja en los estándares que se veían manejando en la dependencia en 
años anteriores,   así como implementar políticas   educativas que coadyuven a 
salir de esta situación de crisis de productividad laboral, todo como 
consecuencia que ha dejado  la pandemia por Covid-19. 

 Antecedentes 
En la historia de la humanidad han existido diversas   pestes, plagas, epidemias o 
pandemias. Tomasi (2020),  menciona en su investigación que el incremento en 
las poblaciones han tenido diferentes reacciones, como que   ciertas 
enfermedades venían como castigos divinos y los enfermos debían ser separados 
del pueblo para impedir su propagación.  

Los conceptos como recogimiento, cuarentena, distanciamiento social, entre 
otros aparecieron como consecuencia de los aportes científicos y médicos a lo 
largo de la historia   todos con sus diferentes costos económicos y sociales. Se 
hará   una   revisión sistemática de la literatura sobre casos análogos de diversas 
pandemias al Covid -19 (ya que se considera un estudio de caso), como la Peste 
Negra vivida en el periodo de 1346 a 1353 y la gripe española entre los años 
1918-1920. 

Peste Negra 1347-1353 
La peste negra tuvo su origen en Asia, se propagó a Europa, y su influencia llegó 
hasta el norte de África. El contagio llegó por barco, pues en aquellos tiempos 
empezaron a abrirse nuevas rutas de intercambio, ya que Europa empezaba a 
tener un avance económico y comercial. El norte de Italia era una zona 
privilegiada por el auge del comercio, ciudades como Florencia, que empezaba a 
despegar con varios negocios, fue una de las más afectadas (Haindl, 2010). 

La población de Florencia se redujo en un 20 % en un lapso de dos a tres meses. 
La sociedad de entonces no estaba preparada para afrontarla y los ricos 
buscaban alternativas para salvarse. Los pocos médicos que había intentaban 
buscar la cura con medicinas naturales y no tuvieron buenos resultados. Fue tal 
la catástrofe que provocó que la ciudad pasara a formar parte tanto del folklore 
como de las obras de la gente instruida de la época (González, 2021). 

En lo económico la mayoría de los autores centran su explicación en la gran 
recesión que causó: aumento de precios, bajos salarios, tensiones sociales, crisis 
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agraria que produjo disminución de las rentas agrícolas y caída de precios. Esto 
último marcó el fin de la época agraria y el predominio de la ciudad (Tomasi 
2020).  

En su estudío  sobre la peste negra  Haindl, 2010 menciona que:


Se cree la Peste Negra mató ardedor del 30% de la población europea, las 
ciudades más afectadas fueron las portuarias y comerciales como Marsella y Albi 
donde murió más del 60% de sus habitantes. En París en un momento de la 
pandemia, la mortalidad en la ciudad fue tan alta que es sepultaban más de 500 
cuerpos diarios en el cementerio de los inocentes.  en la península ibérica se han 
hecho estudios de mortalidad para cada reino. Así el reino de Castilla y León 
perdió alrededor del 20% de la población,   en Aragón murió un 35% de sus 
habitantes, siendo la Cataluña la más perjudicada,  y Navarra fue la más afectada 
de la península, con un 50% de la población víctima de la peste.


Gripe Española 1918-1920 
En 1918, mientras el mundo empezaba a salir de las ruinas de la Gran Guerra, 
algunos países fueron azotados por una singular enfermedad conocida como la 
gripe española. Por la cantidad de muertos que produjo, esta ha sido catalogada 
como una de las peores crisis de mortandad de la historia (González, 2021). 

En el caso de México, la mayoría de afectados por la epidemia fueron sectores 
indígenas y campesinos. Un punto de interés para este análisis es cómo la gripe 
logró diezmar a las tropas de Emiliano Zapata, lo que influyó en el desenlace de 
la Revolución mexicana, episodios recogidos en algunas investigaciones.  

Francisco Pineda en su libro: La Guerra Zapatista 1916-1919, recoge testimonios 
que relatan la realidad del ejército rebelde: “Muchos se murieron de 
enfermedades, llegamos hasta tener una enfermedad que, dicen, se llama 
influenza española. También se murió mucha gente zapatista” (Pineda 2019:64)  

Se puede decir que la peste negra como la gripe española fueron un parte aguas 
para la transformación politica y conomica de su época ya que   trajeron consigo, 
enseñanzas de tiodo tipo.   La peste negra contribuyó al debilitamiento del 
feudalismo y, a la vez, al fortalecimiento de la burguesía naciente,  debilitó el mito 
cristiano del paraíso, esencia fundamental para alterar las estructuras medievales 
de explotación. En el caso de la gripe española, en algunos países provocó la 
insatisfacción con sus sistemas políticos, y despertó en las élites que, una nueva 
fase de acumulación capitalista debe procurar el cuidado higiénico y saludable 
de las masas trabajadoras (González, 2021). 
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 A casi  cien años después de la gripe española, aparece un nuevo virus Covid- 
19, para lo cual   la Organización Mundial de la Salud (2020b), lo define de la 
siguiente manera: los coronavirus es una familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 
que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRARS). El 
coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus covid-19, tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca,  
eran desconocidos hasta antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019, actualmente es una pandemia que afectó y sigue afectando a 
afecta a muchos países de todo el mundo.  

Los síntomas más habituales de este virus son la fiebre, la tos seca y el 
cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes 
son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la 
conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las 
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.  

Las personas pueden contraer covid-19 por contacto con otra que esté infectada 
por el virus, la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a 
través de las gotas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona 
infectada al toser, estornudar o hablar; por lo que es importante mantenerse al 
menos a un metro y medio   de distancia de los demás, estas gotas pueden caer 
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, por lo que es importante 
el lavado de las manos frecuentemente o en caso de no tener agua y jabón con 
un desinfectante a base de alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2020b). 

El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas 
de la covid -19 para evitar infectar a otras personas, el aislamiento se produce 
cuando una persona con síntomas de contagio por este virus covid -19   y tiene 
que separarse de los demás debido a la exposición con personas contagiadas de 
covid-19, el objetivo es prevenir la transmisión. (Organización Mundial de la 
Salud, 2020b)  

El 11 de marzo de 2020 la covid- 19 fue declarada una pandemia. (Centro 
Nacional para la Información Biotecnológica NCBI, 2020). El primer caso de la 
covid-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020, para el día 21 de marzo 
2020 México se habían confirmado 251 casos y dos defunciones por la Covid -19 
en Durango y Cuidad de México. Se tenían casos sospechosos en investigación 
en diferentes entidades de la República mexicana, , en seguimiento a la 
búsqueda intencionada de posible circulación de SARS-CoV-2 en el país, 64 días 
después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó 
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exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 
(9,67%) fallecidos (Secretaria de Salud, 2020).  

  La forma en como se llevó el aislamiento (Martínez, 2020) menciona en su 
estudio de Los hábitos de la sociedad frente a las grandes pandemias, que: 

A raíz de la cuarentena obligatoria se fue desarrollando a nivel mundial formas de 
pasar el aislamiento lo mejor sano posible. Los canales premiun y de streaming 
liberaron en forma gratuita todos sus canales, mediante las redes sociales 
profesores de educación física al verse imposibilitados de seguir dando clases lo 
hacían en vivo por lo general a través de Instagram, los docentes de un día para 
otro tuvieron que adaptarse y adaptar a los estudiantes a las aulas virtuales para 
continuar las prácticas pedagógicas y se comenzaron a hacer cadenas con el 
hashtag #quedateencasa con la necesidad de concientizar a aquellos que 
rompían la cuarentena y se convertían en posibles transmisores. (Martínez, 2020)


  Las infecciones causadas por la covid-19 para el 30 de abril de 2020 todo el 
mundo fue de 3, 090, 445 personas contagiadas y ocasionado la muerte a 217, 
769, a cuatro meses del primer caso diagnosticado, la edad promedio de los 
pacientes fue de 46 años, el mayor número de infectados ocurre en el rango de 
edad entre 30 y 59 años (65,85%), y hubo una mayor incidencia en hombres 
(58,18%) que en mujeres (41,82%). Los pacientes fallecidos tenían una o 
múltiples comorbilidades, principalmente hipertensión (45,53%), diabetes 
(39,39%) y obesidad (30,4%). En los primeros 64 días de epidemia, China había 
reportado 80.304 casos con una tasa de mortalidad del 3,66%. (Suárez et 
al.,2020) 

 Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit 
Se define como bachillerato o preparatoria el nivel educativo posterior a la 
educación básica y previo a la licenciatura dirigida a jóvenes entre 15-18 años. 
Teniendo una duración de 2 a 3 años para el sistema escolarizado, contando 
también   en México con el sistema abierto,   el cual no tiene periodo máximo de 
duración , necesariamente, todas las anteriormente mencionadas obligadamente 
deben estar   incorporadas a la Secretaría de Educación Pública o alguna 
universidad estatal o nacional (Dirección de Sistemas Abierto de la Dirección 
General del Bachillerato (DGB), 2015).  

El gobierno Federal en el 2012 decretó la obligatoriedad de la educación media 
superior la cual deberá́ cumplirse en el ciclo 2021-2022, las modificaciones 
sustanciales quedaron como sigue:  
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Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 
Federación, Estados, Distrito Federal y municipio, impartirá́ educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. (Diario Oficial de la Federación, 2016)  

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos.(Adicionado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013).. 

II. C) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos, y....(reformado mediante decreto publicado en 
el diario oficial de la federación el 9 de febrero de 2012. Se adecuan los incisos 
en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 
2013) 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la 
fracción II, el ejecutivo federal determinara los planes y programas de estudio de 
la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.  

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerara la opinión de los gobiernos 
de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los 
términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente ...
(reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de enero de 2016)… 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos 
los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la 
educación superior–necesarios para el desarrollo de la nación, apoyara la 
investigación científica y tecnológica, y alentara el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura; (reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de febrero de 2012)…
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Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, 
para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
reciban la militar, en los términos que establezca la ley.(Reformada mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012) 

En su trabajo de investigación Salcedo et al.(2016) menciona que, en   la 
modalidad de Preparatoria abierta,   los alumnos que en su mayoría buscan 
estudiar su bachillerato por esta opción educativa,   son trabajadores y 
estudiantes que tienen más de 18 años de edad o bien aquellos que por alguna 
razón personal no terminaron sus estudios de educación media superior, la 
preparatoria abierta del Estado de Nayarit es una modalidad no escolarizada, 
gratuita,   autodidacta y los tiempo para la presentación de exámenes los define 
cada alumno, que participa en esta modalidad pudiendo presentar exámenes en 
todo el año,   para acreditar las 33 asignaturas de las cuales está compuesto el 
programa teniendo un mínimo es de 6 meses para la conclusión de sus estudios 
de bachillerato. Una vez que el alumno ha acreditado la totalidad de las 
asignaturas, la Secretaría de Educación Pública emite el certificado de 
bachillerato con validez oficial en todo el país.  

En particular, el Bachillerato General no escolarizado (Preparatoria Abierta) 
dependiente de la SEP, en Nayarit como en otras entidades del país, representa 
una opción educativa para todos aquellos estudiantes que desean iniciar o 
concluir sus estudios de bachillerato y no cuentan con las mismas oportunidades 
que los alumnos que estudian su bachillerato escolarizado, ya sea por falta de 
tiempo o alguna otra situación en la que se encuentre inmerso el aspirante. Los 
servicios que proporciona son los siguientes según las cédulas Servicios 
Educativos principales: asesorías a estudiantes, inscripciones, expedición de 
certificados, solicitud de exámenes, presentación de exámenes, en cuanto a los 
servicios educativos complementarios se tiene expedición de credenciales, 
constancias expedidas, actualización de historial académico, revisión de 
resultados, revisiones académicas, cambios de área, renuncias de calificaciones 
certificados parciales expedidos. (Salcedo et al., 2016 p.21) 

El estudio de las asignaturas lo realiza el interesado de acuerdo a su propio ritmo 
de avance y posibilidades de aprendizaje, él decidirá el orden para solicitar las 
asignaturas con base en sus conocimientos previos. No se establecen tiempos 
máximos para concluir los estudios, el plazo mínimo es de 6meses para la 
conclusión de sus estudios de bachillerato. Los estudiantes que desean concluir 
en el sistema de preparatoria abierta pueden presentar una resolución de 
equivalencia de donde iniciaron sus estudios y el tiempo entonces sería menor 
para su conclusión. Una ventaja más es la económica ya que la inscripción es 
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gratuita y se realiza de manera permanente ya que no hay ciclos escolares, no 
implica examen de admisión, siendo el único requisito tener la secundaria 
terminada y la asistencia a una "Plática Informativa" previa al inicio de su 
solicitud de exámenes. 

Como se menciona en las Normas de registro y Control para Preparatoria Abierta, 
SEP (2009),   además de los servicios de asesoría, documentos oficiales 
referentes a sus estudios constancias, certificado, credencial escolar también son 
gratuitos a excepción de los derechos de examen, duplicado de credencial y 
duplicado del Certificado de Terminación y/o Parcial, cuyo costo es accesible. 

Así como ya se había señalado, tanto la solicitud como la presentación de 
exámenes se realizan durante todo el año, en fases quincenales y están 
programadas por etapas mensuales, programados en el “Calendario de Solicitud 
y Presentación de Exámenes",   los cuales son programados a nivel nacional por 
la Dirección General de Subsistemas,   los cuales se solicitarán de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los estudiantes.  

La Preparatoria Abierta autoriza la aplicación extemporánea de exámenes en los 
siguientes casos: de apoyo al egreso los alumnos para acelerar su término de sus 
estudios el cual consiste en   la presentación de exámenes semanales, siendo el 
único requisito que haya acreditado el 60% de las asignaturas del programa, a 
las personas que trabajen los fines de semana, siempre y cuando presenten carta 
de exposición de motivos membretada y firmada por el titular de la institución o 
empresa donde presten sus servicios, documento que deberá renovarse cada 6 
meses. No existe límite de oportunidades para acreditarlas asignaturas y esto le 
permite alumno lograr su objetivo.  

Una vez que el alumno acredita las 33 asignaturas,   la Secretaría de Educación 
Pública emite el certificado correspondiente con validez oficial en todo el país. 
No existe límite de oportunidades para acreditar las asignaturas y esto le permite 
alumno lograr su objetivo.  Una vez que el alumno acredita las 33 asignaturas,  la 
Secretaría de Educación Pública emite el certificado correspondiente con validez 
oficial en todo el país. 


Declaratoria oficial emergencia sanitaria. 
El acuerdo del Consejo de Salubridad General declara como emergencia sanitaria 
en México por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV2 (covid-19) publicada en la versión vespertina del Diario 
Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 2020, fundamentada en el artículo 
427 fracción I de la Ley Federal del Trabajo. 
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Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en 
una empresa o establecimiento: I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable 
al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos.  

Por lo que las relaciones de trabajo se encuentran suspendidas a partir de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (30 de marzo, 2020) a excepción 
de insumos, bienes y mercancías esenciales los cuales se debe asegurar el 
abastecimiento durante la situación de emergencia derivada de la epidemia 
originada por la covid-19 en México.  

Para el sector educativo fue el 16 de marzo 2019 cuando la Secretaría de 
Gobernación Publicó el ACUERDO número 02/03/20 el cual dice: que “se 
suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica 
del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y 
superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública”. (Diario Oficial de 
la Federación, 16/03/2021). 

Justificación 
 Ante la pandemia de covid-19 que se convirtió en un problema mundial, se ha 
envuelto a la población en un clima de terror y preocupación en la población 
sobre lo que está ocurriendo en todos sectores. , Resultando de especial interés 
conocer cuáles son los problemas que han afectado esta pandemia provocado 
por covid-19   el alto contagio del virus   al sector educativo,   en específico al 
bachillerato en su modalidad de Preparatoria Abierta del estado de Nayarit, 
México.  

En muy corto tiempo debido a la pandemia las escuelas y universidades de todo 
el mundo cerraron sus puertas, afectando según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (2020) a 
1.570 millones de estudiantes en 191 países, consecuentemente ha traído 
consecuencias a todos los actores que intervienen en el sector educativo 
mundial. 

La suspensión temporal de actividades educativas en México a partir del 13 de 
marzo del 2020, dejo a los estudiantes inmersos en una incertidumbre sobre su 
futuro escolar inmediato debido a la pandemia,   ya que culminen su en     especial 
para el nivel bachillerato manera satisfactoria es un requisito es indispensable el 
termino de estudios para ingresar a cualquier Institución de Educación Superior 
de México. Y sin saber cuánto tiempo durará el impacto de la pandemia en su 
vida escolar.  
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La presente investigación tiene el propósito de identificar cuáles son los efectos 
que sufrieron ha sufrido los servicios educativos que proporciona la dependencia 
educativa, tratando de cuantificar el retraimiento de la demanda que se venía 
teniendo, en el periodo 2018 al 2020, ya que una vez estimado algunos efectos 
del cese de actividades escolares, debido a la pandemia por covid-19, 
coadyuvará a la autoridades responsables de esta modalidad a desarrollar 
políticas y estrategias en las que se pueda retomar las actividades y cumplir con 
la razón de garantizar la  educación media superior den esta modalidad escolar. 


Objetivo 
Analizar las afectaciones que ha sufrido la prestación en el otorgamiento de los 
servicios educativos  en la preparatoria Abierta del Estado de Nayarit, en el los 
años 2018, 2019 y 2020 ocasionado por las restricciones sanitarias derivadas de 
la pandemia covid-19, con la finalidad de cuantificar los efectos en la prestación 
de servicios de esta dependencia. 

Materiales y método 
En este punto se define la orientación utilizada en la presente investigación, en 
referencia a la metodología seleccionada, para lo cual se definen tres partes: la 
primera, donde se especifica la metodología, la segunda, donde se justifica el 
tipo de investigación, y finalmente, la tercera, donde se describen los 
instrumentos empleados en la recolección de información.  

La   investigación es el estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas 
utilizadas para obtener un conocimiento, por lo que se da una explicación y una 
comprensión científica de los fenómenos educativos, así como también para 
“solucionar”   los problemas educativos y sociales (Hernández Sampieri, et al., 
2018), Dando cabida a planteamientos metodológicos tanto cuantitativos como 
cualitativos, donde se tomó el ámbito educativo, no como disciplina, sino como 
un “campo”  de estudio. 

Después de haber visto el concepto de Investigación, lo que sigue es conocer los 
aspectos que intervienen y determinan el proceso de investigación y cómo se 
integran hasta llegar a la metodología (Hernández Sampieri, et al., 2018), El 
método es una serie de pasos a seguir para alcanzar una meta determinada.  

En términos generales a la metodología le interesa más el proceso de 
investigación que los resultados, por lo que en seguida se reseñan los principales 
enfoques: 
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Diseño de la Investigación 
Investigación no Experimental 

La investigación no experimental la define (Hernández Sampieri, et al., 2018) 
como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 
dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. En la experimental el 
investigador construye deliberadamente una situación a la que son expuestos 
varios individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición 
o un estímulo bajo determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos 
de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. 

Además menciona que los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

Se determinó que la investigación es de tipo no experimental debido a que solo 
se basó en la observación del objeto de estudio,   que en este caso será la 
Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit, sin manipular alguna variable ya que 
toda la investigación se llevará a cabo con sus datos dentro de sus instalaciones. 
La forma de diseño habrá de ser transversal debido a que el estudio será en un 
solo momento,  el cual será dentro de los años 2018-2020.  

Enfoques Cuantitativo, Cualitativo y Mixto 

Enfoque Cuantitativo 

En cuanto al enfoque cuantitativo (Hernández Sampieri, et al., 2018),   señala que 
esta orientación usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías, (que representa, como se dijo, un conjunto de 
procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 
podemos redefinir alguna fase.  

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 
y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 
una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en 
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un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 
utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 
respecto de la(s) hipótesis.


Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 
investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 
investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 
en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 
análisis de los datos. 

Enfoque Mixto 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 
para responder a un planteamiento del problema. Se usan métodos de los 
enfoques cuantitativos y cualitativos y pueden involucrar la conversión de datos 
cuantitativos en cualitativos y viceversa. Asimismo, el enfoque mixto puede 
utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de investigación de 
un planteamiento del problema (Hernández Sampieri, et al., 2018) 

El enfoque seleccionado para la investigación es el de forma cuantitativa ya que 
se hará uso de herramientas estadísticas y software estadístico para analizar los 
resultados que arrojen las herramientas aplicados a los datos obtenidos en este 
periodo, ya que esta será de utilidad para determinar las afectaciones de la 
pandemia en la Preparatoria Abierta.   

El estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recolección selectiva de 
información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, 
permite al que lo realiza captar y reflejar los elementos de una situación que le 
dan significado. Complementando lo anterior, Rovira(2004) señalan en su estudio 
que Merriam(1988) atribuye al estudio de caso la función de contrastar, clarificar, 
redefinir, ampliar o crear una teoría, coincidiendo con Reigeluthy Frick(1999) que 
aduce: el papel que juegue la teoría en estudios de casos, es para mejorar una 
teoría existente o para desarrollar una nueva teoría.  

El estudio de casos (Villarreal, 2007)     es una metodología de investigación 
empírica en la que se debe tener muy claro desde el inicio cuáles son los 
objetivos últimos que se quieren conseguir, con qué finalidad se va a recabar e 
interpretar la abundante información a la que se va a tener acceso, cuál es el 

75



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

objeto de estudio y qué se desea saber de las organizaciones que se analiza 
(preguntas de investigación genéricas).  

El estudio puede servir para describir un fenómeno dentro organizaciones reales, 
para explorar una situación sobre la que no existe un marco teórico bien definido, 
de forma que sirva para preparar otra investigación más precisa, para explicar 
por qué se producen fenómenos, lo que es la base para la generación de nuevas 
teorías (Yin, 1998,), para ilustrar buenas prácticas de actuación (Bonache, 1999) o 
validar propuestas teóricas (Yin, 1998). En cualquier caso, estos objetivos deben 
estar claramente determinados antes del inicio de la investigación. 

 El tipo de investigación a emplear para llevar a cabo el presente trabajo, es un 
estudio de caso. Se considera que un estudio de caso es un dato que describe 
una realidad concreta en cualquiera de sus etapas o procesos, de manera que 
cuando se analiza un grupo o comunidad, cada uno de sus miembros forma parte 
activa de ese caso otorgándole significado a las relaciones entre los otros 
factores que conforman la unidad total. 

Para el estudio se iniciará en la revisión de la literatura disponible acerca del 
nuevo coronavirus SARS-CoV2, nombrado covid-19, una vez integrada la 
información teórica al respecto, se realizará un análisis de los datos obtenidos de 
la cedulas de información estatal correspondiente a la Preparatoria Abierta del 
Estado de Nayarit, para determinar los cambios que han tenido los servicios 
otorgados por este departamento y la afectación que sufrieron debido a las 
restricciones de la pandemia. 

Participantes 
Para el estudio se iniciará en la revisión de la literatura disponible acerca del 
nuevo coronavirus SARS-CoV2, así como la de casos análogos como la peste 
negra y la gripe española, una vez integrada la información teórica al respecto, se 
realizará un análisis de los datos obtenidos de las cédulas de información de la 
dependencia, para determinar los cambios que han tenido los servicios 
otorgados por este departamento y la afectación que sufrieron debido a las 
restricciones de la pandemia, se utilizaron en total 40 cédulas de información  
generada por la dependencia correspondiente a los servicios otorgados en el 
periodo de 2018, 2019 y 2020, los cuales se tomaron para analizar las variantes 
que existen antes y durante la pandemia.  

Técnica e instrumentos 
 Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 
fueron los registros obtenidos de las cédulas de información estatal 2018, 2019 y 
2020 que de Dirección General de Bachilleratos   dependiente de la Subsecretaría 
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de Educación Media Superior solicita a las Coordinaciones de Preparatoria 
Abierta de todas las Entidades Federativas, las cuales son documentos oficiales 
que tienen una periodicidad de presentación de forma semestral, cabe hacer 
mención que únicamente se tomaron en cuenta para el presente estudio las del 
Coordinación Estatal  Nayarit. 

Procedimiento 

El procedimiento de recolección de la información para llevar a cabo el análisis 
fue, realizar en primera instancia una revisión de la literatura oficial disponible 
acerca del nuevo coronavirus covid-19, información sobre la Preparatoria en 
específico la Abierta del Estado de Nayarit, así como las restricciones sanitarias y 
laborales en el sector educativo. Una vez integrada la información teórica al 
respecto, se realizó un análisis de los datos obtenidos de la cedulas de 
información estatal de los años 2018-2020, para determinar los cambios que han 
tenido los servicios otorgados por esta modalidad de bachillerato y la afectación 
que sufrieron debido a las restricciones de la pandemia. 

Resultados y discusiones 

Una vez que se recabó la información y analizar los resultados que se obtuvieron 
al realizar los   as varianzas y porcientos integrales   de los datos obtenidos en las 
cédulas de información estatal para los años 2018, 2019 y 2020, con el fin de 
valorar la situación en cuanto a los servicios tanto principales como 
complementarios que proporciona la Preparatoria abierta del Estado de Nayarit, 
debido a la pandemia por covid-19.  

Análisis Descripción de resultados 

Se puede observar en la siguiente figura que las cifras de los alumnos que se 
inscribieron en el periodo 2018-2020 se encuentra una disminución en  31% para 
el año 2019 y para el 2020 en 73% más con respecto al año anterior. 
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Figura 1. 

Cifras de los alumnos inscritos como ingreso a la Preparatoria Abierta del Estado 
de Nayarit 2018, 2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia 

El año 2018 fue donde más se expidieron certificados a los alumnos que 
completaron los 33 créditos que consta el plan de estudios de la Preparatoria 
abierta, considerando para el 2019 una baja del 3% y para el 2020 un 52%, como 
se muestra en la figura. 2. 

Figura 2.  

Certificados expedidos en   la Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit años 
2018, 2019 y 2020        

Fuente: Elaboración propia 
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El servicio educativo que para el 2019 tuvo una alza, fue la solicitud de exámenes 
en la figura 3 se observa que se obtuvo un 47% de aumento y para el año de la 
pandemia tuvo una disminución en este rubro del 88% siendo este rubro el más 
afectado 

Figura 3. 

Exámenes solicitados en la Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit años 2018, 
2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede observar en la figura 4, que los exámenes acreditados marcan una 
disminución del 87% para el 2020, con respecto al 2019 donde el incremento fue 
del 50% respecto al 2018. Así también es notorio la   decreciente actividad 
principal que otorga la Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit y el impacto 
negativo que la pandemia tuvo en esta dependencia, en promedio realizaron 
actividades escolares solo   en un 12% para el año 2020 con respecto al máximo 
obtenido en años anteriores.  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Figura 4 

Comparativo de exámenes  Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit años 2018, 
2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez que se analizaron los datos y se observó el comportamiento estadístico 
el resultado se orienta a la sugerencia a las autoridades escolares de las 
siguientes estrategias a seguir para aumentar los números que se tienen en la 
matricula, solicitud y presentación de exámenes lo que se vería reflejado en 
todos los demás servicios que brinda la dependencia que culminan con la 
expedición de su certificado. 

Algunos de los procedimientos a implementar, aunque todavía las llamadas olas 
de contagio por Covid- 19 prevalecen y existen algunas medidas de para evitar 
contagio, se presentan las siguientes estrategias:  

En los primeros 15 días de cada mes, hacer programación y logística de visita a 
4   Ayuntamientos de la Entidad, concertando primeramente cita con quien 
corresponda para difundir y ofrecer los servicios de la Coordinación de 
Preparatoria Abierta, realizar  trípticos, hacer promoción por redes sociales, radio 
y/o televisión, diseñar publicidad , ofreciendo los   servicios de preparatoria 
abierta, dando a conocer las ventajas de esta modalidad y la inclusión en el 
programa de Beca Universal “Benito Juárez”. 
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Apoyadas dichas estrategias con las acciones siguientes: 


●         Presentar los servicios que se ofrecen en la Coordinación de Preparatoria 
Abierta, exponiendo: las ventajas de la modalidad.


·               La inclusión en el programa de Beca Universal “Benito Juárez”.


·               Costos.


·               El convenio que se formaliza con los centros de gestoría y asesoría, así 
como la  explicación del mismo y de los requerimientos de Personal que se 
necesario por parte de la entidad.


●         Entregar trípticos en áreas estratégicas.


●         Contratar Spots en la Radio para que se publicite los servicios de 
Preparatoria Abierta.


●         Diseñar publicidad ofreciendo los servicios de preparatoria abierta y las 
ventajas y promocionarlo a través de las redes sociales.


●         Concertar citas en Radio y/o Televisión para promocionar los  servicios de 
preparatoria abierta, dando a conocer ventajas de esta modalidad y la inclusión 
en el programa de Beca Universal “Benito Juárez”.


            Con la finalidad de lograr  difundir y ofrecer los 20  Ayuntamientos, 8 
entidades públicas y/o privadas del  y 40 entidades públicas y/o privadas de la 
Entidad, ofrecer los servicios que ofrece la Coordinación de Preparatoria Abierta, 
Lograr cada mes difundir y ofrecer a 4 Ayuntamientos de la Entidad, ofrecer los 
servicios que ofrece la Coordinación de Preparatoria Abierta.


Conclusiones 
La humanidad indudablemente ha pasado por muchas enfermedades, pestes y 
pandemias, trayendo consecuencias graves en torno a la salud, a lo social, es 
decir cambiando la forma de estilo de vida,   en cómo se veía el mundo en ese 
momento, pero también obligó a realizar   cambios   que transformaron   el curso 
de la historia por ejemplo la peste negra trajo como consecuencia el 
debilitamiento del feudalismo y del el mito cristiano del concepto de  paraíso y . 
la gripe española, concientizó a las élites en la  procuración del cuidado higiénico 
y saludable de sus trabajadores. 

En la actualidad todavía estamos viviendo los estragos de la última pandemia que 
ha azotado el mundo, el Covid-19, la cual invariablemente puso de cabeza a 
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todos los sectores productivos, sociales, educativos y sobre todo de salud   del 
mundo entero y México no fue la excepción. 

La pandemia por covid-19 ha evidenciado la falta de políticas públicas para 
emergencias por parte del gobierno en todos los ámbitos, haciendo para este 
estudio una especial atención  en el sector educativo,  En la que la emergencia 
sanitaria  afectó severamente todos los niveles educativos e incluyendo cualquier 
modalidad, tanto en servicios educativos como en el proceso de enseñanza.  

Arias  en su estudio y análisis documental deja claro que: 

Ante las nuevas problemáticas mundiales que están siendo cada más 
desctructivas y donde ningún ser humano sin importar su condición 
socioeconómica ni latitud donde viva no es inmune, como en el caso del 
COVID-19, se requiere contar con nuevas estrategias educativas que sensibilicen 
y preparen a los estudiantes, que serán los próximos nuevos ciudadanos, a 
buscar soluciones que tomen en cuenta el desarrollo sostenible. (Arias, 2020)


En este estudio en particular hecho a la preparatoria abierta del estado de 
Nayarit, se pude concluir con los datos arrojados que la afectación a los servicios 
es grande ya que para cumplir con las peculiaridades de esta modalidad de 
bachillerato, los alumnos tienen que realizar los trámites y aplicación de los 
exámenes de forma física en una sede autorizada por la institución, debido a que 
éste es requisito indispensable la prestación de   los servicios como la de 
asesorías fue casi nula, ya que la presentación de exámenes se encontraba 
suspendida por la pandemia de manera indefinida y los estudiantes, en esos 
momentos no encontraban atractivo el solicitar el servicio. 

 Como se observó los servicios iban a la alza en promedio del 45% en cuanto a la 
prestación de servicios escolares principales que ofrece la Preparatoria Abierta 
del Estado de Nayarit y debido a las restricciones sanitarias a partir de marzo 
2020, las actividades escolares   se suspendieron   dejando a los alumnos en 
zozobra de que pasaría con su fututo escolar inmediato teniendo únicamente en 
promedio el 12% de productividad escolar en los servicios concedidos por esta 
dependencia educativa. Esta modalidad de bachillerato otorga a los alumnos una 
opción, que para algunos es la única en la   pueden   para cursar, realizar o 
concluir los estudios de educación media ya sea para acceder a mejoras 
financieras en su ámbito laboral o para ingresar a una institución de educación 
superior. 

Esta notoria baja de productividad laboral en los servicios otorgados por la 
preparatoria da el paso a hacer conciencia de que se tiene que hacer cambios en 
el interior del sistema educativo de esta modalidad,   ya que tiene un área de 
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oportunidad en el cual deberá hacer cambios radicales en la forma en cómo 
realizar las actividades administrativas y docentes  con ayuda de la tecnología. 

En este futuro inmediato definitivamente se necesita la adaptación a la nueva 
forma de vida que la pandemia ha llevado a la humanidad, esperando que la 
población este mayormente vacunada contra el virus y disminuya de esta manera 
el peligro de contagio entre alumnos y personal académico-administrativo de la 
Preparatoria. 

La educación es un baluarte esencial para enfrentar la crisis civilizatoria que 
estamos viviendo y la incertidumbre del futuro, pero para que realmente la 
educación sea un baluarte es necesario romper con el “pensamiento estable, 
pausado y estructurado que nos caracteriza” (Buendía, 2020, p.25). La 
recuperación inmediata en la medida que las autoridades así lo permitan, deberá 
exigirse medidas de seguridad, protocolos sanitarios bien definidos para evitar 
contagios entre los participantes en este proceso, así como políticas escolares 
bien definidas y gestiones ante las autoridades respectivas, para el desarrollo de 
otro tipo de proceso que no sea exija la asistencia de los alumnos a los centros 
donde presentan exámenes para la acreditación de sus 33 créditos que consta el 
programa educativo de la Preparatoria Abierta del Estado de Nayarit y puedan 
seguir con su formación profesional o laboral. 

Cabe hacer mención que a   principios del año 2021, la Coordinación Estatal de 
Preparatoria Abierta realizó las gestiones necesarias para los alumnos de 
Preparatoria Abierta tuvieran acceso a la Beca Universal para el Bienestar Benito 
Juárez,  que es una apoyo económico del Gobierno de México dirigido a las y los 
alumnos que cursan el bachillerato o profesional técnico bachiller (Educación 
media superior) en alguna escuela pública del País, para que puedan continuar y 
concluir sus estudios, la cual consiste en un apoyo de $840.00   pesos 
mexicanos   mensuales que se otorga por los 10 meses que dura el ciclo escolar, 
hasta por un máximo de 30 meses siempre y cuando continúe inscrita o inscrito 
dentro del programa. 

Fue en el mes de septiembre de 2021, cuando se obtuvo una respuesta favorable 
y se procedió al registro de los alumnos y en el mes de febrero de este año 2022 
notificaron que 675 estudiantes de preparatoria abierta resultaron becados. Se 
espera que dicha beca funcione como incentivo y medio económico para que el 
alumno culmine satisfactoriamente sus estudios, ya que para el Gobierno Federal 
es importante que aumente y se mantenga la currícula escolar de nivel 
bachillerato. 

Para finalizar la postura del autor es que una de las tareas que se debe de 
realizar es la de  aprender de la historia y tener en cuenta que en un momento 

83



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

determinado se puede detener las actividades mundiales y se debe preparado 
para ese momento, procurando en todo momento el bienestar social del país. 

Agradecimientos 
Agradecemos a la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta del Estado de 
Nayarit por todas las facilidades otorgadas para la realización de este trabajo de 
investigación


Referencias 
Arias, G. B., & Cife, A. (2020). La formación en valores ante la crisis del 

COVID-19: retos para la Educación Media Superior en México.  Int. J. Soc. Sci. 
Humanit, 2, 23-34. 

Buendía, A. (2020). Desafíos de la educación superior en tiempos de 
pandemia: la contingencia inesperada. Reporte CESOP, (132), 25-32. https://
cutt.ly/Ba0Jjh9.  

Balderas, A. C. M. (2022). La construcción social del riesgo y el estigma en 
torno a las pandemias: de la peste negra al COVID-19.  Salud Problema, (27), 
75-93. 

Carrizales, L. M. (2018). Porfirio Parra, 1907-1910. La pedagogía de las 
emociones. Jules Payot y José Enrique Rodó en la Escuela Nacional Preparatoria 
de México. Mitologías hoy, 18, 29-53. 

Ciappina C. (2018). Crisis del coronavirus: la pandemia global y las disputas de 
sentido. ¿La configuración de un orden nuevo? Una mirada desde América 
Latina. Questión; Incidentes III. Parte I: Análisis/Consecuencias, 1, 1-12.  

Cortés-Meda, A., & Ponciano-Rodríguez, G. (2021). Impacto de los 
determinantes sociales de la COVID-19 en México.  Boletín COVID-19 Salud 
Pública, 2(17), 9-13. 

De Sousa Santos, B. (2020). A cruel pedagogía do vírus. Boitempo Editorial. 

Dirección de Sistemas Abierto de la Dirección General del Bachillerato (DGB). 
(2015). Ficha de Datos Generales "Plan por Asignaturas" 2015. Formato 16-
PR-21-R05. Ficha de Datos Generales "Plan por Asignaturas" 201, 12. http://
www.sepen.gob.mx/pabierta/  

Duro, J. y Tuells, J. (2015). La gripe española según el diario España Médica 
(1918- 1919) . Vacunas, 16 (2 ) , 81-86. doi : ht tps: / / doi .org/10.1016/
j.vacun.2015.07.007  

84



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

Echeverri, B. (1993). La Gripe Española. La pandemia de 1918-1919. Madrid: 
CIS. 

Escudero, X., Guarner, J., Galindo-Fraga, A., Escudero-Salamanca, M., 
Alcocer-Gamba, M. A., & Río, C. D. (2020). La pandemia de Coronavirus SARS-
CoV-2 (COVID-19): Situación actual e implicaciones para México.  Archivos de 
cardiología de México, 90, 7-14. 

Gallo, M. I. P. (2020). La gripe española: 1918-1919. Los libros de la catarata. 

Giannini, S. (2020). COVID-19 y educación superior: de los efectos inmediatos 
al día después.  Revista Lat inoamericana de Educación Comparada: 
RELEC, 11(17), 1-57. 

González, H. (2021). Pandemias en la historia: la Peste Negra y la gripe 
española, Covid-19 y crisis capitalista. Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y 
Humanidades, (14), 130-145. 

Haindl, A. L. (2010). La peste negra.  Arqueología, historia y viajes sobre el 
mundo medieval,(35), 56-69. 

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 
(2018). Metodología de la investigación  (Vol. 4, pp. 310-386). México: McGraw-
Hill Interamericana. 

Hernández, R. ,Fernández,C. & Baptista,P.(2010).Metodología de la 
investigación. México:  McGrawHill. 

León, M. I., Cortés, M. C., Villar, N. M., Maya, C. P., & Cordero, M. J. A. (2011). 
La educación en valores en la Educación Superior. Medisur, 8(6), 1-5. 

Lüthy, I. A., Ritacco, V., & Kantor, I. N. (2018). A cien años de la gripe 
“española. MEDICINA (Buenos aires), 78(2), 113-118. 

Martínez, F. (2020). De la Peste Negra al Coronavirus.  Los hábitos de la 
sociedad frente a las grandes pandemias 

Münch, L. Y Ángeles, E. (2005): Métodos y técnicas de investigación. 12da. 
Reimp. México: Trillas. 

Normas de registro y Control para Preparatoria Abierta, Dirección General de 
Bachi l lerato de la Secretar ía de Educación Públ ica (2009) ht tps:/ /
www.sev.gob.mx/preparatoria-abierta/files/2017/04/NormasPA_0909.doc.pdf. 

85

https://www.sev.gob.mx/preparatoria-abierta/files/2017/04/NormasPA_0909.doc.pdf
https://www.sev.gob.mx/preparatoria-abierta/files/2017/04/NormasPA_0909.doc.pdf
https://www.sev.gob.mx/preparatoria-abierta/files/2017/04/NormasPA_0909.doc.pdf


Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)   (2020) Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al 
día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. 
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IESALC). http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/
2020/05/COVID-19-ES- 130520.pdf  

Organización Mundial de la Salud. (2020a, 14 de Abril). Organización Mundial 
de la Salud . Obtenido de Actualización de la estrategia frente a la covid-19: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14 
april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10. 

Organización Mundial de la Salud. (2020b, 15 de enero). Preguntas y 
respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Obtenido de 
Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses. 

Pineda, F. (2019). La Guerra Zapatista 1916- 1919. México: Era. Recuperado de 
https:// www.edicionesera.com.mx/media/ ediciones_era/files/sample-93787.pdf. 

Porras, M. (1994). Una ciudad en crisis: la epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid 
(tesis de doctorado). Universidad Complutense, Madrid, España. Recuperado de 
https://eprints.ucm. es/2765/1/T19405.pdf.  

Riggirozzi. P. (2020). Coronavirus y el desafío para la gobernanza regional en 
América Latina. Análisis Carolina, (12), 1-13. Recuperado de https:// 
www.fundacioncarolina.es/wp-content/ uploads/2020/03/AC-12.2020.pdf  

Rodas, G. (2017). La Gripe Española: la información de la prensa española y 
norteamericana que alertó la epidemia en el Ecuador y el rol del médico Isidro 
Ayora. Americania. Revista de Estudios Latinoamericanos, (6), 136-166. Recuperado 
de https://rio.upo.es/xmlui/ bitstream/handle/10433/5282/2386- 9120-1-PB.pdf?
sequence  

Rodríguez,D. Abogados. (2020, 1 de Abril). Obtenido de Comunicado-Labora-
COVID-19.: http://rdabogados.com.mx/site/uploads/files/Comunicado-Labora-
COVID-19.pdf 

Rojas, Soriano R.  (1996): “Guía para realizar investigaciones sociales”. Edición 
18. Plaza y Valdés Editores. España.  

Salcedo J. P., Salcedo M., M. A. C., Salcedo M., A. M., & Montoya de la T., D. 
(2016). La pertinencia de la preparatoria abierta SEP (modalidad no escolarizada 
del nivel bachillerato) y su impacto en la no conclusión de este ciclo de 

86

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
http://rdabogados.com.mx/site/uploads/files/Comunicado-Labora-COVID-19.pdf
http://rdabogados.com.mx/site/uploads/files/Comunicado-Labora-COVID-19.pdf
http://rdabogados.com.mx/site/uploads/files/Comunicado-Labora-COVID-19.pdf


Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

formación. Caso Nayarit. EDUCATECONCIENCIA, 12(13), 17-26. http://
tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revista. 

Sanz, I., Sáinz, J., & Capilla, A. (2020). Efectos de la crisis del coronavirus en la 
educación. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI).  

Secretaria de Salud. (2020, 21 de marzo). Gobierno de México. https://
w w w . g o b . m x / s a l u d / e s / a r c h i v o / p r e n s a ?
category=Comunicados&filter_id=&filter_origin=archive&idiom=es&order=DESC&p
age=2&style=th&tags=&utf8=%E2%9C%93&year. 

Simoni, K. (2007). De peste e literatura: imagens do Decameron de Giovanni 
Boccaccio. Anuário de Literatura, 12(12), 31-40. doi: https://doi.org/10.5007/%25x  

Suárez, V., Suarez, M., Oros, S., & Ronquillo, E. (2020). Epidemiología de 
COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020. Epidemiology of 
COVID-19 in México: from the 27th of February to the 30th of April 2020. Revista 
clínica española, 220(8), 463–471. https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.05.007. 

Tomasi, S. (2020). Historia de las pandemias mundiales y la economía. Argentina: 
Magaten. Recuperado de http://www. magatem.com.ar/HISTORIA-DE-LAS- 
PANDEMIAS-MUNDIALES-Y-LA- ECONOMIA.pdf  

Uribe-Tirado, A., Gallón, L., Monterroza-Ríos, Á., Quintero-Posada, Á., & Vélez-
Cuartas, G. (2020). Datos, información, conocimiento: otra cruel pedagogía del 
virus. In  Polifonía para pensar una pandemia  (pp. 67-88). Universidad de 
Antioquia, Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Yin, R.K. (1984/1989). Case Study Research: design and Methods, Applied 
social research Methods Series, Newbury Park CA: Sage  

87

http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revista
http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revista
https://www.gob.mx/salud/es/archivo/prensa?category=Comunicados&filter_id=&filter_origin=archive&idiom=es&order=DESC&page=2&style=th&tags=&utf8=%E2%9C%93&year
https://www.gob.mx/salud/es/archivo/prensa?category=Comunicados&filter_id=&filter_origin=archive&idiom=es&order=DESC&page=2&style=th&tags=&utf8=%E2%9C%93&year
https://www.gob.mx/salud/es/archivo/prensa?category=Comunicados&filter_id=&filter_origin=archive&idiom=es&order=DESC&page=2&style=th&tags=&utf8=%E2%9C%93&year
https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.05.007


Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica







Sección 2 
El docente y los nuevos 
escenarios educativos 

Ante los cambios abruptos en la forma de enseñar y 
aprender en los últimos tres años,   se está buscando en el profesorado el poseer 
una serie de competencias docentes que, en muchos casos, lleva a la necesidad 
de formación específica para alcanzar dichas competencias y poder adaptarse a 
los nuevos escenarios educativos, gracias a la innovación de las NTCI (nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información), se exige de todos los docentes 
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o profesores y maestros nuevas competencias personales, sociales y 
profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen, en todos 
los ámbitos, los rápidos avances del conocimiento y las exigencias a corto plazo 
de la economía global, en especial con los tratados de libre comercio entre los 
países dependientes y los independientes. El maestro de hoy requiere “algo 
más”, que sentarse a impartir cátedra de una manera tradicional. Ese algo 
corresponde a que el estudiante ha dejado de ser un elemento pasivo para 
convertirse en personaje activo y diferenciado de otros alumnos. Con el uso de 
las tecnologías de la información, la figura del profesor se entiende más como un 
tutor del proceso de aprendizaje. La labor del docente en entornos de 
aprendizaje actuales está contenida en aplicaciones multimedia que conectan al 
docente y los alumnos. (R.L.A.) 
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Resumen 
Este artículo surge del proyecto de 
tesis doctoral “Habitus profesional de 
l os p ro feso res de p r imar i a de l 
municipio de Ibagué en torno a la 
enseñanza de las matemáticas”, cuyo 
propósito es analizar la transformación 
del habitus profesional de estos 
docentes cuando llevan a cabo la 
práctica reflexiva en el aula. Se 
consideró como principal argumento 
que los actos de reflexión sobre el 
habitus (inconsciente/consciente) que 
se hacen antes, durante y después de 
la práctica permiten transformar los 
esquemas inconscientes del profesor 
en estados de conciencia, lo que 
p ro p i c i a l a c o n s t i t u c i ó n d e s u 
identidad profesional como docente 
de primaria que enseña matemáticas a 
niños y niñas. La metodología se basó 
en el análisis de contenido y en la 
identificación de algunos elementos 
teóricos que configuran el habitus 
profesional del profesor a partir de los 
conceptos de la sociología de Pierre 
Bourdieu y en concordancia con 
algunas nociones usadas por Philippe 
Perrenoud que vinculan la práctica 
reflexiva, el habitus y la identidad. Se 
señala que la identidad se configura 
d e a c u e r d o a l o s s i s t e m a s 
incorporados, individual y socialmente 
adquiridos acerca de sí mismo y de lo 
que son los otros (comunidad de 
destino).


Palabras clave: habitus profesional, 
identidad, práctica reflexiva


Abstract 
T h i s p a p e r a r i s e s f r o m d o c t o r a l 
dissertation project “Professional habitus 
of elementary school teachers from 
Ibague around mathematics teaching”, 
which purpose is to analyze professional 
habitus transformation of these teachers 
when they carry out reflexive practice in 
the classroom. As main argument was 
considered that reflection acts about 
habitus (unconscious/conscious) made 
before, during and after practice allow 
t ransforming teacher’s unconscious 
schemes into states of consciousness, 
which propit iate the constitution of 
professional identity as elementary school 
teacher that teaches mathematics to 
children. Methodology was based on 
content analysis and identification of 
some theoretical matters that configure 
teacher’s professional habitus f rom 
concepts of Pierre Bourdieu’s sociology 
and in accordance with some notions 
used by Philippe Perrenoud that link 
reflective practice, habitus and identity. It 
is noted that identity is configured 
according to incorporated systems, 
individually and socially acquired about 
o n e s e l f a n d w h a t t h e o t h e r s a re 
(destination community).


Keywords: professional habitus, identity, 
reflective practice
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Introducción 

El presente artículo hace parte de la investigación doctoral en curso titulada 
“Habitus profesional de los profesores de primaria del municipio de Ibagué 
en torno a la enseñanza de las matemáticas”, la cual se propone analizar el 

habitus profesional de estos profesores, en donde las problemáticas subyacentes 
tienen que ver con tensiones relacionadas con su propia formación inicial y 
continua respecto a la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria.


Cabe señalar que en las prácticas de enseñanza de estos profesores predomina 
una cultura dominante ejercida por algunos agentes que intervienen en el campo 
de la educación matemática, lo cual se evidencia de parte del docente en la 
reproducción de saberes a partir de libros de texto, en la transmisión de 
contenidos aislados y descontextualizados de la actualidad social y política del 
país, en la inexistencia de relación entre la actividad matemática y la realidad, así 
como en la decisión unilateral de implementar determinadas propuestas 
educativas, contenidos y metodologías, cuestiones que se encuentran muy 
distantes de las motivaciones, intereses y necesidades de los estudiantes. 


Otro aspecto a destacar está relacionado con las concepciones y creencias 
propias de estos maestros, las cuales influyen en lo que sucede en el aula. 
Carrillo, Climenent, Escudero, Rojas, Muñoz y Sosa, (2014), asegura que las 
creencias y concepciones permiten conocer y comprender el actuar del maestro 
que enseña matemáticas dentro y fuera del aula permitiéndole ser un profesional 
reflexivo y crítico de su práctica.


Así mismo, Ernest (1989), plantea que este sistema de creencias y concepciones 
influye en las prácticas de los profesores, en las decisiones que toma frente al 
currículo que enseña, en las metodologías y las estrategias que utiliza en su 
práctica docente, como también en la construcción y reconstrucción del saber 
pedagógico, en lo que se refiere al proceso de formación del profesor de 
primaria. 


Los docentes que enseñan matemáticas en básica primaria y que fueron 
formados en una pedagogía de corte tradicional y basada en contenidos, deben 
reorganizar sus prácticas para adaptarlas a la formación de un currículo basado 
en competencias. Estas tensiones muestran cómo entran en conflicto sus 
procesos disciplinares, pedagógicos y didácticos desde su formación inicial con 
los nuevos paradigmas del profesor reflexivo y crítico de su práctica.
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Luego de identificar y conceptualizar estas tensiones, surge la pregunta ¿cómo 
es la transformación del habitus profesional de los profesores de básica primaria 
que enseñan matemáticas cuando llevan a cabo la práctica reflexiva? A partir de 
esta pregunta se pretende iniciar con la conformación del corpus teórico de esta 
investigación.  


El habitus de los profesores de básica primaria se analizará desde la perspectiva 
del sociólogo Pierre Bourdieu (1997), para quién los ejes conceptuales de su 
teoría son: campo, capital y habitus. De acuerdo con este autor, el campo se 
refiere a aquel espacio social en que se manifiestan los intereses y las acciones 
de los diferentes agentes que lo conforman, y donde la posición de cada uno de 
ellos depende de la trayectoria, la estructura, el volumen de capital y el habitus 
de que dispongan. 


De este modo, analizar estos aspectos permitirá comprender la conformación del 
habitus y la relación de este con la práctica del profesor de básica primaria en el 
campo educativo propiamente vinculado a la construcción de los saberes 
matemáticos, así como el carácter social, histórico y culturalmente 
contextualizado que han asumido frente al conocimiento.


De la misma manera, al comprender el habitus que el profesor ha ido formando 
se posibilita la existencia de lo que Perrenoud (2007) denomina “practica 
reflexiva”: Es decir esos actos de reflexión y conciencia frente a las acciones 
desarrolladas en las prácticas de enseñanza movilizadas por los esquemas 
propios del profesor (habitus profesional).


En la primera parte se dará cuenta de la metodología cualitativa, utilizando de 
manera combinada el análisis de contenido propuesto por Strauss y Corbin 
(2002) sustentado en la TFD y la investigación de tipo documental siguiendo la 
propuesta de Consuelo de Hoyos. Las fichas instructivas que se realizaron 
permitieron dar cuenta de la importancia de que el profesor de básica primaria 
que enseña matemáticas sea un profesional reflexivo con una postura de auto 
observación, de autoanálisis, de autocontrol permitiendo de esta manera 
transformar su habitus profesional, es decir, analizar un saber en tanto saber qué 
y saber cómo en la práctica. 


 Metodología  
La metodología de investigación es de tipo cualitativo, hermenéutico-
interpretativa, con la cual se pretende develar los sentidos y significados de las 
prácticas de los profesores de matemática de básica primaria a través del 
enfoque de estudio de casos múltiple.
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Yin (2009), plantea que el estudio de caso es “una investigación empírica que 
estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real” 
(p.23). A través del enfoque de caso múltiple, se pretende realizar la replicación 
lógica de los resultados, puesto que la repetición del mismo estudio sobre casos 
diferentes permite obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la 
investigación.


De esta forma, se pretende ilustrar, representar o generalizar, a partir de la teoría 
sociológica de Bourdieu, el habitus profesional de los profesores de básica 
primaria en torno a la enseñanza de las matemáticas, mediante una 
categorización y un análisis posterior que permita profundizar en su comprensión, 
proporcionar elementos claves para analizar diferentes prácticas profesionales de 
los docentes y aportar información relevante para la mejora de los programas de 
formación pedagógica inicial y permanente.


Para el análisis de la información de la conformación del corpus teórico se usó de 
manera combinada el analisis de contenido propuesto por Strauss y Corbin 
(2002) sustentado en la TFD y la investigación de tipo documental siguiendo la 
propuesta de Consuelo de Hoyos. Esta autora considera que la finalidad esencial 
de la investigación documental es “dar cuenta de construcciones de sentido 
sobre datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en relación con el 
material documental sometido a análisis” (p. 57). Es decir, busca ir más allá, con 
el objetivo de explicar y analizar un fenómeno en particular. 


Para este análisis documental se inició con la realización de fichas instructivas 
que permitían realizar una relación precisa de los factores e indicadores que 
muestran aspectos concernientes a algunos elementos teóricos que configuran el 
habitus profesional del profesor a partir de los conceptos de la sociología de 
Pierre Bourdieu en concordancia con algunas nociones usadas por Philippe 
Perrenoud que vinculan la práctica reflexiva, el habitus y la identidad del profesor 
de básica primaria que enseña matemáticas.


 Desarrollo 

El habitus profesional en las prácticas de enseñanza 


El habitus profesional de los profesores que enseñan matemáticas en la 
educación primaria puede sustentarse en la teoría bourdiana, la cual define este 
concepto como 
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un sistema de disposiciones durables y transferibles que son socialmente 
estructuradas, es decir han sido formadas a lo largo de la historia de cada sujeto 
y supone la interiorización de la estructura social del campo en que el agente 
social se ha conformado como tal, y al mismo tiempo son estructurantes, 
actuando como un sistema de esquemas prácticos que estructuran las 
percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes. (Bourdieu, 1997, 
p. 55)


De esta manera, el habitus como esquema práctico permite analizar el quehacer 
docente desde aspectos subjetivos (propios del ser), desde la dimensión 
simbólica (percepciones y reconocimiento social) y desde su realización en las 
prácticas de enseñanza desarrolladas en el campo de la educación matemática 
propiamente, en su vinculación a la construcción de los saberes matemáticos que 
actúan como estructuras objetivas que consolidan dicha labor. 


Este esquema práctico es desarrollado y adquirido por el agente en el marco de 
las rutinas y acciones en las instituciones donde se forma; es en ese proceso de 
reconocimiento del campo educativo donde reconoce la estructura y el 
comportamiento que constituyen a un profesor, lo cual le permite desenvolverse 
dentro de él.


Ahora bien, en la sociología de Bourdieu (1997), el concepto de campo refiere a 
aquel espacio social en el cual se manifiestan los intereses y las acciones de los 
diferentes agentes, además de que posee una amplia diversidad: se puede hablar 
de campos como el económico, el lingüístico o el educativo, donde cada uno de 
ellos cuenta con sus propias instituciones y reglas específicas de funcionamiento.


Por ejemplo, en el campo de la educación matemática, existen agentes como las 
instituciones, el Ministerio de Educación Nacional, los profesores, los estudiantes 
y los padres de familia, quienes desempeñan un rol y poseen determinadas 
posiciones dentro de él, las cuales son dinámicas y permiten crear relaciones de 
alianza entre estos agentes con el fin de obtener mayores beneficios. 
Específicamente, los profesores de básica primaria que enseñan matemáticas se 
apoyan en aquellos docentes especializados en matemática para cualificar su ser, 
saber hacer y saber saber.


Otra forma de relación se evidencia en la inversión que hacen los profesores en 
su formación continua con el objetivo de adquirir mayor capital cultural 
institucionalizado, lo que se evidencia en certificaciones y titulaciones que lo 
posicionan como un agente dominante del conocimiento dentro del campo de la 
educación matemática. El conocimiento empodera a las personas, transforma el 
habitus profesional y el desarrollo de las prácticas de enseñanza del profesor.
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La formación de profesores, tanto inicial como continuada, se caracteriza por ser 
un proceso mediante el cual van acumulando diferentes experiencias, 
conocimientos y competencias profesionales que se reflejan en los rasgos 
distintivos asociados a lo que Bourdieu (1986) denomina diferentes especies de 
capital: económico, social, cultural y simbólico. En este caso, los distintos 
capitales les permiten a los agentes adquirir nuevas posiciones dentro del campo 
de la educación matemática, ciertos privilegios y la posibilidad de ejercer actos 
de dominación con respecto a otros agentes que ocupan posiciones diferentes. 
Por ejemplo, los saberes disciplinarios, pedagógicos y didácticos que han 
construido los profesores durante el desarrollo de su profesión los posicionan 
competencialmente dentro del campo de la educación matemática. 


En este sentido, es preciso destacar que Bourdieu (1979) operacionaliza la 
legitimidad de capital como un concepto tridimensional definido por el volumen, 
la estructura y la trayectoria específicos de un campo determinado y que podrían 
ser factores explicativos de las prácticas de sus agentes. Para este autor, el 
volumen de capital refiere a un “conjunto de recursos y poderes efectivamente 
utilizables” (p. 108).


Entre tanto, la estructura de capital hace referencia a lo que Bourdieu denomina 
los tipos de capital que están en juego dentro del campo. Cada campo presenta 
una distribución y una valoración diferente de capital; por ejemplo, se podría 
pensar que los comerciantes cuentan con mayor capital económico que cultural, 
a diferencia de los profesores que poseen mayor capital cultural que económico, 
lo cual define las disposiciones, es decir, las preferencias, gustos, amistades y 
posiciones dentro de cada campo.


Por otro lado, define la trayectoria como la “serie de las posiciones 
sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio 
en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones” (p. 82). En 
la teoría de Bourdieu, este es un concepto fundamental porque se adentra en la 
dimensión de la vida académica y laboral de los profesores a lo largo de un 
periodo determinado, en la construcción y el conjunto de posiciones ocupadas 
por ellos, lo que les da soporte a aquellas atribuciones adecuadas para permitirle 
intervenir como agente eficiente en el campo de la educación matemática.


Contar con una importante trayectoria académica que incluya titulaciones de 
posgrado, participación en eventos académicos, en investigaciones, en 
programas académicos reconocidos, así como haber tenido una vida laboral 
exitosa como profesor de aula, de universidad o como formador de profesores, 
permite al docente el posicionamiento dentro del campo educativo y le facilita la 
obtención de reconocimiento.
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En síntesis, conformar el habitus profesional del profesor de básica primaria que 
enseña matemáticas implica desarrollar competencias que incluyan la reflexión 
sobre la propia práctica; para lograrlo, usa el volumen de capital existente que lo 
jerarquiza dentro del campo de la educación matemática, cuenta con una 
estructura de capital que determina los tipos de capitales que posee y el valor 
que representa cada uno de ellos dentro del campo, así como también posee 
trayectorias familiares, escolares y laborales que han permeado sus prácticas de 
enseñanza. 


Perrenoud y la configuración del habitus profesional a partir 
de las prácticas reflexivas en la enseñanza de las 
matemáticas 

Tomando en cuenta los mencionados aportes de Bourdieu, las acciones que 
hacen parte del habitus profesional del profesor están estructuradas en la 
memoria y se potencian en el contacto directo entre la teoría y la práctica, es 
decir, en palabras de Perrenoud (2004), “una mediación esencial entre los 
saberes y las situaciones que exigen una acción” (p. 79).


La mediación posibilita construir puentes o caminos entre lo que el profesor sabe 
hacer y la manera como puede resolver situaciones de tipo académico, 
disciplinar o pedagógico acudiendo a su conocimiento profesional en su campo. 
Cabe destacar que no todos los comportamientos o acciones de los profesores 
revisten un carácter instrumental, ya que la práctica fortalece el habitus 
profesional como principio generador que se basa en esquemas de percepciones, 
concepciones y apreciaciones que cada uno tenga de su labor docente. Así, el 
habitus profesional, al implicar ese proceso inconsciente, representa 
pensamientos profundos de la persona y de su acción. 


En este sentido, la práctica reflexiva, a través de esos pensamientos profundos, 
de un entrenamiento intensivo y de formaciones rigurosas sobre la práctica en el 
aula, permite no solo la transformación del habitus profesional del profesor, sino 
también la configuración de su identidad profesional. Shön (1994) plantea que el 
acto profesional y la adquisición de una identidad profesional se manifiesta en la 
práctica a partir de los saberes que producen la acción; es decir, el profesor 
aprende en su práctica como lugar propio del conocimiento. 


En esta línea, Perrenoud (2007) plantea que la transformación de la identidad 
profesional pasa por tres momentos: reflexionar en la acción, reflexionar sobre la 
acción y reflexionar sobre el sistema de acción. 
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Reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo 
que podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué 
orientaciones y qué precauciones hay que tomar, qué riesgos existen, entre otros. 
[…] entre tanto, reflexionar sobre la acción… eso es otra cosa. Es tomar la propia 
acción como  objeto de reflexión,  ya sea para compararla con un modelo 
prescriptivo, a lo que habríamos podido o debido hacer de más o a lo que otro 
practicante habría hecho, ya sea para explicarlo o hacer una crítica. […] y 
finalmente, reflexionar sobre el sistema de acción es reflexionar sobre esos 
esquemas de acción: habitus, costumbres, actitudes, aptitudes, etc. (pp. 30-31)


De acuerdo con lo señalado por este autor, se puede sostener que tomar una 
postura reflexiva durante la práctica implica darle forma a la identidad profesional 
y un habitus profesional, los cuales se van adquiriendo a través de la experiencia, 
las vivencias y las trayectorias seguidas o desarrolladas. Para ser un “buen” 
profesional reflexivo se requiere una transformación de habitus profesional, es 
decir, analizar un saber en tanto saber qué y saber cómo en la práctica.


Al hablar de la propia experiencia, Perrenoud (2007) asume que esta es una 
fuente de autoformación, la cual permite servirse de momentos excepcionales 
para comprender lo que el sujeto es y lo que vale. En el quehacer docente, desde 
su experiencia, el profesor interviene de manera rápida frente a algunas 
situaciones cotidianas que suceden en el aula de clase, concreta y toma 
decisiones, define el contexto, entre otros; cuestiones que permiten desarrollar 
actos inconscientes frente a sus esquemas prácticos, los cuales están 
soportados en el habitus que se ha ido configurando.


Este sistema de esquemas se refiere a la interacción de las diferentes acciones 
para dar significado a la práctica, como por ejemplo las disposiciones, 
actuaciones y percepciones que realiza el profesor en su práctica de aula. Estos 
esquemas, activa los saberes, las habilidades y los procedimientos, lo que 
posibilita la existencia de lo que Perrenoud (2007) denomina “practica reflexiva”: 
actos de reflexión y conciencia frente a las acciones desarrolladas en las 
prácticas de enseñanza movilizadas por esquemas propios. Por ello, la práctica 
reflexiva sobre la acción en sí conlleva una reflexión sobre el habitus que 
evidencia la complejidad entre los esquemas inconscientes del sujeto y sus 
estados de conciencia. 

Este mismo autor plantea que “controlar el inconsciente práctico es el motor 
principal de la concienciación” (p.150), ya que esta es generada, por ejemplo, por 
la resistencia a la concienciación, al cambio, a la rutina y a la búsqueda de una 
identidad profesional. Con respecto a la resistencia a la concienciación, 
Perrenoud (2007) la relaciona con la “resistencia a la realidad” (p. 151), 
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resistencia que se enfrenta con la exigencia que se da sobre uno mismo, la 
voluntad de comprender y superar lo que impide lograr un objetivo, pues la 
concienciación está relacionada con el fomento del habitus y la búsqueda 
constante de mejorar uno mismo y formar su identidad (conocimiento de sí 
mismo).


Los profesores de básica primaria que enseñan matemáticas se enfrentan 
constantemente a obstáculos de tipo disciplinar, pedagógico y académico, y su 
formación en contenidos difiere de las actuales exigencias sobre la formación por 
competencias; estas situaciones exigen reflexionar de manera colectiva sobre 
esos nuevos retos y utilizar como estrategia el trabajo colaborativo en 
comunidades de práctica. A manera de ilustración, se puede señalar en los 
profesores de básica primaria que orientan matemáticas la enorme dificultad que 
tienen para salir de los lugares comunes sobre cómo propiciar el aprendizaje 
realista en torno a problemas aditivos simples y compuestos, cómo construir 
materiales didácticos apropiados para el lo, cómo generar preguntas 
problematizadoras en los estudiantes, como desarrollar ese pensamiento espacial 
a partir de material concreto y real.


Asimismo, la concienciación también está vinculada con el cambio, tal como 
propone Perrenoud (2007) cuando menciona que “el deseo de cambiar nace de la 
decepción, del descontento de lo que hacemos” (p. 152), aquel descontento fruto 
de analizar los resultados diferentes a los planeados. Los profesores realizan su 
planeación, plantean unos objetivos y desempeños esperados junto con las 
etapas propias de la clase: exploración, estructuración, práctica, transferencia y 
cierre; sin embargo, al materializarlo en el aula de clase, las diferentes 
situaciones vividas con relación a los ritmos e intereses de los estudiantes llevan 
al docente a reflexionar y replantear los esquemas de acción y de percepción 
(habitus configurado a través de su experiencia), con el objetivo de modificarlos, 
si es necesario. En los problemas matemáticos planteados por los profesores de 
básica primaria se puede suponer, que este durante su planeación ha planteado 
odas las posibles soluciones, estrategias, dificultades y fortalezas que se pueden 
presentar y los podrá anticipar durante su gestión en el aula. 


Otro factor relevante en la concienciación es la rutinización, la cual se constituye 
en uno de sus motores: “la rutina son actos que no cambian de un día para otro, 
los esquemas no desaparecen de la memoria inconsciente, surgiendo muchas 
veces en momentos de tensión y angustia” (p. 152). Las rutinas del profesor 
evidencian que cuando se enfrenta a clases agitadas con estudiantes que se 
resisten a asumir ciertos criterios pedagógicos, toma decisiones de manera 
inconsciente producto de las diferentes situaciones que ha vivido previamente. 
Por ejemplo, los niños pueden sentir confusión si los términos en que se plantean 
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los problemas matemáticos son nuevos o desconocidos, o si el profesor no 
presenta un buen dominio sobre algunos aspectos disciplinares y didácticos de 
las matemáticas ocasionando frustración tanto en el estudiante como en el 
profesor, El estudiante al no saber que hacer para resolver la situación y el 
profesor al no saber qué hacer para dar orientaciones. Lo nuevo en la relación 
didáctica siempre llevará a crisis entre el profesor y los estudiantes. 


Por último, Perrenoud (2007), se refiere a la búsqueda de la identidad como otro 
factor de concienciación y hace referencia a que el trabajo del habitus como 
producto de esos actos de reflexión sobre la rutina, el cambio, la resistencia y los 
esquemas de acción permite formar y afirmar una identidad deseable. 


Para el caso de los profesores de básica primaria del municipio de Ibagué que 
enseñan matemáticas, su formación inicial es realizada en los programas de 
formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores o en 
programas de licenciatura en educación básica, en algunos casos con 
especificidad en un área. Las propuestas curriculares de algunos programas de 
formación inicial, integran aspectos generales del desarrollo y el aprendizaje en 
los niños y niñas posibilitando las competencias básicas para que se 
desenvuelvan en la sociedad, con aspectos disciplinares y didácticos generales 
de las diferentes áreas del conocimiento, sin que haya una profundización 
específica de la didáctica de las matemáticas. 


Debido a esto, los profesores de básica primaria generalmente enseñan teniendo 
en cuenta los contenidos que recuerdan y sus creencias sobre cómo se debe 
enseñar, resultado de cuando fueron estudiantes de primaria, lo cual hace que se 
mantengan prácticas tradicionales para la enseñanza de esta área.


De este modo, en concordancia con Bourdieu y Perrenoud, es menester pensar, 
entonces, que la identidad profesional del profesor de básica primaria y el 
habitus profesional que ha sido permeado por todas sus trayectorias familiares, 
escolares y laborales, también pueden ser transformadas a partir de los actos de 
conciencia y reflexión que realice de su práctica profesional.


Siguiendo a Valliant y Marcelo (2015), se aprende a ser profesor cuando se toma 
consciencia de lo que se hace y porque se hace, cuando se reflexiona sobre las 
razones y consecuencias de las conductas propias y las de los demás. Estas 
reflexiones producto del desarrollo de sus prácticas, y del reconocimiento de que 
tanto el saber, como hacer y ser se construye en la experiencia mediada por la 
teoría, no es sentido común ni se construye aislada del contexto ni la realidad.


En síntesis, la transformación de las prácticas de aula son claves en la medida 
que son estas las que detonan múltiples procesos en el aula y la escuela, 
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afectando positivamente el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Por lo 
anterior, se hace necesario un trabajo consiente que busque la reflexión en, 
durante y sobre la acción propia de las prácticas del profesor de básica primaria 
que enseña matemáticas con el fin de lograr su trasformación. 


Igualmente,  el desarrollo de la practica reflexiva como lo plantea Gutiérrez 
(2007),  ha de favorecer de manera explícita el reconocimiento por parte del 
profesor de sus potencialidades personales en cuanto a la construcción de su 
conocimiento profesional y del cómo ha llegado a los mismos. Es decir, se 
reconoce como sujeto y le da sentido a su profesión. 


Las comunidades de práctica, estrategia poderosa para los profesores de básica 
primaria que enseñan matemáticas.


Perrenoud (2007) considera a la práctica reflexiva como el proceso de 
transformación de la propia experiencia acumulada en donde el individuo, en este 
caso el profesor de básica primaria, aprende de ella para reconstruir o 
deconstruir su conocimiento personal, conocimiento necesario para mejorar las 
prácticas de enseñanza que provocan reflexiones críticas sobre su propia labor 
docente. 


Asimismo, plantea la importancia la actitud reflexiva del profesor, que se centre 
en el análisis de situaciones problema contextualizadas, para que la construcción 
de nuevas competencias trascienda los saberes ya estructurados y formados. 
Senge, Cabron-McCabe, Lucas, Smith, Dutton y Kleiner, (2002), consideran que 
el docente debe adoptar un nuevo papel que se distinga por ser un profesional 
reflexivo, crítico e investigador en el aula, con el fin de que pueda dar respuesta a 
las demandas que surjan dentro de su contexto laboral. Sin embargo, estas 
reflexiones no se realizan de manera aislada, sino que se configuran con otros y 
para otros, lo que requiere una reflexión individual y también colectiva.


En este sentido, las comunidades de práctica constituyen una estrategia 
poderosa y propicia para el desarrollo de prácticas reflexivas entre los profesores 
de básica primaria que enseña matemáticas, ya que promueven el aprendizaje 
grupal y el intercambio de experiencias en torno a conocimientos necesarios para 
la resolución de casos de enseñanza en el aula. Bajo esta mirada sobresale el 
punto de vista de Wenger (2001) sobre las comunidades de práctica que, en el 
marco de una teoría social del aprendizaje, hacen referencia a un conjunto de 
personas (grupos, equipos, organizaciones, asociaciones, etc.) que comparten un 
interés común y que profundizan su conocimiento y experiencia en él a través de 
una interacción continua que fortalece sus relaciones. Para este autor, “la 
comunidad es un sistema social complejo y estructurado que dé algún modo 
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posee o es dueña de esas prácticas y de las diferentes competencias que juegan 
un papel importante dentro de esa comunidad” (p. 99). 


Además de esto, este mismo autor hace referencia a como las comunidades de 
practica fortalece la identidad del profesor, pues el hecho de reconocer quién es, 
si es una persona confiable y preparada para el conocimiento de esa comunidad, 
es reflejo de la membresía a esa comunidad.


Así, por ejemplo, durante la labor docente, el cuerpo del conocimiento toma 
importancia en las prácticas que realiza el profesor y se espera que, luego de su 
formación académica en la universidad, aplique tales conocimientos en el aula.


Sin embargo, existen otras comunidades y personas que están interesadas en 
que también se apliquen otras estrategias de aprendizaje. Los investigadores 
educativos, a través de sus estudios y resultados, pretenden que los profesores 
vinculen su experiencia en prácticas innovadoras y métodos de enseñanza 
constructivistas. Estas fuerzas externas siempre están influyendo en las prácticas 
de enseñanza del docente y permean de alguna manera eso que llamamos su 
identidad profesional y lo identificamos como lo igual o lo distinto. No obstante, 
es en estos enfrentamientos consigo mismo y con los demás donde el profesor 
llega a sus propios acuerdos y busca la mejor manera de realizar sus prácticas de 
enseñanza.


Es decir, la identidad se configura entre lo individual y lo social, como también 
puede ser analizada a través del habitus, de acuerdo con lo sugerido por 
Bourdieu (2001).


Como es sabido con el legado cultural, la identidad de los profesores de básica 
primaria que enseñan matemáticas se traduce en patrones de comportamiento 
(maternales, por ejemplo) que permiten reconocer y valorar todas esas 
experiencias y prácticas que los han constituido en lo que son y lo que esperan 
ser. 


En este sentido, las comunidades de practica como ese espacio de trabajo 
colaborativo, de estudio entre pares y de observación reflexiva le permitirá al 
profesor, además de fortalecer esa identidad profesional, fortalecer sus 
competencias. Por ejemplo, alcanzar un domino disciplinar y pedagógico de las 
matemáticas le permite movilizar habilidades y conocimientos en el aula 
posibilitando que los estudiantes se apropien de ellas y las apliquen en su vida 
diaria.


En palabras de Acosta y Vasco (2013), “Habilidades y conocimientos que los 
estudiantes pueden llevar a la práctica de manera adecuada y que tengan la 
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motivación y la capacidad para descubrir el momento pertinente en el cual podría 
utilizarlos.


En síntesis, las comunidades de practica le permiten al profesor de básica 
primaria transformar la identidad profesional y el habitus profesional a través de 
esos actos de conciencia y compromiso por hacer y rehacer cada día, con una 
mirada crítica sobre su labor y las competencias disciplinarias, pedagógicas y 
didácticas de las matemáticas que desarrolla día a día. 


 Conclusiones 
A manera de conclusión, y dando respuesta a la pegunta inicial ¿cómo es la 
transformación del habitus profesional de los profesores de básica primaria que 
enseñan matemáticas cuando llevan a cabo la práctica reflexiva? Las siguientes 
ideas fundamentan la importancia de trabajar en esos actos de reflexión sobre el 
habitus (inconsciente/consciente) que se hacen antes, durante y después de la 
práctica y que permiten la construcción de la identidad profesional como profesor 
o profesora de primaria que enseña matemáticas a niños y niñas.


En primera instancia, la identidad profesional del maestro de básica primaria es 
un proceso continuo que surge de su desarrollo individual y de las interacciones 
sociales que ha adquirido a lo largo de su vida. Desde su formación inicial, el 
futuro profesor de básica primaria va construyendo su identidad profesional y su 
habitus profesional a través de las experiencias vividas en su práctica; luego, al 
comenzar su ejercicio docente, tendrán lugar la socialización profesional y los 
trabajos en comunidad de práctica, los cuales generarán una confrontación entre 
lo adquirido en la etapa de formación inicial y las situaciones que vive ahora en 
colectivo, por lo que se desarrollarán nuevas configuraciones respecto de su 
habitus e identidad profesional inicial; ya en su etapa de formación permanente, 
el profesor realiza otra modificación en función de sus nuevas experiencias, de 
los cuestionamientos y de la autorreflexión y autodeterminación que tiene frente a 
sus prácticas de enseñanza. Es decir, la identidad profesional, al igual que el 
habitus profesional de los docentes de básica primaria, es un proceso en 
constante evolución, inacabado y dinámico.


Por otro lado, las transformaciones que el profesor de básica primaria va 
adquiriendo se producen inevitablemente a través de la práctica reflexiva, la cual 
actúa como estrategia y herramienta que debe estar incluida en su formación 
tanto inicial como continua. Desarrollar el saber saber, el saber hacer y el saber 
ser implica que el docente tenga una postura reflexiva y crítica de su trabajo 
como profesor.  
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En este sentido el profesor reflexivo de básica primaria que enseña matemáticas 
tiene la capacidad de analizar su propia práctica, distinguiendo el sistema de 
acciones, percepciones y disposiciones que lo llevan a tomar ciertas decisiones 
sobre la enseñanza de esta disciplina y si es necesario realizar una 
transformacion de estas prácticas.  

Perrenoud (2007) afirma que la reflexión en y durante la acción  
involucra el trabajo del habitus del profesor, proceso que muchas veces es 
inconsciente pero que demuestra realmente sobre las acciones quién es el 
profesor y permite conocer sus percepciones, acciones, pensamientos y 
disposiciones, en definitiva, la identidad profesional de un individuo. Además, 
para este autor, la práctica reflexiva no se adquiere después de una pequeña 
formación en ella como si fuera una asignatura más de la formación docente, sino 
a partir de un entrenamiento intensivo y riguroso que incluya el análisis constante 
de las prácticas. Este análisis reflexivo debe ir permeando y configurando el 
habitus, y de esta manera, conseguir la condición de profesional y de agente 
reflexivo en el campo que se desempeñe, en este caso, en el de la educación 
matemática.       


En tercer lugar, como estrategia poderosa, las comunidades de práctica permiten 
efectuar ese entrenamiento intensivo y reflexivo sobre las diferentes prácticas de 
los profesores de básica primaria a las que se refiere Perrenoud (2007), además 
de una constante transformación del habitus profesional. Exigen una reflexión 
constante que comienza de manera individual y luego deviene conjunta, así como 
posibilitan la retroalimentación del quehacer profesional en busca de mejorar las 
prácticas del profesor de básica primaria y fortalecer sus competencias y su 
labor docente. Para Wenger (2001), se convierten en una alternativa viable dentro 
de la formación del docente, en donde los aportes epistemológicos y el 
aprendizaje colaborativo que generan son un apoyo para el desarrollo 
profesional. 

La comunidad de práctica, entonces, está en la búsqueda constante de mejorar 
las prácticas con el objetivo de trabajar en el habitus profesional al elevar el nivel 
de conciencia de los procesos primarios que tiene el profesor de básica primaria 
que enseña matemáticas respecto a su propio actuar y, si es necesario, cambiar 
disposiciones, acciones, percepciones y actitudes para enriquecer sus prácticas 
y optimizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En términos de 
Perrenoud (2004), la práctica reflexiva en las comunidades de práctica facilita la 
innovación del conocimiento y el desarrollo de competencias de manera 
colectiva, colaborativa y eficiente.


Para terminar, los profesores de básica primaria que enseñan matemáticas, 
transforman su habitus profesional cuando realizan esos actos de conciencia 
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producto de esa reflexión individual y colectiva que realizan sobre sus prácticas 
cotidianas, orientado a fortalecer sus competencias disciplinarias, pedagógicas y 
didácticas de las matemáticas.
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Resumen 
El artículo analizó las estrategias de 
acompañamiento en el desarrollo 
profesional y la acción docente, 
centradas en la consolidación de la 
competencia digi ta l docente del 
profesorado y estudiantes al optar un 
posgrado interuniversitario, único en 
Centro América, ofertarlo de forma 
semipresencial. Es por ello que, es 
necesario analizar, desde los actores 
s o c i a l e s , l o q u e c o m p re n d e y 
potencializa la competencia digital 
docente a través de asignaturas 
blended learning El estudio cualitativo 
partió de un estudio de caso orientado 
desde un diseño mixto, el cual, analiza 
criterios didácticos b-learning que 
evalúen el dominio didáctico y su 
vinculación con la tecnología digital en 
a s i g n a t u r a s b - l e a r n i n g . U t i l i z ó 
c u e s t i o n a r i o s , e n t r e v i s t a s , 
observaciones y grupos focales, que 
permiten documentar la experiencia 
de profesores y estudiantes de dos 
cohortes (2014-2015 y 2016-2017). 
Los ha l lazgos descr iben que e l 
docente presenta un desconocimiento 
y n ive les bás icos de las c inco 
dimensiones que fundamentan una 
competencia digital docente, carece 
de insumos para su autovaloración y 
en comparación con los estudiantes, 
m á s b i e n e s t o s t i e n e n n i v e l e s 
intermedios de una CD. Concluyó que, 
se requiere capacitación reorientada a 
t a l l e r e s q u e s e f u n d a m e n t e n 

experiencias del uso de estrategias e-
d i d á c t i c a s ( m e t o d o l ó g i c a s y 
e v a l u a t i v a s ) , c o n a p o y o d e l a 
tecnología digital y el repensarse 
d e s d e s e s i o n e s p r e s e n c i a l e s , 
e s c e n a r i o s d e a p re n d i z a j e q u e  
posibiliten el favorecer la competencia 
digital y asociarla con la competencias 
d e i n v e s t i g a c i ó n ( a p r e n d i z a j e 
co laborat ivo e in terdependencia 
positiva), que no solamente el suponer 
que se da una asignatura b-learning, 
ya el profesorado sabe cómo adaptar 
su as igna tu ra a escena r i os no 
p r e s e n c i a l e s ; a s i m i s m o , e l 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e e q u i p o s y 
esfuerzos institucionales en asegurar 
la calidad de ofertas no presenciales, 
p o r l o q u e , d e b e l o g r a r u n a 
conectividad, acceso y escenarios 
ricos en tecnología para potencializar 
el aprender del estudiantado.


Palabras Claves:  Competencia 
d i g i t a l , e d u c a c i ó n s u p e r i o r , 
c o m p e t e n c i a s d e l p ro f e s o r a d o , 
estrategias didácticas y evaluativas, b-
learning.  

Abstract 
The article analyzed the strategies of 
accompan imen t i n p ro fess iona l 
development and teaching action, 
focused on the consolidation of the 
d ig i ta l teach ing competence o f 
teachers and students when opting for 
an i n te run i ve rs i t y pos tg radua te 
degree, unique in Central America, 
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offering it in a blended form. That is 
why, it is necessary to analyze, from 
the social actors, what understands 
and potentiates the digital teaching 
competence through blended learning 
subjects. The qualitative study started 
from a case study oriented from a 
mixed design, which analyzes b-
learning didactic criteria that evaluate 
the didactic domain and its link with 
d ig i ta l techno logy in b- learn ing 
subjects. It used questionnaires, 
interviews, observations and focus 
groups, which allow documenting the 
experience of teachers and students 
from two cohorts (2014-2015 and 
2016-2017). The findings describe that 
the teacher presents a lack o f 
knowledge and basic levels of the five 
dimensions that underpin a digital 
teaching competence, lacks inputs for 
their self-assessment and compared 
to s tuden ts , r a the r these have 
intermediate levels of a CD. He 
concluded that, training reoriented to 
w o r k s h o p s t h a t a r e b a s e d o n 

experiences of the use of e-didactic 
s t r a t e g i e s ( m e t h o d o l o g i c a l a n d 
evaluative), with the support of digital 
technology and rethinking from face-
to-face sessions, learning scenarios 
that make it possible to favor digital 
competence and associate it with 
research competencies (collaborative 
l e a r n i n g a n d p o s i t i v e 
i n te rdependence ) , no t on l y t he 
assumption that a b-learning subject is 
given, teachers already know how to 
adapt their subject to non-face-to-face 
s c e n a r i o s ; l i k e w i s e , t h e 
a c c o m p a n i m e n t o f t e a m s a n d 
institutional efforts in ensuring the 
quality of non-face-to-face offers, so it 
must achieve connectivity, access and 
scenar ios r ich in technology to 
potentiate the learning of the students. 

 Keywords: Digital competence, 
h i g h e r e d u c a t i o n , T e a c h e r 
competencies; didactic and evaluative 
strategies, b-learning.  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Introducción  

En los últimos veinte años la sociedad continuamente ha experimentado 
importantes cambios en su forma de convivir, aprender y exigir habilidades y 
competencias entre sus ciudadanos, al considerar la digitalización, como 

manifestación de la ubicuidad de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en todos sus ámbitos: información, comunicación, 
adquisición de saberes y conocimientos, relaciones sociales, ocio, trabajo, 
economía, entre otros (Unión Europea, 2013).


La generalización del uso del internet y de altos volúmenes de datos 
(Brynjolfsson y McAfee, 2014), como afirmaron Lázaro y Gisbert (2015) permitió 
ver maneras diferentes y flexibles de generar conocimiento, de la percepción del 
aprendizaje y de la comunicación, y con ello, el interés creciente por el papel del 
docente en el aprovechamiento de las tecnologías digitales de diversos actores 
sociales como profesores, investigadores y organismos nacionales e 
internacionales de política educativa (Arias, Torres y Yáñez, 2014; Padilla-
Hernández, Gámiz-Sánchez y Romero-López, 2018).


En el caso de las universidades, se ha propuesto ofertas académicas no 
presencial, pero surge la interrogante de si, el docente tiene la capacidad y un 
nivel pertinente de competencia digital docente, que le permita abordar la 
incorporación de las tecnologías digitales a nivel didáctico y evaluativo en la 
labor docente. Además, es una línea de investigación actual en el ámbito de la 
tecnología educativa (Gisbert, González y Esteve, 2016).


Asumir este planteamiento supone, en primer lugar, que es necesario someter a 
revisión el perfil del futuro docente desde las necesidades contemporáneas de 
una persona ciudadano que se tiene que instruir, con el fin de establecer cuáles 
son las prioridades, en formar competencias, que precisan y le facultan para 
participar en la sociedad digital actual (Comisión Europea, 2012; OCDE, 2012) y, 
en segundo lugar, cuál es el perfil y papel requerido del docente, como agente de 
cambio, más con el empleo de las tecnologías como algo consustancial a su 
desarrollo personal y profesional (UNESCO, 2005).


Porter, Graham, Spring y Wech (2015), Carrera y Coiduras (2012), Esteve (2015), 
Lázaro y Gisbert (2015), Morales, Silva, Gisbert y Lázaro (2017), Pozos (2015), 
Prendes y Gutierrez (2013) y San Nicolás, Vargas y Area (2012) opinaron que la 
competencia digital está relacionada con la calidad, transformación y mejora 
educativa, que no se supone que sea lograda solo con la inclusión de la 
tecnología, al contrario, una integración efectiva de la misma requiere 
condiciones profesionales, institucionales y políticas que la favorezcan (Pozos, 
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2015). Así, como una mirada crítica de las prácticas y los discursos sobre la 
educación y las tecnologías (Selwyn, 2014).


Es por ello por lo que, esta investigación centra sus esfuerzos en analizar, desde 
los actores sociales, lo que comprende y potencializa la competencia digital 
docente en las asignaturas blended learning, con el fin de documentar 
potencializar experiencias en el empleo de las tecnologías digitales en la 
Educación Superior, como expresó Padilla-Hernández. Gámiz-Sánchez y 
Romero-López (2018), os programas de formación docente pueden no ser 
suficientes para responder a las demandas en relación a la competencia digital 
docente emergente.


De esta forma, se busca comprender las concepciones de los profesores y los 
estudiantes con respecto a las asignaturas b-learning; los niveles de CDD y sus 
dimensiones, los factores involucrados en las actuaciones pedagógicas que 
fundamentan un diagnóstico para generar experiencias formativas y estrategias 
de acompañamiento que potencialice la competencia digital docente el 
profesorado en asignaturas b-learning.


De hecho, la adquisición de la competencia digital en la actualidad, requiere una 
actitud reflexiva y critica, que permita a las personas adaptarse a las emergentes 
necesidades establecidas por la interacción de los saberes con apoyo de las 
tecnologías, pero también su apropiación y adaptación a los propios fines e 
interaccionar socialmente en torno a ellas. Es evidente que, la apropiación 
implica una manera específica de actuar e interactuar con las tecnologías, 
entenderlas y ser capaz de utilizarlas con pertinencia en el contexto formativo, 
esto facilita adaptarlas con eficacia, para mejor su implementación didáctica en 
el arte de enseñar. 
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La competencia digital conlleva comprender, que es un concepto reciente y que 
refiere al conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades para la 
implementación de la tecnología en el quehacer docente (Gallardo-Echenique, 
2013). Definirla es una tarea compleja pues existen múltiples modos y maneras 
de comprenderla y entenderla (Ala-Mutka, 2011; Amorós, 2013; Gallardo-
Echenique, Minelli de Oliviera, Marqués-Molias y Esteve-Mon, 2015; Esteve, 
2015; Gisbert, González. y Esteve, 2016). No obstante, su definición depende de 
su finalidad (Ala-Mutka, 2011), del contexto (Calvani, Carteri, Fini y Ranieri, 
2008), sus dimensiones (técnica, comunicativa, educativa, analítica y socioética; 
Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018) y su naturaleza cambiante y emergente por 
el ámbito digital (Janessen, Stoyanov, Ferrari, Punie, Pannekeet y Sloep, 2013) 
aplicado a la docencia, investigación y acción social. 


Se asume el concepto en el estudio, como una habilidad blanda (soft habilidad) 
que propicia a las personas ser competentes (saber: conocer, hacer, convivir y 
ser) mediante la oportuna y eficaz gestión de herramientas, recursos y usos de la 
tecnología en escenarios académicos de enseñanza y aprendizaje (Area, 
Gutiérrez y Vidal, 2012; Adell, 2011). Esta competencia es transversal, 
multifacética y plural, porque revela una red de relaciones entre distintos 
aspectos de esta, con un carácter procesual, actitudinal y reflexivo (Padilla-
Hernández, Gámiz-Sánchez y Romero-López, 2018). Es decir, no se trata de un 
conocimiento asociado a una capacidad particular, sino de un conocimiento que 
se logra de forma continua y emergente (Gisbert, Espuny, y González, 2011) en 
cinco dimensiones: información y alfabetización digital, creación de contenido 
digital, comunicación y colaboración, seguridad y resolución de problemas.


En la investigación la competencia digital en los estudiantes comprende las 
actitudes de empoderamiento, un aprendizaje autodirigido, colaborativo, con 
participación activa al investigar, adquirir, comprender, sintetizar, clasificar y 
verificar una información, lo que conlleva el generar conocimiento, el solucionar 
problemas creativamente o transferir conocimientos tecnológicos a nuevas 
situaciones con apoyo de escenarios aprendizajes ricos en tecnología digital.


Un referente importante para los modelos de la competencia digital en la 
Educación Superior, como marcos referenciales de cómo medir y gestionar la CD 
y estándares propuestos por el Internacional Society for Technology in Education 
(ISTE, 2008), los estándares en competencia en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) para docentes de la Organización de las Naciones 
Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011), conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser funcional 
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en un entorno digital (Ferrari, 2012), referentes de la multi alfabetización digital 
propuesto por   la Comisión Europea (Vuorikari, Punie, Carretero-Gómez, Van den 
Brande, 2016; INTEF, 2017; Redecker; 2017). 


En particular, se resalta la propuesta del Marco Común de Competencia Digital 
Docente (DIGCOMP) elaborado por el Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y Formación del Profesorado (INTEF, 2013, 2017), fundamentado en el 
referente de la Unión Europea. 


En este Marco Común, la competencia digital se resume en la siguiente figura 1:


Figura 1 imensiones de la competencia digital. 

Continuando con el Marco Común Europeo, la Competencia Digital Docente 
organizó seis áreas que corresponden a:
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Competencia digital docente en Educación Superior 
En el proceso de indagación y revisión de literatura, se corrobora que existen 
menos investigaciones dedicada a la competencia digital docente a nivel 
universitario, en comparación con los estudios realizados sobre docentes de 
educación básica; esto indica la necesidad de investigar la forma en que son 
aprovechadas las tecnologías digitales o los estándares para su integración en 
contextos de Educación Superior (Mengual y Roig, 2012; Velestsianos, Kimmons 
y French, 2013; Padilla-Hernández, Gámiz-Sánchez y Romero-López, 2018; 
Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018). No obstante, se hace la revisión de varios 
modelos específicos de la docencia universitaria propuestos por Carrera y 
Coiduras (2012), Durán, Gutiérrez y Prendes (2016 a), Pozos (2009 y 2015), 
Prendes (2010 y 2017), Mengual, Roig y Blasco (2016).


El primer modelo de la competencia TIC, comprendida como una: “alfabetización 
múltiple compleja”, que integra la competencia digital general de la ciudadanía y 
el “criterio pedagógico-didáctico” (Durán, Gutierrez y Prendes, 2016b, p. 99), se 
organiza en tres niveles de adquisición: bases de conocimiento como fundamento 
del uso de las TIC, competencias relacionales al diseño, implementación y 
evaluación, y aquellas para el análisis reflexivo y crítico de la acción con TIC 
(Prendes, 2010; Prendes y Gutiérrez, 2013).


El segundo referente, realizó un modelo más integrador con siete unidades, 
comprendiendo la competencia como básica para el desarrollo del docente en 
una Sociedad del Conocimiento, indicó Pozos (2009 y 2015), que implica la 
gestión de la información, el trabajo en equipo y red, y la responsabilidad social 
al integrar las tecnologías digitales en su labor, que logra valorarse en niveles de 
dominio, desde el latente o no desarrollado hasta el experto (fases).


El tercer referente describe los niveles de dominio de las bases que fundamenta 
una acción con apoyo de la tecnología, para diseñar, implementar y evaluar la 
acción con uso tecnológico para finalmente, analizar y reflexionar de forma 
personal y colectiva la acción llevada a cabo con TIC (Prendes, 2010).


El cuarto referente cita que los conocimientos de dispositivos, herramientas 
tecnológicas y aplicaciones permiten su uso como estrategias metodológicas 
para evaluar su potencial didáctico. Esto favorece el diseño de actividades y 
evaluación con ayuda tecnológica al estudiante en su contexto, sin obviar el uso 
ético, legal y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, 
el uso de red de colaboración e interacción interpersonal, lo que permite que los 
estudiantes se apropien de las tecnologías y muestren ser competentes en su 
uso (Carreras y Coiduras, 2012).
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Mengual, Roig y Blasco (2016) indican como quinto referente las áreas 
alfabetización tecnológica, uso y acceso de la información, comunicación y 
colaboración, su relación con la ciudanía digital, creatividad e innovación.


Otro referente es la competencia digital docente del profesor universitario que 
resalta los ámbitos de docencia, investigación y gestión y su vinculación con las 
áreas técnicas, de información y comunicación, educativa, analítica y reflexiva, y, 
por último, social y ética (Prendes, 2017).


Finalmente, es interesante la descripción del modelo de dominio de la 
competencia por niveles propuesta por Carretero, Vuorikari y Punie (2017) que se 
fundamentan en el modelo DIGCOMP y concretan ocho niveles de dominio 
empleando la taxonomía de Bloom, detallado en la figura 2.


  

Figura 2. Niveles de dominio de la Competencia Digital. 
Nota: Carretero, Vuorikari y Punie (2017, p. 13). 
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En este sentido, las dimensiones de la competencia digital docente conllevan el 
dominar una competencia técnica, es decir, busca que el docente aproveche 
posteriormente la incorporación de las tecnologías en el contexto educativo en 
relación con la información y comunicación de una disciplina o conocimiento 
específico (diseño, gestión y procesos interactivos y evaluativos con la creación 
de ambientes mediados por tecnologías). En una fase posterior, como parte de 
niveles avanzados el docente sería capaz de auto reflexionar de forma crítica y 
gestionar procesos formativos permanentes y de desarrollo profesional, lo que 
consolidaría un nivel avanzado de ser conscientes del impacto social y cultural de 
las tecnologías, asociado a las dimensiones éticas y de seguridad, como apuntó 
Prendes (2017) y se aprecia en la siguiente figura:


Figura 3. Modelo de Competencia Digital Docente del profesorado universitario. 
Nota: Prendes (2017, p. 13). 

El papel del profesorado que realmente quiere introducir innovaciones 
significativas en el ámbito de la formación apoyado con la tecnología, debe 
conceptualizar su accionar como agente de cambio, cuyos procesos de 
formación a lo largo de la vida deben reorientarse al uso, análisis y reflexión 
sobre la tecnología de forma efectiva y didáctica, para generar escenarios 
didácticos enriquecidos con tecnología (Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018), las 
cuales, se inscriben en un contexto dinámico, complejo, contextual y social 
(Santos Guerra, 2010), emergente y que pretende una progresiva perfección de la 
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CDD (Padilla-Hernández, Gámiz-Sánchez y Romero-López, 2018) desde un 
enfoque holístico.


 Metodología:  
La investigación se ubicó en el paradigma empírico-analítico participativo de 
corte naturalista sociocrítico (la naturaleza es dinámica, emergente y construida), 
interpretativo (comprende e interpreta la realidad), fenomenológico (observa al ser 
humano como un ente indivisible, singular y único en el mundo, que vive, siente y 
percibe de manera individual y propia), constructivista (el conocimiento es una 
construcción entre la interacción del sujeto con la realidad) e inductiva (va de lo 
particular a lo general, al observar, estudiar y analizar fenómenos con base a 
apreciaciones conceptuales) (Bisquerra, 1996; Del Río, 2011; Boggino y 
Rosekrans, 2007; Rodera, 2012), al identificar el potencial de cambio, emancipar 
a los sujetos y analizar la realidad (Arnal, del Rincón y Latorre, 1992; Patton, 
1990) para la búsqueda de alternativas y   generar propuestas de acción de 
ejecución, evaluar los resultados y sistematizar el proceso seguido, lo que 
posibilita: “la explicación de nuevos fenómenos y en la elaboración de teorías en 
las que los elementos de carácter intangible, tácito o dinámico juegan un papel 
determinante” (Martínez Carazo, 2006, p. 174).


La investigación se desarrolló en un postgrado b-learning interuniversitario, entre 
la Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (EISLHA) del Tecnológico de 
Costa Rica (TEC) y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la 
Universidad Nacional (IRET-UNA), con un alcance temporal sincrónico seccional 
de corte transversal, que corresponde al primer semestre del 2014 y el último 
semestre 2017.


La población total en estudio fueron veinticinco profesores que imparten la 
totalidad de veinte asignaturas que conforman el currículo del postgrado (ver 
Figura 4), de los cuales, 15 profesores pertenecen a la EISLHA-TEC y 10 
docentes al IRET-UNA.  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Figura 4. Asignaturas del plan de estudios del Postgrado en Salud Ocupacional con Mención en Higiene 
Ambiental, modalidad académica y profesional. 
Nota: PIPSO (2013, p. 85-86). 

El postgrado se imparte en cuatrimestres equivalentes a doce semanas efectivas 
y tiene dos modalidades, profesional (orientada a la investigación aplicada 
mediante soluciones de problemas) y académica (orientada a la construcción 
profundización y análisis del conocimiento). Es necesario comprender que las 
asignaturas que componen el plan de estudios se organizan en núcleo común, 
cursos de investigación y cursos de especialización.


La población incluye los coordinadores del postgrado (un representante del TEC 
y otro de la UNA) y, además se consideran los 37 estudiantes participantes que 
cursan el postgrado desde el 2014 al 2017, distribuidos en 22 de la cohorte 
2014-2015 y 15 cohorte 2016-2017. 


Los instrumentos empleados en la investigación según la población y muestra se 
describen en la siguiente figura 5:  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Figura 5. Relación de la población de profesores y estudiantes participantes en la investigación con los 
instrumentos aplicados. 
Nota: Elaboración propia. 

La investigación se llevó a cabo a través de un estudio de caso, cuyo “propósito 
principal está orientado a proporcionar una descripción detallada sobre el 
proceso de investigación cualitativa” (Martínez Carazo, 2006, p. 168). Así, a partir 
del estudio de caso de las prácticas educativas b-learning efectuadas por los 
profesores como: “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 
dinámicas presentes en contextos singulares” (Eisenhardt, citado por Martínez 
Carazo, 2006, p. 174), se procedió a: “planificar la acción, gestionar la 
información disponible, analizar los datos, y reflexionar críticamente sobre los 
mismos” (Boggino y Rosekrans, 2007, p. 130). Es decir, describe los 
acontecimientos para la generación de estrategias de acompañamiento sobre la 
competencia digital de los profesores y los estudiantes en contextos formativos 
b-learning en Costa Rica (Heras Montoya, 1997; Hine, 2000; Rincón, 2000; Stake, 
2005; Yin, 2009). 


Por su profundidad y objetivo se trató de una investigación descriptiva y 
exploratoria, debido a que se han detallado, comparado y clasificado hallazgos y 
datos, para obtener una visión holística de los modelos y procesos intervinientes 
(Tejada, 2009).


El diseño de la investigación siguió un plan de trabajo estructurado en cuatro 
fases propias de la investigación cualitativa descritas por Rodríguez, Gil y García 
(1999) que corresponden a:


1. Fase preparatoria (indagación y revisión bibliográfica).


2. Fase de trabajo de campo: acceso a contexto, validación de instrumentos, 
resultados de diagnóstico, aplicación de estrategias de acompañamiento 
como propuesta de cursos pilotos en el posgrado y su validación.
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3. Fase analítica e interpretativa de resultados.


4. Fase informativa.


 


Durante la fase preparativa hizo alusión al referente conceptual. A través de una 
revisión bibliográfica minuciosa de estudios, investigaciones, marcos y modelos 
mundiales referidos a la competencia digital e implementación de modalidades b-
learning y experiencia en formación ingenieril, lo que aportó información sobre 
los conceptos claves de la investigación, así como las categorías e indicadores 
de instrumentos utilizados por estudios sobre la competencia digital docente. 


La técnica del análisis de contenido con un enfoque descriptivo y sintético se 
utilizó tanto para la revisión de los marcos y modelos de la competencia digital 
docente como referente para el diseño de instrumentos e indicadores.


En un segundo momento, se planificó las actividades de las siguientes fases de 
la investigación como: la selección del escenario, las técnicas e instrumentos, los 
procesos de validación con jueces de expertos, los participantes e informantes 
claves, las estrategias de aplicación, el análisis y recogida de datos, acciones de 
mejora y validación de instrumentos, entre otros aspectos que caracterizan el 
marco de esta investigación (Rodríguez, Gil y García, 1999).


En cuanto a la fase de trabajo de campo se desplegaron diferentes etapas y 
subetapas como ruta de acciones a ejecutar. En una primera etapa se consideró 
el acceso al contexto (exploración inicial), se reconocieron los diversos 
escenarios de actuación, al verse involucrados simultáneamente dos contextos 
universitarios con características particulares, es decir, por un lado, los docentes 
universitarios pertenecientes a la IRET-UNA y, por otro lado, el profesorado del 
EISLHA-TEC. También se identificaron los informantes claves del grupo de 
profesores y de estudiantes participantes en la investigación.


En una segunda etapa, se consolidó una versión de los instrumentos y las 
técnicas que son: un cuestionario en línea dirigido a profesores y estudiantes, las 
entrevistas, la observación no participante y participante y grupos focales, por lo 
que, para su aplicación se realizó una consulta con jueces expertos y se diseña la 
versión final.


En el proceso de indagación estableció los criterios de calidad y confiabilidad en 
la recopilación y análisis de los datos con los estudiantes 2014-2015 y luego con 
los estudiantes 2016-2017 (Rodríguez, Gil y García, 1999).
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Una tercera etapa que busca diagnosticar la competencia digital docente de 
profesores, lo que permitió:


La fase analítica e interpretativa de resultados lo que permitió reducir, codificar 
y transformar la información obtenida con la aplicación de instrumentos y 
técnicas dirigidas a los profesores del postgrado y los estudiantes de las 
cohortes 2014-2015 y 2016-2017, como parte de las etapas y subetapas 
definidas en el estudio, lo que facilitó la descripción e interpretación de la 
información utilizando programas inicialmente la hoja de cálculo, base de datos 
con Minitab y Atlas.ti,, para interpretar los datos según los fines del estudio a 
nivel cuantitativo y cualitativo. 


En la codificación de los informantes para el análisis se empleó una enumeración 
simple para describir en los resultados a los profesores, ejemplo: profesor 1., 
para los estudiantes al ser dos poblaciones por cohortes, a la primera se le 
asigna la numeración con la letra a (cohorte 2014-2015), ejemplo estudiante 1.a. 
y la letra b a la segunda cohorte (2016-2017), ejemplo estudiante 1.b.


La última fase denominada fase informativa se centra en edición de los 
resultados del estudio en un informe final de investigación que contemplaron 
aspectos como: el análisis de los datos, la integración exhaustiva de cada una de 
las fases ejecutadas, la presentación de comunicación, la elaboración de póster, 
la redacción de artículos.


A lo largo del desarrollo del plan de trabajo y con conocimiento por parte de los 
participantes en la investigación, se informaron previamente para su inclusión en 
el estudio los siguientes criterios éticos: negociación, colaboración, 
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confidencialidad, imparcialidad, equidad y compromiso con el conocimiento 
(Taylor y Bogdan, 2002).


Análisis de resultados y discusión 
Resultados:

Los resultados se desplegaron de las respuestas documentadas con la aplicación 
de instrumentos y técnicas hacia profesores y dos cohortes de estudiantes del 
postgrado. Estos hallazgos se organizaron según los propósitos del estudio, tal 
como: concepciones de los profesores y los estudiantes con respecto a las 
asignaturas b-learning; el dominio de la CDD y sus dimensiones por ambas 
poblaciones; los factores involucrados en las actuaciones pedagógicas que 
fundamentan un diagnóstico para generar experiencias formativas y estrategias 
de acompañamiento que potencialice la competencia digital docente el 
profesorado en asignaturas b-learning.


 Características generales de los informantes


Primeramente, es necesario contextualizar la población consultada, la cual, se 
organizó en dos subgrupos, el primero describió a los veinticinco profesores que 
imparten la totalidad de veinte asignaturas que conforman el currículo del 
postgrado, modalidad profesional y académica, de los cuales, 15 pertenecieron a 
la universidad del Tecnológico de Costa Rica y 10 al Instituto Regional de 
Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA-UNA). 


El segundo subgrupo estuvo conformado por los estudiantes distribuidos en dos 
cohortes, la primera que corresponde al año 2014-2015 de 22 estudiantes y la 
segunda del periodo de 2016-2017, compuesta por 15 personas.


Con respecto a las edades de la población de profesores rondan, entre 35 a 40 
años 6 personas, de 40 a 45 años 6 profesores, de 45 a 50 años 2, al igual que 
los individuos entre 50 a 55 años y, con respecto a los de 55 a menos de 60 años 
6 personas y tres con más de 60 años. 


De los veinticinco profesores, el 15 son hombres y 10 mujeres, con una 
experiencia en docencia universitaria de 13 docentes con 12 a 22 años, 2 entre 
22 a 32 años y un 12 con más de 32 años. 


De los veinticinco profesores, el 8 posee un doctorado y 17 una maestría 
académica, con un nombramiento permanente en las instituciones a las que 
pertenecen, pero este es complementario a su contratación. Los docentes 
provienen en un 23 del área metropolitana, tan sólo 2 proviene de zonas alejadas 
(Atenas y Puriscal).
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Con respecto a los 37 estudiantes, la primera cohorte 2014-2015 del postgrado 
que corresponde a 22 personas, el 14 son mujeres y 8 hombres, es decir, el 
grupo de maestría del 2014 al 2015 se conforma por 14 mujeres y 8 hombres. En 
cuanto a sus edades, 8 personas, de las cuales, 6 son mujeres, están entre 25 a 
30 años, entre 31 a 35 años, 7 mujeres y 2 hombres para un total de 9 personas 
y, 5 personas entre 36 a 45 años, que está compuesto por 4 estudiantes varones 
y una estudiante. Cuentan con 14 estudiantes de 1 a 10 años de experiencia 
laboral y 8 estudiantes más de 11 años y menos de 20 años.


Esta población proviene de la zona metropolitana del país que corresponden a 
San José (8 personas), Heredia (6), Alajuela (5) y Cartago (3).


En cuanto a la segunda cohorte, compuesta por 15 personas, 7 son mujeres y 8 
hombres. Sus edades se pueden reagrupan entre 20 a 24 años una mujer, 25 a 29 
años 5 personas (3 hombres y 2 mujeres), de 30 a 34 años 5 mujeres, de 35 a 39 
años 2 hombres, de 40 a 44 años 1 hombre y de 45 a 49 años 1 hombre.


La experiencia profesional de los estudiantes es un 9 entre 1 a 10 años y 6 más 
de 11 y menos de 20 años.


La cohorte de estudiantes 2016-2017 proviene de diversas provincias de la zona 
metropolitana del país que corresponden a 5 estudiantes de San José, 2 de 
Heredia, 2 de Alajuela y 6 de Cartago.


Concepciones de los profesores y los estudiantes sobre las 
asignaturas b-learning 
En las consultas a los docentes universitarios del postgrado, como primer insumo 
señalaron desconocer las intenciones reales del por qué se realiza una adopción 
de la modalidad b-learning en el postgrado, debido a que, simplemente luego de 
un rediseño curricular en el 2013, se indica su implementación. 


Los profesores definieron el blended learning como dar lecciones en dos 
momentos, una de forma tradicional, presencial, cara a cara y la otra con apoyo 
de un entorno en una plataforma. En este caso, con el uso del TEC Digital (LRN), 
como plataforma institucional, aunque comentaron que existen limitaciones de 
cómo configurarla o utilizarla, sopesando que los profesores de la UNA tienen 
únicamente experiencia en plataformas Moodle.


Los docentes explican que las asignaturas b-learning requieren mayor esfuerzo 
en su planificación y organización, más no cuentan con los insumos necesarios 
para poderlos efectuar, lo que si puntean es, la importancia de acompañarse y 
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contar con recursos, ejemplos y guías de cómo organizar un entorno, sugerencias 
de estrategias metodológicas y evaluativas para aplicarlos y no sea una “moda” 
para indicar que se innova en el postgrado, opina el profesor 3 en los grupos 
focales.


Los profesores concuerdan con los estudiantes en señalar como ventaja que la 
asignatura b-learning parece interesante como opción y cuantifica una serie de 
ventajas, tales como potencializar el tiempo al ahorrarse trasladarse a la 
universidad, organizar y gestionar sus horarios de trabajo y estudio, buscar 
espacios para administrar sus responsabilidades con el postgrado. Sin embargo, 
los estudiantes insistieron que los profesores repiten nuevamente la información 
de una clase que fue mediada con el entorno virtual o solamente son usados para 
colocar documentos o enviar mensajes.


Opinan al igual que los docentes, que la modalidad b-learning bien orientada, 
puede ofrecer una serie de ventajas como facilitar el aprendizaje del estudiante 
en cuanto a contenidos del curso, flexibilidad, autonomía y disponibilidad por 
aprender, como describe el siguiente estudiante 1.a. informante:


“(…) El mejor aspecto positivo es el sistema bimodal por lo que no te obliga estar 
yendo todas las semanas a clases y es un cierto ahorro de tiempo.”   


  Contrario a estas ventajas citadas, se menciona como desventajas que la 
plataforma no es tan accesible y amigable, que el profesorado en varias 
ocasiones la subutiliza, el empleo de foros es lo más común, ocasionalmente el 
docente no ofrece críticas constructivas o retroalimentación, se limita a ser un 
“espectador” en su mayoría del tiempo, no realiza una síntesis o relaciona lo 
aprendido con situaciones del contexto laboral, se evidencia al parecer 
limitaciones en el dominio de la plataforma por el profesorado y el uso de otros 
medios para enriquecer la experiencia en contextos no presenciales.


 Opina la estudiante informante 4.a. que:


“En mi opinión la maestría no llena de todas mis expectativas, yo esperaba 
cursos más prácticos, instalaciones más bonitas y mejor acondicionadas (no un 
aula donde hay que ponerse repelente porque si no te pican los zancudos, 
servicios sanitarios limpios y con todos los implementos, entre otras). Así mismo 
con algunos profesores es difícil la comunicación ya que no todos contestan 
correos o dudas a la brevedad del caso, el uso de la plataforma no se aprovecha 
me parece; únicamente se limitan a subir presentaciones y lecturas nada más (no 
se da una explicación de la presentación el profesor hablando o no sé si podrá 
una clase virtual todos conectados al mismo tiempo donde el profesor explique y 
que lo único diferente sea no tener que trasladarse). Muchos cursos a la fecha no 
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entiendo porque están dentro del programa. Dentro de lo positivo es el ahorro de 
tiempo en traslados.”


Otro estudiante 7.b. reitera que:


“(…) pero bueno te comento que a nivel general la Maestría a nivel personal tiene 
un grado de satisfacción medio. Se han presentado muchos problemas a lo largo 
del año medio de estudio. Problemas con profesores, coordinación de horarios, 
comodidad en uso de instalaciones (entiéndase como uso de baños, internet), 
evaluaciones de profesores y por último a veces se pierde la comunicación entre 
profesor y estudiante, además de cursos que tienden por debajo de lo regular. 
También siento que algunos cursos se encuentran mal ubicados dentro del 
programa de la Maestría. (…)”


  En síntesis, opinan los estudiantes de ambas cohortes y profesores que la 
asignatura b-learning que fue una oportunidad de innovar y una interesante 
iniciativa para el postgrado y su internacionalización. Señalaron como principal 
ventaja aspectos económicos de traslado por el tránsito denso, uso del tiempo 
efectivo para estudiar el material de la sesión y de potenciar el tiempo dedicado 
al posgrado, aunque, citan que existen aspectos necesarios de mejorar para que 
sea más eficaz, concordando ambos que se requiere de una inducción y 
capacitación al profesorado a nivel metodológica y evaluativa, uso de 
herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje tanto en momentos 
presenciales como con apoyo de los entornos virtuales, redefiniendo los 
momentos en línea como complementario de las sesiones cara a cara o ejercicios 
para profundizar lo aprendido.


En síntesis, el abordar el concepto de una asignatura semipresencial permite 
comprender qué cambios y estructuras están desarrollando los docentes para 
abordar las competencias digitales docentes en escenarios no presenciales.


Competencia digital de los profesores y los estudiantes


El profesorado y el estudiante cuenta con recursos tecnológicos propios o 
facilitados a nivel institucional para el proceso de formación, tales como: 
portátiles, video beam o equipos de proyección, materiales y suministros como 
papel e impresiones, pizarra acrílica, aulas adecuadas (aunque algunos opinan 
que deben mejorarse), laboratorios (principalmente con las instalaciones de la 
UNA), sala de video conferencias (disponible a partir del 2016), recursos 
disponibles en la red.


Los recursos con mayor frecuencia empleados por los docentes y los estudiantes 
según cohorte en el postgrado, documentado en el instrumento con una escala 
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de frecuencia, donde el máximo es 4 siempre, 3 casi siempre, 2 pocas veces y 1 
nunca (considera el dato según al grupo universitario que pertenece, 15 docentes 
del TEC y 10 de la UNA), destacan:


Tabla 1. Frecuencia de uso de recursos y herramientas tecnológicas por 
docentes del postgrado interuniversitario.


Nota: 1) Min: mínimo, Máx: máximo, Desc. Est. Desviación estándar. 2) Elaboración propia con base a los 
instrumentos aplicados a docentes. 

Dentro de los resultados, se puede observar el limitado uso de bases de datos 
institucionales, video tutoriales, programas de video conferencia, software libre o 
la creación de material digital y unidades de aprendizaje.
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Opinan que la función del ordenador y apoyo del internet en el aprendizaje y en la 
vida diaria, lo consideran relevante y esencial. Mencionan como factores 
positivos que facilitan su utilización, el acceso a la información, dinámica 
interactiva con los espacios consultados, registro de información, utilidad del 
entorno virtual de aprendizaje, comunicación, ubicuidad, entretenimiento, trabajo, 
estudio, acciones de gestión personal (pago y registro de cuentas bancarias, 
servicios, entre otros).


Sobre la calidad de la información que buscan en la red, describen los profesores 
y los estudiantes de ambas cohortes que emplean como parte del protocolo: 
analizar la calidad de la página consultada, más no considera aspectos como el 
índice de evaluación de revistas (JCR, Scopus, otros), usa recomendaciones de 
consulta en Google Academic, bases de datos subscritas en la institución. Sin 
embargo, este último punto, los estudiantes sólo pueden consultar las bases del 
TEC, para la gestión de bases de datos de la UNA se realiza mediante un 
mecanismo de préstamo interbibliotecario, lo cual, no es tan efectivo, como 
apuntan varios estudiantes en los grupos focales.


En la consulta a profesores y estudiantes sobre los procedimientos en el empleo 
de recursos, herramientas e insumos de la web, manifiestan que:


Tabla 2. Procedimientos en el empleo de herramientas y recursos tecnológicos 
en la web.


Nota: 1) Elaboración propia basado en el Cuestionario aplicado a profesores y estudiantes. 2) Ab: 
absoluto; % valore relativo. 
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Sobre la consulta del dominio de la plataforma del TEC Digital como entorno 
virtual, el grado de conocimiento del profesorado es bajo a medio (47%), alto 
(26%) y muy alto (17%). Aunque opinan que, en comparación con Moodle u otras 
plataformas, el TEC Digital les parecen menos accesible en un 84%, al 
compararlo los profesores con herramientas como Blackboard, blogs, Google 
Drive, Coursera.


Con respecto a los hallazgos de los estudiantes por cohorte, se puede valorar 
indicar que los estudiantes 2014-2015 y 2016-2017 utilizaron:


Tabla 3. Frecuencia de uso de recursos y herramientas tecnológicas por los 
estudiantes cohorte 2014-2015 y 2016-2017.


Nota: 1) Min: mínimo, máx: máximo, Desc. Est. Desviación estándar. 2) Elaboración propia con base a los 
instrumentos aplicados a estudiantes de cohorte 2014-2015 y 2016-2017. 
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Según los datos, se verifica la existencia de una diferencia entre la cohorte de 
estudiantes 2014-2015 que presentan algunas variaciones importantes con los 
resultados en comparación con los estudiantes de la cohorte 2016-2017 y ambos 
grupos estudiantiles con los profesores. Esto es relevante, ya que el profesorado 
no muestra un nivel de saberes digitales apropiado para satisfacer las demandas 
de ambas cohortes, pero más con el nivel de dominio de la última cohorte de 
estudiantes, ya que posee un nivel alto y muy alto de utilización de diversas 
herramientas que en comparación con los profesores se encontrarían en 
desventaja.


En síntesis, se puede comprender que los profesores presentan limitaciones y 
oportunidades de mejora en los dominios de diferentes herramientas, recursos y 
uso digitales, que al parecer limitan la calidad de una asignatura semipresencial y 
a pesar de que existe una opinión favorable del estudiante sobre el empleo de 
tecnologías digitales, citan que no se generan nuevas experiencias que 
enriquezcan su aprendizaje, reduciendo el beneficio de una asignatura b-learnig a 
no asistir a una sesión presencial o el ahorrar dinero de traslado y tiempo.


  Factores involucrados en la CDD y las actuaciones pedagógicas de 
asignaturas semipresenciales


En cuanto a los factores involucrados en la actuación pedagógica de ofertas no 
tradicionales, los profesores describieron una serie de factores y las tendencias 
aplicadas en el postgrado, estas se han reagrupado  por contextos o situaciones 
de importancia, tales como: institucionales, procesos de un plan de estudios 
semipresencial, la actualización de contenidos de asignaturas, infraestructura y 
nivel específico en el contexto de la docencia señalan: el diseño instruccional, 
estrategias de aprendizaje metodológicas con apoyo del entorno virtual y 
estrategias de evaluación.


Los profesores comentaron con respecto a la institución la situación de 
limitaciones que se resumen en aspectos administrativos, particularmente al no 
existir políticas más precisas y concisas en cuanto a la contratación del 
profesorado de cursos semipresenciales, sumado a que sólo se les contrata por 
el tiempo de horas contacto designado a la asignatura, lo que obvia dentro de la 
gestión docente el pago de aspectos como diseño instruccional, creación y 
adaptación de material digital, seguimiento de estudiantes y diseño, lo que 
reduce al actuar docente como el tiempo contacto entre estudiante y profesor. 


Dentro de los aportes en la consultada, los docentes comprenden o definen con 
precisión el diseño instruccional, como un formato estandarizado del programa 
entregado al estudiante, pero que es diferente, porque los profesores de una 
universidad a otra tienen diferentes esquemas, ejemplo comentan que la 

129



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

Universidad Nacional tiene un formato y el Tecnológico de Costa Rica otro, lo 
cual, se presentan inconsistencias en la estandarización de los criterios por 
planificar en cada asignatura.


Los estudiantes de ambas cohortes señalaron como oportunidades de mejora el 
estudiar la organización de las asignaturas dentro del plan de estudios y la 
importancia de una actualización de contenidos, el adquirir tecnología que apoye 
el contacto entre el profesor y estudiante, exigir el uso de la plataforma y no sólo 
el correo electrónico. Aunado a este aspecto, reiteran los estudiantes en mejorar 
la accesibilidad en la consulta de la plataforma digital empleada, como el 
acceso de bases de datos y definir procesos de inducción.


Otro elemento que debe valorarse son las condiciones de infraestructura en que 
se desarrolla las sesiones presenciales, describen, pero de forma negativa la 
calidad de las aulas, limpieza y orden, que no favorecen espacios para 
interactuar, socializar el saber y limita la conectividad y acceso a redes 
inalámbricas.


La mayoría de los estudiantes concordaron que es recurrente el uso de foros, 
pero sin lograr observar un proceso de seguimiento y enriquecimiento de la 
discusión por el profesorado, que tampoco dentro de las estrategias 
metodológicas se propicie un trabajo colaborativo, aplicación y práctica de los 
insumos teóricos que se van aprendiendo en el postgrado, no se fortalece la 
innovación, el enriquecer el dominio de diversos recursos tecnológicos y 
herramientas de software libre que pueden ser usados a nivel personal y como 
ayuda a nivel profesional, se reitera en la sesión presencial lo que se aborda en la 
sesión virtual, como el que algunos profesores no usen la plataforma o solo sea 
un medio repositorio de documentos y entrega de tareas.


Con respecto a las estrategias evaluativas, carecen en su mayoría de 
experiencia prácticas y de campo que enriquezca la reflexión de lo que se 
aprende, un limitado u ausente equilibrio teórico práctico de cada asignatura, no 
se propicia la autoevaluación y coevaluación, mucho menos la retroalimentación.


Las estrategias evaluativas empleadas por los profesores son pruebas cortas, 
exámenes, mini proyectos de investigación (monografías o investigaciones 
documentales), exposiciones y proyectos, pero comentan ambas cohortes, como 
estas estrategias no facultan la autonomía, la motivación en el proceso de 
aprendizaje, el aprendizaje colaborativo. Citan que no se utiliza el registro de 
evaluación y no se cuenta con comentarios de mejoras y seguimiento en la 
entrega de trabajos por parte del docente, a veces no se anexa una rúbrica o 
explicación de la nota y su desglose.
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Se analizaron las cinco dimensiones de la CD en docentes y estudiantes, 
obteniendo como resultado, ver figura 6:


Figura 6. 
Comparación de resultados por dimensión de la CD entre profesores y cohorte de estudiantes. 
Nota: Elaboración propia. 

Estos aspectos citados por los estudiantes sobre modificación en la metodología 
y evaluación son coherentes con las necesidades indicadas de formación 
solicitadas por parte del profesorado. 


Los docentes por su parte comentaron que, no cuentan con un acompañamiento 
e insumos de experiencias en modalidades semipresenciales, lo cual, muchas 
veces opinan, prefieren limitarse a realizar sus clases del mismo modo que una 
sesión presencial y usar mayormente el correo para dar indicaciones o mandar 
material de apoyo al estudiante. 


En síntesis, se puede indicar que existen factores institucionales que deben ser 
analizados para la efectividad de la adopción de una modalidad semipresencial, 
sumado a la necesidad de contar con un plan de capacitación o formación 
efectiva y oportuna para instruir al profesorado en innovaciones didácticas 
metodológicas y evaluativas distintas a la presencialidad, más porque son 
universidad con trayectoria tradicionalmente presencial.


Con estos insumos, se diseña, implementa y valida una propuesta alternativa de 
estrategias de acompañamiento al profesorado y estudiante, este último de la 
cohorte 2016-2017, con talleres didácticos, elaboración de guías instruccional y 
material de consulta audiovisual en el diseño de entornos virtuales en el TEC 
Digital como:
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Estos talleres fueron opcionales y voluntarios para el personal docente, lo que 
permitió posteriormente hacer un proyecto piloto, por lo que se logra contar con 
siete cursos a lo largo del postgrado, donde se da un acompañamiento 
personalizado al docente en su asignatura semipresencial para mejorar su 
propuesta didáctica en la asignatura y a los estudiantes como parte de 
complementos de su formación en el postgrado.


Dentro de los resultados obtenidos se puede citar que, el profesorado no sólo 
mejora el uso y dominio del entorno virtual, consolida una guía didáctica 
instruccional, que si bien es cierto fortalece la organización y gestión de una 
asignatura b-learning es modificable o adaptable según las circunstancias o 
eventualidades que se susciten, al descargar un documento en Excel, ver la 
siguiente figura:


Figura 7. 
Comparación de resultados de los profesores por dimensión de la CD antes y después del plan piloto. 
Nota: Elaboración propia. 
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Los profesores en el plan piloto se sienten al parecer más seguros, lo que se 
evidencia al crear material más acorde a explicar los contenidos al estudiante, 
existen intentos de unidades de aprendizaje considerando el diseño universal de 
aprendizaje, incorporan estudios de caso e instrucciones más específicas, realiza 
y documenta visitas de campo, aplica exámenes con los gestores de aprendizaje 
disponibles en el entorno, desarrolla las rúbricas analíticas y crea podcast, 
mediante notas de voz, explican al estudiante un seguimiento de sus trabajos, 
que favorece la interacción dentro de la asignatura del docente con el aprendiz. 


Otro insumo valorado positivamente por el estudiante es el cambio didáctico con 
apoyo de videos, explicaciones con video conferencia, incorporación de análisis 
de teoría en las sesiones virtuales y la resolución de ejercicios prácticos en 
clases presentaciones, sugerencias de herramientas tecnológicas en procesos de 
investigaciones. Sin embargo, siguen presentando limitaciones de conciliar o 
coordinar el tiempo de interacción entre profesores y estudiantes, como el 
mejorar la competencia digital del estudiante, debido a que, el profesor apenas 
está realizando acciones para nivelarse con sus aprendices en este aspecto. 


El principal resultado del plan piloto es que el profesorado presentada mayores 
índices de efectividad metodológica y evaluativa en las sesiones presenciales y 
virtuales, con un dominio de la plataforma y aplicación de experiencias de 
colaboración entre cursos, que buscan un mayor compromiso entre la parte 
teórica y práctica, inician con el diseño de materiales digitales y uso de recursos 
disponibles en la web.


Se puede sintetizar con las opiniones del profesorado y los estudiantes de la 
cohorte 2016-2017 en resumen:


-Flexibilidad para planificar el tiempo y ritmo personal en las actividades 
virtuales.


-Cuenta con ambientes combinados y con múltiples alternativas de aprendizaje 
que favorece el desarrollo cognitivo y aprehensión de conocimientos.


-Ahorra recursos para la institución y para el estudiante.


-Aprende a usar tecnologías emergentes, pero sobre todo su empleo didáctico 
para promover experiencias significativas de aprendizaje tanto en las sesiones 
presenciales como virtuales.


-Favorece la habilidad de comunicar ideas de forma más coherente, precisa y 
efectiva, como adquirir mayor fluidez en el ejercicio de expresar las ideas ante un 
público diverso e interdisciplinario. 


-El estudiante considera que debe propiciarse más procesos de interacción con 
sus colegas de clase, que constituyen una experiencia universitaria que 
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enriquece el convivio y fortalece el aprendizaje, que si lo observan de forma 
contundente en las sesiones presenciales.


Discusión de resultados 
Los datos recolectados exponen la necesidad de generar no sólo estrategias de 
acompañamiento en el desarrollo profesional y la acción docente, sino el 
propiciar que el docente de forma autónoma logre realizar acciones de 
actualización para ir consolidando su competencia digital docente, como es el 
caso de asignaturas b-learning del postgrado en Salud Ocupacional con Mención 
en Higiene Ambiental impartido en Costa Rica, aunque su carácter interpretativo 
y la complejidad del contexto socio cultural de la educación superior son parte 
de las limitaciones de este estudio. 


La implementación de asignaturas b-learning, propician estrategias emergentes 
por parte del profesorado y favorece su competencia digital docente, como el 
desarrollar estrategias de seguimiento en escenarios semipresenciales con 
experiencias, ejercicios y actividades de reflexión didáctica con apoyo de un 
entorno virtual y recursos web.


Las competencias digitales docentes del profesorado y las competencias 
digitales e investigativas del estudiante se ven estrechamente influenciadas entre 
sí, como se puede apreciar en la siguiente figura y, según los datos observados 
en ocasiones los estudiantes tienen mejores dominios de recursos tecnológicos 
que el profesorado, por lo que, la formación continua y estrategias de acción 
para apoyar al docente tienen una relevancia prioritaria, más porque la evaluación 
de los aprendizaje y capacidades de aprender son constantes en los escenarios 
emergentes en que están trabajando los estudiantes, que ya son profesionales y 
buscan especializarse más.
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Figura 8. Escenarios semipresenciales que favorece la CDD del profesorado y potencializa la CD del 
estudiante. 
Nota: Elaboración propia. 

Sobre estas factores que deben tomarse en consideración, primeramente, el 
gestionar un proceso formativo efectivo que apoye al docente no sólo en el 
dominio técnico del entorno virtual, sino más focalizado en su gestión didáctica, 
esto permite que se dé un acercándose más práctico de los saberes (saber-hacer 
y ser) y replantea en el profesorado que actúe como guía del contenido más que 
como transmisor, donde la adaptación a nuevas pedagogías activas y disruptivas 
complementan sus competencias profesionales, y al aprendizaje social y 
colaborativo conlleva la necesidad de alfabetización digital de dichos actores 
sociales, como apuntan Girona, Guàrdia y Mas (2018), Guàrdia,   Crisp y Alsina 
(2016), Guàrdia, Maina, Barberà y Alsina (2015).


Es requerido que la formación se oriente a generar experiencias, promueva ser 
sostenibles y accesibles, que faciliten el quehacer docente con formatos en html 
y puesta en práctica de estrategias de cómo estructurar un curso, facilitaron al 
participante ideas de cómo diseñar, organizar y planificar sus propios entornos, 
para que sean espacios de aprendizaje y comunicación profesor y estudiante 
(Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018).


Con respecto al desarrollo de la competencia entendida en un sentido amplio, 
más allá de los aspectos meramente instrumentales, es imprescindible la 
consolidación y la documentación a través de la investigación educativa de 
prácticas educativas basadas en pedagogías emergentes y no tradicionales, que 
aprovechen todo el potencial de la web y de la tecnología digital en general, 
aspectos que afirmaron diversos estudios e investigaciones, tales como Adams 
Becker, Cummins, Davis, Freeman, Hall Giesinger y Ananthanarayanan (2017), 
Ansip (2015), Bach, Haynes, y Smith (2007), Adell (2017), Bates y Poole (2003), 
Johnson, Adams Becker, Cummins, Estrada y Freeman (2014), Moyano, Bouchet, 
Paniagua y Mas (2016), Sangrà, Guàrdia y Fernandez-Michels (2007), Sharples, 
de Rock, Ferguson, Gaved, Herodotou, Koh y Wong (2016). 


La síntesis descrita, ofrece un contexto de ventajas y apreciaciones al incorporar 
asignaturas b-learning en postgrados, y en cuanto al proyecto piloto aplicado en 
el 2016 y 2017, reafirmaron lo necesario más que de un acompañamiento 
estratégico al profesorado, una persona que promueva la confianza de 
asegurarse que “está haciendo las cosas bien”, más cuando se realizan 
adopciones innovadoras con estrategias metodológicas y evaluativas con apoyo 
tecnológico; asimismo, replantea necesidades que deben estudiar por parte de 
las autoridades instituciones sobre la adopción de pedagogías emergente y 
ofertas no presenciales, porque requieren procesos de transición que sean 
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efectivos y que para ello, una serie de acciones en aspectos administrativos y de 
compensación salarial deben ser estudiados, para que primeramente garanticen 
la calidad de los programas formativos en los entornos virtuales, como reafirman 
los estudios de Llorente (2008), Potter y Welhell (1987) y Gómez (2016).


Finalmente, la tecnología es un medio para dinamizar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, extendiendo la comunicación y el diálogo más allá del aula física, 
donde los actores sociales están coadyuvándose en el desarrollo de las 
competencias digitales, pero con el entendido que, la tecnología es un 
complemento (UNESCO, 2014) y que busca una formación integral en el 
estudiante, como se resume en la siguiente figura:


Figura 9. Potencialización de la CD del estudiante en asignaturas semipresenciales. 
Nota: Elaboración propia. 

Conclusiones y futuras líneas de investigación 
Esta investigación permite valorar los aprendizajes logrados con adoptar las 
asignaturas en formatos b-learning, lo cual, favorecer la CDD del profesorado y 
potencialice el CD estudiante.


Al reflexionar sobre la CDD, debe sopesarse el carácter evolutivo, contextual, 
dinámico, complejo y emergente de una propuesta de asignatura semipresencial, 
propiciar escenarios de calidad en las ofertas no presenciales en la Educación 
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Superior y promover una cultura digital, desde una visión holística de la 
competencia digital docente.


El estudio ofrece insumos para repensar en las implicaciones de gestión 
académico y administrativas de ofertas académicas no presenciales, por lo que, 
debe organizar una propuesta equilibrada entre el uso didáctico de la tecnología 
en las sesiones presenciales y virtuales, facilitar experiencias metodológicas y 
evaluativas con diversos recursos de la web 1.0 y web 2.0, de forma individual y 
grupal, generando situaciones de aprendizaje que modelan el uso de la 
tecnología.


Un insumo clave de los resultados del plan piloto, conlleva no sólo el 
experimentar, sino aplicar y transferir lo aprendido por el estudiante a diversas 
situaciones, con apoyo de recursos disponibles y empleados didácticamente por 
el profesorado, que transita de aspectos muy simples como quices y exámenes a 
resolución de caso, ABP, creación de prototipos, simulaciones y proyectos. 
Asimismo, la clave de una transformación en el aprendizaje y la potencialización 
de la CD en el estudiante reitera el papel del docente, el cual debe modelar, 
flexibilizar, motivar y colaborar en orientarle, dar un seguimiento continuo y 
generar experiencias de dialogo, reflexión e inclusión con apoyo de la tecnología 
para comunicar, crear y solucionar problemas.


La investigación contribuye en establecer un marco referencial contextual de la 
competencia digital en Latinoamérica, particularmente en Costa Rica y proponer 
estrategias de formación   continuas, lo que derivan propuestas de cara a futuros 
ereseach como: estudios que ayuden a corroborar la relevancia de la 
implantación de las tecnologías, el uso didáctico de la web 2.0 y 3.0 en la 
universidad; analizar los procesos cognitivos que se realizan en asignaturas b-
learning y la carga docente para desarrollar procesos didácticos efectivos en 
dichas modalidades. Otro insumo importante es que las asignaturas b-learning 
permiten reaprender y favorecer una didáctica universitaria coherente, pertinente 
y efectiva a las expectativas de una sociedad digital.
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Resumen 
  
Si bien es cierto que cada Universidad 
p u e d e e s t a b l e c e r , s e g ú n s u 
autonomía, los criterios internos para 
los ascensos o i ng resos en e l 
escalafón, como se expresa en la 
Carta Política y en la Ley 30 del 28 de 
diciembre de 1992, el Estado debe 
garantizar su cumplimiento, generando 
mecanismos de inspección para que 
las directrices en esta materia tengan 
como prioridad el cumplimiento de las 
normas diseñadas para tal fin y la 
aplicación de criterios sin generar 
diferencias o preferencias entre unos y 
o t ro s . S i n e m b a rg o , s e p u e d e 
evidenciar que el principio rector de la 
igualdad en la asignación de puntos 
salariales en realidad no se cumple, ya 
que podemos encontrar, para un 
mismo docente, situaciones en las que 
después de ser evaluada su hoja de 
vida en diferentes universidades 
p ú b l i c a s , s u r e m u n e r a c i ó n o 
as ignación salar ia l es d i ferente. 
 Siendo así como el Decreto 1279 de 
2002 muestra un hal lazgo en la 
aplicación en cada Institución de 
Educación Superior. En este sentido, 
las causas que han generado las 
diferencias llevan a que estas sean 
i m p u t a d a s , e n s u d e s a r ro l l o y 
aplicabilidad, a una solución subjetiva 
de la autonomía universitaria; pues, si 
bien es cierto, como su palabra lo 

indica, las universidades gozan de 
autonomía, también ésta tiene límite.


P a l a b r a s C l a v e : A u t o n o m í a 
Universitaria, derecho a la igualdad, 
asignación salarial, docentes, proceso 
no s i s témico , s i s tema, insumo, 
proceso, salida, retroalimentación, 
organización, docentes de planta, 
elemento.  


Abstract 
 


Although it is true that each University 
can es tab l i sh , accord ing to i t s 
autonomy, the internal criteria for 
promotions or income in the ranks, as 
expressed in the Political Charter and 
in Law 30 of December 28, 1992, the 
State must guarantee its compliance, 
generating inspection mechanisms so 
that the guidelines in this matter 
p r i o r i t i z e c o m p l i a n c e w i t h t h e 
standards designed for this purpose 
and the application of criteria without 
generating differences or preferences 
between one and the other. However, 
it can be shown that the guiding 
principle of equality in the allocation of 
salary points is not actually fulfilled, 
since we can find, for the same 
teacher, situations in which, after 
be ing eva luated, h is resume in 
different universities public, their 
remuneration or wage allocation is 
different. Thus, Decree 1279 of 2002 
shows a finding in the application in 
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each Higher Education Institution. In 
this sense, the causes that have 
generated the differences lead to their 
being imputed, in their development 
and applicability, to a subjective 
solut ion of universi ty autonomy; 
because, although it is true, as its 
word indicates, the universities enjoy 
autonomy, it also has a limit. 


Keywords: University Autonomy, 
right to equality, salary allocation, 
teachers, non-systemic process, 
system, input , p rocess , output , 
feedback, organization, permanent 
teachers, element  

 


 

Introducción  

El presente estudio hace referencia al Decreto 1279 de junio 19 de 2002[1], 
mandato por medio del cual se dictan disposiciones y criterios que permiten 
reconocer puntos salariales a los profesores universitarios de acuerdo con 

su formación académica, la categoría en el escalafón docente, su experiencia 
calificada, y la productividad académica.


 Los criterios anteriormente mencionados, son generados por la evaluación que 
se realiza a la hoja de vida a los profesores de las universidades públicas y al 
multiplicarlos por el valor del punto que define anualmente el Departamento 
Administrativo de la Función Pública [2], permite establecer el total de la 
asignación salarial de cada uno.
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Si bien es cierto que cada Universidad puede establecer, según su autonomía [3], 
los criterios internos para los ascensos o ingresos en el escalafón, como se 
expresa en la Carta Política y en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 [4], el 
Estado debe garantizar su cumplimiento, generando mecanismos de inspección 
para que las directrices en esta materia tengan como prioridad el cumplimiento 
de las normas diseñadas para tal fin y la aplicación de criterios sin generar 
diferencias o preferencias entre unos y otros.


 Sin embargo, se puede evidenciar que el principio rector de la igualdad en la 
asignación en realidad no se cumple, ya que podemos encontrar, para un mismo 
docente, situaciones en las que después de ser evaluada su hoja de vida en 
diferentes universidades públicas, su remuneración o asignación salarial es 
diferente. Lo anterior, a pesar de que todas las universidades aplican el mismo 
decreto, de esta manera se contraría no solo el artículo 20 de la ley 4ª del 28 de 
mayo de 1992 [5], la cual expresa que: “Los profesores de las universidades 
públicas nacionales tendrán igual tratamiento salarial y prestacional según la 
categoría académica exigida, dedicación y producción intelectual”; esta situación 
también contradice el principio constitucional que específicamente dispone la 
obligación para el Estado de proveer las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva.


  Efectivamente, el Estado colombiano viene dando cumplimiento a lo 
preceptuado en la Constitución, apoyado en sus entes de control, expidiendo 
normas para regular el asunto objeto del presente estudio; no obstante, aún se se 
presentan problemas en el desarrollo y aplicación de las normas, lo cual 
evidencia que su estructura no es precisa, contribuyendo de esta forma a la 
creación de normas interpretativas, aclaratorias y complementarias, expedidas 
por el grupo de seguimiento al Decreto 1279 de 2002 que tampoco cumplen las 
expectativas de las universidades públicas. Por ejemplo, muchas de ellas han 
considerado pertinente y legítimo definir y aprobar rangos que no superan los 
topes establecidos por el Decreto en mención, es decir, para las asignaciones de 
puntos salariales o de puntos para bonificaciones, teniendo en cuenta su línea de 
preferencia y de mayor desarrollo y a la práctica de cada universidad: docencia, 
investigación o proyección social y/o extensión [6]. 


 Estas marcadas consideraciones, están dando giros reveladores al significado de 
igual o de igualdad y a los principios fundamentales declarados en la misma 
Carta Política sobre igualdad de oportunidades, en razón a que dicho grupo de 
seguimiento se atribuye la competencia de modificar rangos diferentes a los 
determinados por el Decreto en estudio.


En este sentido, las causas que han generado las diferencias llevan a que estas 
sean imputadas, en su desarrollo y aplicabilidad, a una solución subjetiva de la 
autonomía universitaria; pues, si bien es cierto, como su palabra lo indica, las 
universidades gozan de autonomía, también ésta tiene límites, pues su propósito 
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es evitar el exceso o abuso de entidades que sobrepasan las demarcaciones 
establecidas por la Constitución Política y la ley.


Metodología:  
De alguna manera, el hecho de dar cumplimiento a la Constitución Política, 
específicamente en lo que tiene que ver con la garantía de la autonomía 
universitaria, con la construcción de leyes y normas complementarias, se ha 
generado interpretaciones diversas y de orden particular que están logrando 
desdibujar el verdadero sentido de las disposiciones que fueron establecidas de 
manera razonable; así, se evidencia un choque entre la autonomía universitaria 
que en su interpretación ha permitido la construcción de normas internas en las 
universidades públicas y la vulneración del derecho de igualdad cuando son 
claras las diferencias en la asignación salarial de los docentes en las 
universidades públicas.


Ahora bien, el proceso en este caso es que, a mayor producción académica, 
mayor experiencia, mayor formación académica y demás ítems que contempla el 
Decreto 1279 de 2002, mayor será el salario del docente; éste, en la misma 
medida en que produce intelectualmente, modifica su salario siempre 
aumentándolo. Lo anterior significa que dicho salario se modifica a medida que 
se van entregando los resultados.


Este sistema tiene como insumos o entradas el conocimiento en el área 
específica de acuerdo con la necesidad institucional; es un proceso de 
transformación del conocimiento mediante la producción, la generación de 
productos académicos o la orientación docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; también incluye la generación de proyectos de investigación o 
invenciones, programas de proyección social y salidas o resultados que producen 
valor agregado, como publicaciones en revistas científicas o desarrollos de 
proyectos que impactan regiones o naciones. El ejercicio de retroalimentación no 
sólo le permite al docente evaluar sus aciertos, sino construir planes de 
mejoramiento continuo para subsanar las deficiencias que se pudieron presentar 
en el proceso y de esta forma perfeccionar cada vez mejor el sistema. 


Lo anterior, permite al docente tener un objetivo que en este orden de ideas es la 
producción intelectual o académica o la experiencia; unos elementos o garantías 
que son las que le ofrece la institución, como su vinculación en cualquiera de sus 
modalidades, para este caso particular, su situación de planta de medio tiempo o 
tiempo parcial le genera estabilidad laboral y permanencia en sus actividades, lo 
que, en un tiempo organizado, tendrá los resultados esperados. 


Análisis de resultados o Desarrollo  
En ese sentido los criterios de asignación salarial de los docentes de las 
universidad públicas, definidos en el Decreto 1279 de 2002 [1], parecieran un 
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proceso sistémico; sin embargo, algunas variaciones que se identificaron en el 
trabajo de campo y levantamiento de la información en las diferentes 
instituciones de educación de superior públicas, han permitido considerar que 
dicho sistema no es tan sistémico, tiene variaciones que en sentido estricto 
rompen el proceso cuando se utiliza el principio constitucional de autonomía 
universitaria, es decir, se trasgrede el Decreto 1279 de 2002, reglamentando de 
acuerdo con la necesidad o interpretación de cada universidad, algunos de sus 
artículos. 


Así, se puede evidenciar que no se estaría cumpliendo con el espíritu del Decreto 
1279 de 2002 [1], toda vez que éste considera que todos los docentes de las 
universidades públicas en Colombia tienen una misma asignación salarial 
indistintamente de la Universidad en la que se vinculan; pues el Decreto define 
los criterios de asignación de los puntos salariales para el ingreso, es decir, el 
salario base o de enganche que en el proceso de ingreso debe ser idéntico para 
cada docente, situación que no se cumple, dado que en las instituciones de 
educación superior que aplican el Decreto 1279 de 2002 y que lo han 
reglamentado se genera variaciones en el proceso de asignación de dichos 
puntos según cada reglamentación. Estas reglamentaciones, como su nombre lo 
indica, no son más que lineamientos propios de cada institución, lo cual los hace 
únicos y diferentes a las consideraciones definidas por el Decreto.


a) “Estudio de Caso”, Títulos de Especializaciones: existen diversas formas de 
asignación salarial para el caso de las especializaciones, pero analizaremos un 
caso especial.


En la Universidad del Atlántico se define la asignación del tope de los (20) puntos 
de acuerdo a: para aquellos que realizaron una especialización con 2 años de 
duración, tendrán el total de los 20 puntos, sin embargo, podrán tener los 
mismos puntos, aquellos que la hayan realizado en un periodo de 1 año y medio 
pero con trabajo de grado; solo tendrán (15) puntos, aquellos que la hayan 
realizado con una duración de 1 año y medio sin trabajo de grado, o quienes la 
hayan realizado en 1 año pero con trabajo de grado; y tendrán solo (10) puntos 
quienes la hayan realizado en un año (Universidad Del Atlántico, Acuerdo Nº 009, 
2003).


Diferente es el caso en la Universidad de la Amazonía, en la cual, 
independientemente de la duración en años de la especialización o si realizó o no 
trabajo de grado, la asignación salarial para un título de especialización, siempre 
será de (20) puntos, así como le serán asignados (10) puntos adicionales a 
quienes acrediten dos o más especializaciones (Universidad De La Amazonía, 
Acuerdo Nº 009, 2004).
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Lo anterior denota diferencias sustanciales, dado que, para un profesional con 1 
título de especialización acreditada, tendrá de acuerdo a los criterios 
relacionados a continuación, una asignación de puntos salariales diferentes entre 
una y otra.   A manera de ejemplo en la Tabla 1 y Tabla 2 se aprecia un 
comparativo que demuestra tales diferencias.


Tabla 1. Comparativo de factores idénticos acreditando una especialización con 
diferencias relevantes entre la Universidad del Atlántico y la Universidad de la 
Amazonía.


Fuente: realizada por el autor resultado trabajo de campo (Universidad Del 
Atlántico, Acuerdo Nº 009, 2003).

 


149



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

Tabla 2. Comparativo de factores idénticos acreditando dos o más 
especializaciones con diferencias relevantes entre la Universidad del Atlántico y 
la Universidad de la Amazonía


(*) 2 especializaciones 
Fuente: realizada por el autor resultado trabajo de campo (Universidad Del Atlántico, Acuerdo Nº 009, 
2003). 

En el segundo nivel o intermedio, aparecen los títulos de magister o maestrías, 
para los cuales establece un puntaje máximo de “hasta” (40) puntos por la 
acreditación de un título (Presidencia de la República , Decreto 1279, 2002), 
entonces, siguiendo los lineamientos anteriores, si bien es cierto la norma 
permite asignar ese puntaje como máximo, también lo es, que las Universidades 
han interpretado de acuerdo a su criterio la asignación de los mismos con niveles 
diferenciados de acuerdo a cada caso.


b) “Estudio de Caso”, títulos de Magister o Maestrías: existen diversas formas 
de asignación salarial para el caso de las maestrías, pero traeremos un caso 
especial como estudio de ello.


En la Universidad de los Llanos se define la asignación de los (40) puntos como 
tope, de acuerdo a: para aquellos que realizaron una maestría con trabajo de 
grado, tendrán el total de los 40 puntos; solo tendrán (30) puntos aquellos que la 
hayan realizado con una duración de año y medio y sin trabajo de grado; y 
tendrán solo (20) puntos, quienes la hayan elaborado en un año sin trabajo de 
grado (Universidad de los Llanos, Acuerdo Nº 031, 2002).
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Disímil es el caso de la Universidad de Pamplona, en la que, independientemente 
de la duración en años de la maestría, o si realizó o no trabajo de grado, la 
asignación salarial para un título de magister o maestría, siempre será de (40) 
puntos, así como le serán asignados (20) puntos adicionales a quienes acrediten 
dos o más maestrías (Universidad De Pamplona, Acuerdo Nº 134, 2002).


Criterios que como él antes citado, dejan ver grandes diferencias, toda vez, que 
para un profesional con un título de maestría acreditada (Universidad De Los 
Llanos, Acuerdo Nº 031, 2002), tendrá de acuerdo a los criterios relacionados 
(Universidad De Pamplona, Acuerdo Nº 134, 2002), a continuación una 
asignación de puntos salariales diferentes entre una y otra, ejemplo (Tabla 3).


Tabla 3. Comparativo de factores idénticos acreditando una maestría con 
diferencias relevantes entre la Universidad de los Llanos y la Universidad de 
Pamplona.


Fuente: realizada por el autor resultado trabajo de campo. 

Esta información cambiará de manera de sustancial si este mismo docente 
(Universidad De Los Llanos, Acuerdo Nº 031, 2002), acredita dos títulos magister 
o maestrías (Universidad De Pamplona, Acuerdo Nº 134, 2002), su asignación 
salarial sería diferente (Tabla 4).}


Tabla 4. Comparativo de factores idénticos acreditando dos maestrías con 
diferencias relevantes entre la Universidad de los Llanos y la Universidad de 
Pamplona.
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(*) 2 magister o maestrías 
Fuente: realizada por el autor resultado trabajo de campo  

Resultados: 
Las tablas muestran efectivamente una variación en la misma aplicación de la 
normativa, frente a la interpretación que cada Institución le da al Decreto, 
generando con ello una diferencia importante entre cada institución. 


Se logró comprobar, con los estudios de caso, que los factores definidos por el 
Decreto 1279 de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional 
de los docentes de las universidades públicas, no se aplica de manera unificada 
e idéntica en ellas. Por el contrario, se realiza de manera diferenciada, generando 
con ello discrepancias e incoherencias al momento de fijar la asignación salarial 
de los docentes de las diferentes universidades.


Se determinó que existe al parecer una vulneración del derecho de igualdad a los 
docentes de las universidades públicas en Colombia que aplican el Decreto 1279 
de 2002, en el sentido de indicar que no se les está dando el mismo 
reconocimiento salarial, ni se está dando cumplimiento a cabalidad con este 
derecho constitucional, máxime cuando en las normas reglamentarias decreta 
que: “Los profesores de las universidades públicas nacionales tendrán igual 
tratamiento salarial y prestacional según la categoría académica exigida, 
dedicación y producción intelectual”.   Se pudo establecer que no se cumple tal 
condición.


Así mismo, y aun cuando el principio de autonomía universitaria es constitucional 
e inherente a las universidades públicas, este principio no es absoluto, y el 
legislador ha reglamentado sus límites y campo de aplicación. Sin embargo, y en 
vista de que tales límites están siendo superados, se evidencian procesos en los 
cuales las universidades se propasan, la Corte Constitucional ha tenido que 
estudiar cada vez más a fondo el tema y sentar jurisprudencia frente a los actos 
de extralimitación presentados por este concepto. 
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Finalmente, se podría considerar que, ponderada la colisión entre los principios y 
derechos de igualdad y de autonomía universitaria, sí existe presuntamente una 
vulneración del derecho de igualdad frente a los docentes de planta de las 
diferentes universidades públicas de Colombia, manifestado en las normas 
internas diseñadas por cada una de estas para interpretar algunos de los rangos 
definidos por el Decreto 1279 de 2002, para la asignación salarial de los 
docentes a quienes cobija dicho régimen. Esto, en virtud de los vacíos que la 
norma presenta en los ítems que son susceptibles de salario.


Discusión de resultados: 
 Examinado desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, se 
puede colegir que las diferencias generadas en la asignación salarial de los 
docentes de las universidades públicas, no obedecen a una extralimitación de 
estas instituciones; por el contrario, han cumplido a cabalidad con lo decretado 
por las normas dado que no sobrepasan los límites definidos de dicha 
asignación, sino que reglamentan dentro de dichos límites de acuerdo a su 
interpretación académica. Por lo que se justifican haciendo lo propio de acuerdo 
con lo que la misma ley les permite. 


Es preciso señalar que, al no existir una extralimitación por parte de las 
universidades públicas, y al definir los criterios para la asignación salarial de los 
docentes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1279 de 2002, tal 
vulneración del derecho de igualdad se origina en la reglamentación diseñada 
para este concepto por el legislativo, dejando de manera vaga e imprecisa la 
asignación de los puntos salariales de los docentes. 


En ese orden de ideas, el legislador deberá realizar una norma reglamentaria más 
precisa y concreta que no quede sujeta a interpretaciones particulares. Se podría 
pensar en la necesidad de un decreto que establezca la asignación salarial de los 
docentes, que no dé lugar a distintas interpretaciones, sino que establezca 
criterios relevantes de la evaluación y productos susceptibles de salario, y que 
sea el mismo para todos sin distinción alguna.


Como vimos en las tablas comparativas entre algunas Universidades, los datos 
indican que efectivamente si existe diferencia en la asignación salarial de los 
docentes que son vinculados en las instituciones de educación superior que les 
aplica el Decreto 1279 de 2002. Esto viene generando inconsistencias y 
diferencias en una hoja de vida de un profesor, cuando se pone a consideración 
en diferentes universidades. Esto no debiera pasar máxime cuando la legislación 
exige: “Los profesores de las universidades públicas nacionales tendrán igual 
tratamiento salarial y prestacional según la categoría académica exigida, 
dedicación y producción intelectual”.  
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La premisa existente en la aplicabilidad de manera indistinta de los factores 
susceptibles de asignación salarial para los profesores de las universidades 
públicas, ello está generando una situación de inconformidad y de elección por 
parte de los mismo aspirantes a las plazas docentes al momento de presentarse 
a las convocatorias concurso público de méritos, la elección por parte de estos 
aspirantes se hace desde la óptica de presentarse en las universidades donde el 
puntaje sea más favorable para ellos en el momento de la vinculación, dado que 
esto representa una mejor propuesta salarial.


En este mismo sentido cuando los aspirantes realizan comparativos frente a las 
prácticas utilizadas en cada una de las universidades y al verificar que el 
desarrollo aplicable en cada asunto es diferente entre las otras universidades 
frente a la que ellos pertenecen, especialmente en los casos en los cuales hay 
diferencias, ya sea porque los criterios son más exigentes y no permiten la 
asignación de puntos salariales o por que dicha asignación es inferior al puntaje 
máximo establecido en el decreto, debido a la interpretación e implementación 
de criterios definidos por autonomía universitaria, concedido por el mismo 
decreto 1279 de 2002 y por la Constitución Política de Colombia y las normas 
que le complementan.


En todo caso, la intencionalidad siempre fue que la asignación salarial de los 
docentes se diera con base en los reconocimientos obtenidos por los docentes y 
se valorara por su producción académica e intelectual, así como, que tal 
asignación fuera la misma sin distinción alguna, para todos y cada uno de los 
docentes de acuerdo a sus méritos, lo cual definitivamente no muestra la 
realidad.


Conclusiones 
El sistema viene mostrando debilidades en cuanto a las actividades que se 
desarrollan en el proceso de transformación de las entradas, generando una 
diferenciación en la asignación de los puntos salariales entre una universidad y 
otra. La situación expuesta no debiera ocurrir, teniendo en cuenta los ítems que 
define el Decreto, ya que es una política pública de estricto cumplimiento. De 
acuerdo con el trabajo de campo y la información reconocida en las 
Universidades que tienen reglamentado el Decreto 1279 de 2002, se evidencian 
las diferencias frente a las consideraciones establecidas por la misma 
normatividad.
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Sección 3 

Las nuevas estrategias 
educativas.  

La tecnología educativa está en su clímax, es una cresta que nadie se imaginaba en 
forma tan acelerada a causa de la pandemia y  por la fusión de la multimedia enriquecida 
en Internet (RIA), que nos entregaba admirables objetos virtuales de aprendizaje (OVAS), 
con los avatares inteligentes que hoy reemplazan,  con video tutores y el aula invertida, 
la labor repetitiva y a veces aburrida del docente con sus alumnos. Las innovaciones en 
educación , que no cesan, son métodos puestos en juego por las organizaciones para 
adaptarse a los nuevos retos didácticos que plantea la sociedad del conocimiento 
interconectada. Invitan a la gestión del cambio como opción de sobrevivencia ya que los 
nuevos sistemas de aprendizaje y el hecho de colocar a la información como elemento 
central en estos, provocan la aparición de nuevos modelos organizativos más 
competitivos. 

Todo proceso educativo debe ser planificado con anticipación, por lo tanto, la educación 
mezclada no es la excepción. Este tipo de formación requiere de la definición previa de 
los propósitos, contenidos, secuencia, método, recursos y evaluación que orientarán la 
labor académica de los tutores y estudiantes virtuales de un programa o curso 
académico. Desde luego, estos elementos del currículo deben ser asumidos desde 
perspectivas pedagógicas consecuentes con la modalidad de formación virtual y el 
proyecto educativo institucional. (R.L.A.) 
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Resumen 
En es te a r t í cu lo se exp lo ra l a 
incorporación de aplicaciones móviles 
como estrategia didáctica de M-
Learning en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de las matemáticas en el 
sistema educativo actual, el cual se ha 
convertido en un reto dentro de la 
formación integral del estudiante, ya 
que se refleja el sentimiento de 
re c h a z o e x p re s a d o e n a l g u n a s 
publicaciones de redes sociales, 
conocido como ansiedad matemática, 
a la hora de aprenderlas incluso en 
edades tempranas y en n ive les 
básicos. Se presenta Memo-Math, una 
aplicación móvil como herramienta 
didáctica de apoyo en la enseñanza 
de las matemáticas en niños en 
edades tempranas, en la que se 
integran dos módulos: conteo de 
números y operaciones básicas (suma, 
res ta , mul t ip l icac ión y d iv is ión ) 
permitiendo mejorar la experiencia de 
la enseñanza de las matemáticas a 
través del aprendizaje móvil o M-
Learning soportado con Realidad 
Aumentada, donde se obtiene como 
resultado la utilización de tecnologías 
interactivas como herramienta de 
apoyo en la educación, las cuales 
p e r m i t e n u n a m e j o r y r á p i d a 
comprensión de las ideas siendo una 
p o s i b l e s o l u c i ó n p a r a s u p e r a r 

diferentes barreras de aprendizaje, 
entre ellas la ansiedad matemática. 


P a l a b r a s C l a v e : a n s i e d a d 
matemática, aplicación informática, 
Aprendizaje móvil, Red social. 

Abstract 
 


This article explores the incorporation 
of mobile applications as a didactic 
s t r a t e g y o f M - L e a r n i n g i n t h e 
t e a c h i n g - l e a r n i n g p r o c e s s o f 
mathematics in the current educational 
s y s t e m , w h i c h h a s b e c o m e a 
challenge within the comprehensive 
training of the student, since this 
reflects the sentiment of rejection 
expressed in some social media 
publications, known as mathematical 
anxiety, when it comes to learning 
them even at an early age and at basic 
levels. Memo-Math is presented, a 
mobile application as a didactic 
support tool in the teaching of 
mathematics in children at an early 
age, in which two modules are 
integrated: counting numbers and 
b a s i c o p e r a t i o n s ( a d d i t i o n , 
s u b t r a c t i o n , m u l t i p l i c a t i o n a n d 
d i v i s i o n ) a l l o w i n g i m p ro v e t h e 
experience of teaching mathematics 
through mobile learning or M-Learning 
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with Augmented Reality (RA), where 
the use of interactive technologies as 
a suppor t too l i n educa t ion i s 
obtained, which allow a better and 
rapid understanding of ideas being a 
possible solution to overcome different 

learning barr iers, including math 
anxiety.


  Keywords: Math anx iety, 
Computer applications, m-Learning, 
Social networks  

  

 

Introducción  
  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, son la 
convergencia de varias tecnologías, fundamentalmente la electrónica, las 
telecomunicaciones y la informática, con el denominador común de la 

codificación digital de la información (Arancibia, Cabero, and Marín 2020). El 
surgimiento y aplicación de estas tecnologías forman parte de la vida diaria de 
las personas, que contribuyen en la creación de medios que permiten masificar y 
emplear la información desde cualquier contexto, para convertirse en vehículos 
de comunicación. La utilización de las TIC en la educación (Paz Saavedra et al. 
2020) aborda uno de los retos más grandes que se tiene hoy en día, para poder 
desarrollar procesos de aprendizaje más eficientes, dinámicos y didácticos. 
Como respuesta a estas necesidades, surge desde hace unos años el M-Learning 
(Fombona Cadavieco et al. 2020), el cual permite combinar la interacción del 
discente con las fuentes de conocimiento a través de un dispositivo móvil.


Otro de los fenómenos que desde la educación se han venido tratando, tiene que 
ver con la facilidad o dificultad en el estudio de las matemáticas, quizá una de las 
áreas de saber más complejas de enseñar y aprender (Alkan, Coşguner, and 
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Fidan 2019). Algunos estudios psicológicos y psicosociales han determinado una 
condición denominada Ansiedad Matemática (Conlon et al. 2021; Luttenberger, 
Wimmer, and Paechter 2018; Villamizar Acevedo, Araujo Arenas, and Trujillo 
Calderón 2020),   la cual no es nada más que una predisposición del individuo al 
aprendizaje de las matemáticas, generada por la falta de confianza del discente 
en relación a sus habilidades, conocimientos y destrezas para resolver problemas 
en esta materia; sentimientos de miedo y tensión que las personas experimentan 
cuando manipulan números (Chen 2019; O’Leary, Fitzpatrick, and Hallett 2017). 
En (Johnson, Clohessy, and Chakravarthy 2021) definen la ansiedad matemática 
como “un estado de incomodidad causado por la realización de tareas 
relacionadas con las matemáticas y se ha asociado con resultados fisiológicos 
similares a los de experimentar dolor y altos niveles de estrés extremo”.


En la revisión de literatura el tema de ansiedad matemática se aborda como una 
condición emocional negativa hacia las matemáticas o a la simple idea de utilizar 
números; en dos experimentos presentados en (Tomasetto et al. 2021) que fueron 
realizados en Italia y Reino Unido con niños de 6 años, revelaron que la ansiedad 
matemática se relaciona negativamente con el nivel inicial de conocimiento en 3 
de cada 4 contenidos matemáticos lo que supone un gran problema en el 
aprendizaje de esta ciencia. Otro estudio (Chen 2019) evidencia que el uso de las 
TIC en estudiantes con un nivel alto y bajo de ansiedad matemática, ayuda a la 
motivación de aprendizaje brindando mayor confianza y satisfacción por las 
matemáticas.


En el caso particular de este trabajo con la realización del análisis de la polaridad 
(Anturi-Martínez et al. 2019), negativa y positiva, de la percepción que se tiene 
acerca de las matemáticas, a través de los comentarios publicados en la red 
social Twitter, se logra establecer que el mejoramiento del proceso de aprendizaje 
y la disminución en los niveles de ansiedad que generan las matemáticas, debe 
abordarse mediante estrategias metodológicas y didácticas, las cuales deben ser 
implementadas en edades tempranas y apoyadas con recursos como el M-
Learning, las aplicaciones móviles y la Realidad Aumentada (RA), entre otras 
(Cabero Alemanra, Fernández Róbles, and Marín Díaz 2017; Pratama 2021). Esto 
permite evitar o reducir las consecuencias generadas por la ansiedad matemática 
como el bajo rendimiento académico, la resistencia al aprendizaje en programas 
de formación relacionados con matemáticas entre otras, reflejadas en edades de 
escolaridad posteriores (Conlon et al. 2021). Lo y Lai (2021) define uno de estos 
recursos de aprendizaje, Realidad Aumentada, como “la proyección de 
información virtual, como imágenes, textos, video y sonidos, en la pantalla a 
través de la cual el usuario recibe la información visualmente, es decir, 
superponiendo información virtual en el dispositivo de visualización del usuario a 
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través del cual el usuario experimenta el mundo real”; esto refleja una 
oportunidad para la enseñanza de las matemáticas.


Como respuesta a lo anterior, se propone el desarrollo de una herramienta para el 
aprendizaje de las matemáticas basada en la estrategia Mobile Learning como 
apoyo didáctico del curso de matemáticas para estudiantes en edades 
tempranas como eje de desarrollo, innovación y proyección, con la capacidad de 
dar respuesta a las necesidades del conocimiento, el acceso y la conectividad de 
información en tiempo y espacio real ya que el aprendizaje móvil se consolida 
como respuesta efectiva a los crecientes desafíos de ubicuidad y portabilidad 
con la cual se busca mejorar la experiencia del estudiante e implementar los 
procesos de ejercitación en temáticas fundamentales para las matemáticas.  


La propuesta de aplicación móvil como estrategia didáctica para mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas es un producto del objetivo categorizar datos 
expuestos en redes sociales que involucran comportamiento e ideación suicida, 
enmarcado en analizar el comportamiento e ideación suicida en redes sociales 
mediante analíticca de datos y machine learning. 


  El documento está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se 
describe la metodología, donde se explican las etapas que se tienen en cuenta 
para el desarrollo de la aplicación móvil. En la sección 3 Resultados y 
discusiones, se mencionan y explican los resultados obtenidos de la aplicación 
móvil. Por último, la sección 4 presenta las conclusiones del trabajo realizado.


Metodología  

En esta investigación se exploró la disponibilidad y funcionalidad de las prácticas 
utilizadas en el desarrollo de una aplicación móvil en los estudiantes en edades 
tempranas en el curso de matemática con el fin de establecer si el uso de 
dispositivos móviles en el aprendizaje (M-Learning) disminuye el fenómeno de 
ansiedad matemática, ya que se ha evidenciado que la comprensión de 
contenido escolar, así como la motivación por aprender aumenta a través de la 
interacción de estas aplicaciones (Silveira Sonego and Behar 2019).


Las aplicaciones móviles utilizadas en el ámbito de la educación como apoyo al 
proceso de aprendizaje electrónico móvil o M-Learning (Díaz-Sainz et al. 2021)  
facilitan la interacción de conocimientos y como dice (Yuan et al. 2021) trae 
beneficios como el aumento de la creatividad de los alumnos (Jahnke and 
Liebscher 2020), la mejora de la autorregulación (Zheng, Li, and Chen 2016), el 
desarrollo de capacidades colaborativas y la mejora de los resultados 
académicos de los alumnos (Wang et al. 2018).
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A partir de los beneficios en el uso de estas tecnologías ya mencionados, se 
propuso la metodología que se muestra en la figura 1, la cual implicó cuatro 
etapas principales: A) Selección y ciclo de vida de los datos utilizados en este 
estudio, B) Percepción de las matemáticas en redes sociales, C) M-Learning para 
el aprendizaje de las matemáticas, donde se da respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Es el M-Learning una estrategia válida para reducir la ansiedad 
matemática, generada en el aprendizaje de las mismas?, describiendo la 
importancia de la aplicación propuesta en la enseñanza de matemáticas, D) 
Desarrollo de la aplicación, en la que se mencionan las herramientas usadas para 
el desarrollo de la aplicación móvil. Cada etapa se describe a continuación.


Figura 1. Metodología. 


A. Selección y ciclo de vida de los datos utilizados en esta investigación


 Las redes sociales como Twitter ofrecen una oportunidad para analizar opiniones 
permitiendo acceder a la información sobre cualquier tema de búsqueda 
convirtiéndose en una herramienta valiosa de investigación (Matosevic and 
Bevanda 2020). Esta red social es gratuita y de las más populares (Daniati and 
Utama 2020), donde los usuarios por medio de mensajes cortos llamados tweets 
comparten su opinión, convirtiéndose en una gran oportunidad para analizar la 
percepción sobre algún tema de interés (Mandloi and Patel 2020).


 El tema utilizado en este caso de estudio para la selección de variables es la 
Ansiedad Matemática, que es soportada mediante la aplicación de la minería de 
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texto que como menciona (Zambrano et al. 2020) es una disciplina englobada 
dentro de las técnicas de acceso, recuperación y organización de información y 
consiste en un conjunto de técnicas que permiten extraer información relevante y 
desconocida de manera automática dentro de grandes volúmenes de información 
textual. Esta disciplina se encuentra enmarcada de la siguiente manera:


  ●    Selección y extracción de los tweets, se recopilaron y descargaron 2500 
tweets relacionados con la percepción que se tiene de las matemáticas, a través 
de los comentarios publicados en la red social Twitter por medio de la cuenta de 
desarrollador a la API de Twitter (Alsabban 2021) accediendo a las credenciales 
de acceso permitiendo buscar todos los tweets y sus metadatos;


●  Preprocesamiento de datos, esta etapa soportada por procesamiento de 
lenguaje natural (Tintinago et al. 2018) permite hacer una limpieza de cada tweet, 
como por ejemplo la eliminación de signos de puntuación y aquellos caracteres 
que no aportan valor, así como la división de cadenas de texto en unidades 
menos complejas o tokens;


●   Análisis de opinión, dentro del procesamiento de lenguaje natural se encontró 
el campo del análisis de opinión, que permite identificar el sentimiento sobre lo 
que se escribe en una red social. En este estudio, se determinó el tipo de 
polaridad del sentimiento, clasificándose en positivo y negativo; para lograr esta 
clasificación se utilizan algunas librerías del lenguaje de programación Python, las 
cuales analizan el tweet y asignan una puntuación de polaridad entre 1 y 0 
respectivamente.


B. Percepción de las matemáticas en redes sociales


El análisis de información en redes sociales (Relucio and Palaoag 2018) a través 
de técnicas computacionales tales como minería de datos o Machine Learning 
(Calderón et al. 2019), se ha convertido en una oportunidad en el campo de la 
investigación permitiendo explorar diferentes temas de interés y además, 
reconociendo la percepción del usuario. Este análisis conocido como Análisis de 
sentimientos o de polaridad se define como el proceso de determinar la polaridad 
contextual de un texto, es decir, si un texto es positivo o negativo. (Al-Amrani, 
Lazaar, and Elkadiri 2017), ayudando a comprender mejor las opiniones de quien 
escribe (Zimbra et al. 2018).


La red social en la que mayormente se aplica este análisis de sentimientos es 
Twitter, una herramienta de microblogging social en la que los usuarios pueden 
publicar contenido textual de hasta 280 caracteres (Vaseeharan and Aponso 
2020). Desde su nacimiento en 2006, Twitter se ha convertido en una de las 
plataformas más empleadas para compartir contenido de actualidad, como 
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noticias o eventos en tiempo real, que además permite opinar de manera breve y 
concisa sobre prácticamente cualquier tema. En 2019 Twitter contaba con 328 
millones de usuarios activos los cuales producen grandes cantidades de 
información de manera incesante (Izazi and Tengku-Sepora 2020).


El caso de estudio del presente artículo, propone en la primera etapa de la 
metodología estudiar mediante el análisis de polaridad, la percepción que tienen 
los usuarios de la red social Twitter acerca de las matemáticas, clasificando los 
tweets en positivos y negativos.


La intención de identificar los tweets según la percepción negativa o positiva se 
da por la necesidad de relacionar los comentarios que la gente publica en redes 
sociales con el fenómeno de la ansiedad matemática (Campos-Rodríguez et al. 
2020) asociada al bajo rendimiento en esta área de conocimiento; esto conlleva a 
proponer una herramienta de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas que 
conduzca a disminuir esta problemática; además se busca responder a la 
pregunta a la que da inicio este artículo: “M-Learning permite mejorar   el 
aprendizaje de las matemáticas?”.


C. M-learning para el aprendizaje de las matemáticas


El auge y avance de los dispositivos móviles se produce gracias a la capacidad 
de evolución de equipos informáticos y a la existencia de herramientas y 
aplicaciones cada vez más sofisticadas que reflejan su uso en diferentes 
contextos (González Isasi and Medina Morales 2018). Uno de ellos es el 
académico dando origen a una estrategia de aprendizaje conocida como M-
Learning (Chiappe-Laverde and Paz-Balanta 2021; Sola Reche, García Vidal, and 
Ortega Navas 2019), en la que el estudiante con el uso de dispositivos móviles, 
como herramienta educativa, aprende de manera interactiva, explorando recursos 
digitales, motivándolo a aprender de una manera más atractiva y dinámica y en 
donde, tal como dice (Ortiz Esparza et al. 2016), las tecnologías de la información 
y la comunicación pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 
igualdad en la educación, la práctica de la enseñanza y la calidad del 
aprendizaje.


Teniendo en cuenta este modelo de aprendizaje y en la que el dispositivo 
tecnológico juega un papel importante, se propone el desarrollo de una 
aplicación móvil 3D soportada con Realidad Aumentada, que como dice (Lo and 
Lai 2021), “Mediante la combinación de aplicaciones móviles y tecnología de 
realidad aumentada, los dispositivos inteligentes como tabletas y teléfonos 
inteligentes hacen que el aprendizaje sea interesante y permite diversos modos 
de interacción”. El objetivo de esta aplicación es disminuir la reacción emocional 
negativa hacia las matemáticas (ansiedad matemática) a partir de lo que indican 
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los autores (Gamboa Cruzado et al. 2017). Para (Pascuas-Rengifo, García-
Quintero, and Mercado-Varela 2020) M-Learning se presenta como una 
modalidad educativa alternativa a la tradicional, con acceso desde cualquier 
momento y lugar, que permita la interacción con el contenido, facilitando de esta 
manera la adquisición de habilidades y/o destrezas; esto permite que el 
estudiante tenga una mayor motivación en el aprendizaje de las matemáticas.


D. Desarrollo de la Aplicación


La experiencia que se refleja en este proyecto destaca la implementación del 
proceso en el desarrollo de aplicativos móviles (Celleri and Garay 2021) con 
sistema operativo android. Para este proceso se tiene en cuenta el tratamiento de 
imágenes 2D y 3D, técnicas de visión artificial y el reconocimiento de objetos por 
medio de la aplicación de APIs y el uso de librerías, las cuales permiten utilizar el 
stream del video de una cámara web para crear las aplicaciones que añaden 
información e interactividad a la imagen real.


La aplicación móvil propuesta se desarrolló con el framework flutter (Praveen et 
al. 2020), de código abierto creado por Google que permite agilidad y sencillez y 
que se hace atractivo en el desarrollo de aplicaciones por ser multiplataforma; 
pertenece al lenguaje de programación DART (Javed et al. 2020), un lenguaje de 
propósito general, rápido y fácil de aprender, similar a javascript y que facilita la 
creación de animaciones. El diseño instruccional y la arquitectura fue diseñada 
bajo la metodología Mobile_D (Cabanillas-Carbonell, Canchaya Ramos, and 
Gómez Osorio 2020)   utilizada para el desarrollo de aplicaciones móviles que 
permite cubrir las distintas necesidades de quienes interactúan con la aplicación 
(Larico-Uchamaco et al. 2019).


Como producto se obtiene la aplicación móvil como estrategia didáctica de m-
learning para mejorar el aprendizaje de las matemáticas  


  
Análisis de resultados  
El análisis de los comentarios que se realizó para medir la opinión de los usuarios 
en la red social Twitter acerca de las matemáticas dejan ver una clara necesidad 
de involucrar herramientas y/o recursos de TIC’S para favorecer su enseñanza- 
aprendizaje buscando cambiar la percepción que se tiene acerca de esta ciencia 
formal.   
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Además el resultado del proyecto permite comprender la relación que se presenta 
entre el uso de dispositivos móviles en el entorno académico y el beneficio en el 
aprendizaje de las matemáticas asociado a la disminución de la ansiedad 
matemática. La aplicación móvil presentada está diseñada para niños en edades 
tempranas, como herramienta didáctica de apoyo soportada con el método de 
aprendizaje M-Learning permitiendo un aprendizaje informal más allá del 
ambiente tradicional del aula (Camilleri and Camilleri 2019; Sophonhiranrak 2021).


Los resultados de la primera etapa de la metodología acerca del análisis en la red 
social Twitter sobre comentarios relacionados a matemáticas presentaron un 68% 
de tweets negativos; la figura 2 muestra la gráfica de resultados.


Figura 2. Análisis de tweets 

A partir de estos resultados se pueden leer frases que dejan entrever la 
percepción que se tiene de esta área de conocimiento y que claramente debe 
conducir a la aplicación de estrategias efectivas en el proceso enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas. En la tabla 1 se muestran algunos comentarios 
asociando su percepción positiva o negativa a un valor de polaridad 1 y 0 
respectivamente. 
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Tabla 1. Opiniones en Twitter 

A partir de los resultados sobre la percepción de las matemáticas en redes 
sociales en los que se refleja el fenómeno de la ansiedad matemática y dando 
respuesta a la pregunta inicial de este artículo “¿M-Learning permite mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas?”. Se puede considerar que este método, tiene 
un gran potencial para poder apoyar el aprendizaje, en especial el área de 
matemáticas, ya que permite la aplicación de didácticas o estrategias de 
enseñanza distintas a las tradicionales, soportadas en tecnología e 
implementadas en estudiantes de edades tempranas para obtener mejores 
resultados a futuro.


Adicionalmente, se pueden identificar otros beneficios que conducen a la mejora 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como:


1. Despierta el interés y la curiosidad a través de la interacción con las 
aplicaciones móviles utilizadas, generando espacios de aprendizaje que permitan 
desarrollar el hábito de la autoformación desde edades tempranas.


2. Fortalece la concentración y la absorción del conocimiento debido a la 
presentación gráfica y audiovisual de los contenidos permitiendo una adaptación 
a los distintos estilos de aprendizaje visual y auditivo.


3. Fomenta la participación activa, principalmente cuando las herramientas se 
usan en el aula, de manera que los discentes interactúen, no solamente con la 
aplicación; sino también con los demás estudiantes.
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4. Favorece los procesos de evaluación continua, ya que el docente puede 
realizar seguimiento al proceso de aprendizaje desarrollado, tanto en el aula de 
clase como fuera de ella, valorando el desempeño del estudiante.


Con los beneficios anteriormente expuestos resaltando la importancia de 
involucrar el uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas ya que ofrece al estudiante ambientes de aprendizaje enriquecidos, 
herramientas colaborativas reduciendo su complejidad al utilizar imágenes, 
gráficas, hojas de cálculo o calculadoras (Guaypatin et al. 2017), a continuación 
se presentan los módulos de la aplicación móvil propuesta que se ajusta a las 
características de M-Learning para apoyar la enseñanza y aprendizaje de esta 
ciencia exacta. 


  Módulo 1. Conteo de números: este módulo intenta enseñar por medio de 
objetos (imágenes 3D) el conteo de números; el niño puede seleccionar el 
resultado a partir de tres opciones: una verdadera y las otras dos falsas.   Un 
ejemplo del primer módulo se muestra en la figura 3.


Figura 3. Módulo de conteo de números 

Módulo 2. Operaciones básicas: este módulo permite al infante repasar las cuatro 
operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación y división en el que 
tendrá que seleccionar la respuesta correcta a partir de cuatro opciones de 
respuesta. La figura 4 muestra la pantalla principal con la opción de ingresar a 
cada una de las operaciones.
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Figura 4. Módulo de operaciones básicas 

La figura 5 muestra la pantalla inicial de la aplicación en donde aparece un 
mensaje de bienvenida y en la que se puede seleccionar entre los dos módulos 
que ofrece la aplicación: módulo de conteo y módulo de operaciones 
matemáticas.


Figura 5. Pantalla inicial de la aplicación 

El niño (a) al ingresar a la aplicación se encuentra con un entorno amigable, 
minimalista, que le muestra imágenes en 3D y que con la ayuda de RA puede 
interactuar con las imágenes. Al ingresar a cualquiera de los dos módulos el niño 
continúa con su proceso de formación. No se cuenta con un módulo de 
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evaluación, ya que se busca disminuir la ansiedad de niños en el aprendizaje de 
las matemáticas, por el contrario se incentiva por medio de la recompensa 
obtención de estrellas que podrá visualizar en una nueva pantalla; cada vez que 
el niño (a) seleccione la respuesta correcta según el nivel que haya escogido, 
ganará una estrella que podrá ir acumulando a medida que vaya interactuando 
con los demás módulos. La figura 6 muestra la recompensa obtenida al 
seleccionar la respuesta correcta en el conteo de números.


Figura 6. Pantalla de recompensa 

Conclusiones 
La concepción de educación a todo nivel local, regional, nacional e internacional 
ha demostrado una alta complejidad y diferenciación en los entornos que 
emergen, lo cual se hace necesario generar una visión hacia el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de obtener diversas 
soluciones específicas a los procesos de formación académica.


Diversos estudios relacionados con la enseñanza de la matemática, coinciden en 
la necesidad de hacer cambios en las didácticas y métodos empleados, 
especialmente en estudiantes de edades tempranas. Dentro de las razones que 
sustentan la implementación de nuevas herramientas, se encuentra conducta o 
fenómeno de la ansiedad matemática, siendo esta una de las principales barreras 
en el aprendizaje, que incluso ya se identifican en comentarios realizados en 
redes sociales.
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En la actualidad las aplicaciones móviles, soportan una estrategia didáctica 
pedagógica que favorece ampliamente la enseñanza y permite el aprendizaje 
significativo, conocida como M-Learning, probando que esta forma de enseñanza 
es más eficiente que la enseñanza sin recursos multimediales, lo cual posibilita 
una mayor dedicación de docentes y estudiantes en los procesos de 
reconocimiento, profundización y transferencia de las etapas de aprendizaje que 
se suministran.


La aplicación móvil aquí presentada, no sólo permite el uso de herramientas TIC, 
sino que optimiza los episodios educativos, sus procesos y recursos 
concentrados en la parte didáctica para la enseñanza de la matemática desde 
edades tempranas mediante entornos interactivos y amigables 
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Capítulo 8 
La integración de módulo E-learning en 
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Resumen 
La educación virtual con el uso de las 
Tecnologías de la Información y las 
C o m u n i c a c i o n e s T I C , e s u n a 
necesidad para la formación continua 
de los graduandos o profesionales 
para incursionar en la vida laboral. La 
i n v e s t i g a c i ó n d e s a r r o l l a d a e s 

descriptiva y aplicativa, basado en el 
método de estudio de caso. La 
p a r t i c i p a c i ó n c o n t ó c o n 5 7 5 
graduandos de los programas de 
p r e g r a d o y p o s t g r a d o d e l a 
Universidad de Boyacá. El objetivo fue 
diseñar un módulo e-learning, bajo 
metodología virtual direccionado a la 
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inserción laboral. Los resultados 
demostraron que capacitar a través de 
modalidades e-learning permiten la 
interacción y participación activa 
promoviendo el aprendizaje reflexivo y 
aplicando los conocimientos en su 
desempeño laboral; dando respuesta 
al proyecto preparación para la vida 
laboral inmersa en la política de 
egresados de la Universidad de 
B o y a c á ; d e o t r a p a r t e , s e 
establecieron inquietudes sobre la 
implementación de nuevas estrategias 
d e e n s e ñ a n z a - a p re n d i z a j e q u e 
promueven una propuesta didáctica 
e n l a c u a l s e a u t o r r e g u l a e l 
aprendizaje, como un proceso de 
autogestor, transformando aptitudes y 
a c t i t u d e s e n c o m p e t e n c i a s 
académicas y laborales. Generando 
como conclusión que los graduandos 
y/o futuros profesionales realicen una 
aproximación hacia la integración del 
conocimiento y preparación al mundo 
laboral.


Palabras C laves :   E - lea r n ing , 
educación, formación, graduado, 
cooperación, redacción. 

Abstract 
Virtual education with the use of 
In fo rmat ion and Communicat ion 
Technologies (ICT) is a necessity for 
the continuing education of graduates 
or professionals to enter the working 
l i fe . The research deve loped is 
descriptive and applicative, based on 
t h e c a s e s t u d y m e t h o d . T h e 
participation included 575 graduates 
of the undergraduate and graduate 

programs of the University of Boyacá. 
The objective was to design an e-
l e a r n i n g m o d u l e , u n d e r v i r t u a l 
methodology, aimed at labor market 
insertion. The results showed that 
training through e-learning modalities 
a l l o w s i n t e r a c t i o n a n d a c t i v e 
part icipation promoting ref lective 
learning and applying knowledge in 
their work performance; responding to 
the project preparation for working life 
immersed in the graduate policy of the 
University of Boyacá; on the other 
hand, concerns were established 
about the implementation of new 
teaching- learning strategies that 
promote a didactic proposal in which 
learning is self-regulated, as a process 
of self-management, transforming 
skills and attitudes in academic and 
labor competencies. The conclusion is 
t h a t g r a d u a t e s a n d / o r f u t u r e 
professionals make an approach 
towards the integration of knowledge 
and preparation for the working world.


Keywords: E-learning, education, 
training, graduates, cooperation, 
writing.
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Introducción  
 

Los cambios presentados en nuestra sociedad debido a la influencia de 
diferentes tendencias han hecho emerger concepciones y expresiones en las 
nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). No cabe duda 
que la formación académica a través de plataformas virtuales, como el E-
learning, se ha convertido en una de las estrategias de formación más utilizada 
en la actualidad, tanto en la educación formal como en los escenarios 
profesionales y empresariales.


De acuerdo a lo afirmado por Duart y Lupiáñez (2005) la realidad del e-learning es 
compleja; las TIC, han generado nuevas perspectivas en la educación del siglo 
XXI. Son varios los autores que ha indagado esta complejidad a través de 
diferentes modelos los cuales integran diferentes dimensiones; es así como 
Salinas (2004) elaboró un modelo basado en materiales didácticos, comunicación 
e interacción y entornos virtuales de aprendizaje; Sangrá (2008) emplea cinco 
dimensiones enfocadas a la pedagogía; García (2014) indica, las dimensiones de 
tutoría, recursos tecnológicos, modelo organizacional y estrategias de 
implementación; además de Khan (2001 y 2015) quien propone ocho dimensiones 
integradas por lo pedagógico y organizacional; es importante mencionar que el 
común de todos estos modelos se centra en las tres dimensiones básicas de la 
pedagogía, tecnología y organización.


Son pocos los estudios que se han realizado para el análisis y abordaje de la 
enseñanza bajo modalidad e-learning en la formación profesional; además que, a 
pesar de lo limitado de estos estudios, esta modalidad ha incursionado como una 
estrategia formativa de relevancia para la capacitación de las personas en los 
ámbitos de formación profesional y de formación para la vinculación laboral 
(Núñez, 2011; Fundación Apel, 2012; Díaz, Álvarez y Rodríguez, 2013), logrando 
resultados significativos, que bien aportan a la adquisición de nuevas 
competencias profesionales, a la ampliación de la formación de las personas 
vinculadas laboralmente, o bien para aquellos que no continuaron sus acciones 
formativas por diferentes motivos.


Este aprendizaje debe facilitar la adquisición por parte de los graduandos en las 
habilidades necesarias para un correcto desarrollo de la profesión. Se asume que 
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la adquisición de estas competencias se debe realizar a través de un proceso de 
autoaprendizaje guiado y tutorado, siendo, por tanto, imprescindible por parte del 
graduando una participación activa y de carácter práctico (Oliveros, 2006).


Otras ideas primordiales en este nuevo contexto de enseñanza aprendizaje en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) son las de la diversidad y flexibilidad, 
como respuesta a las demandas de las sociedades actuales en un contexto 
cambiante e influyente y de constante transformación. Estos conceptos, 
enmarcados en el objetivo general del presente proyecto, inciden directamente 
en la aplicación de otros modelos o tipos de enseñanza, en donde las tecnologías 
digitales toman mayor relevancia. Inicia, por tanto, a surgir nuevas modalidades 
formativas que recogen lo mejor del sistema tradicional y lo complementen con 
las nuevas técnicas y procedimientos propios de los modelos educativos no 
presenciales en  entornos  de  red  (principalmente  en  la  Web),  tales  como  el  
b-learning   (blended learning   o   aprendizaje   mixto),   el   e-learning   (electronic  
learning   o   aprendizaje electrónico   o   a   distancia)   o,   más   recientemente,   el  
m-learning  (mobile  learning  o aprendizaje electrónico móvil).


La inclusión de las TIC en los procesos formativos profesionales, ha ocasionado 
cambios sustanciales en las formas de organización, interacción, modo de 
aprendizaje y construcción del conocimiento, con énfasis en la búsqueda, 
indagación, trabajo colaborativo y/o cooperativo.


Gracias al soporte que brindan las TIC, se ha incrementado la formación 
profesional, constituyendo espacios particulares en los que se interactúan y 
desarrollan diversas actividades direccionadas a la estructuración de hoja de 
vida, preparación de entrevistas, redes de empleabilidad y demás aspectos 
fundamentales para la inserción laboral. Esto implica considerar aspectos tales 
como el desarrollo e implementación de estrategias innovadoras, avances 
tecnológicos, acceso a la información, interacción, gestión de recursos, registro y 
control, entre otras.


Por tal motivo, se hace necesario tener presente las particularidades de los 
estudiantes, graduandos y egresados, sus necesidades y potencialidades para 
interactuar en espacios virtuales, propiciando, ambientes formativos de 
colaboración y cooperación, que ponga en juego no sólo conocimientos y 
posibilidades de desarrollo intelectual, sino, un espacio donde también se 
generen relaciones afectivas, vínculos, alianzas, contradicciones y aportes entre 
estudiantes, docentes, graduandos y egresados, entre otros actores del proceso.


Teniendo en cuenta la importancia de los procesos formativos a nivel profesional 
que incursan en la vinculación laboral, se estructuró, desarrolló y ejecutó el 
módulo virtual “Proyecto Egreso”, el cual se caracteriza por las temáticas de 
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formación profesional e inserción laboral; actualmente, la situación de pandemia 
ha desencaminado la implementación de alternativas de enseñanza-aprendizaje 
teniendo en cuenta que nos encontramos en presencia de una generación de 
jóvenes, la cual está fuertemente identificada y familiarizada con el uso de las 
tecnologías quienes se han formado y crecido en la era digital; generación 
caracterizada por superar a docentes y adultos en el dominio de las tecnologías y 
con facilidad de acceso a datos, información y conocimientos que circulan en la 
red y por vivir en una cultura de interacción y su modelo comunicacional basado 
en la interactividad al utilizar un medio instantáneo y personalizable como las 
plataformas e-learning (Oblinger y Oblinger, 2005).


Es necesario que los graduandos y futuros egresados adquieran las 
competencias necesarias para la vinculación y/o inserción laboral a través de la 
integración de las TIC en su formación profesional (Miranda, Guerra, Fabbri y 
López, 2010). Este artículo presenta la propuesta de un modelo pedagógico de 
formación virtual centrado en las temáticas que favorecen la inserción laboral, 
presentando las bases conceptuales, ejemplos, guías y casos; con la posibilidad 
de innovar y renovar las propuestas metodológicas incorporando las TIC en los 
procesos educativos (Gisbert y Johnson, 2015), dando respuesta a la política de 
egresados de la Universidad de Boyacá, en el proyecto preparación para la vida 
laboral.


 Metodología:  
  Este estudio se desarrolló a lo largo del periodo 201910-202120, con una 
metodología descriptiva y aplicativa, basado en el método de estudio de caso, 
favoreciendo la construcción del conocimiento basado en la indagación de 
situaciones contextuales (Hernández et al., 2014). El estudio de caso (EC) 
promueve el aprendizaje reflexivo (Gamboa, 2017; Gutiérrez et al., 2019); para 
Niño (2012) y Niño & Pedraza (2019), el estudiar un caso favorece la construcción 
del conocimiento basado en la indagación de situaciones contextuales. La 
participación conto con 575 graduandos de los programas de pregrado y 
postgrado de la Universidad de Boyacá. El objetivo principal de este trabajo es el 
diseño de un módulo virtual e-learning, bajo la metodología virtual aplicado a la 
inserción laboral.


Los pasos que se adoptaron en la estrategia didáctica para el esquema y 
construcción del módulo fueron: diseño, lectura y resultados (Figura 1); este 
diseño se realizó desde el punto de vista de los profesionales-tutores de la 
División de Egresados de la Universidad de Boyacá, quienes estructuraron las 
temáticas del módulo, contando con la colaboración de la División de Educación 
Virtual aportando al diseño instruccional, edición de contenido, diseño gráfico, 
entre otros.  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Figura 1 : Estrategia didáctica 

Las etapas de la metodología del módulo requirieron de una adecuada 
organización y planificación de un conjunto de fases, subfases, actividades y 
tareas que implican el desarrollo de escenarios de aprendizaje virtual; lo anterior 
exigió, por lo tanto, la elaboración de un plan en el cual se estructuro la 
fundamentación, competencias, contenidos, metodología de trabajo, 
cronograma, evaluación de los aprendizajes, presentación de los tutores, que 
implican el desarrollo de escenarios de aprendizaje virtual e-learning; en este 
proyecto se propuso diseñar un módulo virtual según la metodología referida en 
la figura 2:


Figura 2: Fases metodológicas


195



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

Según la figura, el diseño del módulo virtual, se divide en 5 fases y nueve 
subfases las cuales se describen a continuación.


Fase I. Análisis del problema educativo: El objetivo de esta fase, compuesta 
por dos subfases, es identificar y reconocer el objetivo del módulo, el cual puede 
dar respuesta con el apoyo de tecnologías digitales.


a) Subfase 1. Identificar el problema: Todos los módulos están enfocados a dar 
respuesta a un requerimiento, por esto, la primera cuestión en el diseño del 
módulo virtual es identificar un problema educativo que pueda ser resuelto con el 
apoyo virtual.


b) Subfase 2. Describir el contexto del problema: En este aspecto se determina 
la finalidad del módulo y a quien va dirigido.


Fase II. Justificación y objetivos del módulo: Fase cuyo objetivo es justificar la 
elección de las temáticas, definir sus objetivos, se complementa en dos 
subfases:


a) Subfase 3. Justificar la importancia del módulo: Acción clave para el diseño 
del módulo, de esto depende que la División de Egresados justifique la necesidad 
e importancia del módulo y la pertinencia del mismo.


b) Subfase 4. Definir las competencias del módulo: Establecido el problema y 
justificado el módulo, se guía al módulo a la adquisición de competencias.


Fase III. Planificación pedagógica y operativa: Fase fundamental del módulo 
virtual, en este aspecto se describe cómo será la metodología del módulo, 
prácticas de aprendizaje, material didáctico y de apoyo, tutorías y administración 
del curso; además del cronograma; esta fase se encuentra integrada por tres 
subfases:


a) Subfase 5. Diseño de la propuesta pedagógica: En este espacio se explica 
la fundamentación del módulo, se debe especificar no solo lo que se quiere 
enseñar y por qué, sino también cómo se llevará a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (CHE, 2014).


b) Subfase 6. Planificar aspectos operativos: En esta fase se propone se 
explica el funcionamiento del módulo, para ello según Prieto (2012), el módulo 
virtual refiere las competencias, contenidos, metodología de trabajo, evaluación 
de aprendizajes y tutores a cargo
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c) Subfase 7. Elaboración de cronograma: Para la ejecución del módulo y 
lograr las metas establecidas, es necesario estructurar un cronograma según lo 
referido por Gulsun y Yuzer (2013), en el cual se denote los tiempos destinados a 
la revisión de contenidos y material de apoyo.


Fase IV. Resultados esperados: En esta fase se describe lo que se espera en la 
aplicación y guía del módulo virtual durante el tiempo determinado en el 
cronograma, estos resultados deben ir enfocados a las posibilidades personales, 
grupales y materiales involucradas en el módulo; los resultados darán cuenta de 
la ejecución del módulo.


Fase V. Evaluación y seguimiento del módulo: El objetivo de esta fase es 
planificar la forma de evaluación y seguimiento al módulo, abarcando las 
siguientes subfases:


a) Subfase 8. Realizar evaluación continua al módulo: La evaluación 
proporciona información continua acerca del avance, ingreso, formulación dudas 
e inquietudes planteadas durante el desarrollo; lo cual permitirá mejorar el 
módulo a través de la retroalimentación (Barbosa y Guimães, 2013) por parte de 
los graduandos y egresados.


b) Subfase 9. Ajustar temáticas y ofertar nuevamente: De acuerdo al 
seguimiento realizado, se evalúan los resultados esperados, con base en ello se 
ajustan los contenidos, temáticas y material de apoyo para ser ofertado a una 
nueva cohorte de participantes.


Una vez terminado la oferta del módulo, se recopilo la información para 
identificar los puntos fuertes y débiles y, a la vez, la posibilidad de mejorar la 
metodología propuesta, con esta finalidad, se llevó a cabo una encuesta con los 
500 participantes del módulo a través de un cuestionario compartido a través de 
la plataforma virtual; es este cuestionario se indagó diferentes aspectos del 
módulo, como la importancia de este para su desarrollo profesional, calidad del 
material didáctico, de las actividades de aprendizaje y de la plataforma virtual. 


 Resultados: 
La necesidad de diversidad y flexibilidad formativa que requieren los nuevos 
profesionales en las estrategias de enseñanza-aprendizaje a nivel de las 
Instituciones de Educación Superior (IES); exige a los administrativos, docentes y 
académicos, adaptar o ampliar, según sea el caso o la situación presentada, la 
oferta de modalidades virtuales como complemento a la formación académica. 
Este requerimiento se hace aún más evidente en el actual contexto tecnológico, 
donde posibilitan crear nuevos escenarios, en los que la comunicación e 
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interactuación se realice en un entorno virtual. Surge con ello nuevos términos y 
modalidades formativas en el contexto b-learning, e-learning, mobile learning 
entre otros, en los que los docentes se deben adaptar, pero que, de igual modo, 
las IES han de dar respuesta a nuevos interrogantes que van surgiendo como ha 
sucedido después de la pandemia atravesada, en donde los escenarios se 
abrieron a la exploración virtual, garantizando la calidad académica y de 
formación. 


Sobre las estrategias innovadoras propuestas en la investigación, un punto 
importante a resaltar es que el módulo en su pleno funcionamiento, permitió 
disponer de un proceso sistemático e institucionalizado de análisis del modelo 
pedagógico, fundamentación y competencias descritas en el módulo e-learning 
“Proyecto Egreso”; por medio de la plataforma virtual institucional. En otros 
términos, se pudo verificar el cumplimiento de la política de egresados. En este 
sentido, este proceso puede ser replicado con cualquier otra temática que brinde 
conocimiento y aplicabilidad a la inserción o vinculación laboral, siendo una 
acción de transferencia efectiva al interior de la Institución. También puede ser 
prospectivo en términos de identificar brechas académicas y nuevas 
competencias laborales demandadas, en la retroal imentación de los 
profesionales, graduandos, egresados y docentes; en este sentido, la 
investigación comprobó que implementar estrategias virtuales a través de los 
módulos e-learning.


El uso del cuestionario estandarizado permitió disponer de un procedimiento para 
re-diseño del módulo, teniendo en cuenta que existe una relación directa entre 
los objetivos de aprendizaje y la finalidad del módulo, que con ajustes y la 
incorporación de nueva información y contenido también podrá ser utilizado en 
diversos escenarios basados en aprendizaje; el método de caso, utilizado en esta 
investigación, brindando posibilidades didácticas, pedagógicas y actitudinales 
para la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en graduandos y 
egresados.


Con un total de 500 estudiantes que lograron finalizar el módulo virtual “Proyecto 
Egreso”, culminó la jornada de inserción laboral en la Universidad de Boyacá, 
contando así con los siguientes resultados, seccionados por facultades y 
programas académicos, pertenecientes a la sede de Tunja. 
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Tabla 1.  Resultados finales jornada de proyecto egreso.


Es de resaltar que de los 23 programas académicos que hicieron parte de la 
Jornada de Proyecto Egreso, 12 de ellos lograr estar por encima del 75% del 
porcentaje de participación, generando así resultados positivos para la jornada y 
permitiendo evidenciar el buen seguimiento por parte de los coordinadores de 
tutoría de egresados pertenecientes a estos programas académicos. Por otra 
parte, 8 de los programas restantes no lograron pasar del 50% de aprobación por 
parte de sus estudiantes matriculados, resultaos que difieren de las actividades 
académicas y finales de los estudiantes, lo cual no permitió la culminación con 
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éxito del desarrollo del módulo; se espera que, para futuras jornadas, se 
incremente la participación por parte de los estudiantes resaltando la importancia 
de la temática desarrollada.


 Por otra parte, se deben considerar las limitaciones de tiempo y sobrecarga de 
actividades académicas para la implementación de este módulo e-learning; 
teniendo en cuenta que los graduandos se encuentran desarrollando a la par 
actividades curriculares, exámenes, prácticas asistenciales o empresariales y 
trabajos de grado, lo cual puede interferir en el buen desarrollo y cumplimiento 
del módulo.


Figura 3: Porcentaje de finalización del módulo virtual por unidades.


  
En la figura 3 se muestra el porcentaje de finalización de las unidades 
desarrolladas durante el módulo virtual en donde es de resaltar el interés del 
60,2% de estudiantes sobre la hoja de vida efectiva, en donde se aportó 
información para creación, estructuración y guías de aplicación; seguido a ello se 
encuentra la unidad de entrevista exitosa, en la cual se compartieron tips de 
presentación, manejo de expresión verbal y tiempos de preparación; finalmente, 
se encuentra la unidad de redes profesionales Linkedln, la cual fue de gran 
contribución para la creación de perfil y actualización de contenidos   en 
referencia a formación académica y perfiles profesionales. 
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Figura 4: Niveles de satisfacción frente al módulo virtual según estudiantes 
participantes.


  

La figura 4 evidencia los niveles de satisfacción generados por los estudiantes 
participantes en el desarrollo del módulo virtual, encontrándose en su mayoría 
con un calificativo “Excelente” por el contenido, material de apoyo y temáticas, 
seguido a ello la calificación de “Muy bueno”, demostrando claridad y asertividad 
por la información que allí se encontraba, asimismo, la metodología 
implementada fue bien vista, esto debido al dinamismo, interacción y visibilidad 
de la plataforma con la que fue ejecutado y presentado, el porcentaje restante se 
distribuyó en niveles “Bueno” y “Necesita mejorar” con un 18% y 2% 
respectivamente.


Lo manifestado anteriormente, permite evidenciar la aceptabilidad y comodidad 
de la metodología implementada, así como la plataforma tecnológica utilizada, 
permitiendo una mayor interactividad y formación a los estudiantes.


A pesar de dichas debilidades, se considera que el uso de la metodología 
implementada y ejecutada en este artículo puede ir más allá de lo inicialmente 
propuesto, convirtiéndose en una herramienta que aporte de manera significativa 
a los graduandos   el poder aplicar a ofertas laborales y generar vinculaciones o 
inserciones laborales con éxito; además de proporcionar conocimiento; 
convirtiéndose en el marco de referencia para otras IES en la estructuración de 
módulos virtuales ya sea a nivel regional o nacional.


En definit iva; este trabajo permit ió establecer inquietudes sobre la 
implementación de nuevas estrategias hacia un aprendizaje activo; por otra parte, 
promueve el aprendizaje por descubrimiento y continuidad de proceso desde una 
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perspectiva flexible como lo resalta el modelo pedagógico institucional; esto 
implica analizar los fenómenos de cómo los graduandos y egresados investigan, 
aprenden y aplican sus conocimientos en su desempeño laboral; y si el “saber 
cómo aprender” da respuesta a lo que las empresas, instituciones o entidades 
requieren. Por lo tanto, la División de Egresados de la Universidad de Boyacá 
deben continuar revisando nuevas metodologías de enseñanza y los contenidos 
del módulo, con el objetivo de continuar mejorando el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los futuros profesionales egresados.


Futuras investigaciones podrían aplicar modelos de sistemas e-learning, como el 
planteado por Rivera (2018); lo cual implicaría reconocer a través de la plataforma 
los modelos de aprendizaje de graduandos, para de esta forma personalizar la 
utilidad o disposición de los contenidos del módulo; de igual forma se continuará 
generando trabajos investigativos derivados de la revisión de los resultados del 
presente estudio.


Discusión de resultados: 
La cooperación entre la academia y las empresas son el eje central en los planes 
de acción dentro de la formación profesional. En dicho aspecto, la experiencia 
generada en el desarrollo del presente estudio se pudo evidenciar que la 
implementación de estas estrategias incentiva el desarrollo de actuaciones 
dirigidas a mejorar la cooperación entre ambos niveles académicos que ayuden a 
definir las relaciones entre el sector educativo y el productivo como lo refieren en 
su artículo Garrido Renta, Jiménez y González (2017).


Las acciones generadas entre estos dos sectores se direccionan más allá del 
intercambio de espacios o recursos tomando como referencia la formación como 
el motor socioeconómico, la innovación y cooperación en el desarrollo de 
competencias, la potenciación de una formación basada en el trabajo 
colaborativo y de nuevos modelos de organización curricular que permita la 
adquisición de competencias profesionales y una mejor adaptación al mercado 
laboral; lo anterior, a través de estrategias pedagógicas que mejoren la formación 
de nuevos profesionales basado en modalidades virtuales, dando respuesta al 
sistema productivo, lo cual puede ser manejado de manera personalizada, 
acreditando experiencia laboral a partir de unidades de deformación 
debidamente definidas. 


En este contexto donde los informes publicados por CEDEFOP (2010,2012) 
evalúan, entre otros aspectos, la redefinición de los marcos nacionales y las 
relaciones entre diferentes segmentos de educación y formación en las 
Instituciones de Educación Superior (IES), sugieren la necesidad de potenciar 
estudios centrados en la transferencia de los aprendizajes y en la aplicación de 
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las competencias laborales en la formación profesional, como se resalta en el 
presente estudio.


En Europa, a partir de lo expresado en el comunicado de Brujas (Comisión 
Europea, 2010) éste establece la formación basada en el trabajo y el aprendizaje 
en centros laborales como una de las estrategias ideales para el desarrollo y 
adquisición de competencias profesionales, al combinar y alternar temáticas que 
fortalezcan la incorporación o vinculación laboral, con las cuales se adquiere 
experiencia y se ponen en acción las competencias profesionales adquiridas y 
desarrolladas en los centros de formación, tal como lo refieren os estudios de 
Business Europe (2012), Comisión Europea (2012, 2013), ILO (2012) y ITUC 
(2013).


Con la implementación de plataformas virtuales enfocadas a la formación 
complementaria en modalidad e-learning como experiencia referida en el 
presente estudio, la formación profesional, ya sea universitaria o no universitaria, 
se lleva a acabo muchas veces alejada de los contextos laborales, donde los 
conocimientos, prácticas y tiempos dedicados a la resolución de actividades son 
muy diferentes, puesto que la finalidad de la formación es exclusivamente 
académica, caso contrario para las empresas y organizaciones donde no es la 
formación sino el desarrollo de competencias propias de la disciplina. 


 El objetivo de acercar los dos contextos (empresa-universidad), crea y fomenta 
esquemas distintos de colaboración implementando metodologías pedagógicas 
basada en problemas u orientadas por requerimientos laborales y/o profesionales 
como lo reflejan los contenidos propuesto en el módulo e-learning “Proyecto 
Egreso”, el cual se enfocó en la estructuración de hoja de vida, entrevista exitosa 
y la incorporación a red profesional; los temas de incorporación laboral son un 
ejemplo de este intento de acercamiento entre las IES y los centros de trabajo, 
con el objetivo de ofrecer a graduandos y egresados experiencias que no solo les 
permitan poner en acción sus conocimientos, sino también desarrollarlos y 
adquirir nuevos. 


Según Renta, Jiménez, Fandos y González (2016), este tipo de experiencias en 
formación e-learning, se consideran propuestas que facilitan la adquisición de 
experiencia laboral y desarrollo de competencias vinculadas a potenciar las 
posibilidades de inserción, gracias a la alternancia entre acción y formación, 
entre los escenarios laborales y formativos, así como, entre la experiencia y 
reflexión en y sobre la experiencia de adquirir nuevo conocimiento.


La formación virtual, con temáticas que lleven a la inserción laboral, como 
modalidad de aprendizaje centrada en el trabajo o en otros conceptos, supone 
comprender la formación bajo el principio de actividad, en el aprendizaje basado 
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en experiencias, en instruirse bajo la modalidad e-learning; para el presente 
proyecto la integración entre lo formativo, la vinculación laboral o profesional, 
alterna con lo real, a lo que el graduando o egresado se enfrentara a la vida 
profesional en su incursión laboral, centrando en la interrelación entre contextos, 
creando estructuras compartidas en el ámbito laboral (Correa, 2013; Echeverría, 
2013; Marhuenda, 2013; Tejada, 2012).


El aspecto académico acompañado de plataformas virtuales supone de partir de 
situaciones auténticas y de problemáticas reales, las cuales ponen en juego y 
movilizan a las habilidades y competencias requeridas en el lugar de trabajo, 
además de considerar la reflexión y deliberación, trabajo colaborativo, 
seguimiento como elementos y factores clave para una verdadera preparación a 
la incursión laboral (Coiduras, 2013; Correa, 2013); Jonnaert et al., 2008; 
Korthagen, Loughranm y Russell, 2006; Le Boterf, 2010; Tejada y Ruiz, 2013). 


Finalmente, desde el punto de vista académico y pedagógico al interior de la 
Institución, las prácticas en temáticas laborales basadas en la formación virtual, 
tienen la finalidad de acercar a los graduandos y egresados a la realidad 
profesional, a la vista de planes de mejora institucionales o curriculares que les 
permitan ensayar y poner en práctica los saberes y habilidades adquiridos 
durante la etapa de formación en las IES y adaptarlos a la realidad profesional.


En conclusión, es de resaltar que, a pesar de la buena evaluación emitida por los 
estudiantes en los contenidos y material del módulo, el grupo de profesionales de 
la División de Egresados con base en las opiniones generadas por los 
participantes reestructurar los contenidos ampliando la información, incluyendo 
video-clases y objetivo virtuales de aprendizaje (OVA); lo cual permitirá mayor 
interacción y ampliación de temáticas enfocadas a la inserción laboral con miras 
al mejoramiento continuo de la Institución.


Conclusiones 
Los resultados de la presente investigación refleja que implementar estrategias 
basadas en las TIC a través de módulos virtuales e-learning, direccionados a la 
inserción o vinculación profesional, permite a los graduandos y futuros 
profesionales realizar una aproximación hacia la integración del conocimiento y 
preparación al mundo laboral.


El módulo virtual “Proyecto Egreso”, integra herramientas que proporcionan el 
desarrollo de habilidades y competencias aplicables a cualquier área disciplinar, 
contribuyendo al desarrollo de la eficiencia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y, por ende, a la mejora continua del modelo pedagógico 
institucional y la política de egresados de la Universidad de Boyacá.
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Innovar en estrategias pedagógicas al interior de un módulo virtual, permite la 
mejora tanto en la calidad como en la accesibilidad a la educación y la formación 
continua, constituyéndose como un elemento clave para la conformación de 
nuevo conocimiento, interés manifestado desde las empresas o instituciones 
contratantes consolidando el desarrollo de esta modalidad formativa, provocando 
el desarrollo de contenidos pedagógicos, didácticos, intangibles, interactivos   y 
dinámicos, acordes a los contextos laborales y profesionales.


Por otra parte, los graduandos participantes en el módulo consideran necesario 
que, de las actividades dirigidas desde la División de Egresados, la plataforma 
virtual se convierta en una poderosa herramienta didáctica que mejore y 
diversifique las actividades y experiencias de aprendizaje; que oferten enfoques 
metodológicos más innovadores y acordes a las necesidades y demandas socio-
educativas; que posibiliten la creación de recursos y medios que garanticen un 
proceso formador equitativo y de calidad. 
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Resumen 
  

El confinamiento producido por la 
pandemia COVID-19 ha obligado a 
una actividad pedagógica en formato 
de educación virtual de emergencia. 
Esta ha implicado cambios tanto en 
l a s m e t o d o l o g í a s c o m o e n l a s 
d i n á m i c a s p r o p i a s d e l c a m p o 
educativo virtual y remoto, lo que 
i m p l i c a e v a l u a r e l u s o d e l a s 
metodo log ías adaptadas a es ta 
modalidad para asegurar sus efectos 
positivos y reducir sus impactos 
n e g a t i v o s . E l o b j e t i v o d e e s t a 
investigación fue evaluar los efectos 
de la implementación del ( i )PBL 
a d a p t a d o p a r a e l e n t o r n o d e 
educación virtual sobre la motivación 
y el engagement de estudiantes de 
ingeniería de primer año chilenos. Se 
realizó un estudio pre-experimental 
con pre y post test en evaluaciones de 
corte transversal, que consideró la 
medición de la motivación inicial y 
final de los estudiantes, además del 
contraste entre los niveles iniciales y 
finales de engagement demostrados. 
Los datos fueron analizados utilizando 
estadística descriptiva e inferencial 
para comparar las diferencias de pre y 
post-test. Los resultados mostraron 

d i f e r e n c i a s e s t a d í s t i c a m e n t e 
significativas en ambas variables con 
tamaños del efecto entre moderado y 
grande. A partir de ello se puede 
observar la utilidad de la metodología 
con las adaptaciones realizadas para 
impulsar estados motivacionales más 
e l e v a d o s e n e l t r a n s c u r s o d e l 
semestre académico. 

 Palabras clave: (i)PBL, educación en 
ingeniería, engagement, motivación, 
educación virtual de emergencia. 

Abstract 
  The confinement caused by the 
COVID-19 pandemic has forced a 
pedagogical activity in emergency 
virtual education mode. This has 
i m p l i e d c h a n g e s b o t h i n t h e 
methodologies and in the dynamics of 
the virtual and remote educational 
field, which implies evaluating the use 
of methodologies adapted to this 
modality to ensure its positive effects 
and reduce its negative impacts. The 
objective of this research was to 
e v a l u a t e t h e e f f e c t s o f t h e 
implementation of the (i)Project-Based 
Learning adapted for the virtual 
e d u c a t i o n e n v i r o n m e n t o n t h e 
motivation and engagement of Chilean 
first-year engineering students. A pre-
experimental study was carried out 
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with pre and post-tests in cross-
s e c t i o n a l e v a l u a t i o n s , w h i c h 
considered the measurement of the 
initial and final motivation of the 
students, in addition to the contrast 
between the initial and final levels of 
engagement demonstrated. Data were 
ana lyzed us ing descr ip t i ve and 
inferential statistics to compare pre- 
and post-test differences. The results 
showed s ta t i s t i ca l l y s i gn i f i can t 

differences in both variables with 
effect sizes between moderate and 
large. From this, the usefulness of the 
methodology can be observed with the 
adaptations made to promote higher 
m o t i v a t i o n a l s t a t e s d u r i n g t h e 
academic semester. 

  Keywords: ( i )PBL, eng ineer ing 
education, engagement, motivation, 
emergency virtual education.  

 

 

Introducción 

 Educación virtual de emergencia y cambios en la forma de 
enseñar. 

El confinamiento producido por la pandemia COVID-19 ha impulsado que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de forma remota o híbrida sin 
que los docentes ni las instituciones educativas estuviesen preparadas para 

enfrentar este ajuste (Coman, Țîru, Meseșan-Schmitz, Stanciu & Bularca, 2020; 
Potra, Pugna, Pop, Negrea & Dungan, 2021), requiriendo una alfabetización 
tecnológica rápida de los docentes y un cambio en las estrategias de enseñanza-
aprendizaje (Zaccoletti et al., 2020). 
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Los estudiantes han debido acomodarse a las nuevas condiciones educativas 
con dificultades vinculadas al acceso y alfabetización tecnológica, el ajuste del 
hogar para ofrecer espacio, condiciones de estudio y trabajo en condiciones 
socioeconómicas muy diversas entre las familias (Cifuentes-Faura, 2020; García-
García, 2020). 

La educación virtual de emergencia (EVE) cambió temporalmente y de forma 
súbita la forma de enseñanza con la finalidad de ofrecer acceso temporal a la 
educación de una manera rápida y fácil de configurar (Bocchio, 2020; 
Bustamante, 2020; Condor-Herrera, 2020; Davies & Bentrovato, 2011; Pérez-
Narváez & Tufiño, 2020). Sin embargo, esta modalidad implica limitaciones tanto 
en el control de la enseñanza, como en las interacciones entre docentes y 
estudiantes, y de los estudiantes entre sí (Álvarez, Gardyn, Iardelevsky & Rebello, 
2020) generando un proceso educativo distinto al habitual marcado por la falta de 
contacto interpersonal directo y menor posibilidad de control docente. Por lo 
tanto, las habilidades de los estudiantes para poder enfrentar de forma más 
autónoma su aprendizaje ha cobrado realce (Maluenda, et al., 2021). Además, el 
uso de medios digitales como principal fuente de validación y valoración hace 
que aumente el riesgo del mal uso de estas (Arias, Buendía & Fernández, 2018). 

En el contexto de la pandemia de COVID-19 el bienestar y las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes se han visto afectadas de manera negativa (Dodd, 
Dadczynski, Okan, McCaffery & Pickles, 2021). Diversas investigaciones han 
mostrado efectos negativos de la EVE sobre la motivación y la participación de 
los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Zaccoletti et al., 2020; 
Oyedotun, 2020) y sobre el engagement (Daniels, Goegan & Parker, 2021; Pasion, 
Paiva, Fernandes & Barbosa, 2020). 

Una buena parte del éxito en el aprendizaje está dado por el diseño, aplicación y 
evaluación de las herramientas apropiadas para desarrollar las competencias de 
interés (Arias, Giraldo & Anaya, 2013). En el actual contexto educativo, esto 
parece particularmente importante cuando, las nuevas condiciones y exigencias 
previamente descritas pueden incorporar variaciones en las dinámicas de trabajo 
y en la efectividad de las herramientas pedagógicas tradicionalmente usadas. De 
este modo, el acceso a herramientas válidas y confiables para la evaluación de la 
competencia de Innovación es un aspecto clave (Maluenda & Lledó, 2019). 

Todas las razones antes descritas impulsan a evaluar los efectos de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje cuando se adaptan a la nueva modalidad 
de estudios con la finalidad de verificar sus efectos sobre la motivación, el 
engagement y el aprendizaje, con la finalidad de potenciar sus virtudes y reducir 
sus efectos negativos. 
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Competencias en innovación y educación en ingeniería. 
La sociedad del siglo XXI está en constante cambio, sujeta a nuevas y variadas 
demandas que requieren ser atendidas, demandando profesionales competentes 
para enfrentar la complejidad y dinamismo de los problemas, con flexibilidad, 
rigurosidad y eficiencia (Maluenda-Albornoz, 2021). En este contexto la 
innovación se ha tornado un aspecto fundamental para formar profesionales 
competentes en un mundo globalizado, complejo y dinámico (Navarro, Vacarezza, 
González & Catalán, 2015). 

La capacidad para Innovar se ha vuelto especialmente importante para el 
desarrollo de ingenieras e ingenieros capaces de abordar el dinamismo y 
flexibilidad del entorno, puesto que, el Core Business de la ingeniería se trata, 
justamente, de abordar desafíos y problemas, utilizando herramientas de la 
ciencia, la tecnología y la ingeniería para su resolución (Crawley, Malmqvist, 
Östlund, Brodeur & Edström, 2014). Innovar entonces, se torna en una necesidad 
para guiar y canalizar la propuesta de soluciones pertinentes, flexibles y potentes 
en el escenario vigente. 

La innovación ha sido entendida tradicionalmente como un fenómeno intelectual, 
cuya acción da origen a un nuevo elemento, ya sea mediante la transformación 
de uno preexistente o la concreción de una nueva idea con la introducción de 
alguna novedad (Sebastián, 2010). Más recientemente, producto del predominio 
del liberalismo económico y la integración mundial de los mercados, se le ha 
asociado como propósito principal la introducción de la novedad genere valor 
económico en los productos, procesos, servicios y sistemas. Sin embargo, otros 
autores han cuestionado el excesivo economicismo de dichas perspectivas 
introduciendo propuestas más amplias. 

En la presente investigación se entiende la innovación como el proceso que 
genera una solución novedosa que agrega valor al aportar a la satisfacción de 
una necesidad social, en cuyo desarrollo participan distintos actores sociales. 
Cuando se cumplen estas condiciones, se decanta no solo en la generación de 
soluciones que agregan valor, sino que también en el fortalecimiento de las 
capacidades sociales para la elaboración posterior de soluciones futuras 
(Maluenda-Albornoz, 2021). 

Desarrollar competencias para innovar permite a los estudiantes y futuros 
profesionales enfrentar desafíos en su quehacer cotidiano con respuestas 
alternativas, que busquen mayor eficiencia y contemplen sus efectos en el 
entorno (Granados, Vargas & Vargas, 2020; Maluenda & Lledó, 2019; Tarango, 
Guajardo-Morales, Machin-Mastromatteo & Villanueva-Ledezma, 2020). Como 
consecuencia, son capaces de crear, generar, transformar y adaptarse a cada 
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nuevo contexto con múltiples soluciones novedosas y eficaces mediante un 
pensamiento analítico, sistémico y crítico (Hernández, Alvarado & Luna, 2020; 
Ferguson et al., 2017). A pesar de su importancia, los programas de formación 
aún se centran en competencias tradicionales prestando poca atención a 
procesos innovadores (Gates, Wang, Kannaiyan & Su, 2021). 

Estudiar el uso y los efectos de metodologías de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar competencias en innovación, como ya se ha indicado, es relevante, 
sobre todo, cuando el desarrollo de competencias en innovación ha mostrado ser 
un predictor significativo del desempeño innovador en el contexto comercial y no 
comercial (García, Quintero & Arias-Pérez, 2014). 

En el contexto educativo existen diversas experiencias que han mostrado 
resultados positivos de intervenciones realizadas sobre habilidades vinculadas a 
la innovación (Badia & Martínez, 2017; Cuevas, Rivera & Pardo, 2017) y las 
relaciones entre el desarrollo de estas habilidades y el desempeño exitoso en 
innovaciones reales (García et al., 2014). 

El uso de las metodologías de innovación diseñadas y utilizadas en la industria se 
ha extendido de manera fuerte en la educación en ingeniería y de otras 
disciplinas, donde se han observado intervenciones que muestran cómo impactar 
su desarrollo de manera exitosa (Badia & Martínez, 2017; Cuevas et al., 2017). A 
pesar de las experiencias educativas y las estrategias de desarrollo industrial, se 
aprecia un vacío pedagógico relevante, dado que estas distintas intervenciones 
no se han diseñado específicamente para dichos fines, sino que, para desarrollar 
innovaciones en contextos laborales reales y principalmente industriales. Este es 
un aspecto problemático si consideramos que, el éxito en el aprendizaje está 
dado por el diseño, aplicación y evaluación de las herramientas apropiadas para 
la competencia (Arias et al., 2013). 

Por esta razón, se ha desarrollado el (i)PBL (Maluenda, 2021), estrategia de 
enseñanza-aprendizaje creada específicamente para desarrollar competencia en 
innovación y que pretende, aportar y avanzar en el diseño de intervenciones 
pedagógicas especializadas en este campo. 

Innovation project-based learning. 
El método usado en esta investigación es el Innovation Project Based Learning, (i) 
PBL, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que inicia en un desafío y se 
compone de 4 ciclos que facilitan el desarrollo de procesos de innovación en aula 
y cuyo objetivo primordial es que, a través de este proceso, los estudiantes 
desarrollen las habilidades necesarias para la innovación (Flores & Maluenda, 
2021; Maluenda-Albornoz, 2021). 
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El primer ciclo (problematización) inicia con la aproximación por parte del 
estudiante, con sus conocimientos, al problema de una comunidad, empatizando 
con los usuarios afectados y busca una descripción completa e integral del 
problema, validada por pares, expertos y/o usuarios, minimizando las brechas 
que interfieran en la comprensión de este. El segundo ciclo (ideación) busca 
generar alternativas de solución al problema detectado, a través de dos etapas 
consecut ivas, d ivergencia (en la que se exploran soluciones poco 
convencionales) y otra convergente (en la que se plantea propuestas de 
soluciones con fundamentos teórico-técnico). El tercer ciclo corresponde al 
diseño. En este se planifica y elabora una propuesta de solución organizada y 
coherente con el problema identificado, así como de las hipótesis que se verán 
verificadas en el último ciclo del proceso. La última etapa es el ciclo de testeo, 
donde el foco es implementar la solución propuesta para evaluar sus resultados y 
proponer posibles nuevos cursos de acción (Flores & Maluenda, 2021; Maluenda, 
2019; Maluenda-Albornoz, 2021). 

Todo este proceso incluye de forma transversal la aplicación de 3 principios 
educativos que logran favorecer el aprendizaje de los estudiantes. El principio de 
experimentación permite que los estudiantes vivencien multidimensionalmente 
(sensitiva, práctica, emocional y funcional) diversas alternativas de éxito y 
fracaso de forma iterativa, a través de experimentos rápidos y baratos, para un 
proceso de aprendizaje más veloz y eficaz. La colaboración radical incentiva el 
intercambio de ideas entre personas y equipos con distintas perspectivas 
personales y profesionales, favoreciendo una cooperación entre los pares y 
mayor heterogeneidad en las ideas. El tercer y último principio, la reflexión, es un 
pilar principal para el proceso de aprendizaje puesto que permite nutrir de forma 
individual y colectiva, el análisis consciente de los actos realizados, las razones 
que los motivaron, los resultados alcanzados y cursos de acción posibles; 
identificando fortalezas y debilidades que ayuden a potenciar y orientar el 
funcionamiento como equipo (Flores & Maluenda, 2021; Maluenda-Albornoz, 
2021). 

La implementación de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje ha mostrado 
resultados positivos en diversas investigaciones. En estudiantes de kinesiología, 
se observó un efecto positivo sobre su capacidad percibida de ejecutar una 
innovación, además del efecto sobre las habilidades de observación, 
cuestionamiento, trabajo en red y asociación, necesarios para procesos de 
innovación (Maluenda & Dubó, 2018). En otro estudio, se obtuvieron resultados 
similares para estudiantes de ingeniería (Maluenda, Lledó & Uribe, 2019). En 
experiencias de intervención utilizando esta metodología en la formación 
docente, se observaron resultados similares. Luego de la implementación, se 
observaron diferencias significativas en estas 5 habilidades, además de un 
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aumento en la autoeficacia para implementar estrategias de enseñanza-
aprendizaje para la innovación al interior del aula (Maluenda-Albornoz, 2021). 

  
Motivación por el estudio y engagement. 

 La investigación sobre el engagement académico se ha transformado en un tema 
relevante puesto que este ha mostrado ser importante en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Se ha observado que es un predictor de mejores 
resultados académicos (Cavazos & Encinas, 2016; Gómez, et al., 2015; Pineda-
Báez et al., 2014), la intención de abandono de los estudios (Maluenda-Albornoz, 
et al., 2021; Maluenda-Albornoz, Infante-Villagrán, Galve-González, Flores-Oyarzo 
& Berríos-Riquelme, 2022; Maluenda-Albornoz, Varas-Contreras, Díaz-Mujica & 
Bernardo, 2020) y el abandono de los estudios (Cox et al., 2015; Díaz-Mujica et 
al., 2018) en estudiantes universitarios, aspectos muy relevantes durante el 
proceso transitorio de enseñanza virtual a presencial post confinamiento. 

Distintos estudios preliminares han mostrado las virtudes de un mayor 
engagement en educación superior. Mayor engagement se ha relacionado con un 
mejor desempeño, participación y desarrollos de mecanismos autorreguladores 
del aprendizaje (Klem & Connell, 2004; National Research Council and Institute of 
Medicine, 2004), mejores resultados en integración social y académica (Klem & 
Connell 2004; Wonglorsaichon, Wongwanich & Wiratchai, 2014), mayor 
satisfacción y autoeficacia académica (Coetzee & Oosthuizen, 2012), y a una 
reducción en los problemas de rendimiento, “Burnout” y abandono (Christenson, 
Reschly & Wylie 2012; Eccles & Wang, 2012; Finn & Zimmer, 2012; Reschly & 
Christenson, 2012). 

El engagement académico se entiende como un meta-constructo tridimensional 
que representa las manifestaciones concretas de la motivación por los estudios 
en sus planos conductual, afectivo y cognitivo (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 
2004). La dimensión afectiva representa las reacciones emocionales en el 
contexto educativo, relacionadas con la interacción con los pares, docentes e 
institución académica. La dimensión cognitiva implica la voluntad para realizar el 
esfuerzo intelectual necesario que requieren habilidades y tareas complejas. La 
dimensión conductual alude a la participación activa y colaboración en aspectos 
sociales, extracurriculares y académicos necesarios para lograr un buen 
desempeño académico (Fredricks et al., 2004; Fredricks & Mccolskey, 2012). 

El engagement académico se sustenta en la Teoría de la Autodeterminación (TAD) 
(Ryan & Deci, 2018). Esta macroteoría de la motivación humana entiende la 
motivación como la energía, dirección, persistencia y finalidad conductual del ser 
humano, incluyendo así a las intenciones del sujeto, como las acciones 
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resultantes de ellas, siendo regulada por aspectos biológicos, cognitivos y 
sociales del individuo (Deci & Ryan, 1985). 

El engagement es, desde esta perspectiva, un resultado motivacional que ocurre 
como consecuencia de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 
de autonomía, relación y competencia. Un entorno educativo que favorece la 
satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas impulsa mayores niveles 
de motivación intrínseca. Así, en el contexto educativo, la necesidad de 
autonomía se satisface cuando el estudiante puede tomar decisiones propias 
motivado por intereses intrínsecos y no externos; la necesidad de relación se 
favorece cuando se logran establecer relaciones significativas con sus docentes y 
compañeros basadas en el apoyo y la preocupación; y la necesidad de 
competencia se impulsa cuando la estructura de la clase permite resultados que 
se perciben como eficaces para el individuo (Fredricks, Reschly & Christenson, 
2019). 

Durante la educación virtual de emergencia producida por la pandemia 
COVID-19, la usual forma de vinculación y trabajo en el aula ha cambiado 
produciendo diferencias en la forma en que se satisfacen dichas necesidades 
psicológicas, e incluso, en muchos casos, interrumpida (Wong, 2020). Ha sido 
particularmente complejo establecer entornos de enseñanza-aprendizaje que 
permitan generar interacción en el aula, el establecimiento de vínculos 
interpersonales y la generación de un clima de aprendizaje efectivo uno de los 
principales problemas para una correcta satisfacción de la necesidad de 
vinculación (Händel et al., 2020; Maluenda, 2021). 

Este nuevo contexto ha tenido un impacto a nivel motivacional y emocional por 
medio de la modificación del habitual desarrollo del proceso de aprendizaje en 
los estudiantes (Adnan & Anwar, 2020; Álvarez-Pérez & López-Aguilar, 2021; 
Holzer et al., 2021). Se ha reportado un aumento en el estrés percibido durante 
las clases online, a la vez que se ha reportado una dificultad para sostener la 
atención en ellas (Wong, 2020) y la falta del contacto cara a cara por ser un 
aspecto beneficioso e irremplazable para el aprendizaje en general (Händel et al., 
2020; Kedraka & Kaltsidis, 2020; Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos OCDE, 2020). Las nuevas características de la educación 
virtual de emergencia han forzado además la necesidad de mayor autorregulación 
y motivación intrínseca (Müller et al., 2021) de manera súbita, demostrando el 
impacto de las diferencias sociales y económicas sobre la gran heterogeneidad 
de situaciones entre los estudiantes. 

Teniendo en consideración todos los aspectos previamente señalados el objetivo 
del presente estudio fue evaluar los efectos de la implementación del (i)PBL 
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adaptado para el entorno de educación virtual de emergencia sobre la motivación 
y el engagement de estudiantes de ingeniería de primer año chilenos. 

Tal como se ha indicado, se torna importante evaluar la adaptación de las 
metodologías implementadas en este nuevo contexto acorde a sus 
características. Esto porque en gran medida el éxito en el aprendizaje depende 
de un buen diseño, planificación y evaluación de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje (Arias et al., 2013). 

 Metodología 

 Participantes. 
 La muestra fue extraída a partir de un muestreo intencionado que consideró la 
participación de 554 estudiantes, 74,4% hombres y 25,6% mujeres, 
correspondientes a alguna de las 13 carreras de ingeniería de una universidad 
chilena (Gráfico 1) de primer año y segundo semestre que cursaron la asignatura 
Introducción a la Innovación en Ingeniería durante el año 2020. 

Diseño. 
Se realizó un estudio cuantitativo pre-experimental y de tipo transversal (Ato, 
López-García & Benavente, 2013) para evaluar los efectos de la innovación 
metodológica realizada. Los estudiantes no fueron asignados de manera aleatoria 
manteniendo su conformación natural, la que corresponde a la conformación 
realizada por la secretaría académica que asigna a los estudiantes a las distintas 
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secciones que componen el curso. Las mediciones se realizaron previamente al 
inicio del curso y luego al final del curso para comparar los resultados. Tanto la 
medición de pre-test como la de post-test se realizaron de manera simultánea 
(virtual) para todos los estudiantes. 

Instrumentos. 

 Para realizar la medición se utilizó un instrumento desarrollado ad-hoc por los 
investigadores compuesto de tres partes: 

a)   Datos de caracterización. Se solicitó a los participantes indicar la carrera que 
estudian y su género. 

b) Engagement. La medición del Engagement se realizó a partir de 3 preguntas 
inspiradas en la Utrecht Work Engagement Scale - Student (UWES-S) (Parra & 
Perez, 2010). Este instrumento mide el engagement de los estudiantes a partir de 
3 dimensiones (vigor, dedicación y absorción). Se utilizó una pregunta vinculada a 
cada dimensión: 1) Cuando realizo mis tareas académicas me siento lleno de 
energía; 2) Cuando realizo mis tareas académicas siento que las disfruto y el 
tiempo se me pasa volando; 3) Cuando realizo mis actividades académicas siento 
que puedo persistir por mucho tiempo. El formato de respuesta fue en escala 
Likert con valores que fluctúan entre 1 (Nunca) y 5 (Siempre). 

c) Motivación. Para medir la motivación se utilizaron las 3 preguntas utilizadas por 
Zamorano, Díaz, Orellana, Monsalves & Maluenda (2021) que buscan detectar el 
nivel de motivación experimentado en un momento específico en relación con 
aspectos clave asociados a los estudios. Las preguntas son: 1) En qué grado te 
sientes motivado por estudiar los temas que incluye la carrera a la qué 
ingresaste; 2) En qué grado te sientes motivado por involucrarte en el grupo 
humano de la carrera (profesores y compañeros); 3) En qué grado te sientes 
motivado por participar en las distintas actividades que ofrece la facultad. El 
formato de respuesta fue en escala Likert con valores que fluctúan entre 1 (Nada 
motivado) y 6 (Muy motivado). 

Descripción de la adaptación metodológica. 
La presente investigación requirió de una adaptación del (i)PBL presencial para 
ajustarse tanto a las características de la virtualidad como de la institución en 
que se implementó. A continuación, se detallan los principales cambios 
realizados y su propósito. 

1.- Realización de clases virtuales. Tanto los ejercicios del curso completo como 
las reuniones de los profesores tutores con cada grupo se realizaron de forma 
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virtual a través de la plataforma Microsoft Teams®. Se realizaron reuniones 
semanales con el grupo completo para entregar contenidos generales sobre las 
metodologías y realizar ejercicios prácticos. Se mantuvieron los ejercicios 
colectivos vinculados con los procesos clave de los proyectos como son: 
creatividad, elaboración de conceptos, diseño, análisis cruzados, entre otros. 
Estos fueron adaptados para ser realizados de manera virtual utilizando 
plataformas como Mural®, Socrative® y Menti®. 

2.- Realización de tutorías grupales virtuales. Cada profesor guía tuvo una 
reunión mensual con sus grupos de trabajo en modalidad de tutoría para guiar y 
complementar tanto el trabajo técnico como de equipo realizado en cada 
proyecto. Estas reuniones que antes eran presenciales se calendarizan a 
comienzos de semestre identificando hitos específicos de avance con 
indicadores de logro. Se creó un equipo de Teams para cada proyecto en que se 
registró la carta Gantt y sus hitos, el registro en video de cada reunión, el material 
complementario y se acopiaron las entregas realizadas por los estudiantes. 

3.- Validación virtual de problemas, soluciones y prototipos. En la metodología 
original cada etapa clave (problematización, propuesta de soluciones y 
prototipos) se asocia a una validación por parte de usuarios y expertos de forma 
presencial. Se mantuvo esta lógica, pero de manera virtual. Para ello, se utilizaron 
reuniones virtuales y/o instrumentos de recolección de información (encuestas y 
cuestionarios) con la finalidad de alimentar los procesos de desarrollo y de 
favorecer la interacción de los estudiantes en su rol de especialistas con terceros. 

4.- Prototipos conceptuales y digitales. En la versión presencial se incluye como 
un hito relevante la elaboración de un prototipo que puede llegar a incluir algún 
nivel de funcionalidad según el avance de los estudiantes. Este componente es 
clave puesto que permite a los estudiantes aplicar los conocimientos, probar sus 
avances y experimentar la validación de terceros sobre los mismos. En esta 
versión, se optó solo por prototipos conceptuales y virtuales, que permitió 
cumplir con estos propósitos y redujo la restricción impuesta por la falta de 
contacto presencial y acceso a laboratorios. 

Análisis de datos. 
Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva con el fin de 
evaluar la distribución de los datos. Luego de la verificación de los supuestos 
asociados al uso de la técnica, se utilizó la prueba t para muestras relacionadas 
para comparar los resultados antes y después de la intervención. Para todos los 
análisis, se utilizó el programa estadístico SPSS® 21. 
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Procedimientos. 

La recolección de datos se realizó considerando los estudiantes de las 13 
carreras que participaron previa autorización de las autoridades de facultad. Las 
evaluaciones fueron realizadas en formato digital mediante un cuestionario 
elaborado en Google Forms®. El instrumento incorpora un consentimiento 
informado acorde a los principios éticos de la Declaración de Helsinki. 

 Resultados 
Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre la 
evaluación pre y post test en todas las variables evaluadas. 

Posterior a la intervención se observa una mayor motivación por estudiar los 
temas de la carrera, por involucrarse en el grupo humano y por participar en 
actividades ofrecidas por la facultad. 

De modo similar, la energía, el disfrute y Flow, y la persistencia aumentaron luego 
de implementada la metodología. 

Los tamaños del efecto observados para cada variable evaluada fluctuaron entre 
moderados y altos, con un valor mínimo de .357 y un máximo de .623.


Tabla 2. Comparaciones pre -postest. Prueba t de Student para muestras 
relacionadas.  
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos permiten observar el cumplimiento del objetivo 
planteado. La implementación del (i)PBL en formato virtual aumentó la motivación 
de los estudiantes mostrando un tamaño del efecto alto. De este modo, se 
aprecia que aumentó la motivación en los tres planos descritos por el 
instrumento: el interés por los contenidos de la carrera, por compartir con pares, 
docentes y administrativos en su área de estudio, y por involucrarse en 
actividades curriculares y extracurriculares que ofrece su facultad. 

El engagement también aumentó en la medición post-test. Los estudiantes 
reportaron mayor energía percibida para realizar las actividades académicas, más 
disfrute por los estudios y mayor percepción de persistencia para realizar las 
actividades relacionadas con sus estudios. 

Los resultados encontrados en este estudio permiten desprender diversas 
aplicaciones. A partir de estos, es posible sugerir el uso de la metodología 
utilizada en el contexto virtual con las adaptaciones necesarias para generar una 
mayor participación, involucramiento y disfrute de la actividad académica en los 
estudiantes. Además, se reafirma el planteamiento inicial sobre la necesidad de 
adaptar las metodologías en enseñanza-aprendizaje en contextos virtuales e 
híbridos, considerando las características propias de este entorno de enseñanza, 
pero también, las particularidades de los estudiantes y la institución las cuales se 
implementan.


Discusión de resultados 
Los resultados obtenidos mostraron que tanto la motivación como el engagement 
mostraron un aumento significativo en general en el post-test y también en todos 
sus ítems. Los tamaños del efecto encontrados fluctúan entre moderado y alto. 
Como se ha mencionado previamente, desde la perspectiva de la presente 
investigación, tanto la motivación como el engagement dependen en parte de la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas propuestas por la TAD 
(Ryan & Deci, 2018). De esta manera, se esperaba que, por causa de las 
características de la metodología implementada y adaptada para el contexto 
virtual, existiera un efecto sobre las mismas. 

En primer lugar, como ya se ha señalado, tanto la motivación como el 
engagement mostraron un aumento significativo con un tamaño del efecto 
moderado en el post-test. El posible fundamento detrás de este aumento tiene 
asidero en que la metodología permite la elección de las temáticas, la 
responsabilización sobre los proyectos y en este sentido, la posibilidad de 
percibirse autónomos durante la ejecución de los mismos. De este modo, la 
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metodología permite estimular la necesidad psicológica básica de autonomía 
(Ryan & Deci, 2018). Los estudiantes percibirían una mayor autonomía dada por 
la libertad de elección y la toma de decisiones durante el proceso educativo 
(Fredricks et al., 2019) con la guía y acompañamiento docente que les permita 
avanzar en los proyectos, el entusiasmo y engagement en los estudiantes se ve 
aumentado (Han, 2021), presentando una mayor satisfacción en este proceso, y 
pudiendo mantener así la misma energía en las distintas actividades académicas 
del día a día (Coetzee & Oosthuizen, 2012).  

Así mismo, se ha demostrado en estudiantes chilenos que el apoyo a la 
necesidad de autonomía que los docentes expresan en el aula de clases predice 
altamente el rendimiento académico, la autosuficiencia y el engagement 
académico (Oriol-Granado, Mendoza-Lira, Covarrubias-Apablaza & Molina-López, 
2017), a la vez que en el contexto de pandemia, se ha demostrado que su 
satisfacción se relaciona a un alza en la motivación intrínseca en los estudiantes 
(Martinek et al., 2021) 

En segundo lugar, el aumento observado en ambas variables también presenta un 
vínculo con la necesidad psicológica de competencia (Ryan & Deci, 2018). Como 
se ha planteado previamente, cuando la estructura de la clase permite a los 
estudiantes obtener resultados de su desempeño, esto permite que se perciban 
más eficaces (Fredricks et al., 2019). La metodología implementada permite que 
los estudiantes apliquen sus conocimientos a través de la problematización, 
generación de soluciones y prototipado. Además, a través del trabajo en equipo, 
la interacción con usuarios y con terceros. Así, favorece que los estudiantes se 
pongan a prueba, experimenten tanto sus logros como fracasos. El apoyo y la 
guía de los docentes permite canalizar las reflexiones en torno a esos logros y 
fracasos para edificar aprendizajes útiles que contribuyan a su sentido de 
autoeficacia. Así, la necesidad de competencia podría verse satisfecha al 
estudiante sentirse capaz reflexionar y adquirir conocimientos sea cual sea el 
resultado, a través de la implementación constante del ensayo y error en cada 
ciclo del proceso, junto a la retroalimentación entregada en ellos (Flores & 
Maluenda, 2021; Maluenda, 2019), incentivando el esfuerzo cognitivo por parte 
del estudiante en un tiempo determinado, para desarrollar y experimentar tanto 
riesgos y soluciones alternativas frente a un problema, así también realiza 
constantemente conductas que promuevan un adecuado proceso académico en 
pos de un mejor desempeño (Fredricks et al., 2004; Fredricks & Mccolskey, 2012), 
adquiriendo habilidades y conocimientos que le ayudarán a afrontar nuevos 
desafíos de manera óptima (Arias et al., 2013), y el desarrollo de la competencia 
de innovación, la cual permite una adaptación más dinámica y flexible frente a las 
problemáticas que lo rodean (Crawley et al., 2014) y evitando así dificultades 
como son el síndrome del Burnout y el abandono universitario (Christenson et al., 
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2012; Eccles & Wang, 2012; Finn & Zimmer, 2012; Maluenda-Albornoz et al., 
2022; Maluenda-Albornoz et al., 2021; Reschly & Christenson, 2012). 

Literatura reciente demuestra que estudiantes con una alta percepción de 
competencia reportaron un alza en la motivación intrínseca, como en la 
implementación de estrategias de aprendizajes que tiene a la base la 
autorregulación (establecer metas, planificación, gestión del tiempo y estrategias 
metacognitivas), y reduciendo la procrastinación (Pelikan et al., 2021a; Pelikan et 
al., 2021b). 

En tercer lugar, el aumento observado en ambas variables también tiene un 
vínculo con la necesidad psicológica de relación (Ryan & Deci, 2018), 
particularmente, los aspectos vinculados al interés por la interacción con pares y 
docentes, y la participación activa observadas en la medición. Como se ha 
planteado previamente, cuando los estudiantes logran establecer relaciones 
significativas con sus docentes y compañeros basadas en el apoyo y la 
preocupación esto tiene un efecto sobre la motivación de los estudiantes 
(Fredricks et al., 2019). El (i)PBL adaptado a la virtualidad permite que los 
estudiantes trabajen de forma colaborativa con una estructura planificada para 
potenciar las interacciones entre estudiantes, y entre estos y sus docentes. El 
trabajo en equipo está planificado, con hitos y actividades claras. Además, 
incluye ejercicios colectivos que facilitan la interacción entre los estudiantes para 
aprovechar la colaboración y la sinergia. Mediante la tutoría, se favorece el 
aprendizaje no solo de la dimensión técnica del proyecto, sino que también, de la 
arista relacional y la gestión del equipo de trabajo. 

Los ajustes realizados para fomentar el trabajo colaborativo, con guías y 
propósito claro, permiten aportar en la superación de uno de los problemas más 
grandes de la educación durante la pandemia, relacionados con el fomento de la 
individualidad y la dificultad para realizar trabajo colaborativo tanto con 
docentes, como entre los propios estudiantes (Álvarez et al., 2020). Estudios en 
este contexto reportan que estrategias de enseñanza que satisfagan la necesidad 
de relación entre pares y sus docentes impactan positivamente en la satisfacción 
y la percepción de logro de los aprendizajes, disminuyendo la procrastinación 
(Fabriz, Mendzheritskaya & Stehle, 2021) y estrés durante el período de estudio 
(Vermote et al., 2021), elevando el engagement (Chiu, 2022). 

Como limitaciones del presente estudio es posible mencionar el carácter 
intencionado de la muestra correspondiente, el cual, dificulta garantizar la 
posibilidad de una participación igualmente probable de todos los participantes. 
Además, el estudio se ha focalizado en estudiantes de ingeniería por lo que, las 
conclusiones obtenidas deben ser consideradas con cautela en su extrapolación 
a otro tipo de poblaciones y contextos. 
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A partir de lo anterior, se hace necesario indagar de forma más precisa, sobre 
qué aspectos específicos de la estrategia de intervención influyen en las distintas 
dimensiones de la motivación y el engagement. Es posible que, componentes 
específicos tengan un mayor efecto sobre dimensiones concretas de la 
motivación y el engagement por sobre otros. Otro desafío pendiente es explorar 
los resultados de esta metodología en diferentes tipos de población, tanto a nivel 
de educación superior como en educación escolar. Por último, estudios 
longitudinales podrían fortalecer los resultados hallados de modo que permitan 
verificar si los efectos se mantienen luego de las intervenciones o son más bien 
acotados al período de trabajo. 
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Resumen 
El sistema de Ciencia, Tecnología e 
I nnovac ión (CTe I ) de Co lomb ia 
contempla la posibilidad de que los 
departamentos puedan acceder a 
recursos financieros para la ejecución 
de proyectos que promuevan las CTeI 
en diferentes grupos poblacionales. 
Entre 2017 y 2018 investigadores de 
las universidades del Tolima e Ibagué 
con el apoyo de la Gobernación del 
Tolima formularon un proyecto con el 
propósito de promover la apropiación 
social de la CTeI y a la vez permitir 
q u e l o s e s t u d i a n t e s p u d i e r a n 
desarrollar su pensamiento crítico y 
creativo y ser agentes de cambio de 
sus territorios. Esta investigación se 
basó principalmente en describir el 
p ro c e s o d e f o r m u l a c i ó n d e u n 
p r o y e c t o C Te I , e l c u a l t u v o 
participación en 15 mesas técnicas 
con expertos en proyectos, educación 
y l as T IC . En es te a r t í cu lo se 
presentará como resultados, el marco 
teórico y metodológico elaborado 
participativamente por docentes y 

r e c t o r e s d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
educativas, los cuáles se relacionan 
con: pensamiento crítico y creativo, 
modelo de apropiación social del 
conocimiento (ASC) y de la CTeI, 
i n v e s t i g a c i ó n c o m o e s t r a t e g i a 
pedagógica y el aprendizaje activo. Se 
concluye la necesidad de continuar en 
procesos de formulación de proyectos 
de apropiación social, que promueva 
la CTeI en los territorios. 


Palabras Claves:   Conocimiento, 
ciencia, innovación, pensamiento 
crítico, escuela,  sociedad, TIC


Abstract 
T h e S c i e n c e , Te c h n o l o g y a n d 
Innovation (CTeI) system of Colombia 
contemplates the possibility that the 
departments can access financial 
resources for the execution of projects 
that promote the CTeI in different 
population groups. Thus, between 
2017 and 2018 researchers from the 
universities of Tolima and Ibagué with 
the support of the Government of 
Tolima formulated a project, with the 
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purpose of promoting the social 
appropriation of the CTeI and at the 
same t ime a l lowing students to 
develop their critical and creative 
thinking and being agents of change in 
their territories. This research was 
based mainly on descr ibing the 
formulation process of a CTeI project, 
which participated in 15 technical 
tables wi th experts in pro jects, 
education and ICT. In this article, the 
main results will be presented, the 
t heo re t i ca l and me thodo log i ca l 
f r a m e w o r k e l a b o r a t e d i n a 
participatory manner by teachers and 
rectors of educational institutions, 
which are related to: critical and 
creative thinking, model of social 
appropriation of knowledge (SAK) and 
CTeI, research as pedagogical strategy 
and active learning. The need to 
continue in the formulation processes 
of social appropriation projects, which 
promotes CTeI in the territories, is 
concluded.


Keywords: knowledge, sc ience, 
innovation, Critical thinking, school, 
society, ICT
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Introducción 

A mediados del 2017, la Gobernación del Tolima encomendó a las 
Universidades del Tolima e Ibagué, principales instituciones educativas 
superiores del Tolima, la tarea de formular un proyecto de apropiación 

social de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) dirigido a la población 
infantil y juvenil del Departamento, con el fin de presentarlo ante el sistema 
general de regalías de Colombia, al fondo de ciencia y tecnología. Lo anterior, de 
acuerdo a los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional 
MEN (1998) el cual establece la importancia del “componente de ciencia y 
tecnología para los procesos de enseñanza y aprendizaje; en estos, el 
conocimiento científico o tecnológico adquiere su carácter cuando se produce 
dentro de una comunidad y “circula” en ese contexto”.  


Como ruta investigativa se planteó una metodología de tipo cualitativa, basado 
principalmente en el análisis documental; se usaron técnicas como la entrevista y 
se referenciaron informes de evaluación de impacto ex - ante y ex –dure propios 
de esta investigación.


Las motivaciones que dan origen a la necesidad de formular este tipo de 
proyectos se presentan en la tabla N°1: (Fuente: Informe evaluación de impacto, 
proyecto Explorando Ando)
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Frente al desarrollo de proyectos de este tipo en el Tolima, existen pocos 
proyectos y programas que lleguen a todo el territorio. Es el caso de Ondas, 
Pequeños Científicos, Cultura Científica y Aprociencia, los cuáles no logran llegar 
a todas las sedes educativas. En otros casos los proyectos educativos 
institucionales no los contempla o los profesores no se encuentran preparados 
para implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en la 
indagación, la investigación e implementación de las TIC. Desde una perspectiva 
crítica, Díaz Barriga (2013) afirma que “Si bien todavía las TIC no adquieren 
ciudadanía plena en el trabajo escolar, ciertamente podemos reconocer que ya 
están presentes de alguna forma en la labor educativa”.


  En este panorama de debilidades del sistema educativo, con pocas 
oportunidades de la población infantil y juvenil de participar y la urgente 
necesidad de acercar, cada vez más a los niños, niñas y jóvenes a la CTeI, se 
comenzó a formular el proyecto “Implementación de una estrategia de 
apropiación social de la CTeI que promueva el pensamiento crítico y creativo en 
niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas de Tolima”, que 
posteriormente en octubre de 2018 fue aprobado por el OCAD, con el fin de 
atender la problemática relacionada con bajos niveles de apropiación social de la 
CTeI en las comunidades educativas del departamento del Tolima. Por lo tanto, el 
objetivo de este artículo es describir el modelo teórico y metodológico que se 
construyó participativamente con docentes, funcionarios públicos de las 
secretarías de educación y asesores expertos en diferentes temáticas, con el fin 
de que los formuladores de política pública y los directivos del sistema educativo 
puedan emplear procesos similares que conduzcan a estimular en la población 
infantil y juvenil el pensamiento crítico y creativo, y a la vez sentido de 
pertenencia por su territorio.  


La apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación  
Educación, ciencia y sociedad son elementos relacionados en función de la ASC. 
Por un lado, la educación permite el desarrollo de las competencias que la 
ciudadanía necesita para participar activamente en la sociedad, papel que les 
permite desempeñarse libremente en sus contextos. Sin embargo, las 
herramientas que tienen que ver con la CTeI y que se complementan con los 
saberes culturales, populares y ancestrales no están al alcance de la ciudadanía, 
dada la poca popularización (Colciencias, 2010) que han tenido. Por ello, el reto 
para los actores del sistema educativo, de la CTeI y la sociedad es lograr la 
democratización del conocimiento, a través de su apropiación social, pues de 
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acuerdo con Colciencias (2010) allí emergen capacidades que generan desarrollo 
social y económico en los territorios.


De acuerdo con Cipriano (2008), la noción de apropiación social ha cambiado 
conforme ha avanzado la ciencia, la sociedad y las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) que hoy permiten un mayor acceso a todo tipo de 
saberes y conocimientos. Para este autor, apropiar significa “adecuar algo a una 
cosa”, luego supone una “transmisión del conocimiento” con la pretensión de 
que sea adaptado y usado por la sociedad en su conjunto. 


En otras palabras, apropiar significa en primera instancia transferir el 
conocimiento que se produce a través de los actores sociales del territorio, a 
saber: empresa, Estado, academia, organizaciones sociales, comunidad 
educativa, entre otros. También, apropiar se le puede relacionar con adecuar, en 
tanto los conocimientos científicos y tecnológicos pueden variar de acuerdo a las 
condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y tecnológicas que 
están presentes en diferentes proporciones en los territorios. Por ello, adaptar 
significa hacer compatibles los conocimientos con las realidades que se viven en 
cada contexto. 


Además de transferir y adaptar, la apropiación social también se le relaciona con 
el uso del conocimiento. Para Olive (2014), la apropiación social con sentido 
fuerte implica usar esta forma de conocimiento para la comprensión y resolución 
de problemas y, particularmente, para articularlo con otros tipos de 
conocimientos en la búsqueda de soluciones a problemas específicos. Además, 
el proceso de apropiación social también implica el ejercicio reflexivo acerca de 
las bondades y efectos negativos que pueda tener cualquier tipo de 
conocimiento científico, tecnológico, cultural y/o ancestral.   


En consecuencia, la apropiación social se puede analizar desde dos dimensiones. 
La primera se refiere a la horizontal que comprende la conexión entre 
generadores y usuarios primarios del conocimiento (científicos y tecnólogos) y 
que presenta a su vez dos modalidades de trasmisión: conocimiento sin valor de 
mercado directo: libre y, conocimiento con valor de mercado potencial: 
restringido. Por otro lado, se encuentra la conexión vertical que reúne las 
conexiones entre generadores de conocimiento y ciudadanía. Al respecto 
Cipriano (2008) comenta: 


Esta dimensión presenta dos modalidades básicas, las cuales admiten a su vez 
subdivisiones: Formal o reglada en la que el sistema educativo es el encargado 
de transmitir el conocimiento a los distintos estratos sociales, y la no reglada que 
incluye todos los diferentes medios con los que la ciudadanía accede al 
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conocimiento (museos de ciencia, prensa diaria, revistas, cine, televisión, entre 
otros.) (p.215).


La relación instituciones educativas y CTeI 
El sistema educativo tiene tareas puntuales que asumir frente a la 
responsabilidad de formar a la población infantil y juvenil en competencias que 
los prepare para entender la ciencia desde el pensamiento crítico y a partir de 
ello reflexionar sobre sus aplicaciones y efectos usando la creatividad como 
factor fundamental para apropiar y buscar soluciones a los problemas del 
territorio, ello implica que las instituciones educativas sean abiertas, flexibles y 
dinámicas para que promueva el aprendizaje contextualizado. Dado que, desde 
las exigencias del MEN se establece como competencias básicas de la formación 
docente la competencia tecnológica “como la capacidad para seleccionar y 
utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas 
tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y 
las licencias que las amparan.” (Ministerio de Educación Nacional, 2013).


En palabras de Osorio (2010) y Chana, Arteta, Martínez, Ibáñez, Pedraza, y 
Fonseca (2006) se debe procurar la formación integral, con la cual el 
estudiantado se prepare significativamente para la vida. Dicha formación debe 
estar basada en las competencias científicas, pero también son igualmente 
importantes las competencias ciudadanas, humanísticas, cognitivas, afectivas y 
comunicativas. De igual forma, Colciencias (2010) menciona que es 
responsabilidad del sistema educativo formar las competencias científicas desde 
la más temprana edad, entre otras cosas, porque la sociedad colombiana le exige 
al sistema educativo la formación de ciudadanos autónomos, críticos y capaces 
de resolver problemas; esto es posible si las instituciones educativas están 
preparadas para asumir tales retos.


De acuerdo a Cárdenas (1998) estas competencias se refieren al talento, 
capacidad y disposición del estudiantado para la comprensión de los conceptos 
y procedimientos científicos. Además, argumenta que la educación en ciencias 
pretende desarrollar las siguientes capacidades a lo largo de todo el sistema 
educativo: habilidades básicas, habilidades de procedimiento y habilidades 
investigativas. Igualmente, a través de la enseñanza de las ciencias es posible 
desarrollar algunas habilidades propias del dominio afectivo, como la capacidad 
de emitir juicios de valor, el respeto por la forma de pensar de los demás, la 
capacidad del trabajo en grupo, la tolerancia y la convivencia social.


Es decir, el sistema educativo debe desarrollar habilidades y capacidades para 
que la población infantil y juvenil puedan interpretar, argumentar y proponer.  
Dichas habilidades pueden ser alcanzadas mediante el desarrollo del 
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pensamiento crítico y creativo como condición imprescindible para que los 
estudiantes indaguen, investiguen y apropien. Al respecto Moromizato (2007) 
menciona: 


Considerando estos aspectos, se podría proyectar los retos que se presentan a la 
Escuela de hoy, en la generación de estrategias que garanticen que los alumnos 
logren interpretar, comprender, valorar y mantener un juicio crítico de las 
situaciones a las cuales se enfrentan cotidianamente; esto exige mantener un 
consenso respecto a la necesidad de reemplazar propuestas educativas 
memorísticas, repetitivas y descontextualizadas por condiciones educativas que 
favorezcan el desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico creativo 
desde los primeros años (Moromizato, 2007, p.313).   


Desde esta perspectiva, se entiende la creatividad como “la capacidad de aplicar 
y generar conocimientos en una amplia variedad de contextos con el fin de 
cumplir un objetivo específico de un modo nuevo”. La creatividad es una 
condición compleja donde interactúan múltiples procesos vinculados a ámbitos 
cognitivos y socio afectivos. Los procesos cognitivos son aquellos que se 
encuentran vinculados a la inteligencia, al manejo y procesamiento de 
información que se le presenta en su contexto. Las habilidades relacionadas con 
este ámbito son: percepción, elaboración de ideas y comunicación, y expresión 
de ideas. En cuanto a la categoría socio - afectiva, es posible señalar algunas 
habilidades como: apertura a la experiencia, tolerancia a la ambigüedad, 
autoestima positiva, perseverancia, motivación a crear y habilidades sociales.  


Por otro lado, para lograr que las instituciones educativas fomenten la formación 
integral es necesario contar con ambientes de aprendizaje que faciliten el 
pensamiento crítico y creativo y a la vez permita un mayor interés por parte de la 
población infantil y juvenil por la CTeI. Por tanto, de acuerdo con Duarte (2012) 
replantear los ambientes de aprendizaje implica pensar en las condiciones 
materiales, en las prácticas educativas del docente y en la articulación de todos 
los actores: docentes, estudiantes, padres, directivos y en la comunidad en 
general. 


Debido a que el aprendizaje es multifactorial y complejo, demanda la existencia 
de condiciones ambientales mínimas, especialmente porque el ambiente enseña 
por sí mismo. Castro y Morales (2015) en su artículo denominado “los ambientes 
de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas 
escolares”, plantearon el siguiente análisis de los ambientes de aprendizaje y su 
relación significativa con los procesos cognitivos exitosos (Castro & Morales, 
2015).
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Herrera (2006) afirma que “un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y 
psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con 
propósitos educativos” (p. 2), lo que evidencia la necesidad de contar con un 
ambiente educativo que promueva el aprendizaje y, por ende, el desarrollo 
integral de los niños y niñas… Por otro lado, Jaramillo (2007) refuerza esta idea al 
considerar que el ambiente del salón de clase es esencial en el favorecimiento 
del desarrollo físico, social y cognitivo de los niños y las niñas. Resalta a su vez 
la importancia del desarrollo integral de las personas inmersas en el proceso 
educativo, el cual busca “promover su integración social crítica. Es decir, el 
ambiente es concebido como los aspectos “físicos, sociales y humanos que 
configuran el espacio-tiempo, en el que el ser humano vivencia experiencias 
diversas que le permiten con más o menos facilidad generar aprendizajes que 
favorecen su desarrollo integral”.


Aunado a lo anterior, se tiene el espacio y la distribución del mobiliario, 
materiales, entre otros elementos, que contribuyen positiva o negativamente con 
las relaciones interpersonales desarrolladas en el ámbito interno del aula y entre 
los diferentes actores del proceso educativo y, por consiguiente, con la 
construcción exitosa del conocimiento y del aprendizaje. Lo anterior es reforzado 
por Iglesias (1996), citado por Jaramillo (2007), quien apunta que en el ambiente 
se interrelacionan los objetos, los olores, las formas, los colores, los sonidos y las 
personas que ahí permanecen y se relacionan; de ahí que el mobiliario del aula, y 
la ambientación, son un reflejo del tipo de actividades realizadas, de las 
relaciones que se establecen y de los intereses de los niños, niñas y adultos 
(Tomado de Castro & Morales, 2015, p. 3-4).


Un modelo para la apropiación social de la CTeI 
 


De acuerdo a la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la CTeI 
(Colciencias, 2010) los componentes de una metodología que pretenda promover 
el uso de la CTeI para resolver los problemas del territorio son:


▪               Participación ciudadana en CTeI 


▪               Comunicación entre la Ciencia, Tecnología y Sociedad, 


▪               Transferencia e Intercambio del conocimiento, y 


▪               Gestión del conocimiento para la apropiación social de la CTeI


La participación ciudadana en asuntos de CTeI se debe entender como un 
proceso organizado que posibilita el intercambio de opiniones, visiones e 
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informaciones entre diferentes grupos sociales, y asimismo propicia diálogos 
sobre problemáticas en las cuales el conocimiento científico-tecnológico 
desempeña un papel preponderante, con la intención de que esos grupos tomen 
una decisión específica. Allí, el sistema educativo debe tratar de involucrar a la 
ciudadanía en los asuntos de CTeI, ya que puede emerger una relación 
bidireccional en la que la institución educativa aprende del contexto y se 
transforma y la ciudadanía apropia conocimientos que les servirá para 
desenvolverse en la hoy llamada sociedad del conocimiento. 


La ciudadanía pasa de ser un actor receptor y pasivo en el ámbito de las 
instituciones educativas, a ser un actor relevante y comprometido con el 
desarrollo social, académico y científico del sistema educativo, del cual forma 
parte. Lo que quiere decir, que el propósito principal es contribuir a la formación 
de ciudadanos con comportamientos cívicos y responsables para capacitar a los 
futuros ciudadanos, conjuntamente, tanto a ser individuos autónomos como a 
vivir con aquellas virtudes cívicas necesarias para participar en una sociedad 
compleja. (Bolívar, 1998)


En este sentido, la ciudadanía se convierte en co-participante de los procesos de 
apropiación social de la CTeI, ya que ellos conocen las realidades del territorio y 
lo que se está haciendo frente a las necesidades de la sociedad. Ésta última es 
un trabajo colaborativo que permite una dinámica de aprendizaje donde la 
ciudadanía y escuela se transforman en función de su aprendizaje.


Para garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes, Roger Hart 
(1993) propone una clasificación de ocho niveles de participación, uno de esos 
niveles se relaciona con la opción y derecho que tienen los niños, niñas y 
adolescentes en proyectos iniciados por ellos, con los cuales comparten 
decisiones con adultos en medio del proceso.   Por su parte, Jaume Trilla y Ana 
Novella (2014) en el concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron 
experiencias de participación infantil proponen el tipo de participación proyectiva, 
con la cual el niño o niña no sólo opina desde fuera, sino que se convierte en un 
agente que participa en la definición de un proyecto, su sentido y sus objetivos. 
En este tipo de participación pueden estar involucrados adultos o no (Unicef, 
2006).


La importancia de la participación de la comunidad educativa radica en que esto 
permite que puedan comprender su realidad, para alcanzar su desarrollo como 
personas, ya que tienen la necesidad de comprender los hechos y realidades de 
su entorno. De esta manera se forman ciudadanos capaces de tomar decisiones 
en el marco del bien común. 
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En cuanto a la comunicación de la CTeI, conviene aclarar que la Estrategia 
Nacional de Apropiación Social de la CTeI (2010) entiende la comunicación como 
mediación, que implica ir más allá del trabajo de transponer conocimientos 
científicos en materiales que sean posibles de leer, escuchar u observar. Con 
mediaciones se refieren a procesos que permiten una articulación, en la cual se 
relacionan diferentes actores, pero no como elementos separados, sino que al 
relacionarse se transforman: ninguno es igual a lo que era antes de ponerse en 
relación (p.30). 


La comunicación no se trata solamente de transmitir, sino de interactuar con un 
público amplio para conocer sus perspectivas y experiencias en temas de 
ciencia, tecnología e innovación. Para ello, la comunicación comunitaria juega un 
papel preponderante, ya que se deberán utilizar dichos medios para llegar de 
manera efectiva a muchos receptores, quienes actuarán también como 
mediadores de la experiencia. La comunicación de CTeI no es sólo para difundir 
los resultados de las experiencias de CTeI, también son igualmente importantes 
la metodología, el interés por la investigación, las limitaciones, entre otras.


El tercer componente es el de intercambio y transferencia del conocimiento. De 
acuerdo a Colciencias (2010), la idea es promover prácticas reflexivas y 
simétricas en torno a la generación y uso del conocimiento, que hagan de éste un 
instrumento para el desarrollo social y económico de las comunidades que 
participan en su producción. Este ejercicio de transferencia puede ser aplicado 
mediante estrategias de comunicación, que vayan dirigidas a la población que se 
relaciona con las experiencias de CTeI que se consultaron en el territorio. 


Finalmente, la gestión del conocimiento es una herramienta que permite producir, 
sistematizar, proteger y transmitir el conocimiento (Aterhortúa, Valencia, & 
Bustamante, 2013), con el fin de garantizar que el conocimiento científico-
tecnológico perdure para las generaciones actuales y futuras, se aprenda sobre la 
experiencia y se generen nuevos modelos e hipótesis para afrontar los retos 
sociales, ambientales y económicos que existen hoy en día. 


Además de los cuatro ejes, el proyecto también considera el concepto de 
innovación transformativa, que de acuerdo al documento de orientaciones para la 
formulación de políticas regionales de innovación transformativa en Colombia 
(2018) donde la comunidad es el actor protagónico en la identificación, solución e 
implementación de tecnologías, ciencias e innovaciones que les permita mejorar 
las condiciones sociales y ambientales de sus entornos. Esto es posible a través 
de la integración de los conocimientos, los actores sociales del territorio y la 
participación constante y decidida de quienes viven a diario las problemáticas. 
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Metodología  
 


Esta investigación se basó en describir el proceso de formulación de un proyecto 
de apropiación social de la CTeI que incluyera varios componentes anclados a los 
objetivos de política pública, que para este caso promovía el Gobierno del 
Tolima. Es de carácter descriptivo porque el objetivo es contar una serie de 
hechos a partir de las diferentes teorías y metodologías que se consultaron para 
poder crear un proyecto que cumpliera con las expectativas de sus grupos de 
interés, tales como estudiantes, docentes, alcaldes y secretarios de educación 
(Aguirre & Jaramillo, 2015). 


Para la documentación de los hechos y la identificación de los factores críticos 
que contribuyeron al logro del objetivo planteado por la Gobernación del Tolima, 
se consideró una metodología de tipo cualitativa, cuyo método principal fue el 
análisis documental de los textos del proyecto, tales como: propuesta técnica y 
financiera, anexos, metodología general ajustada, cotizaciones, entre otros. 
También se usaron herramientas de tipo retrospectivo (Ramos, 2014) como la 
entrevista y se consultaron informes de evaluación de impacto ex - ante y ex 
-dure, en la cual los autores de esta publicación están trabajando.  


Los criterios que se determinaron para identificar la viabilidad de la propuesta en 
función de su pertinencia y de su articulación a las políticas públicas local, 
departamental y nacional, fueron: 


●    La apropiación social debe ser entendida como un proceso intencionado y 
organizado: por ello el fundamento del proyecto se centra en implementar un 
modelo de apropiación coherente con las necesidades y expectativas del 
territorio y que apela por la participación, el diálogo y el intercambio de saberes 
como elementos esenciales del proceso.  


●   Está construido por una red socio-técnica en la que participan grupos sociales 
expertos en CTeI y los distintos sectores que intervienen en la construcción de 
estos procesos: el proyecto contempla la participación de la comunidad 
educativa, semilleros y grupos de investigación de la región, con el fin de tejer 
puentes entre los investigadores y la sociedad. 


●  Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento: por 
lo que contempla la participación constante de la comunidad educativa en todo 
el proceso. El empoderamiento emerge cuando la ciudadanía participa, transfiere, 
comunica y gestiona el conocimiento pertinente y útil para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de ellos mismos. 
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●    Favorece la construcción social de conocimiento por medio de la articulación 
sinérgica entre academia, empresa, Estado y sociedad.


●  El proyecto debe estar anclado a las comunidades educativas, promover el uso 
del conocimiento, la participación de la población infantil y juvenil, estrategias 
didácticas de aprendizaje y el sentido de pertenencia por el territorio.  


Resultados y análisis de resultados  
El problema que se quiso abordar con la implementación del proyecto, de 
acuerdo al documento técnico es: los bajos niveles de apropiación social de la 
CTeI en las comunidades educativas del departamento del Tolima; por lo tanto, el 
objetivo de este artículo es describir el modelo teórico y metodológico que se 
construyó participativamente en la propuesta del proyecto, con el fin de que los 
formuladores de política pública y los directivos del sistema educativo puedan 
emplear procesos similares que conduzcan a estimular en la población educativa 
el pensamiento crítico y creativo, y a la vez el sentido de pertenencia por su 
territorio.  


Sobre los objetivos del proyecto


El objetivo general del proyecto es: Incrementar los niveles de apropiación social 
de la CTeI en las comunidades educativas del departamento del Tolima. En 
cuanto a los objetivos específicos que se plantearon, estos son: 


1. Incrementar la participación de la comunidad educativa en el reconocimiento y 
solución de problemas relacionados con su entorno.


2.  Desarrollar estrategias de comunicación que favorezcan el diálogo reflexivo, 
conceptualizado y crítico acerca del uso y apropiación de la CTeI.


3. Generar mecanismos que promuevan el intercambio y diálogo reflexivo entre 
CTeI y otros saberes y experiencias.


4.  Implementar un sistema de gestión del conocimiento que permita sistematizar, 
evaluar y socializar experiencias de apropiación social de la CTeI.


Los objetivos específicos corresponden a los componentes que de acuerdo a 
Colciencias (2010) deben tenerse en cuenta para el desarrollo de un proyecto de 
apropiación social de la CTeI: participación ciudadana, comunicación de la CTeI, 
transferencia e intercambio del conocimiento y gestión del conocimiento, cada 
uno de los objetivos apostó por lograr que las instituciones educativas 
desarrollarán estas cuatro capacidades. 
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Sobre los componentes del proyecto 

El Proyecto se desarrolló en tres fases: la primera consistió en reconocer las 
necesidades, retos y oportunidades del territorio, la segunda pretendió buscar 
soluciones a partir de la apropiación social del conocimiento de la CTeI y la 
integración eficiente entre los Equipos de Creatividad, semilleros y grupos de 
investigación de la región. Finalmente, la tercera fase consistió en generar 
procesos de comunicación y transferencia del conocimiento. 


Componente 1: Fortalecimiento de capacidades participativas para la CTeI 

El propósito de este componente fue fortalecer las capacidades participativas de 
la comunidad educativa para apropiar la CTeI, que son adquiridas mediante la 
implementación de políticas y estrategias educativas y formativas integrales, para 
brindar a los ciudadanos las competencias y condiciones necesarias para lograr 
sus potenciales, así como los conocimientos y saberes requeridos para llegar a 
alcanzar logros colectivos e individuales. (Sen, 2000).


Dichas capacidades se relacionaron con la forma de entender la ciencia, como 
usarla para la solución de los problemas del territorio y la manera en que 
participan activamente en su contexto. También se relacionó con el uso de 
herramientas TIC para reconocer, documentar, enriquecer y sistematizar 
experiencias de la CTeI.


La capacidad participativa tiene que ver con la actitud desde una postura crítica 
del saber, en palabras de Wong (2015) “La actitud crítica otorga herramientas 
para que el sujeto evalúe el saber, las acciones y las decisiones, sean estas de 
tipo epistemológico, ético o político, pero además esto produce un ethos, una 
manera de estar en el mundo.” (p,110) Por tanto, se identificó que la comunidad 
educativa estaba dispuesta a aprender y a generar procesos críticos que les 
permitiera participar sobre todo en asuntos de CTeI (aprender a apropiar).


Además, se relacionó con el conocimiento compartido con los participantes 
sobre los modelos de participación ciudadana que “como elemento sustancial de 
la democracia ha sido objeto de estudio desde hace décadas… llamada 
democracia participativa” (Viveros, 2015, p,15). Así mismo se relacionó con el 
método científico y la utilidad de la CTeI. Finalmente, se capacitó a la población 
en el uso de herramientas que les permitiera acercarse y ejercer su rol de 
ciudadanos, lo que finalmente generó experiencias significativas en contexto. 
Dicho componente se implementó a través de dos actividades: 
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!           A01:       Sensibilización a la comunidad educativa en metodologías de 
apropiación social de la CTeI. 

!      A02: Reconocimiento de las necesidades, retos y oportunidades del territorio.


A continuación, en la tabla N°2 se presenta la cadena de valor de este 
componente que se relaciona con el primer objetivo del proyecto, en relación a 
causa, objetivo, producto, actividad e indicadores.


Tabla N°2 Cadena de valor del componente 1 

 


Fuente: Informe evaluación de impacto, proyecto Explorando Ando 

Componente 2: Soluciones en CTeI para el desarrollo del pensamiento crítico 
y creativo y la comunicación de la CTeI 

  El propósito de este componente fue apoyar a la comunidad educativa en el 
desarrollo de estrategias de comunicación que vincularan a la ciudadanía desde 
un modelo de cambio en el que se legitima la participación ciudadana como 
instrumento de poder (Rota, 1996). Así, las comunidades participaron como co-
gestores y co-responsables en la documentación y validación de experiencias 
significativas de uso y apropiación social de la CTeI. 
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Se trata de un mecanismo que se creó para desarrollar con estudiantes y 
docentes diferentes estrategias activas de aprendizaje a través de didácticas 
donde “el aprendizaje se convierte en un fenómeno complejo que sobrepasa las 
simples asociaciones memorísticas...cuando puede relacionarse de modo no 
arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe” (Herrera, 2005, p.31) las 
cuales lograron despertar el interés de la población infantil y juvenil por los 
asuntos de ciencia, tecnología e innovación. 


En este componente se contempló la instalación en uno de los salones de clase 
de cada una de las sedes educativas priorizadas de un Aula Polivalente de 
Creatividad y Comunicación, la cual se propuso con los mismos docentes. Dichas 
Aulas se conciben como un espacio que está compuesto por recursos 
tecnológicos, humanos, pedagógicos e interactivos que organizados (intencional 
y metodológicamente) permite a sus usuarios participar, proponer, comunicar, 
transferir, intercambiar y gestionar el conocimiento basado en CTeI, con el fin de 
facilitar la identificación de problemas y soluciones del territorio. Se trata de un 
lugar para pensar conjuntamente en el contexto social, la educación, y la CTeI.


El desarrollo de este componente, se relacionó con el eje de comunicación de los 
procesos de apropiación social de la CTeI, implicando las siguientes actividades:


 !           B01: Implementación de Aulas Polivalentes de Creatividad y Comunicación 
en cada una de las sedes educativas priorizadas. 

!           B02: Realización de jornadas de co-creación para la identificación 
participativa de soluciones a las necesidades, retos y oportunidades del territorio. 

!           B03: Implementación de la Ruta de la Creatividad para el mejoramiento de 
soluciones CTeI. 

!           B04: Realización de talleres de comunicación para la difusión del 
conocimiento de CTeI apropiado. 

En la tabla N° 3 se muestra la cadena de valor de este componente que se 
relaciona con el segundo objetivo del presente proyecto.
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Tabla 3. Cadena de valor Componente 


  

Fuente: Informe evaluación de impacto, proyecto Explorando Ando 

Componente 3: Mecanismos para el intercambio y transferencia del 
conocimiento de la CTeI.


 El propósito de este componente fue desarrollar estrategias y actividades que 
permitieron el intercambio y transferencia de las experiencias de CTeI, lo que está 
alineado con la política pública, que relaciona la formación del capital humano 
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que a corto, mediano y largo plazo desarrollen procesos de innovación, ciencia y 
tecnología en una sociedad (Documento CONPES 2009)


Los Equipos de Creatividad reconocieron y analizaron a través de este proyecto 
estrategias que permitieron, por un lado, la transferencia entre equipos de los 
procesos de CTeI que se desarrollaron en el territorio y, por otro lado, se logró el 
intercambio de conocimiento y el diálogo de saberes entre los estudiantes y la 
sociedad. 


Las actividades que hicieron parte de este componente fueron:


• C01: Realización de los Encuentros Municipales de Ciencia y Sociedad y 
Caravanas de la CTeI.


•  C02: Desarrollo de la Olimpiada de la Creatividad.


•  C03: Realización de   misiones   académicas   nacionales   e   internacionales   
para   el   intercambio   del conocimiento en CTeI.


En la tabla N° 4 se podrá ver la cadena de valor de este componente que se 
relaciona con el tercer objetivo del presente proyecto. 


Tabla 4. Cadena de valor Componente 3  

Fuente: Informe evaluación de impacto, proyecto Explorando Ando 
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Este componente fue el encargado de la gestión del conocimiento, temática de 
actualidad en la sociedad que desde el ejercicio de las diferentes profesiones y 
en el campo científico, permite progresivamente el avance hacia una sociedad del 
conocimiento en la cual el capital esencial es la gestión y difusión del mismo 
(Escohotado, 1999; Castells, 1996, 2003).


Dicho ejercicio se realizó a través de la implementación de una Red Virtual para la 
Gestión del Conocimiento, que permitió conectar todos los procesos de la 
apropiación social de la CTeI. También, se desarrollaron procesos para elaborar y 
divulgar documentos académicos sobre apropiación social de la CTeI en las 
comunidades educativas:  


!      D01: Desarrollo de la Red Virtual de Gestión del Conocimiento de la CTeI que 
promovió el acceso y uso del conocimiento.


!           D02: Elaboración y divulgación de documentos académicos sobre 
apropiación social de la CTeI en la comunidad educativa.


En la tabla N° 5 se podrá ver la cadena de valor de este componente que se 
relaciona con el cuarto objetivo del presente proyecto. 
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Tabla 5. Cadena de valor Componente 4. 

  

Fuente: Informe evaluación de impacto, proyecto Explorando Ando 

Discusión de resultados: 
  Frente al modelo establecido en el proyecto Explorando Ando, se presentan 
aportes metodológicos y conceptuales para este tipo de investigaciones 
centradas en la ASC para CTeI, siguiendo lo establecido por Colciencias (2010) 
basado en los cuatro componentes presentados en la introducción y en los 
resultados. Este enfoque de apropiación desde la CTeI, es fundamental para el 
desarrollo de las comunidades como aporte a la identificación y planteamiento de 
alternativas de solución frente a las situaciones y necesidades existentes en el 
territorio.


En concordancia con lo aquí expuesto, los trabajos de Marín (2012) asumen la 
ASC como la “integración de diferentes sectores de la sociedad” para generar 
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“espacios de discusión y realimentación” acerca de “conocimientos científicos y 
tecnológicos”, apoyados en estrategias de difusión y divulgación, educación 
formal o comunitaria que busca la interiorización aspectos relacionados con la 
ciencia, la tecnología y la innovación; es decir se requiere de estos espacios y 
procesos en los cuales las personas interactúan con la ciencia y con el contexto, 
mediados por académicos de las universidades y profesionales de diferentes 
áreas, así como la voluntad política   y compromiso gubernamentales, tal y como 
sucedió en el proyecto Explorando Ando (p. 61).


Más aún, t rabajo como el de Pabón (2018) , muestran que países 
latinoamericanos, en este caso Colombia, aunque han avanzado en el tema, 
poseen aún un alto índice de comunidades vulnerables en zonas apartadas 
dónde aún existe precariedad de infraestructura, acceso y mejora en la calidad 
educativa, en relación a diferentes aspectos incluido el de CTeI para la solución 
de problemas. Y en el documento CONPES 2021 - 2030 se afirma que Colombia 
se encuentra rezagada respecto a la inversión en Actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (ACTI). En el año 2017, Colombia invirtió el 0,68% en 
ACTI y el 0,26% en actividades de I+D como porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) (OCyT, 2020). Esta situación ubica al país por debajo del promedio de 
inversión en I+D de Latinoamérica y el Caribe (LAC) (0,35%) y de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2,36%) 
(OCDE, 2020; RICYT, 2020) (p.56)


Para Pabón (2018), en este tipo de procesos de CTeI, se requiere considerar 
diferentes factores históricos, culturales, sociales e incluso geográficos de las 
comunidades. De manera clara, afirman que en nuestros países aún existen 
considerables atrasos en esta materia.   Por ello, proyectos como el aquí 
presentado, muestran “la importancia de la educación y el papel que juega en la 
apropiación social del conocimiento” (p. 134). En consecuencia, el proyecto 
apuntó a diseñar una metodología abierta y participativa donde las comunidades 
expresaron sus necesidades y reconocieron la realidad para posteriormente 
apropiarse de conocimientos científicos, comunicación y gestión, que hicieran 
posible la intervención directa frente a sus situaciones particulares.


En el departamento del Tolima - Colombia, epicentro del desarrollo del proyecto, 
el cual se caracteriza entre otros aspectos, por afectaciones derivadas del 
conflicto armado, se han desarrollado otros proyectos en relación a CTeI, como el 
proyecto Ondas de Colciencias que tiene como objetivo “promover en niños, 
niñas y adolescentes el interés por la investigación, así como el desarrollo de 
actitudes y habilidades que les permitan insertarse activamente en una cultura de 
la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI)” y que hace presencia en el 
territorio nacional desde el año 2001. (Minciencias 2018 p.2)
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En el año 2017 Núñez presenta un informe de evaluación de impacto de este 
proyecto, el cual está basado en financiación de algunas iniciativas investigativas 
para niños y jóvenes de instituciones educativas urbanas y rurales y el 
acompañamiento a profesores para el desarrollo de estos.


En este informe Núñez plantea que si bien es cierto el proyecto ONDAS ha 
realizado un aporte importante que busca mejorar los resultados en las pruebas 
estandarizadas (ICFES _ SABER 11) frente al pensamiento científico; no se 
atiende a toda la institución educativa; es decir, el beneficio generalmente es 
para un docente y su grupo de estudiantes; destaca además de la formación de 
niños, niñas y jóvenes en pensamiento cient í f ico, el gran esfuerzo 
interinstitucional para subsanar las carencias y completar la información 
requerida para adelantar la evaluación. Sin embargo, afirma Núñez, persisten 
algunas limitaciones que pueden estar afectando los resultados, tal como el tema 
de la deserción escolar, o el hecho de no poder atender a un mayor número de 
estudiantes y profesores.


Otro proyecto desarrollado en el territorio es el denominado Aprociencia el cual 
presenta un documento base (Aprociencia 2013) centrado en sus finalidades de 
desarrollo de pensamiento científico de los niñas y jóvenes del Tolima, y sus 
estrategias de acción como el museo interactivo de la ciencia, las maletas 
viajeras y la dotación de aulas tecnológicas en todo el departamento.   El 
documento referenciado claramente expone que: “los estudiantes tolimenses 
carecen de espacios externos al aula en los que puedan experimentar con 
herramientas tecnológicas y talleres con el fin de complementar la enseñanza 
transmitida en el claustro académico, para ello deben trasladarse hasta otras 
latitudes buscando este complemento que busca desarrollar una apropiación 
social del conocimiento en los ciudadanos”. El aporte de este proyecto es lograr 
consolidar “un escenario para la transformación de la educación y generación de 
conocimiento, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación en aras de 
aportar al desarrollo cultural y la investigación en la infancia, la adolescencia y la 
juventud del departamento del Tolima".


Por su parte Explorando Ando es un proyecto que consolida conceptual y 
metodológicamente un modelo que incorpora una alta participación de la 
comunidad, donde se conforman equipos de creatividad con diferentes actores 
(estudiantes, profesores y líderes comunitarios) capaces de leer su contexto para 
generar alternativas de solución desde el conocimiento científico y el 
pensamiento crítico y creativo. Se fundamenta en la formación de los profesores 
y comunidades, la dotación de aulas polivalentes de creatividad y el 
acompañamiento permanente de profesionales que coadyuvan en procesos de 
apropiación, comunicación y gestión del conocimiento. Además, el proyecto 
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posee un alto componente investigativo, fruto del cual se genera este aporte 
teórico y metodológico y otros que se compartirán en el futuro con relación a la 
evaluación de impacto.


Con el desarrollo de este proyecto fue posible dar respuesta a la problemática 
planteada frente a los bajos niveles de apropiación social de la CTeI en las 
comunidades educativas del departamento del Tolima (Gobernación del Tolima et 
al., 2018), también se alcanzan los objetivos propuestos atendiendo al modelo 
seleccionado ya que este fue construido de manera participativa con diferentes 
actores educativos, comunitarios y gubernamentales. En síntesis, este se 
constituye en un aporte importante para consolidar propuestas teóricas y 
metodológicas en el marco de la apropiación social del conocimiento.


Es decir, en palabras de Canales, Opazo y Cottet (2015 p.43) y desde otra 
mirada, como lo es la investigación social, este proyecto se convierte también en 
una investigación situada en y con la comunidad donde: “Hacerse cargo de esta 
articulación implica pensar la relación teoría/empírica como una producción, y 
más precisamente como una producción situada, entendiendo el conocimiento 
científico ubicado en un orden histórico-social. Sin esta necesaria reflexión 
epistemológica, el conocimiento metodológico y técnico queda ciego a su 
entorno y a su objeto —cualquier formación social, siempre histórica y concreta
—, y la reflexión científico-social sólo queda como residuo de una lógica 
abstracta, es decir, un protocolo sistematizado de reglamentos” En este contexto 
se da sentido a esta investigación que integra lo teórico y metodológico anclado 
en las realidades sociales de comunidades educativas rurales, con niveles de 
vulnerabilidad en el departamento del Tolima, las cuales pueden ver en el 
proyecto opciones de mejora en sus vida a partir de la educación.  


Finalmente este proyecto que inicia su estudio y formulación en el año 2017, 
presenta bajo nivel de afectación en su fase final por el tema de la pandemia 
derivada del Covid 19, y precisamente se pusieron en práctica los elementos de 
tecnología e innovación para realizar las actividades de cierre, mediadas por las 
tecnologías, mencionando claro está que para algunas zonas hubo más dificultad 
que otras, sin embargo el proyecto no se detuvo y pudo realizar lo establecido 
por medio de un acompañamiento remoto y situado. 
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Conclusiones  
La investigación hace un aporte teórico y metodológico para el diseño de 
proyectos en relación a CTeI desde la apropiación social y da cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 


El proyecto permitió aumentar los niveles de participación de diferentes actores 
en relación a la apropiación social de la CTeI para la identificación y atención de 
situaciones en sus territorios.


El proyecto logró aumentar los niveles de ASC en relación a CTeI en diferentes 
actores de las comunidades educativas del departamento del Tolima.


La investigación se constituye en un elemento clave para la formulación de 
política pública y directivos del sistema educativo puedan generar procesos 
similares para beneficio de las comunidades educativas menos favorecidas. 


Los denominados equipos de creatividad se constituyen en una estrategia 
innovadora de vinculación de actores de la comunidad en el reconocimiento de 
sus realidades locales para actuar en consecuencia desde la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 


Las estrategias propuestas y desarrolladas en el proyecto aportan en el 
desarrollo de pensamiento crítico y creativo de niños, niñas y jóvenes de 
comunidades educativas.


Es latente la necesidad de continuar en procesos de formulación de proyectos de 
apropiación social, que promueva la CTeI en los territorios. 
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 Resumen 
E n l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s 
Administrativas, los estudiantes tienen 
dificultades en el aprendizaje de 
Matemática Básica I. Los tutoriales 
e l a b o r a d o s y u t i l i z a d o s c o m o 
materiales complementarios ayudaron 
a mejorar su aprendiza je de la 
a s i g n a t u r a . L o s v i d e o s s e 
c o n s t r u y e r o n s i g u i e n d o u n a 
me todo log í a que i nco rpo ra l os 
c o n o c i m i e n t o s c o n c e p t u a l e s y 
procedimentales de la asignatura. El 
enfoque fue cuanti tat ivo, diseño 
c u a s i e x p e r i m e n t a l , c o n g r u p o s 
experimental y control, medidos antes 
y después. La población de 90 y la 
muestra de 78 estudiantes del primer 
ciclo, Los dos instrumentos tuvieron 
12 ítems cada uno, para medir el 
aprendizaje de los conocimientos 
conceptuales y procedimentales, tal 
c o m o i n d i c a ( D í a z - B a r r i g a & 
Hernández, 2005); se estudiaron la 
confiabilidad y su validación en un 
grupo piloto de 10 estudiantes, se 
aplicó los instrumentos a la muestra 
de estudio, luego se probó las 
hipótesis correspondiente y luego se 
concluye que el uso de los videos tuvo 
in f luenc ia en e l aprend iza je de 
Matemática Básica I. En el postest el 
nivel “Alto” el grupo experimental 
obtuvo 44.19% y el grupo control 
2 1 . 2 1 % e n l o s c o n o c i m i e n t o s 
conceptuales. En el postest el nivel 
“Alto” el grupo experimental obtuvo 
62.79% y el grupo control 39.39% en 
los conocimientos procedimentales 

estos resultados son corroborados por 
Area (2017).


Palabras claves: Video, tutorial, 
M a t e m á t i c a s , c o n c e p t u a l , 
procedimental, remoto, aprendizaje.


Abstract 
In the Faculty of Administrat ive 
Sciences, students have difficulties in 
learning Basic Mathematics I. The 
tu tor ia ls prepared and used as 
complementary mater ia ls he lped 
improve their learning of the subject. 
The videos were constructed following 
a methodology that incorporates the 
conceptual and procedural knowledge 
of the subject. The approach was 
quant i ta t i ve , quas i -exper imenta l 
design, with experimental and control 
groups, measured before and after. 
The population of 90 and the sample 
of 78 students of the first cycle, the 
two instruments had 12 items each, to 
measure the learning of conceptual 
a n d p ro c e d u r a l k n o w l e d g e , a s 
indicated (Díaz-Barriga & Hernández, 
2005); they were validated and with a 
reliabil ity study and later it was 
applied to the sample, then the 
hypotheses were tested. I t was 
concluded that the use of the videos 
had an influence on the learning of 
Basic Mathematics I. In the "High" 
level post-test, the experimental group 
obtained 44.19% and the control 
g r o u p 2 1 . 2 1 % i n c o n c e p t u a l 
knowledge. In the post-test, the 
"High" level, the experimental group 
obtained 62.79% and the control 
g r o u p 3 9 . 3 9 % i n p r o c e d u r a l 
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k n o w l e d g e , t h e s e r e s u l t s a r e 
corroborated by Area (2017).


  

K e y w o r d s : V i d e o , t u t o r i a l , 
Mathematics, conceptual, procedural, 
remote, learning. 

  

 

  

Introducción  

Se elaboró una encuesta a los 5 docentes que tienen a cargo el dictado de la 
asignatura y manifestaron que en un 67% carecen de materiales didácticos 
de enseñanza y los materiales bibliográficos escritos en un 80% presenten 

los contenidos de los sílabos. La investigación puso de manifiesto que existe la 
necesidad de buscar alternativas para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el nivel superior en el área de Matemática; se presenta una brecha 
muy grande de los conocimientos básicos que traen a la universidad cuando 
logran su ingreso y la universidad debe ayudar al estudiante a integrarse al ritmo 
de los logros de las capacidades en todas las materias de estudio y en particular 
en el área de Matemática en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la universidad. Los estudiantes presentan mucha resistencia y 
alta repitencia de la asignatura de Matemática Básica I; esto hace que los 
docentes contribuyamos a superar esa brecha. Guerrero (2009) afirma que “La 
condición de docentes nos exige el conocimiento y el uso de los materiales 
didácticos a nuestro alcance, mejorando nuestra labor docente y por ende la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.” (p.7). Como presenta 
Fernández (2018), las experiencias de uso de materiales didácticos digitales 
como el Cabrí para abordar los contenidos de la geometría analítica. Asimismo, 
Luckin, Holmes, Grifths & Forcier (2016) mencionan que el papel del docente 
continúa evolucionando continuamente y finalmente se logra transforma en favor 
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de los estudiantes; el docente su tiempo lo utiliza de manera más eficaz y 
eficiente; además, su la experiencia permite implementar y aprovechar mejor (p. 
11). Por consiguiente, tomando los conceptos de Ausubel, Novak & Hanesian 
(2005). Ausubel et al. (2005) ningún interés teórico es más esencial ni urgente en 
el estado actual de nuestros conocimientos, que la necesidad de distinguir con 
toda claridad los principios de tipos de aprendizaje por repetición y el aprendizaje 
significativo de formación de conceptos; el aspecto verbal y no verbal de 
resolución de problemas contribuyen a mejorar las actividades en el salón de 
clase (p.34). Debemos tener en cuenta que la adquisición de significados requiere 
primero de un material potencialmente significativo y segundo de una actitud de 
aprendizaje significativo (Ausubel et al., 2005, p. 49). Ha quedado claro en las 
secciones precedentes que el aprendizaje escolar no puede restringirse de 
ninguna manera a la adquisición de "bases de datos". De acuerdo con Coll, Pozo, 
Sarabia & Valls (1992), los contenidos que se enseñan en los currículos de todos 
los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimiento 
declarativo, procedimental y actitudinal. 


Para Diaz-Barriga & Fernandez (2005), el conocimiento conceptual es más 
complejo que el factual. Se construye a partir del aprendizaje de conceptos, 
principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma 
literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las características 
definitorias y las reglas que los componen. (p. 52). Asimismo, Diaz-Barriga & 
Fernandez, (2005) afirma que “El saber hacer o saber procedimental es aquel 
conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 
técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera. Podríamos decir que a 
diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y teórico, el saber 
procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 
acciones u operaciones. (p.54). Rivera-Gutiérrez & Higuera-Zimbrón (2021). 
refiere que “No hay duda que los modelos de aprendizaje se han modernizado 
conforme a las circunstancias sociales. Pero el modelo conectivista partir de las 
virtualidades una modalidad que debe continuar fomentándose en todos los 
espacios académicos a diferentes niveles” (p. 15). García (2021) refiere que 
cuando más cerca está el control de la pandemia del Covid 19, que fue 
improvisado los procesos de enseñanza y aprendizaje en el confinamiento, 
surgen muchas voces exigiendo la vuelta 100% a la presencialidad por 
exclusivos motivos, estas voces argumentan que existe la escasa calidad de la 
formación de los estudiantes, por falta de credibilidad de los sistemas a distancia 
o por su consideración de educación de segunda categoría (p.12). El impacto de 
esta pandemia y la concomitante crisis económica, han generado un cambio en 
cómo, cuándo y dónde ocurre el aprendizaje del estudiante (Fox et al., 2020). Al 
menos en los primeros meses que salgamos del proceso de las clases virtuales 
necesariamente se producirá un tránsito desde las actividades educativas 
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tradicionales, centradas en el docente y, generalmente, basadas en exposiciones 
magistrales tanto presenciales como en línea, hacia acciones más centradas en 
el estudiante, incluidas actividades en grupo, discusiones, actividades de 
aprendizaje práctico y un uso más limitado de exposiciones por parte de los 
docentes (Zhu & Liu, 2020, p.17-18)


Tomando las expresiones Parra et al. (2018), al referirse a las estrategias 
pedagógicas se refieren a todas aquellas acciones llevadas a cabo por el docente 
con el propósito de facilitar el proceso de formación y aprendizaje de los 
estudiantes (p.245). También, como Hernández, Irmina, Lay, Herrera & Rodríguez 
(2021), refieren a Coaquira (2020), que se debe permitir el desarrollo de 
competencias necesarias para desenvolverse exitosamente durante su formación 
profesional y posteriormente en el contexto laboral. (p. 245)


Hernández et al. (2021) concluyen que “Los resultados obtenidos en esta 
experiencia de formación académica permiten concluir que estrategias 
pedagógicas como proyectos de aula, basados en el aprendizaje cooperativo, 
son efectivos para la adquisición y desarrollo de diferentes tipos de 
competencias investigativas, tales como búsqueda de información científica, 
análisis y procesamiento de datos, manejo de recursos y metodologías científicas 
procedimentales, si además tuvieran materiales audiovisuales de guía sería 
mucho más importante. (pp.251-252)


Como se ha experimentado las restricciones del COVID-19 a los docentes de los 
diferentes niveles educativos que tenían por costumbre a las clases presenciales 
y ahora se ha recurrido a emplear diferente recurso para realizar el cambio a las 
clases virtuales (Cahapay, 2020) y (Reimers & Schleicher, 2020) afirme que el uso 
muy empleado en esta realidad son los videotutoriales para la explicación 
asíncrona de contenidos a los estudiantes (Reimers & Schleicher, 2020).


Entre las principales contribuciones es su capacidad de presentar utilizando 
diferentes modalidades, auditiva y visual, que se refuerzan y complementan, 
asimismo, permite mostrar ejemplos de procesos de modo fácil para seguir la 
secuencia y los estudiantes puedan repetir sus contenidos una y varias veces, 
hasta que quede aprendida y puedan aplicar a situaciones problemáticas 
similares. Murillo-Zamorano, López & Godoy-Caballero (2019) refieren que las 
características actuales hacen que los videotutoriales sean empleados con 
frecuencia en diseños de clase invertida para guiar el proceso de autoaprendizaje 
del alumno (p. 4).


Es necesario conocer la importancia de la satisfacción en la educación virtual, la 
que tiene impacto favorable o desfavorable en la formación del estudiante a nivel 
universitario (Wolverton, Hollier & Lanier, 2020), en el desarrollo personal, social y 
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el aprendizaje de los contenidos de las diferentes asignaturas para su formación 
profesional y para la vida como buen ciudadano (Rabia, 2020) y convivir con los 
estudios online (Daneji, Ayub & Khambari, 2019). Esto, si la actividad es percibido 
como útil, incrementa la motivación y se evidencia una interacción holística 
(Bailey, Almusharraf & Hatcher, 2020).


García, Tumbajulca & Cruz (2021) sostiene que “innovar requiere la integración de 
conocimientos, tecnología, personas y recursos para generar valor agregado a un 
producto o servicio”. Esto integrará relevancia dentro del mercado y su 
competitividad; por otro lado, “la innovación debe ir alineada con las preferencias 
de los consumidores. Por ende, tiene que aportar a satisfacer sus necesidades”


García (2018) afirma que “existe una sola imagen corporativa por ello las 
empresas necesitan definirse de una forma concreta, pues de lo contrario su 
concepto y propuesta de valor tienden a desaparecer de la mente de los 
clientes.”


Ramos & Valle (2020) sostienen que:


Todos los elementos que la componen deben estar organizados bajo los mismos 
criterios, sin haber criterios opuestos o que informen cosas diferentes. Por eso se 
requiere unidad, cohesión y coherencia. La imagen corporativa se basa en los 
sentimientos que los consumidores que tienen por la organización en conjunto y 
cada una de sus marcas. Asimismo, una imagen corporativa fuerte crea una 
importante ventaja competitiva de empresa a empresa, por lo que muchos de los 
procesos que perjudican a los consumidores particulares también perjudican a 
los compradores empresariales, lo que significa que comprar a una empresa 
reconocida reduce el riesgo. (p.295)


Actualmente, en las universidades estas nuevas prácticas de uso de materiales 
audiovisuales se incorporan poco a poco en las aulas, sino se toma con cuidado 
y no se profundizan se puede perder el objetivo de la educación. Con ellas se 
busca incorporar estrategias de aprendizaje que aseguren el aprendizaje 
esperado, en este caso el de crear la sociedad del conocimiento. Tal como dicen 
Salazar-Gómez & Tobón (2018) para formar un ciudadano para la sociedad del 
conocimiento, se requiere que el profesor desarrolle las competencias necesarias 
para propiciar que el alumno logre las competencias curriculares esperados que 
son el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal (Díaz-Barriga & 
Hernández, 2005, p.52) 


Actualmente, las estrategias de aprendizaje constituyen el procedimiento o 
secuencia de pasos o habilidades que el estudiante adquiere y emplea de forma 
intencional como medio flexible para obtener un aprendizaje significativo, con lo 
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que pueda solucionar problemas y demandas académicas (Delgado & Solano, 
2015).


Para Campos-Gómez, Hernández–Hernández & Aniceto–Vargas (2021) el 
“acompañamiento del docente ha buscado complementar y enriquecer las 
habilidades de aprendizaje, sin embargo, es el estudiante quien desempeña el 
papel activo en este proceso.”. De acuerdo con De La Fuente & De La Fuente 
(2015), el estudiante suma los recursos con los que cuenta en su entorno 
educativo y las habilidades cognitivas propias que rendirán un aprendizaje 
significativo. Gutiérrez (2018) menciona que “las estrategias de enseñanza son 
una serie de actividades de aprendizaje dirigidas hacia los estudiantes y que 
están diseñadas y adaptadas a las características del medio y, especialmente, al 
estudiante.” (p.14), Asimismo, Gutiérrez (2018) afirma “Mientras que las 
estrategias de aprendizaje se concentran en los recursos y habilidades que el 
estudiante debe tener en su proceso de aprendizaje, las estrategias de 
enseñanza se enfocan en aquellos instrumentos y recursos de los que se 
proveerá el docente para desarrollar e implementar el proceso de aprendizaje.” 
(p.14)


En el proceso de adquisición del conocimiento se explora y se divide en 
fragmentos la información, estas estrategias son atencionales o de repetición; 
“en la fase de codificación, el estudiante adquiere estrategias de tipo 
organizativo, de elaboración y nemotecnización.” (Jiménez, García, López-Cepero 
& Saavedra, 2018). En la fase de recuperación se hace uso de estrategias de 
búsqueda en la memoria y de generación de respuesta, mientras que en la fase 
apoyo el sujeto hace uso de estrategias metacognitivas, afectivas, sociales y 
motivacionales (Jiménez et al., 2018).


Campos-Gómez et al. (2021) de acuerdo con Sandoval-Muñoz et al. (2018), “la 
motivación interfiere positiva o negativamente en el proceso de aprender del 
alumno. El uso y acceso de recursos externos tales como el internet, acervos 
bibliotecarios, libros, investigaciones, etc., también interviene en la disposición 
motivacional del estudiante” (p.16)


La tecnología es considerada como un recurso que le da la posibilidad al ser 
humano de ampliar su conocimiento. Las sesiones interactivas que se van a llevar 
a cabo a través de medios audiovisuales están vinculadas con la identidad 
individual y social (Pérez-Colodrero, 2017), desarrollándose en todas las fases de 
la vida, tanto es así que en la fase adulta la actividad musical está vinculada con 
el contexto social. Dentro de las caracterizaciones de las estrategias del 
aprendizaje; podemos citar 1) el uso de recursos cognitivos, 2) los 
procedimientos implícitos bajo los que se logra el aprendizaje y 3) los factores 
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disposicionales o motivacionales de los cuales hace uso el estudiante (Campos-
Gómez et al. 2021).


Se debe considerar la importancia de tener en cuenta la voz del alumno en la 
planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, y el 
reconocimiento y aceptación de la capacidad del alumno para controlar su propio 
proceso de aprendizaje que adquieran así una importancia crucial en las 
propuestas y experiencias de personalización del aprendizaje escolar (Coll, 2016). 
Los aprendices y los aprendizajes están en el centro del proceso, como en todas 
las propuestas constructivistas, y la enseñanza se entiende como una ayuda 
ajustada a las características y necesidades de los alumnos a lo largo de sus 
procesos de aprendizaje. Sin embargo, la personalización del aprendizaje 
supone, además, que las necesidades no solo son detectadas desde el exterior, 
sino que el aprendiz contribuye a identificarlas y a definir y controlar cómo 
satisfacerlas en función de sus intereses y opciones personales (Coll, 2018). Por 
estos fundamentos y bases teóricas abordadas, se planteamos como objetivo 
principal probar que los videos tutoriales como materiales didácticos influyen en 
el logro de aprendizaje de los conocimientos conceptuales y procedimentales de 
la Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UNE, 2021. Asimismo, se plantea la hipótesis principal: La 
aplicación de los videos tutoriales influye significativamente en el logro de 
aprendizaje de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UNE, 2021 y dos hipótesis específicas: La aplicación de los 
videos tutoriales influye significativamente en el logro de aprendizaje conceptual 
y procedimental de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UNE, 2021. El objetivo principal planteado es 
probar que la aplicación de los videos tutoriales influye en el logro de aprendizaje 
de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UNE, 2021 y dos objetivos específicos: probar que la 
aplicación de los videos tutoriales influye en el logro de aprendizaje conceptual y 
procedimental de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UNE, 2021. Para poder lograr estos objetivos se 
realiza una investigación de diseño cuasi-experimental, medidos antes y 
después.


Metodología:  
La investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo es de investigaciones sociales 
(Piscoya, 1995), población de estudio fue de la muestra fue de con dos grupos ya 
constituidos uno de control y experimental, ambos evaluados al inicio y al final de 
los contenidos de la asignatura. El diseño es cuasi-experimental, dado que ya los 
grupos control y experimental ya estuvieron constituidos y se midió su 
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aprendizaje de los contenidos de la asignatura mediante un pretest y postest. 
Utilizando el siguiente esquema de investigación:


 


La investigación utilizó el método hipotético-deductivo. Bernal (2010), define “el 
método hipotético consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.60).


La población de estudios fue 90 estudiantes y la muestra 76 por estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Ciencias Administrativas, a partir de la muestra se 
construyeron dos grupos uno de control integrado por 33 estudiantes y otro 
experimental por 43 estudiantes. se elaboraron dos instrumentos de recolección 
de datos. El primero un cuestionario de 12 ítems, que miden el aprendizaje de los 
conocimientos conceptuales de Matemática I y el otro instrumento de 12 ítems 
que permite medir el aprendizaje de los conocimientos procedimentales. Se 
indica que los conocimientos abordado en dichas asignaturas fueron: Lógica 
proposicional, Conjuntos, Relaciones y sistemas numéricos; tal como fundamenta 
(Díaz-Barriga & Hernández, 2005). Se debe precisar que para constituir el grupo 
control y experimental se tomó el pretest al inicio del ciclo académico, las aulas 
que tuvieron menor promedio fueron considerados integrantes del grupo 
experimental y los que obtuvieron mayor promedio el grupo control.  Para aplicar 
los instrumentos a los docentes se les solicitó el consentimiento informado y el 
visto bueno del comité de ética de la Facultad de Ciencias Administrativas.
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Presentación y análisis de resultados  
Para presentar los resultados del aprendizaje de los conocimientos conceptuales 
y procedimentales de Matemática Básica I, fueron clasificados por niveles: Alto 
([09, 12]), Regular ([06, 09[), Bajo ([03, 06[) y Muy Bajo ([01, 03[).


Tabla 1 

Resultado del prestest de niveles de conocimiento conceptual y procedimental 
del grupo experimental.





Figura1. 
Comparación de resultados de prest de conocimiento conceptual y 
procedimental 

Tabla 2 

Resultado del postest de niveles de conocimiento conceptual y procedimental del 
grupo experimental.  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Figura 2. Comparación de resultados de postest de conocimiento conceptual 
y procedimental 

Tabla 3 

Resultado del postest de niveles de conocimiento conceptual y procedimental del 
grupo control.
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Figura 3. Comparación de resultados de postest de conocimiento conceptual 
y procedimental 

Tabla 4 

Resultado del pretest de niveles de conocimiento conceptual y procedimental del 
grupo control.
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Figura 4. Comparación de resultados de pretest de conocimiento conceptual 
y procedimental 

Prueba de hipótesis 
Dado que la muestra fue de 78 estudiantes, se aplicó el pretest y postest que 
midieron el aprendizaje de Matemática Básica I. Para el estudio de la normalidad 
de los datos se utilizó el estadístico Kolmogorow-Smirnow con el SPSS V. 25. Se 
obtuvieron el valor de significancia asintótica bilateral de 0,000 y este valor es 
menor que 0,05. Este indica que los datos difieren de la distribución Normal, por 
lo que la prueba de hipótesis se realizó mediante el estadístico U de Mann 
Whitney para grupos independientes del postest. Teniendo en cuenta el nivel de 
significancia " de 0,005.


Hipótesis general 

H0: La aplicación de los videos tutoriales no influye significativamente en el logro 
de aprendizaje de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UNE, 2021


H1: La aplicación de los videos tutoriales influye significativamente en el logro de 
aprendizaje de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UNE, 2021.


Aplicando el estadístico U de Mann Whitney para grupos independientes se 
obtiene el nivel de significancia asintótico bilateral de 0,000, tal como se puede 
apreciar en la Tabla 5.


Tabla 5 

Prueba de U de Mann-Whitney para grupos independientes del grupo control y 
experimental.


Dado que el Sig. asintótica(bilateral) es 0,00 es menor que 0,005; entonces se 
rechazó la hipótesis nula y como consecuencia se aceptó la hipótesis alterna; es 
decir “La aplicación de los videos tutoriales influye significativamente en el logro 
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de aprendizaje de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UNE, 2021.”


Hipótesis específica 1 

H0: La aplicación de los videos tutoriales no influye significativamente en el logro 
de aprendizaje conceptual de Matemática Básica I en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE, 2021


H1: La aplicación de los videos tutoriales influye significativamente en el logro de 
aprendizaje conceptual de Matemática Básica I en los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Administrativas de la UNE, 2021.


Aplicando el estadístico U de Mann Whitney para grupos independientes de 
conocimiento conceptual se obtiene el nivel de significancia asintótico bilateral 
de 0,000, tal como se puede apreciar en la Tabla 6


Tabla 6 

Prueba de U de Mann-Whitney para grupos independientes ce conocimiento 
conceptual del grupo control y experimental.


Dado que el Sig. asintótica(bilateral) es 0,02 es menor que 0,005; entonces se 
rechazó la hipótesis nula y como consecuencia se aceptó la hipótesis alterna; es 
decir “La aplicación de los videos tutoriales influye significativamente en el logro 
de aprendizaje conceptual de Matemática Básica I en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE, 2021


Hipótesis específica 2 

 


H0: La aplicación de los videos tutoriales no influye significativamente en el logro 
de aprendizaje procedimental de Matemática Básica I en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE, 2021
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H1: La aplicación de los videos tutoriales influye significativamente en el logro de 
aprendizaje procedimental de Matemática Básica I en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE, 2021.


Aplicando el estadístico U de Mann Whitney para grupos independientes de 
conocimiento conceptual se obtiene el nivel de significancia asintótico bilateral 
de 0,000, tal como se puede apreciar en la Tabla 7.


Tabla 7 

Prueba de U de Mann-Whitney para grupos independientes ce conocimiento 
procedimental del grupo control y experimental.


Dado que el Sig. asintótica(bilateral) es 0,025 es menor que 0,005; entonces se 
rechazó la hipótesis nula y como consecuencia se aceptó la hipótesis alterna; es 
decir “La aplicación de los videos tutoriales influye significativamente en el logro 
de aprendizaje procedimental de Matemática Básica I en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE, 2021.


Resultados: 
La Tabla 1 y la Figura 1 muestran los resultados obtenidos del pretest de los 
conocimientos conceptuales y procedimentales en el grupo experimental, donde 
se puede ver que el 11.36% y 27.27% lograron un nivel “Regular”, 63,64% y 
56.82% lograron un nivel “Bajo” y25.00% y 13.64% se encuentran en el nivel 
“Muy bajo” respectivamente. Esto indica que la mayor cantidad de los 
estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel “Bajo” y “Muy bajo”.


La Tabla 2 y la Figura 2 muestran los resultados del postest de los conocimientos 
conceptuales y procedimentales en el grupo experimental, donde se puede ver 
que el 44.19% y 62.79% lograron un nivel “Alto”, el 53,49% y 56.82% lograron un 
nivel “Regular” y el 2.33% y 12.33% se encuentran en el nivel “Bajo” 
respectivamente. Esto indica que la mayor cantidad de los estudiantes del grupo 
experimental se ubicaron en el nivel “Alto” y “Regular”.
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La Tabla 3 y la Figura 3 muestran los resultados del postest de los conocimientos 
conceptuales y procedimentales en el grupo control, donde se puede ver que el 
21.21% y 39.39% lograron un nivel “Alto”, el 63,64% y 51,51% lograron un nivel 
“Regular” y el 15.15% y 9.09% se encuentran en el nivel “Bajo” respectivamente. 
Esto indica que la mayor cantidad de los estudiantes del grupo control se 
ubicaron en el nivel “Alto” y “Regular”.


La Tabla 4 y la Figura 4 muestran los resultados del pretest de los conocimientos 
conceptuales y procedimentales en el grupo control, donde se puede ver que el 
6.06% y 9.09% lograron un nivel “Alto”, el 36.36% y 30.30% lograron un nivel 
“Regular” y el 48.48% y 51.52% se encuentran en el nivel “Bajo” 
respectivamente. Esto indica que la mayor cantidad de los estudiantes del grupo 
control lograron el nivel “Regular” y “Bajo”.


De los resultados presentados se infieren que el grupo experimental al inicio del 
ciclo académico tuvieron menores puntajes en promedio en el pretest y en el 
postest superaron al grupo control que al inicio tuvieron mejores puntajes en los 
conocimientos conceptuales y procedimentales de la asignatura de Matemática 
Básica I.


Discusión de resultados: 
El trabajo de investigación tuvo por objetivo probar que la aplicación de los 
videos tutoriales construidos por los docentes de acuerdo a la sumilla de la 
asignatura que fueron utilizado por los estudiantes del grupo experimental en la 
asignatura de Matemática Básica I, el material didáctico contribuyó en su 
aprendizaje conceptual y procedimental, como lo fundamenta Ausubel et al. 
(2005) y Díaz-Barriga & Fernández (2005) refirieren que los conocimientos pueden 
agruparse en conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal. Una primera 
aproximación, del aprendizaje conceptual es saber definir el saber qué como 
aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y 
principios. Un segundo conocimiento es el saber hacer o saber procedimental es 
aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 
técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera, las estrategias pedagógicas 
que se tomó en cuenta fueron los mencionados por Parra (2018). Los resultados 
obtenidos en la investigación tienen corroboran con las conclusiones de Guerrero 
(2009) que afirma que, la condición de docentes nos exige el conocimiento y el 
uso de los materiales didácticos a nuestro alcance, mejorando nuestra labor 
docente y por ende la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (p.7). El 
resultado del uso de materiales didácticos para la enseñanza de asignaturas 
como es este casod e Matemática Básica I tiene relevancia con los 
planteamientos presentados Higuera et al. Que refiere que en estas épocas es 
importantes la enseñanza virtualizada (Higuera & Rivera,2021, p. 15). En esa línea 
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se han construido los videos tutoriales, siguiendo los siguientes procedimientos: 
Elaborar las clases en un procesador de texto, construir las diapositivas y ca 
partir de ello se construyen los videos utilizando el software Camtasia y otras 
herramientas para edición de voz y audio, tal como refiere Hernández et tal. 
(2021). Después de tener el video se procedió al proceso del testing y para su 
posterior uso como material didáctico complementario por el estudiante. Tal 
como se muestra en Tabla 1 y Figura 1, el resultado de la aplicación del video 
tutorial antes mencionado, han logrado que el grupo experimental mejoró sus 
puntajes en 10% sobre el grupo control. Esto es probablemente que los 
estudiantes del grupo experimental contaron con un material didáctico adicional 
compartido por el docente de la asignatura.


Los docentes del sistema universitario y otros niveles educativos se deben seguir 
planteándo como una necesidad para el futuro y realizar trabajos experimentales 
que permitan supera la brecha existente del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las diferentes asignaturas, dado que esta pandemia del COVID-19 ha venido a 
quedarse por mucho tiempo.


Conclusiones 
El uso de los videos tutoriales influye en el logro de aprendizajes de los 
contenidos de la Matemática Básica I en los estudiantes de la universidad y 
teniendo materiales didácticos adicionales pueden en sus horas fuera de clase 
repasar los contenidos hasta que no les quede duda los conceptos y aplicaciones 
a situaciones similares de su formación profesional. El grupo experimental en los 
conocimientos conceptuales mostraron mejores resultados que el grupo control; 
el grupo experimental en los resultados de postest logró los niveles “Alto” y 
“Regular” en más del 90%, mientras que el grupo control logró también los 
niveles “Alto” y “Regular” en aproximadamente en 80%. Esta diferencia de 10% 
se debe probablemente a que el grupo experimental utilizó como material 
didáctico complementario los videos tutoriales.


En el grupo experimental el uso de los video tutoriales en el aprendizaje de los 
conocimientos conceptuales y procedimentales logró la ubicara en el nivel “Bajo” 
en un 4.66% y el grupo control lograra el nivel “Bajo” con un 24.24%. Esto 
muestra que según Fox et al. (2020) se ha generado cambios en esta época de 
estudio.


Por estos resultados obtenidos, la aplicación de los videos tutoriales influye 
significativamente en el logro de aprendizaje de Matemática Básica I en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNE, 2021
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Resumen 
El presente artículo recogió la revisión 
de tema y necesidad observada que 
d i o l u g a r a l a p r o p u e s t a d e 
i nves t igac ión de tes i s doc to ra l 
“Vivencias de los estudiantes del 
pregrado en enfermería relacionadas 
con su preparación para ofrecer 
cuidado espir i tual : aporte de la 
inteligencia espiritual en la formación 
profesional una visión en el contexto 
colombiano”; por tanto, este trabajo 
evidenció el papel de enfermería en la 
prestación de actividades en un marco 
de   atención holística, integral y 
humanizada respaldando su práctica 
profesional; en este sentido, también 
 plasmó las dificultades del estudiante 
de enfermería evidenciadas al prestar 
cuidados espir i tuales durante el 
d e s a r r o l l o d e s u s p r á c t i c a s 
formativas.   Tuvo por objet ivo, 
p lantear la ref lex ión estudiant i l , 
docente e incluso del profesional 
asistencial en enfermería sobre la 
postulación de la inteligencia espiritual 
como una herramienta de formación 
en los profesionales de enfermería.  La 
metodología del trabajo fue cualitativa 
c o n e n f o q u e f e n o m e n o l ó g i c o 
interpretativo.   Esta revisión mostró y 
concluyó sobre las bondades del uso 
de la inteligencia espiritual en la 
formación del enfermero; planteando 
l a i n c l u s i ó n d e t e m a s d e 
espiritualidad, como una competencia 
t r a n s v e r s a l q u e f a v o r e c e e l 
autocuidado del propio estudiante y 
su habilidad en la implementación de 
cuidados espirituales en su práctica 
asistencial.   

Palabras claves:  Cuidado, 
Educación, Enfermería, Espiritual, 
Inteligencia.


 Abstract 
This article collected the review of the 
theme and observed need that gave 
rise to the doctoral thesis research 
p r o p o s a l " E x p e r i e n c e s o f 
undergraduate nurs ing s tudents 
related to their preparation to offer 
spiritual care: contribution of spiritual 
intelligence in professional training a 
vision in the Colombian context”; 
therefore, this work evidenced the role 
of nursing in the provision of activities 
in a holistic, comprehensive and 
humanized care framework supporting 
their professional practice, in this 
sense, it also reflected the difficulties 
of the nursing student evidenced when 
providing spiritual care during the 
d e v e l o p m e n t o f t h e i r t r a i n i n g 
practices. Its objective was to raise 
student, teacher and even professional 
nursing reflection on the postulation of 
spiritual intelligence as a training tool 
f o r n u r s i n g p ro f e s s i o n a l s . T h e 
m e t h o d o l o g y o f t h e w o r k w a s 
qua l i t a t i ve w i th an i n te rp re t i ve 
phenomenological approach. This 
review showed and concluded about 
the benefits of the use of spiritual 
intelligence in the training of nurses; 
proposing the inclusion of spirituality 
issues, as a transversal competence 
that favors the self-care of the student 
himself and his ability to implement 
spiritual care in his care practice. 
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Keywords:  Care, Education, Nursing, 
Spiritual, Intelligence.


Introducción 

Este artículo  surge como producto del primer capítulo (revisión temática) de 
la tesis doctoral en curso titulada “Vivencias de los estudiantes del pregrado 
en enfermería relacionadas con su preparación para ofrecer cuidado 

espiritual: aporte de la inteligencia espiritual en la formación profesional una 
visión en el contexto colombiano”, en este documento se dan a conocer apartes 
importantes de la revisión temática y la necesidad observada que dio lugar a la 
propuesta de investigación; el presente estudio   se está llevando a cabo en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la ciudad de Tunja.   

Al reflexionar sobre la enseñanza del cuidado espiritual dentro de la formación 
integral que se imparte a los profesionales de enfermería en formación de 
pregrado y, si esta, les permite brindar en su práctica diaria una atención holística 
a las personas que reciben sus cuidados, así como, cuestionamientos sobre esta 
misma preparación en profesionales activos y docentes, durante la realización de 
sus prácticas asistenciales; han motivado interés investigativo, en la observación 
de los dilemas que afrontan y de la falta de preparación que manifiestan para 
impartir cuidado espiritual (Hawthorne & Gordon, 2019; Martínez & Tapia, 2021). 

  La formación del personal de enfermería ha estado influenciada por el 
denominado modelo biomédico que, si bien ha aportado al sostenimiento de la 
salud por décadas; entraña una visión reduccionista y materialista que objetiviza 
solo lo cuantificable; limitando así modelos de formación en salud que permitan 
una atención con cuidado holístico (Pérez, 2016). 

El cuidado espiritual considerado como fundamento en la práctica del profesional 
de enfermería, se remonta a los cimientos de su fundación, con Florence 
Nightingale; para quien la espiritualidad es intrínseca a la naturaleza humana, y el 
recurso más profundo y potente de sanación que tiene la persona (Morales & 
Ojeda, 2014).   Teóricas más contemporáneas como Watson y Orem; contemplan 
dentro de sus modelos teóricos en enfermería el cuidado espiritual con metas y 
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postulaciones asociadas con el crecimiento espiritual de las personas, las cuales 
surgen de la interacción, la búsqueda del significado de las experiencias de cada 
uno, el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la autocuración 
(Alligood, 2017).   Esta atención al cuidado espiritual se ve avalada en la 
actualidad por las vigentes definiciones de salud que abarcan la espiritualidad 
como componente fundamental en su conceptualización.   

     Visualizando los anteriores planteamientos a nivel suramericano, en un estudio 
(Ardiles et al. 2020) realizado en 5 niveles de la carrera de enfermería aplicado a 
317 estudiantes; los enfermeros presentan dificultades al momento de ejercer su 
rol de cuidador en esta dimensión.   Existe suficiente evidencia científica para 
resaltar la necesidad de una mayor preparación educativa en el cuidado espiritual 
en pregrado y recomiendan la realización de estudios de exploración y desarrollo 
en los contenidos relacionados con la espiritualidad e inteligencia emocional, así 
como la incorporación de estas temáticas dentro del plan de estudios en la 
carrera de enfermería (Eskandari et al. 2019). 

     La presente investigación en curso pretende aportar positivamente al sendero 
innovador de las nuevas estructuras curriculares a mediano y largo plazo a nivel 
Colombia y ser referente regional; promoviendo nuevos espacios de reflexión y 
aportando constructos teóricos que los fortalezcan contribuyendo a las 
necesidades actuales de tipo regional, de igual manera será ayuda para los 
profesionales en ejercicio asistencial, investigativo y en docencia.  

         En este artículo se presentan apartes importantes de la revisión temática y la 
necesidad observada que dio lugar a la propuesta de investigación de tesis 
doctoral que busca dar respuesta a la pregunta:   ¿qué representa para un 
estudiante de último año del pregrado de enfermería el enfrentarse a la 
experiencia de brindar cuidado espiritual; cuáles son los recursos que utiliza para 
brindar estas medidas de cuidado y qué papel juega la academia en la 
preparación de esta competencia?; proponiéndose para ello el objetivo general 
de realizar una descripción de las vivencias de los estudiantes de enfermería 
relacionadas con su preparación para ofrecer cuidado espiritual, explorar cuáles 
son los recursos que utiliza para brindar este tipo de atención y si esta 
competencia es fortalecida durante su formación con herramientas que 
desarrollen su inteligencia espiritual.


Metodología 
La investigación que da origen a este artículo de avance de tesis doctoral, gira 
entorno a las vivencias de los profesionales de enfermería en formación de 
pregrado durante el desarrollo de sus prácticas formativas, en cuanto a la 
prestación de cuidado espiritual; por tanto, este trabajo investigativo se 
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desarrolla en un contexto cualitativo con un enfoque fenomenológico 
interpretativo, apoyado en teoría fundamentada (Ochoa, 2013) .   La 
fenomenología interpretativa, basada en el pensamiento filosófico de Martin 
Heidegger; pretende ampliar la comprensión de los fenómenos, teniendo en 
cuenta que estos son muy complejos y particulares para ser estudiados 
utilizando solamente los métodos cuantitativos de investigación. En ese orden de 
ideas, esta metodología contribuye en la exploración de los sentimientos del otro 
en busca de poder develar lo que realmente desean expresar y ver a cada 
participante de una manera holística dejando atrás las creencias y las 
percepciones del investigador (Van Manen, 2004; Tamayo, 2003). 

Dado que el enfoque cualitativo permite flexibilidad en relación al acercamiento 
inicial a la revisión temática de su objeto de estudio y aún más, esta se mantiene 
en continuo crecimiento, desarrollo y afinamiento por estar en relación 
permanente con los hallazgos propios del proceso investigativo, así como la 
búsqueda de claridad y comprensión del fenómenos y objetivos propuestos; el 
trabajo que se presenta es esta revisión son apartes importantes del 
acercamiento conceptual realizado al   primer capítulo de la investigación en 
curso ya mencionada (Sampieri y Mendoza, 2018). 

Esta conceptualización se ha nutrido de la revisión del estado de la cuestión con 
búsquedas bibliográficas en PsycINFO, Proquest, EMBASE, CINAHL, Web of 
Science, ClinicalKey, Pubmed, Cochrane, Dialnet, ERIC e ISI; donde se han 
perfilado y explorado estudios en salud (en el ámbito de la enfermería) basados 
en intervenciones de cuidado espiritual por profesionales y estudiantes que no 
solo acerquen a la realidad de la formación y sus prácticas asistenciales;   sino 
también, a la realidad del profesional en ejercicio frente al abordaje del cuidado 
espiritual.   Para estas revisiones se prefirió las publicadas desde 2017 sin 
desconocer publicaciones emergentes y libros significativos para el objeto de 
estudio de años anteriores que pudieran aportar a la comprensión del fenómeno 
estudiado.     

La selección de las referencias básicas teóricas se realizó y continúa realizando 
(dado que esta es una investigación cualitativa en curso); teniendo en cuenta la 
validez y el aporte que el referente le puede dar a los hallazgos emergentes 
buscando el favorecimiento de la claridad, explicación y comprensión del 
fenómeno estudiado (lo anterior diferencia este enfoque de una revisión 
sistemática del tema en cuestión) (Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert, 2005).   La 
teoría fundamentada constructivista como referente metodológico; apoyó la 
selección de referentes teóricos enmarcando su enfoque de investigación 
inductiva con base en la recopilación de datos de producto de la inmersión en el 
campo de investigación y el análisis interrelacional hasta el momento avanzado.   
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Esta concepción justifica por tanto la diversidad y flexibilidad en las búsquedas, 
fuentes y contextos realizados.


Aproximación teórica 
De la humanización en salud 
La humanización en los servicios de salud es un componente intrínseco e 
imprescindible en la prestación de cualquier atención o cuidado, es un 
componente de la calidad de la atención y una práctica ética de cualquier 
profesional de la salud.   La prestación de servicios de salud desde la 
humanización supera el modelo biologicista y contempla una atención desde una 
mirada holística que dignifica al hombre e integra en su cuidado la satisfacción 
de necesidades del orden psicológico, biológico, social y espiritual (López, Ruiz & 
González, 2020) 

La Organización Mundial de la Salud promueve en este 2021 la campaña global 
de “Construir un mundo más justo, equitativo y saludable”; en este marco incitan 
a configurar estrategias para identificar a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, en la integración de la sociedad civil e individual para asociarlos 
en la búsqueda de soluciones propias a los problemas de su región.   Así mismo, 
exhorta a los responsables de formular políticas a que mantengan amplias 
consultas, empoderen a las mujeres y los jóvenes y aumenten la disponibilidad de 
datos y nuevas tecnologías (OMS, 2021; OPS, 2021) 

La Organización Panamericana de la Salud, en el marco del   Día Mundial de la 
Salud 7 de abril 2021 - "Construyendo un mundo más justo y saludable"; 
dedicado a los Trabajadores y Cuidadores de la Salud, invita a promover un 
debate regional e iniciar un espacio de discusión e intercambio de experiencias 
sobre la educación médica, y compartir desafíos, enseñanzas, buenas prácticas y 
recomendaciones para el desarrollo de una nueva agenda en educación médica, 
que integre la formación basada en la comunidad con la incorporación de nuevas 
tecnologías en la formación y atención. Y para esto, abre el debate en el contexto 
actual de la pandemia por covid19 donde se han abierto y explorado nuevas as 
experiencias de aprendizaje a distancia de los estudiantes de medicina y ciencias 
de la salud. En torno a esta situación nos plantean interrogantes como ... 

¿Hasta dónde se puede avanzar en el aprendizaje de determinadas competencias 
clínicas y relacionales mediante simulación en la virtualidad? La tecnología ha 
llegado como una aliada. ¿Pero cuáles son los desafíos que se presentan, para 
no profundizar el distanciamiento entre los profesionales de la salud y la 
comunidad que necesita de sus cuidados? (OPS, 2021) 
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Los anteriores planteamientos e interrogantes dejan en evidencia la preocupación 
global y regional por la formación en competencias relacionales y el desafío por 
superar el distanciamiento de los profesionales de la salud y la comunidad.   En 
Colombia se han identificado factores relacionados con la deshumanización en la 
atención de enfermería: la falta de comunicación (80 a 90%), deficiencia en la 
capacitación del personal (52%), la sobrecarga (25%) y el estrés laboral (22%) 
(Pabón, Mora, Buitrago, & Castiblanco, 2021) 

De igual manera, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco de 
Desarrollo del Caribe; contemplando al ser humano es su ser integral y con el 
objetivo de empoderar y ayudarle al individuo a cuidar de sí mismo y de su 
comunidad en especial durante situaciones de crisis como la vivida actualmente 
por la pandemia covid19 implementó la cartilla “Juntos más fuertes. Una guía 
para ayudarle a usted y a su comunidad” la cual en la estrategia PAP (primera 
ayuda psicológica) explican los principales elementos de la PAP, presentándolos 
como una respuesta humana, solidaria y práctica que se ofrece a una persona 
que está sufriendo y puede necesitar apoyo (OPS, 2021).   La elaboración de esta 
cartilla por parte de la OPS y su presentación como una respuesta humana y 
solidaria ante el “sufrimiento y necesidad de apoyo”, esta iniciativa nos invita a 
reflexionar sobre la labor de cuidar y apoyar durante el sufrimiento.   

Partiendo de la premisa, de que el sufrimiento va ligado al rutinario vivir del 
hombre en su adaptación y contacto con las realidades propias de su entorno y 
que durante el desequilibrio causado por una enfermedad este proceso se 
potencia y agudiza podemos hablar de un sufrimiento espiritual y la necesidad de 
un cuidado de la salud espiritual; así como de la necesidad de implementar 
intervenciones específicas en pro de capacitar nuestros profesionales en salud en 
pro de satisfacer estas necesidades (Santos, Menezes, &  Gradvohl 2013).  

Del cuidado de enfermería 
Partiendo de los inicios de la historia del cuidado en enfermería podemos afirmar 
que: proporcionar bienestar y confort, calmar el dolor y brindar ayuda al enfermo 
aliviando su sufrimiento fueron las bases que fundamentaron la profesión y a la 
fecha continúan siendo derroteros en el actuar enfermero (Ventosa, 2021).    El 
abordaje del sufrimiento en el ámbito de la salud y del cuidado de enfermería ha 
evolucionado en sus conceptualizaciones; sin embargo, una premisa que ha 
prevalecido es la concepción de que este acompaña a la enfermedad y más aún 
a la vida misma en muchos aspectos de la vida humana (Mohsen &  
Badiyepeymaiejahromi, 2021). 

En la práctica de la atención en salud, las diferentes disciplinas abogan por la 
implementación de medidas en la atención de las personas para tratar de evitar 
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el sufrimiento o por lo menos de controlarlo; generándose en algunos casos 
sentimientos de fracaso en la medicina, del cuidado poblacional y de la sociedad 
misma como soporte situacional.   Los estudiantes en enfermería no son ajenos a 
esta realidad y emplean diversas herramientas de ajuste interno para hacer frente 
al cuidado de usuarios en los que pueden encontrar sufrimiento físico, emocional, 
social, espiritual; en fin, cada ser es único y experimenta diversos tipos de 
sufrimiento que debe ser considerado a la hora de brindar cuidados integrales de 
salud (Papathanasiou  et al. 2021). 

Partiendo de la premisa anterior, que continúa vigente; donde el cuidado 
espiritual es fundamento del actuar del enfermero, la sociedad científica de 
enfermería NANDA en pro de estandarizar diagnósticos, actuaciones y procesos 
de enfermería que satisfagan las necesidades de cuidado establece dentro de la 
taxonomía de sus diagnósticos para la vigencia 2021 – 2023; el diagnóstico 
00066 como “Sufrimiento espiritual" definiéndolo así:   “Un deterioro de la 
capacidad para experimentar e interpretar el significado y propósito de la vida 
mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la 
naturaleza, o un poder superior al propio yo” y en torno a ello establece 
características definitorias entre las cuales destaco: expresiones de falta de 
(esperanza, significado y propósito en la vida; paz o serenidad, aceptación, amor, 
perdón para sí mismo y hacia los demás, valor), sentimientos de culpa, cólera, 
mal afrontamiento, resentimiento, alienación, ansiedad, dolor, deprivación 
sociocultural, entre otros (Sociedad científica de enfermería NANDA, 2021).   

En relación al planteamiento de los vigentes diagnósticos enfermeros citando el 
“Sufrimiento espiritual” podemos afirmar que, es preciso capacitar a los 
profesionales de la salud y por supuesto de enfermería en potenciar capacidades 
para satisfacer estas necesidades de cuidado.   Pese a lo anteriormente 
mencionado, estudios revelan que el estudiante de enfermería al ser enfrentado 
en sus prácticas asistenciales a las calamidades humanas como la enfermedad, 
el abandono e inclusive la muerte se generan procesos de sensibilidad y 
autorreflexión en los estudiantes de enfermería donde emergen cuestionamientos 
alrededor de la existencia, la finitud propia y de su seres cercanos, las 
prioridades en la vida, la visualización de su vida pasada, presente y futura 
percibiéndose un ser trascendental; en estos procesos de autoconcientización  
los sentimientos y emociones que con mayor frecuencia emergen son ansiedad, 
inseguridad, impotencia, frustración, angustia, miedo, enojo, culpabilidad; 
llegando en algunos casos, a una empatía desmedida que los inunda, los implica 
desmedidamente causando incluso dolor, sufrimiento propio (Canales & Huaman, 
2020). 
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Estas realidades, suscitan la importancia de proporcionar bases para el 
autocuidado de los estudiantes en formación, en cuanto a conocer y manejar 
adecuadamente las propias emociones en relación con la prestación de sus 
cuidados enfermeros, así como prevenir las consecuencias indeseadas de la 
propia práctica profesional que han sido evidenciadas en múltiples estudios tanto 
a nivel de estudiantes como de profesionales en ejercicio (Reina & López, 2020).   

La carencia de cátedras transversales destinadas al crecimiento de la 
interioridad, del fortalecimiento espiritual, con herramientas que a través de 
proceso de reflexión y autoconocimiento ayuden potenciar las capacidades 
innatas de cada ser humano; que son dadas y adquiridas en su historia de vida, 
que lo hacen acreedor a un saber interior innato; capacitándolo para afrontar y 
ayudar a potenciar ese poder interno que tienen todos los seres humanos de 
superación y de sobreponerse por encima de sí mismo y del entorno;   esa 
búsqueda de sentido de la vida que tan bien relata en sus escritos Viktor Frankl 
(Frankl, 2021).   Esta autoformación, autopotenciación previa del estudiante en 
formación de enfermería, lo habilitaría para brindar al otro, una atención 
enmarcada en el bienestar bidireccional (Moreno, Arnez, Liñares & Puigdemont, 
2018). 

Por otro lado, hay estudios que afirman que la vivencia por parte del estudiante 
en el acompañamiento a un ser humano en el dolor y el sufrimiento, puede 
permitirle experimentar un gran crecimiento personal que potencie incluso una 
actitud reflexiva y crítica respecto a su propia vida (Cortes & Burgos, 2021).  
Estos postulados, ponen en relieve la necesidad de la inclusión de las diferentes 
herramientas presentadas por la inteligencia espiritual, en las cátedras 
transversales de formación enfermera que vayan más allá de temáticas éticas o 
de actuación en cuidados paliativos o al final de la vida (Kaur, Sambasivan & 
Kumar,  2013). 

Francesc Torralba hace una especial analogía del sufrimiento y la solidaridad 
mencionando: “las grietas de nuestra alma nos acercan a las grietas de los 
demás” en su libro (Torralba, bejar, López & Sánchez, 2013) menciona que un 
corazón roto es un corazón abierto; aportes que nos acercan a inferir la relación 
de comunicación y acercamiento desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad 
humana y más aún desde la compasión por ese otro sufriente.   

La estigmatización de la religiosidad con prácticas radicales, poco abiertas a 
fraternizar con nuevas ideas e incluso con conceptos de juzgamiento han hecho 
que las personas rechacen muchas veces el concepto de espiritualidad ligando a 
la religiosidad.   En las últimas décadas se ha observado un interés cada vez 
mayor por conocer la amplitud de posibilidades que ofrece la espiritualidad y 
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esta apertura se ha dado también en el ámbito de la salud (Heydari,  
Meshkinyazd & Soudmand, 2017). 

El materialismo y su visión biomédica positivista unido a la común asimilación del 
término espiritualidad como sinónimo de religiosidad hizo que se desvirtuara la 
universalidad de la espiritualidad y carácter innato al ser humano reduciéndose a 
su filiación con una religión o práctica específica en un contexto comunitario.   La 
anterior malinterpretación ha generado que la espiritualidad sea concebida por 
algunas personas con la práctica de creencias religiosas, olvidando que, en 
realidad, no es algo “opcional”, sino que es constitutivo del ser humano (Mohsen 
& Mojtaba, 2017). 

Resumiendo lo anterior, podríamos afirmar que para lograr la armonización en la 
atención en salud del ser humano; el profesional de enfermería debe propender 
por brindar cuidados que busquen satisfacer las necesidades corporales, 
psicoafectivas y espirituales del ser humano como son: felicidad, plenitud, 
confianza, solidaridad, sentido, silencio, paz, libertad, unidad, compasión, 
verdad, bondad, belleza…. cuando estas se olvidan, el ser humano es dividido, 
queda mutilado.   

De la educación en salud 
Los seres humanos   nacen, crecen, se desarrollan o autorrealizan y mueren, este 
ciclo de evolución natural si bien es común para todos, se ve particularizado por 
las vivencias propias de cada individuo en cada entorno (familiar, educativo, 
político, social, cultural, religioso, etc.) donde este inserto y se nutre también de 
las diferentes crisis y experiencias significativas que se van incorporando 
  progresivamente a las conductas o comportamientos, hasta lograr cambios y 
transformaciones en la vida de cada persona, asimismo, es importante tener en 
cuenta que el proceso de afrontamiento, de asumir situaciones de conflicto, 
reconocerlas y gestionarlas va a depender de las habilidades y destrezas únicas 
desarrolladas por cada ser humano (Duarte, 2017). 

Esto nos invita a plantearnos destrezas como la meditación, prácticas de 
interiorización y de crecimiento del “Ser” como lo describe el psiquiatra y 
estudioso del cerebro Daniel Siegel, en su libro: Cerebro y mindfulness “la gente 
no es consciente de las consecuencias científicamente probadas de dichas 
prácticas interiores (prácticas meditativas). Ello llevaría a plantearse un enfoque 
totalmente nuevo en la educación y la vida” (Siegel, 2010). 

En todos los escenarios donde interviene el saber humano, la búsqueda del 
mejoramiento, la superación y la transformación es siempre una necesidad 
constante.   La educación como ciencia, avanza en estos procesos de 
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mejoramiento continuo en búsqueda de nuevos elementos que le aporten al 
proceso de aprendizaje y enseñanza.   En la labor docente, también se evidencia 
el interés por generar cambios; con una mirada en el modelo educativo, donde no 
solo prime la transmisión de conocimientos y valores, sino que, se hagan 
currículos transversales direccionados en pro de la formación de competencias 
para la vida, para el desarrollo integral del estudiante. (Zea, 2018).   

En sus escritos Torralba señala algunos beneficios de la inclusión de la 
inteligencia espiritual en las aulas señalando que este cultivo de la interioridad 
humana propicia entre otros:  promoción del autoconocimiento y autocuidado, un 
correcto ejercicio del autoestima, resiliencia, estructuración del proyecto de vida, 
facilita el discernimiento, da resignificación a la vida y al entorno facilitando las 
relaciones con el ser interior y con el exterior, mejora las competencias de 
afrontamiento y de solidaridad entre otros.   Lo anterior, nos lleva a la 
concienciación de la importancia del cultivo de la inteligencia espiritual en la 
formación de los estudiantes de enfermería, en sus prácticas y en cada acto 
educativo y de prestación de cuidados de la salud.   Es importante tener como 
premisa que la falta de integralidad y atención en las necesidades psicológicas 
genera un vacío afectivo; y la falta de atención en las necesidades espirituales 
llevan a un vacío existencial (Torralba et al.  2013). 

Es claro también que los actuales currículos de formación en enfermería a nivel 
de Colombia en general contemplan competencias desde los tres saberes (saber, 
saber ser y saber hacer) promoviendo el análisis de situaciones en las que se 
desarrolle un pensamiento crítico y autocrítico en el actuar, diseñar, planificar, 
desarrollar y evaluar los modos concretos de actuación; cultivando en lo anterior 
el análisis racional y emocional “Saber Ser”.   Existen de igual manera elementos 
transversales en sus ciclos de formación como son la ética y la humanización; sin 
embargo, la preparación para intervenir directamente en el cuidado de aspectos 
como el sufrimiento el ser humano es abordado en algunas cátedras de cuidado 
paliativo, del final de la vida o salud mental de manera aislada (Rojas, Rivera & 
Medina, 2019). 

Lo anterior evidencia la necesidad de formación del profesional en salud para dar 
respuesta a esta necesidad detectada.   En este sentido y contextualizando la 
realidad colombiana en la investigación: La Universidad del Futuro en Colombia 
realizada entre 2016 y 2017, publicó el artículo “La inclusión y la inteligencia 
espiritual en la Universidad del posconflicto en Colombia” donde se planteó entre 
otros objetivos realizar un análisis prospectivo sobre el futuro de la Universidad 
colombiana en un escenario a diez años, en el marco de tres cuestionamientos 
esenciales: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, y ¿cuándo enseñar?. Dentro de las 
principales conclusiones resaltan la necesidad de la construcción de tejido social 
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y que la consolidación del posconflicto en Colombia no es solo una tarea del 
Estado y de los exagentes armados, sino de todos los colombianos, y en ello la 
Universidad deberá tener un papel fundamental, al tornarse más tolerante e 
inclusiva y proponer en sus programas el desarrollo de la inteligencia 
intrapersonal y de la inteligencia espiritual, como un componente transversal en 
sus currículos o en seminarios o cátedras específicas, que lleven al desarrollo de 
competencias para la convivencia pacífica (Cabrales, 2018). 

Proyectando los resultados de Cabrales en el ámbito de la enfermería; profesor y 
estudiante deben buscar la mejor manera de cuidar a los demás y cuidar de sí 
mismos durante la atención del ser humano en condición de sufrimiento 
espiritual.   En Colombia encuentros sobre docencia universitaria en formación de 
talento humano en salud como el de Ascofame; resaltan la necesidad de otorgar 
mayor importancia a las relaciones de empatía que se establecen entre profesor-
alumno, creación de grupos de apoyo y reflexión  en las aulas para favorecer la 
expresión de los sentimientos y su correcta gestión, actividades que promuevan 
el silencio y la meditación interior para favorecer el autoconocimiento y 
autogestión, promoviendo el desarrollo la   inteligencia emocional y espiritual 
(Ascofame, 2021). 

Partiendo del concepto del autocuidado y de la premisa que es difícil dar de lo 
que no se tiene; es importante que para contemplar la inclusión dela inteligencia 
espiritual en las aulas esta debe iniciarse con un proceso de formación docente 
que incluya constructos propios que hayan sido formados, trabajados y 
elaborados desde su propia vivencia; este proceso de formación docente se 
encuentra aún con muchas falencias en el contexto colombiano, siendo una 
necesidad apremiante para el logro de resultados significativos (Pérez & Quispe, 
2022). 

El uso de inteligencia espiritual en las aulas con actividades básicas como 
compartir espacios reflexivos de experiencias, sentimientos y emociones entre 
profesores y alumnos contribuye a encontrar puntos de encuentro donde el 
proceso educativo se nutre, se diversifica y en el que emergen atributos en 
relación a la virtud, conciencia, trascendencia, sentido de la vida, cultivo de la 
interioridad, del silencio, de la escucha, de esa paz tanto interior como exterior 
que se expresa con una actitud de agradecimiento hacia la vida y el universo 
pues se armoniza, ser reconcilia y se encuentra significado al vivir humano siendo 
parte de un todo que nos une, que nos hace ciudadanos universales (Karimi  et 
al. 2015; Torralba, 2012). 

Al revisar estudios que planteen la relación entre la educación en enfermería y el 
éxito académico se encontraron correlaciones entre el éxito académico con el 
bienestar espiritual general, el empoderamiento y la resiliencia.   respalda las 

297



Los nuevos  retos para aprender y enseñar en Latinoamérica

afirmaciones en la literatura de que estos conceptos pueden desempeñar un 
papel importante en la persistencia a través de los desafíos 

de la educación en enfermería. (Beauvais & Steward, 2014).


Hallazgos de la revisión 
La situación global de deshumanización en la atención sanitaria (Moreira, 
Kestenberg, Thiengo, Da Silva, & Costa, 2019) sumado a los diversos conflictos 
que vive la sociedad colombiana, requiere del aporte del claustro universitario; 
proponiendo elementos para el desarrollo de la inteligencia espiritual como un 
componente transversal en sus currículos, aportando así competencias para la 
convivencia pacífica y el desarrollo del ser (Cabrales, 2018). 

La inteligencia espiritual es concebida por muchos como casi un acto de Fe 
olvidando las diferencias entre espiritualidad y religiosidad; a pesar de que los 
términos se han popularizado muchas personas conservan aún las etiquetas 
mentales que los asocian dificultando así la expresión de esta dimensión pues se 
relaciona popularmente con rigidez, juzgamiento e incluso prácticas ortodoxas 
donde el respeto y la universalidad de conceptos no tienen cabida (Zohar & 
Marshall, 2002). 

La inteligencia espiritual es abordada como una inteligencia que nos une, 
reconociéndonos como seres universales con necesidades comunes pues 
entiende al hombre como un ser biológico pero transcendental que posee un 
poder reflexivo hacia su interioridad y hacia su entorno que busca sentido a su 
vida y a su cotidianeidad; que se percibe como un ser con vida interior que lo 
potencia, valida y prepara para la vida exterior en la cual está inserto y en donde 
se desarrolla y florece; donde ve realizado parte de su proyecto interior, donde 
ejercita y vivifica su propio ser (Yang, 2006). 

Los trabajos de Goleman y Gardner nos acercan a conceptos de inteligencia 
emocional e inteligencias múltiples, los cuales abren espacios a la complejidad e 
interioridad del ser así como a la supremacía de estas sobre otros tipos de 
inteligencias; Goleman afirmó que la vida es el mejor de los laboratorios 
(Goleman, 1996) y podríamos añadir que también es el mejor de los gimnasios 
para poder entrenar y desarrollar musculatura ética, emocional, ecpática, 
estratégica y espiritual. 

Al hablar de educación, el desarrollo personal y social el actual Dalai Lama 
sostiene:   “Contamos hoy día con una sociedad en exceso especializada en lo 
que concierne a la educación. Aquéllos que la tienen tienden a especializarse en 
diferentes campos, pero descuidan algo tan 
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importante como es el bienestar de los demás.   Creo que el antídoto para estos 
problemas, para estos sesgos de la ciencia y de la tecnología no es otro que 
promover los valores humanos. El individuo, como responsable de sus acciones y 
sus consecuencias; el individuo, como responsable de su entorno físico; el 
individuo, como responsable de su bienestar social.   Si buscamos entonces una 
auténtica felicidad debemos empezar por el individuo, por el enorme impacto que 
tiene en todo lo que le rodea” (Tenzin, 2016). 

Desde la fundación misma de la profesión de enfermería Florence Nightingale 
contempló al ser con una indivisibilidad entre el cuidado de la mente, el espíritu, 
el cuerpo y el medio ambiente; afirmando que la ciencia y el misticismo están 
conectados y que la curación requiere atención a estas dimensiones indivisibles.  
También reconoció la primacía del amor en la curación y que el servicio a la 
humanidad es el servicio a la fuente de la vida, ya sea que la fuente se llame 
Dios, Diosa, el Absoluto o el Bien Superior (Shirazi &y Sabetsarvestani, 2021).  
 En la actualidad, la teórica en enfermería Jean Watson, autora de la” Teoría del 
Cuidado Humano”, propone como meta en la atención de los profesionales en 
enfermería el cuidado del crecimiento espiritual (de ese poder interno de cada 
persona) y alerta sobre el riesgo de deshumanización en la atención en salud, 
proponiendo una nueva reestructuración del cuidado de enfermería que centre 
los aspectos humanos, espirituales y transpersonales en la práctica clínica, 
administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de 
enfermería (Salas & Bustamante, 2017). 

 Discusión y Análisis de la revisión: 
 El escenario expuesto en esta revisión de tema devela a la inteligencia espiritual 
como una herramienta estratégica que aporta a la formación del ser 
considerándolo como una complejidad en continua transformación y que está 
dotado desde su esencia misma de la capacidad de aprender desde su propia 
interioridad y aquí juega un papel importante la diferencia entre experiencia y 
vivencia pues la experiencia nos abre puertas hacia el conocimiento pero la 
vivencia nos adentra en la sabiduría en ese espacio donde tomamos la 
experiencia la conocemos, la sentimos, la procesamos con las herramientas 
únicas y especialmente talladas para esta tarea por cada ser humano y posterior 
a esto incorporamos a nuestro archivo de datos interior este nuevo saber 
completamente elaborado que emergerá en el momento que cada persona 
considere el indicado. 

Lo anterior,   insta a los diferentes actores en las dinámicas de formación de 
talento humano en enfermería a compartir experiencias de aprendizaje; 
experiencias en lo posible pensadas en las diferencias, en la individualidad, en la 
tolerancia, en la cercanía, en la inclusión, en la apertura al conocimiento, en la 
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caridad, en el aprecio y valoración por ese otro ser con el que entablo no una 
transmisión del conocimiento sino una relación una comunión del mismo (Salas & 
Bustamante,2017).  

Acercándonos a la comprensión del fenómeno y la definición de la inteligencia 
espiritual sin ser esta definición el objetivo de este artículo cabe aclarar la 
diferenciación entre espiritualidad y religión pues esta es primordial cuando se 
habla de espiritualidad en el ámbito de la visión de la formación del enfermero; a 
este respecto Sánchez en 2012 en su escrito sobre competencias en la 
educación   cita a Tenzin Gyatso; quien menciona: “Me parece importante 
distinguir entre religión y espiritualidad.   La espiritualidad corresponde al 
desarrollo de cualidades humanas como el amor, la compasión, la paciencia, la 
tolerancia, el perdón o el sentido de la responsabilidad. Estas cualidades 
interiores que son fuente de felicidad para uno mismo y para los demás, son 
independientes de una u otra religión.   Por eso, a veces, he declarado que uno 
puede arreglárselas sin religión, pero no sin espiritualidad” (Sánchez, 2012). Esta 
concepción abierta sobre espiritualidad es la que ha fundamentado en la práctica 
enfermera desde sus inicios.   

El actual y creciente interés por la formación en procesos integrativos que 
contemplen al ser y le den sentido y comprensión a la   vida,   debe contemplar el 
panorama completo para lograr cambios estructurales, funcionales y por tanto 
una operatividad que se vea plasmada en resultados de aprendizaje evidenciados 
en este caso en enfermeros con gran sentido de humanización, que prestan 
cuidados integrales en salud, que son más felices y realizados en su quehacer 
profesional, que presentar menores índices de estrés y problemas en su entorno 
laboral, familiar y social, con capacidades sobresalientes de trabajo colaborativo 
y con competencias para cuidar y ayudar al otro partiendo de su ejemplo de vida 
en cuanto a sus prácticas de autocuidado y ayuda a su entorno próximo 
(Garrido,2019). 

En el caminar docente vemos modelos y proyectos pedagógicos que desde la 
institucionalidad pretender llegar a las aulas promoviendo una educación basada 
en la integralidad; sin embargo, estas iniciativas no se ajustan a la individualidad 
y complejidad del aula propia pues al interior de la misma hay diversidad de seres 
que esperan ser apoyados, direccionados y con proyectos de construcción 
totalmente inéditos que requieren plasticidad en el modelo de su formación.   Lo 
anterior, lleva a afirmar que para una verdadera operativización se requiere del 
empoderamiento del docente de estas temáticas pues deben ser moldeadas, 
deben ser adaptadas, aplicadas, fomentadas, evaluadas con criterios propios a 
las realidades de cada entorno y de cada ser.   
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Es relevante, resaltar la riqueza que la inteligencia espiritual le ofrece al acto 
educativo y pedagógico, partiendo de constructos, donde lo que prima es el 
proyecto de lo humano, y donde urge la tarea por fortalecer la escuela, para 
alcanzar la construcción de una sociedad que, no solo piense en el conocimiento, 
sino en la fraternidad y el cultivo del sentido de la vida humana (Niskala et al. 
 2020). 

Los currículos en enfermería contemplan cátedras que abordan el cuidado de la 
salud mental, al final de la vida, el cuidado paliativo y contextos especiales de 
manera aislada.   Por ello, el punto de partida para permear herramientas 
transversales que fortalezcan el cultivo de la inteligencia espiritual en los 
diferentes espacios de formación en enfermería es desde la concepción misma 
de los diferentes programas, incluyendo esta competencia entre sus objetivos de 
formación, en los perfiles de egresados, en la misma visión y misión institucional; 
es decir incluyendo la inteligencia espiritual como un derrotero en el ambiente 
formativo. 

Este artículo, por tanto, invita al lector a una reflexión desde su propia 
perspectiva y la de su campo de acción donde considere la pertinencia o no de la 
inteligencia espiritual como una opción o herramienta en su crecimiento personal 
y profesional.   Desde esta óptica podemos argumentar que la inteligencia 
espiritual no solo es una propuesta formativa y luz en la atención que podemos 
proponer en las aulas de los estudiantes de enfermería, sino que es una 
importante herramienta que puede ser explorada en los distintos espacios 
pedagógicos y de la experiencia humana.   

Una preocupación que surge de la revisión temática es identificar que, tanto 
estudiantes como profesores y profesionales de la salud, no solo de enfermería, 
manifiestan no estar no preparados para hacer frente a procesos relacionados 
con el sufrimiento, su afrontamiento y más aún frente al proceso de morir (De 
Diego, Catillo & Escaño, 2019).  

Conclusiones 
La dimensión del cuidado espiritual en enfermería es desde sus inicios y continúa 
siendo un pilar fundamental en su oferta de cuidados; los cuales son 
contemplados desde la atención holística al ser.  

La importancia y necesidad de la inclusión de la inteligencia espiritual en la 
formación de los profesionales de enfermería ha sido actualmente evidenciada, el 
reto está en su implementación y operacionalización en las actuales cátedras 
docentes. 
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Los procesos de humanización en la prestación de servicios de salud, la 
satisfacción de los usuarios de estos servicios y la satisfacción de los 
estudiantes y profesionales de enfermería durante su práctica asistencial puede 
verse beneficiada con el uso de herramientas en torno a la inteligencia espiritual 
que desarrollen sus competencias en la prestación de cuidados en salud en las 
diferentes dimensiones y muy especialmente en la dimensión espiritual del 
usuario y su familia.  

Un punto de partida es la invitación a la reflexión docente en enfermería, sobre la 
inclusión de, la inteligencia espiritual como una herramienta transversal e 
integrativa que permee la cátedra y los espacios prácticos asistenciales sin 
limitarse a asignaturas como ética, cuidados paliativos o del final de la vida.   

El interés y publicaciones alrededor de esta temática se han disparado en los 
últimos años y mucho más durante la pandemia covid19, por tanto, la 
comprensión de este fenómeno es cada vez mayor, siendo el paso a seguir, pasar 
de la teoría a la práctica docente y asistencial diaria.   

La segunda etapa de esta tesis doctoral en curso, espera recabar la presente 
revisión temática acorde a los hallazgos emergentes y contribuir en la exploración 
de las herramientas de inteligencia espiritual que den soporte a la práctica 
docente, estudiantil y de profesionales en ejercicio de la enfermería.  
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