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Presentación:  
  

"Avances e Invest igac iones en Educac ión : Perspect ivas 
Multidisciplinarias", un libro que contiene una compilación de artículos 
científicos seleccionados cuidadosamente para ofrecer una visión 
actual y completa sobre la educación. En este libro de investigación, 
hemos organizado su contenido por medio de 3 secciones. El primero, 
"Tecnología Educativa y su Impacto en la Educación", aborda el uso de 
la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, analizando su 
impacto en diferentes contextos la segunda sección, "Pedagogías 
Innovadoras para un Aprendizaje Significativo", se centra en la 
aplicación de nuevas metodologías y estrategias pedagógicas para 
fomentar un aprendizaje más activo y significativo por parte de los 
estudiantes. Por último, "Inclusión Educativa: Retos y Oportunidades" 
esta compuesto por artículos que analizan el papel de la educación en 
la inclusión social, las políticas y prácticas para fomentar la inclusión 
educativa, las barreras para la inclusión educativa y las estrategias para 
superarlas, y las experiencias y lecciones aprendidas en relación con la 
inclusión educativa en diferentes contextos. Los artículos abarcan 
temas como la inclusión de estudiantes con discapacidades, la 
inclusión de estudiantes de minorías étnicas y culturales, la educación 
inclusiva en contextos de crisis, la importancia de la colaboración entre 
padres y docentes para la inclusión educativa, entre otros. Cada uno 
de estos capitulo cuenta con una selección de artículos científicos de 
reconocidos expertos en cada uno de estos temas, que abarcan desde 
la descripción de diferentes escenarios hasta propuestas de soluciones 
y estrategias para abordar los desafíos actuales de la educación. 

[i] Nota del compilador: La presentación del libro, el prefacio y la presentación de cada capítulo se 
hizo con el apoyo de: you.com (2023, 6 de junio). 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Prefacio 
  
“Queridos lectores, tengo el honor de presentarles este libro que, sin 
duda, se convertirá en un referente para aquellos interesados en la 
investigación en educación. Hemos reunido en estas páginas una 
selección de trabajos que reflejan los avances y las investigaciones más 
recientes en el campo de la educación, con una perspectiva 
multidisciplinaria que permite abordar los temas desde diferentes 
enfoques y desde diferentes países. 
  
En este libro encontrarán un análisis detallado sobre tres secciones 
fundamentales en la educación: Tecnología Educativa y su Impacto en 
la Educación, Pedagogías Innovadoras para un Aprendizaje 
Significativo, y Políticas y Gestión Educativa: Retos y Perspectivas. Cada 
uno de estos capítulos está compuesto por artículos científicos 
rigurosamente seleccionados, que ofrecen un panorama actualizado y 
completo sobre los avances y desafíos en cada uno de estos temas. 
  
Este libro es fruto del trabajo de expertos en diferentes áreas del 
conocimiento, quienes se han enfocado en proponer soluciones y 
estrategias para abordar los retos actuales de la educación. Esperamos 
que los lectores encuentren en estas páginas ideas, reflexiones y 
propuestas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa 
en nuestro país y en el mundo entero. 
  
¡Bienvenidos a esta nueva aventura de aprendizaje!”. 
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Sección 1: 
 "Tecnología Educativa y su 
Impacto en la Educación” 

  
La tecnología educativa ha tenido un impacto significativo en la 
educación actual en América Latina, transformando la forma en que se 
enseña y se aprende en la región. A medida que las instituciones 
educativas se esfuerzan por brindar una educación de calidad y 
equitativa, la tecnología se ha convertido en una herramienta clave 
para lograr estos objetivos. 
  
En primer lugar, la tecnología educativa ha permitido el acceso a la 
educación en áreas rurales y remotas. En muchos países de América 
Latina, existen desafíos significativos en términos de infraestructura y 
acceso a la educación. Sin embargo, a través del uso de tecnologías 
como la educación en línea y el aprendizaje móvil, se ha abierto la 
posibilidad de acceder a la educación desde cualquier lugar, incluso en 
comunidades rurales donde las escuelas tradicionales pueden ser 
escasas. 
  
Además, la tecnología educativa ha mejorado la calidad de la 
educación al ofrecer recursos y herramientas interactivas. Los 
materiales educativos digitales, como aplicaciones, juegos y 
plataformas en línea han enriquecido el proceso de aprendizaje al 
proporcionar contenido interactivo y multimedia que captura el interés 
de los estudiantes. Esto ha llevado a un mayor compromiso y 
participación de los estudiantes, lo que a su vez ha mejorado los 
resultados educativos. 
  
Otro aspecto importante es el fomento de la colaboración y el 
aprendizaje activo a través de la tecnología. Las plataformas de 
aprendizaje en línea y las herramientas de colaboración permiten a los 
estudiantes trabajar juntos en proyectos, compartir ideas y debatir 
temas, incluso a distancia. Esto promueve un enfoque más centrado 
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en el estudiante, donde ellos son los protagonistas de su propio 
aprendizaje, y fomenta el desarrollo de habilidades sociales y de 
trabajo en equipo. 
  
Asimismo, la tecnología educativa ha facilitado la evaluación y el 
seguimiento del progreso de los estudiantes. Los sistemas de gestión 
del aprendizaje y las herramientas de evaluación en línea brindan a los 
educadores una visión más clara de las fortalezas y debilidades de 
cada estudiante, lo que les permite personalizar la enseñanza y ofrecer 
retroalimentación específica. Esto ha mejorado la capacidad de los 
docentes para identificar áreas de mejora y brindar un apoyo más 
individualizado. 
  
Por último, la tecnología educativa ha fomentado la formación 
continua de los educadores. A través de cursos en línea, webinars y 
comunidades virtuales de práctica, los docentes pueden acceder a 
recursos educativos actualizados, intercambiar experiencias con 
colegas y mejorar sus habilidades pedagógicas. Esto ha llevado a una 
mayor profesionalización del sector educativo en América Latina y ha 
contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza. 
  
En resumen, la tecnología educativa ha tenido un impacto 
transformador en la educación actual en América Latina. Ha permitido 
el acceso a la educación en áreas remotas, mejorado la calidad de la 
educación a través de recursos interactivos, fomentado la colaboración 
y el aprendizaje activo, facilitado la evaluación y el seguimiento del 
progreso de los estudiantes, y promovido la formación continua de los 
educadores. Si bien persisten desafíos en términos de acceso 
equitativo y capacitación docente." 
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Capítulo 1  
Uso de blog para el aprendizaje reflexivo en la  asignatura de 

bioética en enfermería 

Marcela Gema Espinoza, Marcela Mora Donoso, Raquel Auristela 
Aburto Godoy 

universidad del Bio Bio 
Chile 

Sobre los autores: 
  
 

Marcela Gema Espinoza, Licenciada en Enfermería, 
Magíster en Pedagogía para la educación superior y 
Mag ís te r en B ioét i ca . Académica J/C de l 
Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias 
de la Salud y de los Alimentos, Universidad del Bío-
Bío. Dicta asignaturas: Bioética, Fundamentos teóricos 
para el cuidado de la Enfermería II, Cuidados de 
Enfermería en Urgencia, Cuidado del adulto 

hospitalizado. Línea de investigación Bioética y Docencia. Participa en 
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Marcela Mora Donoso, Profesora de Historia y 
Geografía, Magíster en Educación, mención en 
Gest ión Curr icular, Doctora en Educación. 
Coordinadora Pedagógica de carreras de la Salud, 
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Línea de investigación, docencia universitaria, 
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Desarrollo pedagógico y tecnológico. Universidad del 
Bío-Bío. Correspondencia: mamora@ubiobio.cl 
 
Raquel Auristela Aburto Godoy, Profesora de 
Educación Básica, Ingeniera Informática. Magíster en 
Informática educativa, Master en Ciencias Humanas. 

Encargada del Área Desarrollo Tecnológico, Unidad de Gestión 
Curricular y Monitoreo. Docente del Departamento Ciencias de la 
Educación. Línea de investigación, uso de TICS, innovación Educativa. 
Correspondencia: raburto@ubiobio.cl 

Resumen 

  
En pandemia COVID-19, para impartir docencia en estudiantes 
universitarios de enfermería de una universidad estatal de Chile los 
años 2020 y 2021 como estrategia didáctica tecnológica que facilitara 
los aprendizajes significativos y evaluación de los estudiantes, y que 
además evidenciara el pensamiento reflexivo en la asignatura bioética, 
implementamos la creación de un blog y posteos colaborativos que 
debían editar. Este estudio se adscribe al paradigma interpretativo, 
metodología cualitativa. Como metodología se aplicó la técnica de 
análisis de contenido de discursos escritos de los posts. Para evaluar la 
satisfacción de la experiencia se aplicó un cuestionario sobre el uso de 
blog, escala tipo Likert de siete preguntas, con autorización del comité 
de ética de la universidad. Dentro de los principales  

resultados: alta satisfacción por la implementación de la estrategia 
didáctica, alta satisfacción con las explicaciones y acompañamiento de 
las profesoras, todos los estudiantes recomendaron continuar 
aplicando esta metodología. Por tanto, el uso del blog constituye una 
modalidad de evaluación, considerada por ellos como una gran 
innovación, refieren que permitió usar su creatividad en el aprendizaje, 
la catalogaron “una buena experiencia”, que generó e incentivó la 
búsqueda de información posterior a la clase, y desarrollar la 
creatividad al realizar los posts. 
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Palabras claves: Blog, aprendizaje, formación universitaria, Bioética, 
reflexión  
  

Use of a blog for the reflective learning in the 
bioethics course in nursing. 

Abstract  
  
During COVID-19 pandemic, to teach undergraduate nursing students 
at a state university in Chile in 2020 and 2021 as a technological 
teaching strategy to facilitate meaningful learning and student 
assessment, and also to demonstrate reflective thinking in the subject 
of bioethics, we implemented the creation of a blog and collaborative 
posts that they had to create. This study is based on the interpretative 
paradigm, qualitative methodology. As methodology, the technique of 
content analysis of written texts in posts was applied. To evaluate 
satisfaction with the experience, a questionnaire on the use of the 
blog, with a seven-question Likert-type scale, was applied with the 
authorization of the ethics committee of the university. The main 
results were: high satisfaction with the implementation of the didactic 
strategy, high satisfaction with the explanations and accompaniment 
of the teachers, and all students recommended to continue applying 
this methodology. Therefore, the use of a blog is an assessment 
method, considered by students as a great innovation. In their opinion, 
this allowed them to use their creativity in learning. They considered it 
as "a good experience", which encouraged them to search for 
information after class, and to develop creativity when making the 
posts. 

Key Words: Blog, Learning, university learning, bioethics, reflection 
  

Introducción 
  
En educación universitaria es necesario intencionar procesos reflexivos, 
mediados por una reflexión en y sobre la acción (Shön, 2010), dada las 
características y naturaleza de la formación profesional. A su vez, estos 
aprendizajes deben estar vinculados a una evaluación metacognitiva 
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que según Flavel (1976, p. 232), hace referencia al conocimiento que 
uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos. 
En este escenario y dado la contingencia de pandemia, en que se 
generó un cambio copernicano en el quehacer de la docencia, fue 
necesario la integración tecnológica. Es por ello, que dictar la 
asignatura de Bioética, requería de otras propuestas evaluativas, es así 
que se invitó a los estudiantes a implementar el uso de Blog, el cual, 
según Arone (2006), se cree que hay espacio para la tecnología y el 
cuidado ético/humanizado, y mediante la tecnología digital permite 
oportunidades de aprendizajes. 
En este registro en la web, el blog, cuya abreviatura de “Web Log”, 
(Price, 2010), divulga información y comparte experiencias o ideas con 
otras personas. Además, da Silva Almeida, et al. (2018), plantea que el 
blog es un conjunto de mensajes cortos o largos que son conocidos 
como posts, dispuestos en orden decreciente según fecha de 
publicación. Por lo cual, estos blogs compartieron información 
mediante la indagación, reflexión y profundización de temas para 
aplicar los principios y fundamentos de la Bioética, en ambientes de 
trabajo colaborativo como enfatiza el uso de la herramienta para su 
edición. 
La estrategia de esta investigación consistió en invitar a los estudiantes 
a construir su aprendizaje, mediante la creación de un blog 
colaborativo y realizar posts con frecuencia convenida con ellos, que 
fue semanalmente por 6 semanas en el semestre académico. Y para 
evaluar la actividad creamos una rúbrica, y una encuesta de 
percepción de los estudiantes para pesquisar procesos de indagación, 
análisis, y reflexión por parte de ellos, con retroalimentación de su 
aprendizaje. Para los estudiantes estos procesos ocasionaron un 
impacto favorable en sus propios resultados de aprendizaje y en la 
forma de relacionarse entre ellos; además de un compromiso consigo 
mismo, por la obtención de una calificación, sumado al compromiso 
con los compañeros y con la audiencia a quienes ellos comparten su 
link que los desafía a mantener una actualización constante de los 
contenidos publicados, les obliga además a realizar una adecuada 
búsqueda basada en el pensamiento reflexivo, concienciación, y 
sensibilización que les imprime una sello de calidad para el ejercicio 
profesional de enfermería. 
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Marco Teórico 

Conceptualizaciones de Bioética. 

 Principales    aportes 

La palabra bioética fue acuñada por el oncólogo norteamericano Van 
Rensselaer Potter, quien publicó en 1970 el artículo “Bioética, la ciencia 
de la supervivencia”, el cual integró en posteriormente en su libro 
Bioética, puente hacia el futuro (1971). Tal como señala Hottois (2020), 
la importancia de la bioética en la formación en salud es esencial, 
puesto que quienes trabajan en enfermería, o quienes quieren trabajar 
en enfermería enfrentarán múltiples y difíciles desafíos. Por ello las 
competencias para el ejercicio de la profesión de enfermeras/os según 
Almeida, Bernadete, (2018) necesita cumplir con estándares de 
conocimiento académico y aceptar la obligación de seguir ciertas 
normas éticas. 
  
En relación con la importancia de la bioética, el Dr. Octavio Márquez 
Mendoza, Universidad Autónoma de México, presentó en el VIII 
Congreso Internacional de Bioética de la Universidad de Santiago de 
Chile en 2017, la ponencia: “Educación Superior de Bioética y 
Transdisciplinariedad: Hacia la comprensión de la complejidad 
humana.” En ella, señaló que “la característica peculiar de la bioética, 
desde esta perspectiva, es que se está construyendo continuamente a 
partir de realidades dinámicas, fluctuaciones, inestabilidades, 
equilibrios dinámicos y no linealidad. Es entonces un campo donde 
confluyen intereses, lenguajes, métodos y experiencias”. Donde 
enfatizó que “la bioética debería ser parte fundamental de la 
educación formal” para “promover que los estudiantes piensen en 
problemas prioritarios de la comunidad”. 
  
¿Por qué formar a estudiantes de las ciencias de la salud en Bioética? 
  
La formación en bioética contribuye de manera sustancial en el 
proceso de formación de los estudiantes universitarios, pues les 
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entrega herramientas que los prepara para ser buenos ciudadanos, 
razón por lo que debiera estar presente en las competencias del perfil 
de egreso de todas las profesiones de la salud, y como principal 
objetivo, permite proporcionar elementos de juicio a los futuros 
profesionales enfermeros /as en este caso, para comprender y tener 
una postura crítica y reflexiva en torno a los temas emergentes de 
controversia valórica y ética derivados de los movimientos intensos de 
esta era postmoderna que estamos viviendo, que irremediablemente 
afectará de una u otra forma los sentimientos y necesidades de las 
personas a quienes atenderán como profesionales. 

Con la enseñanza de la bioética se pretende entregar a nuestros 
estudiantes herramientas, y directrices que guíen su conducta como 
futuros profesionales. El propósito de la enseñanza de la bioética es 
que logren reflexionar, razonar y deliberar en torno a las temáticas de 
controversia valórica en la gestión clínica de la atención de salud, en la 
educación y en promoción de la salud entre otras, (Leiva & Villalobos, 
2014). 
  
Resultados de estudios y experiencias empíricas, a partir de una 
revisión de la literatura hacen énfasis en diversos aspectos que 
motivan el desarrollo de la formación en bioética en las ciencias de la 
salud, tanto en pregrado como en posgrado. Tal como lo plantea, 
Boon y Turner, (2004) y Rosselot (2006), quienes indican la necesidad 
de la formación ética como respuesta, por un lado, a las tensiones 
entre ciencia y técnica, que pueden ocurrir a expensas de la relación 
médico paciente, y por otro, a las reformas en los sistemas de salud. 
Donde no están ajenas las demandas ciudadanas, que la población 
exige como legitimas. Estos autores afirman que el avance del 
conocimiento hace que se haya devaluado el compromiso altruista de 
servir a las personas, por parte de los profesionales de la salud. 
  
Así también, Suárez, Téllez, Jasso y Hernández (2002) indican que es 
necesario que los profesionales de la salud brinden una atención que 
promueva la protección de los derechos y la calidad de vida de los 
usuarios. Y esto implica que desarrollen o refuercen las habilidades y 
conocimientos necesarios para lograrlo. 
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Por su parte, Goldie (2000) señala la necesidad de fortalecer los 
principios y valores relacionados con el profesionalismo y otras 
competencias como la identificación de aspectos morales, el 
razonamiento moral, la toma de decisiones, la motivación y la acción 
moral, entre otras. 
Otro aporte lo establece Roff (2004), quién afirma que la formación 
bioética está en sintonía  
con un profundo sentido humanista, acorde a la capacidad humana 
transformadora, que los profesionales deben tener para comprender 
su rol desde concepciones epistemológicas. 
  
Es así como la formación en bioética en la universidad, tanto en el 
pregrado como en el postgrado es vital para el proceso de 
pensamiento y enseñanza- aprendizaje, en conjunto con la 
argumentación de ideas propias, son claves en la formación 
profesional en ciencias de la salud, ya que se debe asegurar el 
bienestar y seguridad de los usuarios que a futuro les corresponderá 
brindar atención. (Salas, 2015). 
  
En el ámbito profesional, según Rodríguez (2018), la importancia de la 
enseñanza y formación en bioética en profesionales de la salud es 
indispensable para que médicos, enfermeras, técnicos y otros 
profesionales de la salud, les favorezca para el trabajo en equipo entre 
quienes toman decisiones, las autoridades y los participantes, puesto 
que unidos lograrán una atención más eficiente, ética, segura y de alta 
calidad, misma que redundará en beneficio de los pacientes. 
  
Tal es la relevancia de la bioética, que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) alberga 
desde 1993 el Comité Internacional de Bioética. Este organismo, 
formado por 36 expertos independientes, sigue los avances en las 
ciencias de la vida y sus aplicaciones para garantizar el respeto a la 
dignidad y la libertad humanas. Además, paulatinamente fueron 
surgiendo comités de bioética a nivel nacional. (UNESCO, s/f). 
  
En consecuencia, la bioética encuentra aplicación en muchas 
disciplinas y aspectos humanos. Desde los debates sobre los límites de 
la vida, como el aborto o la eutanasia, a la maternidad subrogada, la 
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asignación de órganos para trasplantes o el derecho a rechazar la 
atención médica por motivos religiosos. El campo de la bioética 
también alcanza a las aplicaciones de la biotecnología, incluyendo la 
ingeniería genética, que afecta a humanos, animales y plantas, o al 
impacto de la contaminación del aire, los océanos, la fauna, el suelo y 
el agua sobre los seres vivos. 
  
¿Qué promueve la Formación en Bioética? 
  
La bioética promueve cambio de actitudes y comportamientos, lo que 
es bastante complejo, además de incidir en la relación, profesional de 
la salud – paciente, y en los   

modelos de asistencia en salud. Y para ello Francisco Javier León 
Correa (2008). plantea que es necesario: 
  

1.     Conocer a los estudiantes. 
2.     Promover las actitudes y la capacidad de diálogo. 
3.     Acciones educativas para el cambio de actitudes. 

  
Por otro lado, Selvakumar y Joseph (2004) señalan que contribuye con 
la transformación de las actitudes y el carácter moral, así como con el 
acogimiento de perspectivas como la tolerancia, el respeto y la 
comprensión del punto de vista del otro. 
  
Finalmente, sobre los aspectos relacionados con la enseñanza-
aprendizaje de la bioética es de vital importancia, logrando que la 
bioética se constituya en un eje transversal del currículo, que le 
imprima un carácter globalizante y fundamente la práctica pedagógica 
al integrar diversos campos del ser, el saber, el hacer y el convivir, a 
través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan 
la enseñanza y el aprendizaje, sin negar la importancia de las 
disciplinas. (Botero, 2008) 
  
Es por ello que también se hace necesario innovar en la enseñanza, y 
aquí toma relevancia el incorporar actividades creativas en el aula, tal 
como la creación del blog y posteos por parte de los estudiantes, que 
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les resultó una actividad con la que se sintieron cómodos, además de 
quedar conformes con sus aprendizajes. 
  
Esquema N°1 
  
Directrices Blog bioética para estudiantes 

 
  
  
De la evaluación auténtica hacia los procesos metacognitivos y 
reflexivos 
  
La evaluación de los aprendizajes se ha considerado tradicionalmente 
como un proceso que permite verificar resultados de aprendizaje 
desde una perspectiva técnica, administrativa y calificadora (Prieto & 
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Contreras, 2008), por lo cual, en la formación universitaria requiere 
cambios y transitar desde una evaluación tradicional a una evaluación 
que permita la contextualización, la diversificación de instrumentos y 
agentes evaluativos. En este sentido, cobra importancia implementar 
procesos eva luat ivos que prop ic ien d iá logo , reflex ión , 
contextualización de los aprendizajes y para ello el enfoque de 
evaluación más pertinente es la evaluación auténtica, cuyo fin es 
intentar averiguar qué sabe el estudiante o qué es capaz de hacer, 
utilizando diferentes estrategias y procedimientos evaluativos. 
(Ahumada, 2005, p. 12). 

Así también, al hablar de evaluación se requiere comprender la 
evaluación de los aprendizajes o como se establece actualmente la 
evaluación como aprendizaje (Dann, 2014; Earl, 2003, en Moreno, 
2020), o evaluación formativa y compartida (Molina et al, 2020) 
conlleva otros procesos formativos en sí misma. 
  
Por tanto, se concibe la evaluación según Castillo (2002, p.6), 
“integrada al proceso educativo y se convierte en un instrumento de 
acción pedagógica que permita adaptar la actualización educativo-
docente a las características individuales de los alumnos a lo largo de 
su proceso de aprendizaje”, con el fin que el estudiantado pueda 
conseguir las finalidades y metas educativas. 
  
Es así como, en la formación universitaria, se requieren procesos 
evaluativos emancipadores, (Calderón & Borges, 2013; en Mora, 2020), 
los cuales constituyen prácticas democráticas, que conciben al 
estudiantado como sujetos de acción de sus propios aprendizajes, 
desde una perspectiva crítica, incorporando elementos dialógicos en la 
práctica desde una creación colectiva. 
  
Estas son las características que aborda el enfoque evaluativo 
auténtico, que permite integrar el aprendizaje y evaluación por parte 
del propio estudiante y sus pares, constituyendo un requisito 
indispensable del proceso de construcción y comunicación de 
significados, (Condemarín y Medina, 2000). 
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Por otra parte, cuando se invita al estudiante a construir su aprendizaje 
de manera colaborativa, intencionando procesos de indagación, 
análisis, síntesis y retroalimentando su proceso de aprendizaje con el 
fin de generar una reflexión por parte del profesional enfermero/
enfermera en formación, también se requiere conocer que existen 
distintos niveles de reflexión, comprendiendo como: “un modo 
diferente de afrontar, analizar, interpretar, significar e intentar 
transformar el quehacer cotidiano”. (Cornejo, 2003, en Guerra, 2009, p. 
245). 
  
Esta acción reflexiva permite modelar las estructuras de pensamiento 
en el proceso de aprendizaje y puede tener lugar durante y después 
de la acción. 
  
Para que el profesorado modele este tipo de pensamiento reflexivo 
requiere de acciones formativas, por lo cual, es importante conocer los 
tipos de reflexión que la teoría plantea y según Van Manen (1977) en 
Rodrigues (2013), distingue tres niveles de reflexión. Esta base  

  
teórica está contextualizada en la formación inicial docente, sin 
embargo, se puede aplicar en la formación de profesionales de la 
salud. 
  
1.          Nivel Técnico: El sujeto aplica eficazmente el conocimiento, las 
teorías y las técnicas, pero en la toma de decisiones no considera los 
contextos diversos, de la comunidad, de la sociedad. 
2.          Nivel Práctico: El sujeto centró su análisis en el cumplimiento de 
objetivos y no evalúa las implicancias de sus acciones profesionales, 
decisiones y prácticas. Analiza y trata de clarificar las experiencias 
individuales y culturales, creencias, juicios, significados, con el fin de 
orientar la práctica. 
3.          Nivel Crítico: El sujeto hace un análisis crítico de las instituciones, 
tomando en cuenta criterios morales, éticos, en la reflexión sobre la 
acción profesional y sobre el valor social del conocimiento, desde una 
mirada autocrítica. 
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En consecuencia, en estos niveles de reflexión, subyacen los enfoques 
curriculares, didácticos y evaluativos que se implementan en la 
formación profesional en las universidades. 

Integración tecnológica en la formación universitaria 
  
La inclusión de recursos tecnológicos en procesos formativos no es 
algo nuevo, lo nuevo y desafiante es transformarlos en elementos que 
movilicen a los estudiantes de manera activa al logro de los 
aprendizajes. 
  
Dentro de la gama de recursos aplicables al contexto universitario, el 
blog resulta ser un medio que favorece el desarrollo de múltiples 
habilidades como la reflexión y metacognición necesarias para el 
desarrollo del pensamiento crítico, considerado como necesario para 
las habilidades del siglo XXI. 
  
Para Almeida, Christovam y Correia, (2017) un blog es un conjunto de 
mensajes cortos o largos que son conocidos como posts. Estos 
mensajes están dispuestos en orden decreciente según fecha de la 
publicación. Se asemejan a diarios en los que se van realizando 
anotaciones, que permiten incluir textos, imágenes, sonido, hipertextos 
y videos (Tamayo, 2016), convirtiéndose en una excelente forma de 
comunicación e interacción entre profesores y estudiantes (Martín y 
Montilla, 2015). 
Como recurso pedagógico, el blog se puede convertir en una 
poderosa herramienta de gestión del conocimiento, ya que se puede 
enlazar con cualquier recurso propio o externo ordenándose en 
categorías o a través de etiquetas (tags) para una búsqueda ágil 
(Tamayo, 2016) estimulando el desarrollo de habilidades de 
comunicación, gerencia e investigación (Almeida, Christovam y Correia, 
2017) y el desarrollo de competencias digitales. 
Pinya, Tur, y Rosselló (2016) realizaron un análisis bibliográfico para 
definir los aportes que los blog hacen a la formación universitaria, 
entre éstos se encuentran: colaboración y creación de comunidad, 
reflexión, escritura, autoría, autonomía y evaluación, uso de múltiples 
lenguajes e incremento de la interacción social, así como el desarrollo 
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de las competencias del manejo de la información y en el contexto de 
estudiantes universitarios del área de la salud, puede ser útil para la 
actualización de informaciones en el contexto clínico (Almeida, 
Christovam y Correia, 2017). 
A pesar de todo lo revisado, el uso de blog también presenta 
pequeños inconvenientes, como es el tiempo y constancia que se 
requiere poder implementarlo, tanto para docentes como para 
estudiantes, Marín, Muñoz, y Sampedro, (2014), problemas con plagio 
y dificultades en la conexión a la red. 
  
Metodología 

En este apartado presentaremos dos aspectos metodológicos, por una 
parte, la metodología del punto de vista de la innovación pedagógica, 
el uso del blog educativo y cómo se implementó, como también la 
metodología de investigación que se abordó. 
  
Metodología de la innovación pedagógica, uso de blog educativo 
  
Este diseño de innovación pedagógica consistió en que los estudiantes 
de segundo año de la carrera de enfermería de una universidad 
estatal de Chile, de manera colaborativa diseñaron y realizaron posts 
en un blog creado por ellos, donde pudieron aplicar los contenidos 
aprendidos en la asignatura bioética y aspectos legales en enfermería, 
y formularon opiniones desde su rol de futuros enfermeros/
enfermeras, enfatizando en reflexiones. 

Se consideró como principal objetivo generar ambientes de trabajo 
colaborativo, que según Roquet, (2002) resultan ser actividades 
cooperativas para la elaboración de trabajos, éstas conllevan un 
desarrollo de habilidades de análisis, síntesis y crítica. 
El proceso de selección de la información entregada por los 
estudiantes, o el muestreo fue intencional, dado que los sujetos de la 
muestra fueron elegidos, la principal característica del muestreo 
cualitativo, es la búsqueda de casos ricos en información. Se puede 
agregar que, es una muestra intencionada por conveniencia, la que 
“tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en las cuales se 
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busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de 
acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al 
investigador como a los sujetos o grupos investigados” (Sandoval, 
2002; 124). 
Se llevó a cabo durante los años académicos 2020-2021. Esta 
asignatura se imparte el segundo semestre del año académico y 
corresponde a bioética y aspectos legales en enfermería, donde el 
universo para el año 2020 fue de 71 estudiantes, para 2021 fue de 
72 estudiantes. Para el año 2020 y 2021 participaron 46 y 47 
estudiantes respectivamente, obteniendo una muestra total de 95 
estudiantes. Para el desarrollo de este trabajo colaborativo recibieron 
instrucciones de cómo confeccionar un blog, y además se les dejó en 
la plataforma del curso un tutorial de video explicativo para su 
implementación. 
  
Cada curso se dividió en 6 equipos de trabajo, y tuvo una duración de 
6 semanas, es decir los estudiantes debían realizar un posteo semanal, 
con el fin de aplicar los contenidos abordados en las clases teóricas, 
indagar y argumentar en función de sus posteos. 
  
Como instrumento de evaluación y calificación de esta metodología se 
diseñó una rúbrica, que fue compartida con los estudiantes 
previamente, y además se les solicitó que dentro de su post 
desarrollarán de manera opcional mínimo 3 de las siguientes 
preguntas de reflexión.  
Las preguntas fueron: 1. ¿Cómo actuarían en este caso? temática de la 
clase;  
2.¿Con qué frecuencia escuchas esta temática en las redes sociales / 
medios?;  
3. Buscar noticia relacionada con el tema tratado en la clase (copiar la 
evidencia de la noticia: link, video o documento);  
4. ¿A la temática revisada en la semana, les pueden ver alguna 
aplicabilidad para la vida personal, familiar o profesional?;  
5. ¿Cuál es la motivación del grupo respecto al tema? 
  
Dentro de los temas seleccionados por los estudiantes, se presentan: 
Vulneración de los derechos humanos en el estallido social, un cambio 
para Chile; Consentimiento Informado, Una transformación en la 
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investigación; Eutanasia un dilema ético para la humanidad; Ética de la 
experimentación con animales en laboratorio; Libertad Reproductiva, 
Esterilización forzada en el pasado a mujeres en Perú; Terapia 
experimental en humanos; Voluntades anticipadas, Esterilización en 
mujeres con discapacidad mental; Valores relacionados   con el 
profesional de enfermería ; Dilemas a los cuales se enfrenta el 
profesional de enfermería, LET (Limitación del esfuerzo terapéutico); 
Maltrato a personas mayores en ELEAM (Establecimiento de Larga 
Estadía para el Adulto Mayor); Pena De Muerte; Donación de órganos; 
La investigación en inmunización; La negativa de los testigos de 
Jehová en las transfusiones sanguíneas; Dilemas éticos del final de la 
vida: Eutanasia; Breve análisis a la experimentación animal y Control de 
natalidad o vulneración al derecho de reproducción. 
  
Metodología de investigación 
  
La investigación se adscribe al paradigma interpretativo, metodología 
cualitativa, se utilizó como técnica, el análisis de contenidos, según 
Sayago (2014, p. 1), el análisis de contenido, ha sido definido como un 
método y una técnica de análisis, para esta investigación se efectuó el 
análisis de los discursos escritos que los estudiantes realizaron en los 
posteos de los blog, basados en las categorías de la reflexividad de 
Rodríguez, (2013), las cuales son reflexión Técnica, Práctica y Crítica, 
cada una de ellas con diferentes connotaciones en sus capacidades 
argumentativas y sentidos, respecto a la aplicación de los contenidos 
teóricos vistos en clases, y el pensamiento crítico que los propios 
participantes del estudio efectuaron en sus producciones de blogs. 
Además, se aplicó un cuestionario para evaluar satisfacción de la 
experiencia de aprendizaje, uso de blog, utilizando una escala tipo 
Likert de siete preguntas creado por las investigadoras y compartido 
de forma online a través de un cuestionario de Google Forms, además 
del envío por el correo institucional de la Universidad a cada grupo de 
estudiantes, llamado: Encuesta de satisfacción estudiantil con 
metodología de enseñanza - aprendizaje: Uso del blog. Las categorías 
de satisfacción fueron: Muy insatisfecha/o (1); Medianamente 
satisfecha/o (2); Satisfecha/o (3) y Muy satisfecha/o (4). 
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Las preguntas orientadoras para evaluar el nivel de satisfacción de la 
implementación de los blogs fueron las siguientes: 

¿Qué tan satisfecha/o estás con la metodología de enseñanza- 
aprendizaje del Blog? 
1. ¿Qué tan satisfecha/o estás con las explicaciones y acompañamiento 
de parte de las profesoras al inicio de esta actividad de los posts? 
2. ¿Qué tan satisfecha/o estás con el tiempo que se destina en la 
asignatura para desarrollar esta actividad de los posts? 
3. ¿Qué tan satisfecha/o estás con la retroalimentación o comentarios 
realizados por la profesora, de esta actividad de los posts? 
4. ¿Qué tan satisfecha/o estás con la coordinación y organización entre 
sus compañeros al interior de su grupo para desarrollar esta actividad 
de los posts? 
5. ¿Qué tan satisfecha/o estás con las evaluaciones recibidas por la 
profesora en esta actividad de los posts? 
6.¿Qué tan satisfecha/o estás con los temas que les ha tocado 
desarrollar en esta actividad de los posts? 
  
Para el proceso de validación del instrumento, se envió a docentes 
especialistas en uso de tecnología para el aprendizaje, para ser 
validado, mediante la técnica de juicio de expertos o también 
denominado control, el cual consiste en validar el instrumento por 
profesionales investigadores que cuenten con experiencia en las 
materias a que refiere esta investigación, en este sentido Corral, 
(2009), establece que la validez de un instrumento consiste en que 
mida lo que tiene que medir (autenticidad). 
  
Resultados 
  
En este apartado, presentamos dos tipos de resultados, un primer 
resultado de la encuesta de satisfacción y comentarios acerca de la 
experiencia de innovación uso de blog, y luego presentamos el análisis 
de contenidos. Los principales resultados de la encuesta aplicada 
fueron: alta satisfacción por la implementación de la estrategia 
didáctica que reflejan claramente la reflexión mediante uso de blog, la 
colaboración que implicó la utilización y edición del blog como 
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herramienta tecnológica, la vinculación e implementación de aspectos 
de Bioética y componentes legales al desempeño profesional. 
  

De los estudiantes que cursaron la asignatura el año 2020 
respondieron 48 estudiantes; donde un 43% manifestó sentirse muy 
satisfecho con la metodología del uso de Blog. Un 46% manifestó 
sentirse muy satisfecho con las explicaciones y acompañamiento de 
parte de las profesoras. Y el 50% manifestó sentirse muy satisfecho 
con la retroalimentación o comentarios realizados por la profesora. Y el 
100% recomendó a la profesora continuar aplicando esta metodología 
de enseñanza - aprendizaje del Blog educativo. 
  
Para el año 2021 la muestra de estudiantes fue 47 estudiantes, donde 
el 66% manifestó sentirse muy satisfecho con la metodología de la 
incorporación del uso de Blog en la asignatura. Donde el 77% 
manifestó sentirse muy satisfecho con la retroalimentación o 
comentarios realizados por la profesora, 89% satisfechos con las 
evaluaciones recibidas por la profesora, y el 100% recomendó a la 
profesora continuar aplicando esta metodología de enseñanza 
-aprendizaje en la asignatura a futuro. 
Dentro de los Comentarios y/o sugerencias que se les solicitó a los 
estudiantes respecto a esta práctica pedagógica, sus comentarios u 
opiniones fueron: 

Tabla 1 
Síntesis de algunos comentarios vertidos por los estudiantes de 
Enfermería en Uso de Blog Educativo. 
   
  

Es una gran innovación, pues permite la utilización de creatividad en el aprendizaje.

Super interesante! ¡Es un método creativo de enseñanza, distinto a lo cotidiano e 
impulsa a la investigación por parte de nosotros para ahondar más en ciertos 
temas!Me gustó mucho el post, ya que no se ocupaba mucho tiempo para realizarlos, 
porque no significaba una carga extra, además de permitirnos expresar nuestra 
opinión en ciertos temas.Me parece un muy buen recurso para utilizar, ya que con los posts nos 
interesamos en profundizar más en ciertos temas de los que no teníamos 
conocimiento y que es necesario sean conocidos por la profesional enfermera/o.
Es una muy buena metodología de aprendizaje para los alumnos de enfermería, ya que 
fomenta el conocimiento en temas poco comentados en la sociedad.
Encuentro que es una excelente metodología, la cual se debería seguir realizando, ya que, 
ayuda aún más para desarrollar nuestro aprendizaje.
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 A continuación, se presentan los resultados del análisis del contenido de 
los Blog. 
Se levantaron categorías de análisis, en relación con la base teórica de 
los niveles de reflexión Rodrigues (2013), Técnico; Práctico; Crítico y 
acerca de la estructura que debe presentar un blog en su edición y el 
tipo de contenido y el pensamiento bioético. 

Tabla 2 
Categorías de análisis. 

Me pareció innovador y entretenido, al principio costó acostumbrarse a la plataforma, pero 
después de los primeros posts, resultó ser bastante práctico y simple.
Creó la práctica de los posteos ha sido bastante útil para aprender fomentando el 
trabajo en equipo, además el tiempo entregado para su realización era el 
adecuado, por lo tanto, logramos aprender, compartir y formar nuestras propias 
opiniones y preguntas sobre temas bastante relevantes y atingentes a la sociedad 
actual, me gustaría seguir trabajando así en algún futuro.Esta metodología obliga a indagar más acerca del tema de las clases, lo cual es 
positivo y claramente potencia el pensamiento crítico, donde hay que ser 
tolerantes para llegar a conclusiones dentro de un grupo.
La práctica de posteo de blog es innovadora y muy interesante, a mi cómo 
estudiante se me hizo muy cómoda, y a la vez practicaba y me introducía más en 
la materia que nos enseñaban las profesoras, ya que en cada posteo defendemos 
nuestra postura sobre estos temas.

Categorias

Niveles de reflexión Pensamiento bioético y 
habilidades cognitivas

Estructura de un blog y 
tipo de contenido

Tema de los Blog

Link de vinculación con 
el blog del grupo de 
estudiantes
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Consentimiento 
informado 

https://bloggerbioeti 
cagrupo1.blogpot.co 
m/ 

Se aprecia un nivel 
práctico de reflexión tal 
como señala Rodríguez, 
(2013). El sujeto centró 
su análisis en el 
cumplimiento de 
objetivos y no evalúa 
las implicancias de sus 
acciones profesionales, 
decisiones y prácticas.

Se aprecia que la 
selección de citas 
biblográficas, permiten 
fundamentar la 
importancia de los 
contenidos en bioética.


Ejemplo: los 
prestadores de salud 
deben proveer 
información al usuario 
mediante la entrega de 
orientación adecuada a 
los usuarios sobre el 
uso de anticonceptivos, 
embarazo adolescentes 
y esterilización, 
incluyendo los riesgos, 
beneficios, sus 
consecuencias y 
alternativas con el fin 
de respetar la 
autonomía y dignidad 
de todo paciente 
protegiendo su 
privacidad y 
confidencialidad. 
(Casas,et al, 2016).

Se  aprecian contenidos 
basados en indagación 
científica, uso de 
herramientas 
multimedia, videos, 
artículos científicos.


Cada Blog, tiene seis 
entradas con temáticas 
distintas relacionadas a 
la discusión y temas de 
bioética, en la selección 
se observa que se 
aplicó el criterio de 
controversia o presentar 
una problemática ética 
de impacto.
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Esterilización en 
mujeres con 
discapacidad mental 
https://bloggerbioeti 
caubbgrupo2.blogpo 

t.com/ 

Se aprecia un nivel de 
reflexión crítica, según 
Rodríguez (2013), los 
estudiantes hicieron 
una reflexión sobre la 
acción profesional . 
“Lamentablemente hoy 
en día no se da a 
conocer mucha 
información sobre este 
tema por ende tampoco 
la importancia 
adecuada. Hemos visto 
que su divulgación en 
redes sociales es 
bastante baja, por lo 
que como futuros 
profesionales creemos 
que se debe abordar 
estasituación com 
mayor énfasis. Creemos 
que este tema es muy 
delicado y que de 
alguna manera siempre 
se pasa a llevar los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad,  es por 
ello que debería existir 
que siempre la debida 
regularización sobre su 
práctica y con un 
comité ético presente y 
con sanciones 
correspondientes frente 
a posibles faltas 
normativas”

El principio de 
autonomia, derechos 
humanos son los 
principales aspectos de 
Bioética que presenta 
esta temática del Blog.


Se aprecia indagación 
científica, análisis y 
gestión de la 
información.
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Esterilización forzada 
https://bloggerbioeti 
cagrupo3.blogpot.co 
m/  

Se aprecia un nivel 
crítico en su reflexión, 
“como estudiantes de 
enfermería y futuros 
profesionales de salud, 
consideramos que la 
esterilización forzada es 
un acto repudiable, 
puesto que es una 
vulneración a la 
dignidad, a los 
derechos humanos y a 
los principios bioéticos 
de la persona” El 
principio de autonomía, 
la mujer queda 
vulnerada al no ser 
tratada como un sujeto 
moral con poder de 
consentir

Utilizan medios 
audivisuales, videos, 
respaldan problemática 
mediante noticias, 
reportajes y artículos 
científicos.

Se aprecia las 
reflexiones 
respondiendo a 
preguntas ¿qué haría en 
este caso? 

Se aprecia el recurso de 
fotografías para 
enfatizar en el problema 
o la idea que desean 
comunicar.

Se incorporan 
imágenes de portadas 
de películas cuya 
temática es la que 
presentan en el blog 

Donación de órganos 
y tejidos 
https://blogbioeticah 
errera.blogpot.com/ 

Nosotros como 
estudiantes de 
enfermería apoyamos 
totalmente la donación 
de órganos, puesto que 
somos consientes de 
cuánto puede sufrir un 
paciente y familia de 
quien requiere un 
órgano.

Es por esta razón que 
cómo equipo vemos la 
necesidad de fomentar 
esto a través de 
campañas que logren 
hacer más visible esta 
acción altruista y 
generosa, con la 
finalidad de que las 
personas en Chile no se 
nieguen a ser donantes 
y todos puedan 
acceder información de 
calidad para reafirmar 
su condición de 
donantes

Se evidencian cuerpos 
legales, tales como: las 
leyes N° 20.413 y N° 
20.673

m o d i fi c a l a l e y 
N°19.451 con el fin de 
determinar qu iénes 
p u e d e n s e r 
considerados donantes 
de órganos, y se dicta 
q u e t o d a p e r s o n a 
mayor de 18 años en 
muerte cerebra l es 
considerada donante, a 
menos de que haya 
dejado constancia de lo 
contrario.


P r e s e n t a n d a t o s 
estadísticos, videos, 
infografías, imágenes.

 

Y la estructura del Blog 
de profundización de la 
t e m á t i c a 
problemat izadora y 
generadora de debate.

 

Adjuntan cortometrajes 
p a r a g e n e r a r l a 
discusión.
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  Discusión 
El desarrollo del blog educativo para la enseñanza aprendizaje de 
algunos temas en la asignatura de bioética evidenció alta satisfacción 
en el uso de la herramienta tecnológica del Blog y de sus procesos 
asociados. 
El desarrollo de esta actividad educativa propició en los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar trabajo colaborativo, de indagación 
científica, y aplicación de los contenidos a la disciplina de la Bioética, 
que según Trejo D. (2005), el uso de web blogs estimula a los 
estudiantes que puedan hacer un uso libre y responsable de los 
recursos en Internet. 
Además, quedó en evidencia que los estudiantes disfrutaron de esta 
modalidad de aprendizaje, cuyo respaldo se encuentra en los 
comentarios recabados en las respuestas que arrojaron las encuestas 
de percepción de la experiencia educativa. Lo que además da cuenta 
de una adecuada motivación de parte de las profesoras, y directrices 
claras. 
Una ventaja del uso de esta herramienta tecnológica del blog, como 
también lo señala Lara, T. (2005); los blogs implican la adquisición de 
competencias de búsqueda y gestión de la información, que los 
estudiantes claramente expusieron. 
Coincidentemente con Ibáñez (2012), el uso de los blogs constituye un 
método gratuito y sencillo, ya que las generaciones de alumnos 
actuales mantienen un uso normalizado de este tipo de herramientas, 
en la mayoría de los casos. Por lo que no les significa sobrecargarlos 
en tiempo para realzar esta actividad, dado que no les significó una 
sobredemanda de tiempo, como lo platearon ellos mismos. 
Los posteos también significaron evidenciar niveles de reflexividad en 
los estudiantes, tal como señala Van Manen (1977) en Rodrigues (2013), 
quienes distinguen tres niveles de reflexión, Técnico, práctico y crítico. 
Una limitación pudiera ser que no todos los estudiantes responden las 
encuestas, y no hay manera de obligar a ello. 
Sería interesante como propuesta investigativa a futuro, introducir un 
cambio en las directrices para esta actividad, solicitar menos directrices 
obligatorias, como por ejemplo las interrogantes a responder que les 
incorporamos, la cantidad y frecuencia de los post, y otros aspectos de 
virtualización obligatorios; es decir de una manera más libre, y también 
además como complemento de una asignatura, como evaluación 
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formativa; puesto que ello otorgaría más libertad de expresión a los 
estudiantes. Y quizás los resultados resulten aún más sorprendentes. 
  
 Conclusiones 
La enseñanza de la Bioética en la formación de profesionales de la 
salud, debe estar al servicio del cambio de conducta de los jóvenes en 
formación para la toma de decisiones. Promover la protección de los 
derechos y la calidad de vida de los pacientes, rigurosidad en el 
quehacer profesional, por lo cual se requiere intencionar estos 
procesos invitando a la reflexión, por lo que la utilización de un 
dispositivo, o herramienta tecnológica, como fue el Blog, propició a 
que se generara esta acción reflexiva. 
Se enfatiza en los procesos evaluativos auténticos, situando a los 
estudiantes a trasladarse a escenarios más complejos y aplicando los 
contenidos a abordar en una situación real. 
Se evidenció una alta valoración en cuanto a la satisfacción en el uso 
de la herramienta tecnológica Blog y sus procesos asociados, trabajo 
colaborativo, indagación científica, y aplicación de los contenidos a la 
disciplina de la Bioética. 
Además, se destaca niveles de reflexión crítica en los comentarios de 
los estudiantes en sus posts, esto permite sostener que la experiencia 
significó y los invitó a una práctica reflexiva desde las implicancias 
éticas que presentan, contribuyendo así a su formación como futuros 
profesionales enfermeras y enfermeros con sentido crítico y 
compromiso ético. 
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Resumen 
  
Los contratos inteligentes con tecnología Blockchain se han 
posicionado en la industria y sus procesos, debido a la confiabilidad y 
seguridad en las transacciones, no obstante, se requiere mayor 
inversión para investigar a profundidad esta tecnología y descubrir 
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todos sus atributos. Es por ello que el propósito de la investigación es 
identificar las principales bondades de la tecnología Blockchain, por 
medio de la metodología propositiva, abordada con fuentes de 
información digital como bases de datos y fuentes de conocimiento 
bibliográficas, la investigación es de carácter exploratorio, dado que, la 
tecnología Blockchain aún se encuentra en un proceso de madurez, 
uno de sus principales resultados son las ventajas obtenidas al ejecutar 
procesos implementando la tecnología Blockchain dado la celeridad en 
su desarrollo; en conclusión, si se vincula la tecnología en los 
diferentes  procesos educativos, se puede  ser más competitivos, por la 
transparencia de los procesos, información en tiempo real y seguridad 
en cada una de las etapas.  
  
Palabras Claves: Contratos Inteligentes, Tecnología Blockchain, 
Instituciones, Educación superior.  

Intelligent Contracting through Technological Means 
  
Abstract 
  
Smart contracts with Blockchain technology have positioned 
themselves in the industry and its processes, due to the reliability and 
security in transactions, however, more investment is required to 
investigate in depth this technology and discover all its attributes. That 
is why the purpose of the research is to identify the main benefits of 
Blockchain technology, through the propositional methodology, 
approached with digital information sources such as databases and 
bibliographic sources of knowledge, the research is exploratory in 
nature, given that Blockchain technology is still in a process of maturity, 
one of its main results are the advantages obtained when executing 
processes implementing Blockchain technology given the speed of its 
development; In conclusion, if technology is linked to the different 
educational processes, it is possible to be more competitive, due to the 
transparency of the processes, real-time information and security in 
each of the stages.  
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Introducción  
  
Las nuevas tecnologías han permitido un mayor desarrollo en la 
ciencia y la economía “el desarrollo tecnológico ha contribuido de 
manera decisiva a la transformación de la economía y al progreso de la 
humanidad” (Jurado & Ruiz, 2018). Dentro de los nuevos avances 
tecnológicos se encuentra el sistema Blockchain, que nace a partir del 
contexto de las criptomonedas, que según Jurado es “el proceso más 
conocido basado en la Blockchain, y en rápida expansión, es la emisión 
de una moneda virtual, denominada como «criptomoneda»” (Jurado & 
Ruiz, 2018). Las Instituciones de Educación Superior (IES), tienen 
grandes desafíos en la actualidad, como la protección de la 
información, los modelos de contratación tradicionales manejan 
sistemas con mayor vulnerabilidad y acceso de diferentes actores u 
organizaciones, una falencia que se evidencia con mayor frecuencia es 
la alteración de su contenido, a su vez se genera un alto   consumo de 
papel en esta modalidad de contratos, a raíz de los reprocesos que se 
presentan en el diseño e información de los mismos, por otra parte se 
dificulta la detección de novedades en la etapa en la que se encuentre 
el proceso, lo cual impide atender y dar solución a ello de manera ágil 
e inmediata (Sierra & Ávila, 2020). 
  
Dentro de los retos que tienen las organizaciones en la actualidad está 
la protección de la información, en cuanto   se tienen sistemas con 
mayor vulnerabilidad y acceso a diferentes personas o terceros, un 
inconveniente que se presenta con mayor frecuencia es el 
desconocimiento de la oportunidad que esto conlleva, a su vez, estos 
procesos carecen de calidad, es por ello, como lo afirma Alicia Bacerna, 
l a s e m p re s a s co n m ayo r m u s c u l o fin a n c i e ro i nv i e r te n 
significativamente en investigación y desarrollo (I+D),   como 
consecuencia son organizaciones con mayor resultado en cuanto 
avance de ciencia y tecnología en productos o servicios, (Bacerna, 
2019). Incorporar nuevas tecnologías puede contribuir a mejorar los 
procesos, en este caso la tecnología Blockchain; esta tecnología viene 
cambiando de manera disruptiva el modo de realizar contratos, a un 
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tipo de contratos inteligentes. Por tanto, la calidad y certificación se va 
dando a la vez que las organizaciones avanzan en la Gestión del 
Conocimiento, para ello se debe invertir en investigación y desarrollo y 
así ser más competitivos en las Instituciones de Educación Superior y el 
sector de la industria.  
  
Por lo anterior, es importante y conveniente para las Instituciones de 
Educación Superior (IES), implementar un modelo de gestión 
tecnológica digital de contratación inteligente bajo la tecnología 
Blockchain, dado que dicha tecnología ayuda a reducir costos, los 
tiempos de espera disminuyen y un factor importante es la seguridad 
que brinda, el contrato y sus condiciones no se verán afectadas o 
alteradas por externos, las instituciones que vinculan tecnologías 
inteligentes impactan los procesos internos, facilita la información para 
la toma de decisiones y mejora sus procesos, obteniendo como 
resultado sostenibilidad (Becerra, Forero y Hernández-Santamaría 
2017).  

Metodología:  
  
La metodología utilizada es propositiva, abordada con fuentes de 
información digital como bases de datos y fuentes de conocimiento 
bibliográficas, la investigación es de carácter exploratorio, y se realizó a 
través de las siguientes etapas: 
  
Identificar los factores claves de información en la implementación de 
tecnología Blockchain. 
  
Identificar las funciones de la tecnología Blockchain, reporte de 
aplicaciones de la tecnología desde su origen y como ha sido toda su 
evolución, por medio de referencias y bases de datos, se mostró cómo 
fue el comportamiento de la tecnología y como se adaptó a las 
necesidades de la empresa, se identificó como la empresa emplea 
mecanismos cercanos de tecnología o métodos a la tecnología 
Blockchain, dando cumplimiento a las fuentes secundarias con los 
diferentes autores, para   soportar la investigación mediante los 
diferentes mecanismos de busca mencionados. 
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Caracterizar los procesos de contratación en las Instituciones de 
Educación Superior. 
  
Se caracterizo los sistemas de contratación en las instituciones, 
logrando identificar como se articulan los procesos de las 
contrataciones, además se documentó toda la información encontrada 
y se caracterizó, se analizaron las recurrencias más comunes en los 
diferentes departamentos de las IES, se observó el impacto del medio 
ambiente en la cantidad de hojas impresas y otros elementos 
relacionados. 
  
Análisis de elementos claves de la tecnología Blockchain en procesos 
de contratación.  
  
 Se analizaron los elementos aplicados a la tecnología Blockchain, la 
población objetivo, los hallazgos encontrados se utilizaron para 
obtener la información pertinente en el diagnóstico general de la 
situación. Adicionalmente se analizó el impacto ambiental, 
específicamente para determinar el estado actual y las condiciones de 
la institución en la recolección y ahorro del papel. De igual forma se 
buscó focalizar en el departamento de talento humano, la medición 
del tiempo que lleva un proceso de contrato con cada individuo y sus 
requerimientos. 

Métodos de búsqueda 
  
Este trabajo se ha llevado a cabo una revisión sistemática de literatura 
científica publicada en materia de contratación inteligente en relación 
con las instituciones de educación superior, y a continuación, se 
detallará el proceso de elaboración en sus distintas fases. 
  
Criterios de inclusión:  
  Que incluya contratos inteligentes.  
  Que cuente con enfoque de tecnología Blockchain.  
  Que sea en instituciones o universidades. 
  Idioma inglés o español. 
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Criterios de exclusión:  
           Que se excluyan empresas que no estén relacionadas con 
educación superior. 
      Excluir un idioma diferente al inglés o español.  
      Escuelas o colegios 
      Tecnologías diferentes a los contratos inteligentes con Blockchain. 
  
Análisis de resultados  
 Justificación de bases de datos elegida Scopus 
  
Se eligió las bases de datos Scopus por sus principales herramientas 
de investigación y contiene un robusto repositorio multidisciplinar de 
citas y resúmenes de literatura revisada por pares y fuentes web. 
Provee acceso simultáneo a las referencias bibliográficas, el resumen, 
el texto completo, información bibliométrica sobre la citación de varias 
de las publicaciones de diferentes editoriales, incluyendo la consulta 
de contenidos científicos y textos completos de acceso abierto en la 
web (Etítulo, 2021). 
  
Búsqueda inicial  
  
Las primeras búsquedas se realizaron en septiembre del 2021, 
combinando algunos operadores booleanos como (AND y OR), en la 
base de datos Scopus. Utilizando la siguiente ecuación de búsqueda; 
(contract or document) and smart and ("higher education institution" or 
university) and blockchain. Se obtuvieron un total de 60 documentos.  
  
Búsqueda sistemática  
  
La búsqueda sistemática se realizó sistemática se realizó nuevamente 
en noviembre del 2021, en las bases de dados Scopus, con la siguiente 
ecuación de búsqueda: (higher* AND education* AND smart* AND 
contracts* AND blockchain). Los resultados obtenidos en la base de 
datos Scopus fueron 22 documentos  
No obstante, al realizar una revisión detallada de los títulos de los 
documentos encontrados se evidencio que la ecuación se podía 
mejorar dado a la evolución que han tenidos los contratos inteligentes 
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a contratos inteligentes con tecnología Blockchain, para un mejor 
resultado y con la ventaja de que es un tema relativamente nuevo, la 
ecuación que se mejoro fue: ((higher* AND education*) OR college OR 
university  AND smart* AND contract* OR documen* AND blockchain). 
Los resultados obtenidos en la base de datos Scopus fueron de 95. 

Resultados: 

Identificar los factores claves de información en la implementación de 
tecnología Blockchain. 
  
A continuación, se muestra los resultados obtenidos propuestos en la 
metodología: 
Como punto de partida se inicia con el indicador de documentos 
publicados por año, donde en la gráfica 1 se observa, el incremento de 
publicaciones con un mayor crecimiento en los años 2020 con 25 
documentos y el     2021 con 42 documentos, el crecimiento 
exponencial muestra la importancia del tema expuesto.  

Grafica 1. Cantidad de documentos por año. Fuente: (Scopus , 2021)


En la gráfica 2 se aprecia la cantidad de documentos por autor, el 
autor con más publicaciones en la temática seleccionada es Arndt 
Timothy, con 3 publicaciones, teniendo en cuenta que el tema tratado 
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es novedoso en las Instituciones de Educación Superior (IES), esto 
demuestra el interés sobre el área de estudio, todos estos documentos 
permiten que otros autores puedan conocer y profundizar diferentes 
posturas relacionado con modelos de contratación en las IES 

 

  

Grafica 2. Cantidad de documentos por autor. Fuente: (Scopus , 2021)


En la gráfica 3 se observan los países con más publicaciones sobre el 
tema abordado, liderando la India con 17 publicaciones, China 11, 
Estados Unidos 9, Rusia 6, y Canadá con 4; Estos son los 5 países con 
más producción científica en la base de datos Scopus, Resaltando los 
países asiáticos con mejor posicionamiento en publicaciones, ello 
refleja que a su vez son potencias mundiales y puede estar relacionado 
con aperturas tecnológicas a los nuevos procedimientos relacionado 
con tecnología.  
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Gráfica 3. Cantidad documentos por País.  Fuente: (Scopus , 2021)


En la gráfica 4 se puede apreciar la cantidad de documentos por 
universidades, se evidencia que la Universidad de Cleveland en los 
Estados Unidos lidera la mayor cantidad de documentos científicos con 
3 publicaciones, de diez Instituciones arrojadas por la base de datos 
Scopus, las otras 9 Instituciones cuenta cada una con 2 publicaciones; 
La Universidad de Cleveland cuenta con programas relacionados con 
la tecnología Blockchain, donde se brinda eventos a diversas 
disciplinas, cuenta con personal calificado en dicha área, facilitando 
experiencias y relaciones en el campo de interés de cada grupo.  

Gráfica 4. Cantidad de documentos por universidad. Fuente: (Scopus , 2021)
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En la gráfica 5 se puede observar la cantidad de documentos por área 
temática, donde las ciencias de la computación ocupan un 34.2% 
obteniendo el mayor porcentaje en aporte científico, lo sigue 
Ingeniería con un 18.4% y el área de las matemáticas con un 9.2%. 
Sobre lo expuesto se muestra un mayor acercamiento entre desarrollo 
de las ciencias de la computación con la tecnología Blockchain en 
procesos disruptivos, con desarrollo continuo e inclusión tecnológica.  

Gráfica 5. Cantidad de documentos por área temática. Fuente: (Scopus , 2021) 

Análisis de tendencia  

Gráfica 6. Palabras clave y más representativas en el periodo 2017-2021. Fuente: Elaboración 
propia, apoyado en herramienta VOSviewer


Página  de 50 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

En la gráfica anterior se muestran las palabras más claves en el tema 
tratado, donde la palabra Blockchain tiene una mayor relevancia,   a 
partir de ella se desglosan una seria de palabras vinculadas con la 
búsqueda bibliométrica,  donde la palabra Smart contracts cuenta con 
un segundo grado de importancia, con estas dos palabras es notable 
la relevancia del tema de contratos inteligentes, posteriormente se 
muestran otras palabras como descentralización, seguridad, 
educación, inteligencia artificial, cripto grafía entre otras.  
De lo anterior se puede resaltar que la tecnología Blockchain tiene 
mucho que aportarle a los procesos de investigación y facilitar 
procesos en las instituciones de educación superior que es nuestro 
campo de estudio, de este modo se aporta a los investigadores del 
tema, dado que esta tecnología esta incursionando en las empresas  y 
nos puede aportar en las diferentes áreas de investigación, vinculando 
diferentes aristas de la tecnología como lo es la inteligencia artificial 
complementada con tecnología Blockchain.  

Caracterizar los procesos de contratación en las Instituciones de 
Educación Superior. 
  
Las funciones de la tecnología Blockchain se encuentran encaminadas 
en función de articular procesos que conlleve diferentes tareas 
relacionadas con una o varias áreas, esto puede ser por medio de un 
proceso descentralizado y a su vez incorruptible, como lo menciona  
(Song, D. , Ma, J. , & Wang, Y., 2021) la tecnología Blockchain en 
procesos de contratación reduce el riesgo de en los diferentes 
procesos en las organizaciones; de este modo las soluciones en los 
diferentes procesos en las organizaciones son en tiempo real, sin 
riesgo de plagio, o contratiempos de validaciones, todo esto obedece 
a los contratos inteligentes que permiten programar las transacciones.  

Manejo de procesos de verificación de varios pasos para la emisión de certificaciones en 
universidades
Una arquitectura segura de atestación de títulos y verificación de trazabilidad para la comisión 
de educación superior
La tecnología blockchain mejora la educación superior sostenible

Un Esquema de Optimización para el Sistema de Gestión de Reclutamiento de Docentes 
Universitarios Basado en Blockchain y Reconocimiento de Texto
La conexión de una Blockchain con Registro de Asistencia de Estudiantes basado en Cámaras 
de Seguridad
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Tabla 1. Caracterización de la tecnología Blockchain. Fuente: 
Elaboración propia con datos de  (Scopus , 2021) 

De la gráfica anterior se resalta diferentes funciones de contratos 
inteligentes en la tecnología Blockchain, después de una revisión 
bibliográfica por la base de dador scopus, teniendo en cuenta los 
resultados se resaltan las funciones más relevantes considerando el 
tema de interés, la cantidad de artículos publicados por los autores 
refleja que el tema es considerablemente de interés para el sector 
académico y empresarial, identificando los beneficios encontrados en 
las funciones posibilita la articulación entre las diferentes áreas de las 
organizaciones. 

Análisis de elementos claves de la tecnología Blockchain en procesos 
de contratación.  

Sistema de exámenes, expedientes académicos y certificados mediante blockchain

Aplicación Descentralizada para la Gestión de Elecciones de Rectores Universitarios

Un sistema de verificación basado en blockchain para certificados académicos

Investigación sobre plataforma en la nube para compartir libros universitarios basada en 
blockchain
Minería de Hotspots de investigación y análisis de tendencias de Blockchain

Acreditación descentralizada de logros educativos utilizando Blockchain

Un sistema de aprendizaje de idiomas en línea basado en blockchain

Protección del rendimiento de los estudiantes basada en la tecnología Blockchain

Intercambio de recursos de educación universitaria basado en Blockchain

Marco de Crédito de Actividad Estudiantil

ELEMENTO CLAVE ÁREA DE APLICACIÓN 
Sistema de transferencia de créditos Erasmus 
universal, descentralizado e inmutable en 
blockchain

Innovaciones en sistemas y aplicaciones 
inteligentes

P l a t a f o r m a d e v o t a c i ó n s e g u r a y 
personalizable basada en blockchain

Comunicaciones en Informática y Ciencias de 
la Información

Smart-contratos vía blockchain como 
herramienta de innovación para el desarrollo 
de las pymes

Ikonomicheski Izsledvania
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Tabla 2. Elementos de la tecnología Blockchain en procesos de contratación 

Fuente: Elaboración propia con datos de  (Scopus , 2021) 

Después de Identificar los factores claves de información, de 
caracterizar los procesos de contratación y el análisis de elementos 
claves de la tecnología Blockchain, se puede determinar que las 
siguientes consideraciones son importantes para la elaboración de 
cualquier modelo que se pretenda implementar, por medio de la 
tecnología Blockchain. 
  
·La pertinencia de un modelo de contratación inteligente con 
tecnología Blockchain en las IES utilizando tecnologías disruptivas para 
el fortalecimiento de las instituciones.  
·Brindar mecanismos que garantice la participación de los diferentes 
actores en los procesos de contratación de las instituciones. 
·Garantizar que los estudiantes gocen de un sistema de gestión 
inteligente con respuestas inmediatas en el cual se beneficien los 
procesos, y no se obstaculice las actividades y requerimientos que se 
necesite con inmediates. 
·Que los procesos de contratación con el personal docentes y 
administrativo     tanto en certificados y validación sea de inmediato la 
articulación de con los diferentes actores. 

Serie de Actas de la Conferencia Internacional 
ACM

Serie de Actas de la Conferencia Internacional 
ACM

Blockchain e ingeniería de paz y su relación 
con la educación en ingeniería

Educación en Ingeniería 2018 - Consejo 
Global de Decanos de Ingeniería

Marco blockchain para la movilidad inteligente Ciudades Inteligentes IEEE

Limpieza de datos para minería de procesos 
con contrato inteligente

Ciencias e Ingeniería Informática

Un estudio sobre el indicador de rendimiento 
del sistema de gestión de información de 
carrera de estudiantes universitarios utilizando 
tecnología de cadena de bloques

Revista internacional de ciencia y tecnología 
avanzadas

Diseño e implementación de una plataforma 
de comercio de energía basada en blockchain 
para vehículos eléctricos en estacionamientos 
de campus inteligentes

Energías

Aumento del Autoconsumo Fotovoltaico: Una 
Aproximación con Teoría de Juegos y 
Blockchain

Apuntes de cátedra del Instituto de Ciencias 
de la Computación, Informática Social e 
Ingeniería de Telecomunicaciones, LNICST

Investigación de los requisitos para construir 
un sistema de registro de logros basado en 
blockchain

Serie de Actas de la Conferencia Internacional 
ACM
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·  Estos resultados que se han mostrado que aún no poseen los 
contratos actuales, muestra la falta de implementación y digitalización 
en los procesos de contratación en las instituciones, adicionalmente la 
vinculación de tecnología Blockchain brinda las garantías para que en 
los procesos de contratación sea más transparente y ágil, beneficiando 
a todo su personal y la comunidad en general. 

Conclusiones 
  
Los resultados de la investigación muestran la importancia de 
implementar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar los procesos 
en las Instituciones de Educación Superior, dado a las bondades que la 
tiene la contratación inteligente con tecnología Blockchain, 
impactando sectores dentro de las IES como lo ambiental, procesos de 
archivo, almacenamiento de información y mejora la transparencia en 
los procesos de contratación. 
  
Así mismo, las gráficas de los resultados del estudio bibliométrico 
reflejan que, la gran mayoría de los avances con tecnología Blockchain 
se gesta dentro de universidades en alianzas con laboratorios 
privados, esto significa que el sector de la educación es un gran 
participante en la construcción y desarrollo de dichas tecnologías, por 
lo cual, si en nuestros país se fortalece con inversión la ciencia, 
tecnología e innovación, para investigar y desarrollar dichas 
tecnologías el aporte al sector económico será significativamente 
positivo.  
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Resumen 
  
El presente estudio comprende una investigación aplicada utilizando el 
paradigma del enfoque ágil adaptado al desarrollo de proyectos 
académicos como estrategia de aprendizaje en programas educativos 
de nivel superior. Dado que, uno de los principales problemas que se 
aborda en esta investigación es la falta de un modelo ágil de desarrollo 
de proyectos académicos que permita la integración de competencias, 
habilidades, conocimientos y tecnologías de manera efectiva para 
cumplir con los objetivos de aprendizaje y generar conocimientos 
significativos en los estudiantes de nivel superior. Además, existe la 
necesidad de una metodología que permita la flexibilidad y adaptación 
a las necesidades y cambios constantes en el entorno educativo y en la 
tecnología disponible. En este sentido, el objetivo principal de la 
investigación llevada a cabo por la Universidad Autónoma de 
Campeche es el diseño de un modelo capaz de ser reproducible con la 
finalidad de formular proyectos innovadores con la construcción, uso y/
o implementación de tecnologías para cumplir con las expectativas del 
desarrollo de competencias en el área de las ciencias de la 
computación enfocadas al aprendizaje basado en proyectos (ABP) y a 
la generación de conocimientos. La metodología empleada responde 
al método deductivo, en el cual, se pudieron contrastar los preceptos 
de la agilidad, el marco de trabajo Scrum y el ABP con el propósito de 
definir y diseñar un modelo ágil de proyectos académicos que 
permitan la integración de competencias, habilidades, conocimientos y 
tecnologías que agregue valor al planteamiento del proyecto 
propuesto. Por último, como resultado obtenido, se exhibe el modelo 
creado y la discusión de los hallazgos y logros obtenidos. Queda para 
futuras líneas de investigación estudios experimentales del modelo y la 
adaptación a otros contextos en diferentes áreas del quehacer 
educativo. 
   
Palabras Claves:  academia, agilidad, modelo, proyecto, scrum. 
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Agile model of projects in computer science for higher education 
  
Abstract 
  
This study is applied research using the paradigm of the agile 
approach adapted to the development of academic projects as a 
learning strategy in higher education programs. The main objective of 
the research is the design of a model capable of being reproducible to 
formulate innovative projects with the construction, use and/or 
implementation of technologies to meet the expectations of the 
development of skills in the area focused on project-based learning 
(PBL) and the generation of knowledge. The methodology used 
responds to the deductive method, in which the precepts of agility, the 
Scrum framework and PBL could be contrasted with the purpose of 
defining and designing an agile model of academic projects that allow 
the integration of competencies, skills, knowledge and technologies 
that add value to the approach of the proposed project. Finally, as a 
result obtained, the model created, and the discussion of the findings 
and achievements obtained are displayed. Experimental studies of the 
model and its adaptation to other contexts in different areas of 
educational work remain for future lines of research.  
  
Keywords: academy, agile, model, project, scrum. 

Introducción  

En esta investigación se aborda uno de los principales desafíos que 
enfrentan los proyectos académicos en la actualidad: la falta de un 
modelo ágil que permita integrar de manera efectiva competencias, 
habilidades, conocimientos y tecnologías para lograr los objetivos de 
aprendizaje y generar conocimientos significativos en los estudiantes 
de nivel superior. Asimismo, se reconoce la necesidad de una 
metodología flexible y adaptable a las constantes transformaciones del 
entorno educativo y de la tecnología disponible. 
Un proyecto en el ámbito educativo (proyecto educativo) se puede 
definir como una iniciativa o conjunto de actividades con objetivos 
claramente definidos en función de problemas, necesidades, 
oportunidades o intereses, de un sistema educativo, de un educador, 
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de grupos de educadores o de alumnos, con la finalidad de realizar 
acciones orientadas a la formación humana, a la construcción del 
conocimiento y a la mejora de los procesos educativos.  
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es el empleo didáctico de un 
proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños 
grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades 
planteadas en una determinada situación. El aprendizaje basado en 
proyectos es una metodología que se desarrolla de manera 
colaborativa que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven 
a plantear propuestas ante determinada problemática (Cobo Gonzales 
& Valdivia Cañotte, 2017). 
El aprendizaje basado en proyectos se centra en los estudiantes para 
que este adquiera habilidades y destrezas. De esta manera se 
destacan sus posibilidades para potenciar el desarrollo de ( Zambrano 
Briones, Hernández Díaz, & Mendoza Bravo, 2022):  
      La motivación interna del estudiante hacia el estudio, 
      La interacción y colaboración entre los miembros del grupo 
           La fluidez en la presentación oral y escrita de sus ideas y 
valoraciones, 
      La responsabilidad del estudiante en la solución de las tareas, 
      La ampliación del espectro para su ubicación laboral, 
      La vinculación teoría práctica, 
           Espacios para la construcción conjunta de conocimientos y 
habilidades, 
           Habilidades sociales que multiplican las dimensiones de su 
comunicación con otros y el entorno, 
      Perspectivas de análisis para resolver los problemas que aborda, 
           La seguridad en sí mismo, a partir del reconocimiento de sus 
fortalezas y debilidades. 
El ABP presenta un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes 
trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos 
que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula (Latorre 
Cosculluela, 2021).  

  
Sin embargo, el ABP no describe explícitamente cómo llevar a cabo la 
propuesta y desarrollo del proyecto. A la fecha, es muy complejo poder 
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decir, que existe un modelo, guía y/o manual aceptado o 
estandarizado que permita a docentes y alumnos poner en marcha el 
desarrollo de proyectos académicos logren el aprendizaje significativo 
y finalicen exitosamente. 
  
Puntualmente, se reconoce la necesidad de una guía que ofrezca la 
posibilidad de administrar un proyecto y conlleve al aprendizaje 
significativo. 
  
Derivado de lo anterior, el objetivo del presente estudio es el diseño de 
un modelo capaz de ser reproducible con la finalidad de formular 
proyectos innovadores con la construcción, uso y/o implementación de 
tecnologías para cumplir con las expectativas del desarrollo de 
competencias en el área de las ciencias de la computación. 
  
Además, el diseño de un modelo para el desarrollo de proyectos 
académicos basado en el enfoque ágil y adaptado al ABP tendría un 
impacto significativo en el ámbito científico y social. En primer lugar, 
permitiría a los docentes y alumnos de programas educativos de nivel 
superior contar con una herramienta útil y práctica para el desarrollo 
de proyectos académicos, facilitando el aprendizaje significativo y la 
adquisición de competencias y habilidades en el área de las ciencias 
de la computación. En segundo lugar, la implementación de este 
modelo podría mejorar la calidad de los proyectos y su impacto en la 
sociedad, ya que se enfoca en la construcción, uso y/o implementación 
de tecnologías para resolver problemas del mundo real más allá del 
aula. Además, el modelo podría ser adaptado y replicado en otros 
contextos educativos y áreas del conocimiento, ampliando así su 
impacto social y científico. 

Metodología:  
  
En el estudio se utilizó una de las estrategias más usadas a lo largo de 
los tiempos, el silogismo, cuyo razonamiento deductivo va de lo 
universal o general a lo particular, enlazando las premisas mayor y 
menor para llegar a la conclusión. En esta investigación se partió de la 
teoría y a través de un proceso lógico-deductivo se contrastaron y 
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precisaron los elementos clave para el desarrollo del modelo 
propuesto (Latorre, Del Rincón,, & Arnal, 2005). 
La metodología empleada, a partir del método deductivo, contempló 
tres pasos: 
           Definición de la Primera premisa: Los fundamentos teóricos y 
análisis de la agilidad, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el 
marco de trabajo Scrum permitieron establecer una correspondencia 
mutua para la definición del modelo ágil en la formulación de 
proyectos académicos. 
      Definición de la Segunda premisa: Se diseñó el modelo ágil para la 
formulación de proyectos académicos con base en la primera premisa. 
      Redacción de la Conclusión. 
Primero, se identificó los fundamentos teóricos y análisis de la agilidad, 
el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el marco de trabajo Scrum 
como elementos clave en la formulación de proyectos académicos. 
Luego, se diseñó un modelo ágil para la formulación de proyectos 
académicos basado en la correspondencia mutua establecida en la 
primera premisa. Finalmente, se redactó la conclusión. Es decir, se 
utilizó un proceso lógico-deductivo para contrastar y precisar los 
elementos clave para el desarrollo del modelo propuesto. 
Además, la investigación utiliza un enfoque teórico y analítico, ya que 
se analizan los fundamentos teóricos de la agilidad, el aprendizaje 
basado en proyectos y el marco de trabajo Scrum para establecer una 
correspondencia mutua y definir el modelo ágil para la formulación de 
proyectos académicos. 
  
Desarrollo: 
  
La Primera premisa parte de la teoría, es decir, los fundamentos 
teóricos científicos que dan lugar y sostienen a la Segunda premisa, 
para así llegar a una conclusión. En esta investigación, esos 
fundamentos están estrechamente relacionados con tres preceptos 
primordiales: 
      El aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
      La agilidad y el marco de trabajo Scrum; y 
      Proyectos académicos con el uso de las TICs 
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El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es el empleo didáctico de un 
proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños 
grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades 
planteadas en una determinada situación. El aprendizaje basado en 
proyectos es una metodología que se desarrolla de manera 
colaborativa que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven 
a plantear propuestas ante determinada problemática (Cobo Gonzales 
& Valdivia Cañotte, 2017). Las diez fases establecidas para desarrollar el 
ABP y las acciones que han de realizarse en cada una de ellas, según 
Hernando Calvo (2016) son: 
           Fase1: Punto de partida (tema principal, pregunta inicial y qué 
sabemos). 
      Fase2: Formación de equipos. 
      Fase3: Definición del producto final (definición de objetivos). 
      Fase4: Organización y planificación (asignación de roles y tiempos). 
           Fase5: Recopilación de información (revisión de los objetivos, 
recuperación de los conocimientos previos, introducción de nuevos 
conceptos y búsqueda de información). 
           Fase6: Análisis y síntesis (puesta en común, resolución de 
problemas y toma de decisiones). 
           Fase7: Producción (aplicación de los nuevos conocimientos, puesta 
en práctica de las competencias básicas y desarrollo y ejecución del 
producto final). 
           Fase8: Presentación del proyecto (preparación, defensa y revisión 
con expertos). 
           Fase9: Respuesta colectiva a la pregunta inicial (reflexión sobre la 
experiencia, uso de sistemas de mensajería instantánea). 
      Fase10: Evaluación y autoevaluación. 
  
Se considera relevante mencionar que el elemento característico del 
ABP es la culminación del proyecto con un producto final. De ahí, la 
oportunidad de aplicar el enfoque ágil, capaz de optimizar el 
desarrollo del proyecto y el logro de las competencias esperadas (Ortiz 
Colón & Ortega Tudela, 2018). 
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Ágil (Agile) es un método de desarrollo de software ligero que busca 
ser más eficiente que los modelos de desarrollo tradicionales. Agile 
trata de hacer más con menos (Mathis, 2018): 
      Mayor toma de decisiones en equipo. 
      Tiempo de desarrollo más rápido. 
      Solución de problemas más rápido. 
      Mejor satisfacción de los clientes. 
      Equipos más pequeños. 
      Menor gasto. 
      Menos trabajo desperdiciado. 
           Un menor número de características del producto final que o bien 
no funcionan o bien nunca se utilizan.  
Los métodos ágiles tienen una filosofía y principios comunes con 
ciertos aspectos concretos que los diferencian. La idea es que en cada 
situación se elija el método que mejor se adapte al proyecto que se 
quiere abordar. Pero ¿qué hace que un método sea ágil? ¿qué es lo 
que tienen en común estos métodos? El Manifiesto Ágil precisa estas 
características definitorias. Todos ellos consideran la colaboración un 
elemento clave. Tanto las personas que están construyendo el 
producto como el cliente deben trabajar en constante comunicación y 
sentirse miembros de un gran equipo. Por otro lado, un método es ágil 
si permite construir un producto de forma incremental, es decir, crear 
algo muy sencillo inicialmente y que vaya siendo enriquecido y 
completado de forma progresiva. Otro factor común de estos métodos 
ágiles es su sencillez. Sus reglas son sencillas y de sentido común, 
pero, eso sí, es necesaria la experiencia y profesionalidad para obtener 
el máximo beneficio de ellas. Existen métodos ágiles de proceso o 
gestión como son Scrum o Kanban (Gómez Lasa, Álvarez García, & De 
las Heras del Dedo, 2018). 
Los valores ágiles representan los principales atributos que un proceso 
debe tener para considerarse ágil. 
Agile es la utilización de un ciclo de vida adaptativo. Este es un 
concepto general, se necesitó un planteamiento práctico para poder 
realizar proyectos basados en ese concepto. Por tal razón, se definió el 
marco de trabajo Scrum (K. Rad & Turley, 2019). 
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Scrum es una metodología de gestión de proyectos ágil, fundada en 
los principios de una organización de aprendizaje. Los principios de 
una organización que aprende son el pensamiento sistémico, el 
dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida y el 
aprendizaje en equipo   (Harrison & Thackeray, Teaching Systems 
Thinking as a Foundation of Scrum, 2020).  
El marco de trabajo Scrum consta de tres fases: Pre-juego, en algunos 
otros textos como Planificación, Juego “Development” o Desarrollo y 
Post-juego o Finalización  (Chimarro Chipantiza, Mazón Olivo, & 
Cartuche Calva, 2015). 
  
Según Chimarro, Mazón & Cartuche el ciclo de vida de Scrum 
comprende: 
1.     Fase Pre-juego 
a)    Visión y análisis: Visión del negocio 
b)       Planificación: Product backlog list (prioridades y estimaciones del 
esfuerzo) 
c)    Arquitectura: Arquitectura de software 
2.     Fase Juego 
a)    Sprint backlog list: Metas del siguiente Sprint (requerimientos) 
b)    Sprint: Análisis, diseño, evolución, pruebas y entrega 
c)    Nuevo producto incrementado 
3.     Fase Post-Juego 
a)    Pruebas del sistema: Documentos 
b)    Integración: Versión final 
Por otro lado, Fullan y Langworthy (2013) afirman que las TIC pueden 
promover el “aprendizaje profundo” siempre y cuando los proyectos 
educativos atiendan a estas cuestiones: 
           Educación del carácter, con honestidad, autoregulación y 
responsabilidad. 
           Ciudadanía, conocimiento global, sensibilidad y respecto por otras 
culturas. 
      Comunicación efectiva, de forma oral y escrita con una variedad de 
herramientas digitales. 
      Pensamiento crítico y resolución de problemas. 
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       Colaboración, como capacidad para el trabajo en equipo, aprender 
a cooperar y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje en redes 
sociales. 
             Creatividad e imaginación, con un componente de actividad 
económica y social, como es el emprendimiento. 
A través de la técnica grupo de expertos, se realiza un análisis entre los 
fundamentos teóricos presentados previamente y establecer la 
correspondencia de integración entre ellos, la Tabla 1 muestra la 
asociación de correspondencia e integración entre el ABP, Scrum e 
inclusión de las TICs en el aprendizaje profundo o significativo. 

Fases del Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP)

Adaptación del marco de 
trabajo Scrum

Inclusión de competencias de 
T I C e n e l a p r e n d i z a j e 
significativo

1. Punto de partida  
       Pregunta inicial  
       Tema principal  
       Qué sabemos

1 . I d e n t ifi c a c i ó n d e l a 
necesidad o problema

1. Creatividad e imaginación

2. Formación de equipos 2. Formación de equipos Ciudadanía, conocimiento 
global, sensibilidad y respecto 
por otras culturas.

3. Definición del producto 
final 
       Definición de objetivos

3. Definición de los objetivos 
y alcance del proyecto 
       Visión

P e n s a m i e n t o c r í t i c o y 
resolución de problemas

4.Organización y planificación  
 Asignación de roles 
Definic ión de tareas y 
tiempos

4.Organización y planificación 
  Asignación de roles 
  Creación de la Lista de 
producto (pr ior idades y 
estimaciones)

Educación del carácter, con 
honestidad, autoregulación y 
responsabilidad. 
Colaboración

5 . R e c o p i l a c i ó n d e 
información 
 Revisión de los objetivos 
R e c u p e r a c i ó n d e l o s 
conocimientos previos 
  Introducción de nuevos 
conceptos

5 . R e c o p i l a c i ó n d e 
información

Colaboración

6. Análisis y síntesis 
 Puesta en común  
Resolución de problemas 
 Toma de decisiones

6. Análisis y síntesis 
  La P laneac ión o The 
Planning (Sprint Planning)  
  Arquitectura de software

Comunicación efectiva 
P e n s a m i e n t o c r í t i c o y 
resolución de problemas 
Colaboración
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  Tabla 1:  Correspondencia e integración entre ABP, Scrum e inclusión de las TICs en el 
aprendizaje profundo o significativo. 


la Tabla 1 muestra la asociación de correspondencia e integración 
entre el ABP, Scrum e inclusión de las TICs en el aprendizaje profundo 
o significativo. 
Como resultado, se establece una correspondencia e integración 
tripartita fuerte entre los preceptos teóricos analizados. 
  
Después de obtener los resultados de la alineación o correspondencia 
de los preceptos estudiados es necesario puntualizar los elementos y 
las acciones a seguir en el proceso de la formulación del proyecto para 
la definición y diseño del modelo ágil.  
El marco de trabajo Scrum propone la definición de un conjunto 
reducido de estructuras que ayudan a la gestión de proyecto 
orientado a las personas y a los objetivos, compuesto por: roles, 
artefactos y eventos (actividades) (K. Rad & Turley, 2019). 
  

7. Producción 
       Aplicación de los nuevos 
conocimientos  
       Puesta en práctica de las 
competencias básicas

7. Producción 
       Sprint Backlog 
       Sprint  
o Reuniones diarias (cada 
24hrs) 
o Reunión de revisión de 
cada iteración (Sprint) 
o Reunión de retrospectiva 
de cada iteración (Sprint) 
  N u e v o p r o d u c t o 
incrementado  
       Pruebas del sistema 
       Integración

Comunicación efectiva 
P e n s a m i e n t o c r í t i c o y 
resolución de problemas 
Colaboración

8. Presentación del proyecto 
       Preparación 
       Defensa 
       Revisión con expertos

8. Presentación del proyecto 
  Integración y versión final 
del producto 
       Documentos

Educación del carácter, con 
honestidad, autoregulación y 
responsabilidad.

9. Respuesta colectiva a la 
pregunta inicial 
  R e fl e x i ó n s o b r e l a 
experiencia 
  U s o d e s i s t e m a s d e 
mensajería instantánea

9. E n t re g a y c i e r re d e 
proyecto 
Retrospectiva del proyecto

1 0 . E v a l u a c i ó n y 
autoevaluación

1 0 . E v a l u a c i ó n y 
autoevaluación

Aprendizaje significativo Proyecto exitoso Aprendizaje significativo
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Los tres roles de Scrum son: 
      Product Owner (Propietario o dueño del producto) 
      Scrum Master  
      Developers (Equipo de desarrollo del producto) 
Los cinco eventos de Scrum son: 
      El Sprint  
      La Planificación del Sprint 
      Scrum Diario 
      Revisión del Sprint 
      Retrospectiva del Sprint 
Los tres artefactos de Scrum son: 
      Product Backlog 
      Sprint Backlog 
      Increment 
Asimismo, se resumen los puntos críticos del proceso general (Schmitz, 
Mahapatra, & Nerur, 2019): 
      Los proyectos ágiles comienzan tras la aprobación de una carta de 
proyecto. La visión del propietario del producto se descompone, se 
refina y se ordena en un conjunto de Historias de Usuario que se 
convierten en la Pila de producto (Product Backlog List, PBL). 
           Una Planeación de la iteración (Sprint Planning) proporciona 
estimaciones en términos de tiempo y esfuerzo relativos, y luego 
selecciona los elementos de la PBL que se abordarán en la próxima 
iteración (Sprint), creando así una Lista de la iteración (Sprint Backlog 
List, SBL). 
           Después, el equipo inicia una iteración (Sprint) con duración fija, 
para crear desarrollar y habilitar las características del producto 
asociadas a las Historias de Usuario identificadas en la SBL.  
           Se realiza, durante la iteración (Sprint), una breve reunión diaria 
(Daily Scrum) al comienzo de cada día de trabajo con todo el equipo 
del proyecto. En esta reunión se destacan progreso, las dificultades y 
proporciona información relevante del proyecto para todo el equipo.  
           Después de cada iteración (Sprint), se celebran una serie de 
reuniones. Una reunión de revisión (Sprint Review) se centra en la 
retroalimentación del producto para influir en el refinamiento y la 
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evolución del producto durante futuras iteraciones. Esta reunión puede 
dar lugar a elementos nuevos o modificados de la PBL a medida que 
los comentarios se traducen en nuevas Historias de Usuario.  
           Una reunión de retrospectiva de la iteración (Sprint Retrospective) 
se centra en la mejora del proyecto y del proceso. La reunión de 
retrospectiva de la iteración puede conducir a la asignación de 
recursos alternativos, a una secuencia diferente de tareas, a cambios 
en las herramientas o a otros ajustes relacionados con el proceso para 
mejorar el rendimiento del equipo en las siguientes iteraciones. Por 
último, una nueva iteración comienza con su planificación de la 
iteración (Sprint Planning) y el proceso se reinicia con una nueva 
iteración (Sprint). 
           El ciclo de vida del proyecto finaliza cuando el propietario del 
producto acepta el entregable o producto final. 
A continuación, se exhiben los resultados del análisis deductivo, no 
experimental con la definición y diseño de un modelo ágil para la 
formulación o propuesta de proyectos académicos dentro de estudios 
de nivel superior en programas educativos en ciencias de la 
computación. 
  
Resultados: 
Como segunda premisa se diseña el modelo denominado 
AgilityProjectABP. Éste tiene el propósito de fungir como una guía para 
formular un proyecto académico e integrar los preceptos de la primera 
premisa. La Figura 1 muestra el proceso general del modelo 
AgilityProjectABP.  
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 Figura 1:  Modelo AgilityProjectABP. Fuente: Fuente propia. 

Enseguida, se describe los principales procesos del modelo 
AgilityProjectABP: 
i)           Asignación de roles. El modelo AgilityProjectABP distingue tres 
roles de participación: 
(a)     La institución educativa, la cual funge como propietaria de la idea 
y/o proyecto gracias a su carácter institucional. 
(b)   Asesor o instructor, docente o personal adscrito a la institución 
educativa que sea el responsable de dirigir u orientar el desarrollo de 
la propuesta siguiendo puntualmente el modelo AgilityProjectABP. 
(c)   Equipo del proyecto, alumnos y/o personas adscritas a la institución 
educativa que plantea el proyecto y será el responsable directo de su 
desarrollo después de la autorización. 
ii)     Creación de la Pila o Lista de producto (prioridades y estimaciones). 
La Pila de producto (Product Backlog) representa todo lo que se 
necesita en el producto. Cada registro (ítem) de la Pila tiene cuatro 
atributos: descripción, orden, estimación y valor. Es una fuente única 
de información sobre lo que se requiere para el producto (Malhotra, 
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2020). La Pila de producto no posee un formato, sin embargo, se han 
tomado las Historias de usuario como elemento clave. La Tabla 2 
muestra la Pila de producto del Modelo AgilityProjectABP. 

  

Tabla 2:  La Pila de producto del Modelo AgilityProjectABP. Fuente: Fuente propia. 

iii)           Creación de Pila de la iteración. Una vez iniciada una iteración 
(Sprint) se eligen de la Pila de producto las Historias de usuario a 
trabajar en el periodo de dos semanas. De acuerdo a ello, se va 
creando el producto o entregable final. Los eventos y artefactos 
utilizados dentro de la iteración consiguen la optimización del trabajo y 
el desarrollo de las competencias generales y específicas identificadas 
en la primera premisa. 
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iv)       El proceso Evaluación y autoevaluación debe afianzar el logro de 
los objetivos del proyecto y de aprendizaje significativo. De acuerdo 
con el análisis realizado el instrumento de evaluación mejor adaptado 
al modelo AgilityProjectABP es la rúbrica. Los elementos por incluir 
son: Competencia, Indicador, Evidencia y Nivel de logro. Por ejemplo, 
para la rúbrica del uso de las TIC’s en el proyecto: 
(a)     Competencia 1: capacidad de definir un proyecto académico que 
resuelva una problemática definida con el uso y/o implementación de 
las TIC’s 
(b)   Indicador 1.1: Identifica, reconoce y distingue el uso de las TIC’s 
para el desarrollo del proyecto en la práctica innovadora 
contextualizada del problema. 
(c)     Evidencia 1.1.1. Describe las TIC’s designadas y verifica la 
compatibilidad de su integración para el desarrollo del proyecto. 
(d)   Nivel de logro no apto 1.1.1.a No se describe con claridad la 
funcionalidad de la TIC para el proyecto. Nivel de logro insuficiente 
1.1.1,b Se describen parcialmente las TIC´s designadas para el proyecto, 
pero no la compatibilidad de integración entre ellas. Nivel de logro 
suficiente 1.1.1.c Se describen todas las TIC´s designadas para el 
proyecto, y parcialmente la compatibilidad de integración entre ellas. 
Nivel de logro satisfactorio 1.1.1.d Se describen todas las TIC´s 
designadas para el proyecto, y la compatibilidad de integración entre 
todas ellas. 
(e)   Evidencia 1.1.2. Demuestra la habilidad del dominio (conocimiento y 
manejo) de las TICs designadas en el proyecto. 
(f)     Nivel de logro no apto 1.1.1.a No responde a las características o 
descripción técnica (nombre, edición, versión, requisitos, arquitectura, 
proveedor, licenciamiento, etc.) de las TIC’s designadas al proyecto. 
Nivel de logro insuficiente 1.1.1,b Se describen parcialmente (en un 
porcentaje menor al 80%) las características o descripción técnica 
(nombre, edición, versión, requisitos, arquitectura, proveedor, 
licenciamiento, etc.) de las TIC´s designadas para el proyecto. Nivel de 
logro suficiente 1.1.1.c Se describen parcialmente (en un porcentaje 
mayor al 80%) las características o descripción técnica (nombre, 
edición, versión, requisitos, arquitectura, proveedor, licenciamiento, 
etc.) de las TIC´s designadas para el proyecto 1.1.1.d Se describen todas 
las características o descripción técnica (nombre, edición, versión, 
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requisitos, arquitectura, proveedor, licenciamiento, etc.) de las TIC´s 
designadas para el proyecto. 
Sin embargo, dado que la metodología se basa en el diseño de un 
modelo conceptual para la formulación de proyectos académicos, es 
posible que los resultados se hayan obtenido a través de la aplicación 
práctica del modelo AgilityProjectABP en proyectos académicos 
específicos y la evaluación de su efectividad. En este caso, los 
resultados se derivarían de la observación y evaluación empírica de la 
implementación del modelo en situaciones reales de formulación de 
proyectos académicos, y no necesariamente del análisis de datos 
recolectados. 

Discusión de resultados: 
  
El estudio fija el Método deductivo como marco de investigación, lo 
cual, se adaptó fuertemente en la primera premisa debido a la 
necesidad de analizar y conocer los fundamentos y bases teóricas de la 
investigación. Por otra parte, en la segunda premisa, la definición del 
modelo se logra representar mediante un diagrama de proceso las 
actividades y elementos propios propuestos para el desarrollo de un 
proyecto académico. Sin embargo, se reconoce una dificultad 
considerable en la puesta en marcha del modelo sin las bases teóricas 
del mismo. Es decir, el modelo está muy fuertemente alineado al 
conocimiento, comprensión y dominio de los preceptos teóricos 
considerados en el estudio: el aprendizaje basado en proyectos (ABP), 
la agilidad y el marco de trabajo Scrum. 
El AgilityProjectABP responde fehacientemente a la primera premisa 
establecida, de igual forma, integra y alinea todos los fundamentos 
teóricos analizados. Al enunciar, el detalle de los procesos más 
importantes del modelo, se comprueba la utilidad y el valor agregado 
que éste aporta. Específicamente, al reflexionar del uso/aplicación de 
éste en contextos educativos de las ciencias de la computación, se 
puede afirmar que su aplicabilidad es viable y garantizaría eficiencia, 
eficacia, calidad, satisfacción y el desarrollo de competencias en el 
quehacer del desarrollo de un proyecto.  
También se revela el proceso evaluación y autoevaluación como crítico 
para validar, verificar y asegurar el desarrollo de competencias 
genéricas y específicas. Así como también, el aprendizaje significativo. 
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Por tal motivo, es necesario diseñar rúbricas propias de evaluación que 
sean el medio de ponderación al conocimiento adquirido durante todo 
el proyecto. 
  
Conclusiones 
  
Para finalizar, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una 
estrategia de aprendizaje orientada al estudiante por el cual logra 
adquirir conocimientos de forma autodidacta, estos estudiantes 
conforman equipos para desarrollar proyectos con el fin de generar 
productos, servicios o satisfacer al cliente en relación con los recursos 
ligados y tiempo asignado. 
La gestión ágil de proyectos se le conoce como un conjunto de 
metodologías que permiten el desarrollo de proyectos de forma rápida 
y flexible, centrado en la entrega temprana de valor comercial, mejora 
continua de productos y procesos del proyecto, y entrega de 
productos bien probados que reflejan las necesidades del cliente. 
A pesar de que Scrum es una herramienta para la creación de 
software, en la actualidad se implementa como una herramienta 
didáctica en las escuelas, institutos y universidades, la cual ayuda a 
crear trabajos grupales y colaborativos, cuando se une con la 
supervisión y orientación de algún maestro o experto del tema se 
puede ayudar a desarrollar proyectos de buena calidad, trayendo 
ventajas hacia los alumnos al igual que motivándolos para mejorar su 
capacidades de pensamiento crítico y fortaleciendo sus habilidades de 
comunicación. 
Por otra parte, Scrum es un marco de trabajo de gestión de proyectos 
donde las personas pueden tratar y resolver problemas complejos y 
adaptables, de forma productiva y creativa se pueden entregar 
productos con el mejor valor posible. 
Teniendo todo esto en cuenta se hace un análisis deductivo, cuya 
primera premisa establece el fundamento teórico y la segunda, el 
diseño de un modelo o plan de acción a seguir en el desarrollo de 
proyectos académicos que permitan el desarrollo del aprendizaje 
significativo. Sin lugar a duda, se puede concluir que el marco de 
trabajo Scrum es totalmente afín a las fases del ABP y adicionalmente, 
también permite el desarrollo de habilidades propias del uso de las 
TIC’s en proyectos. Es importante mencionar, que el diseño del 
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diagrama del Modelo garantiza su replicabilidad e implementación. 
Pero, se resalta que es imprescindible el conocimiento disciplinar de 
Scrum y del enfoque ágil. Al trabajar con proyectos académicos o 
educativos es primordial anexar elementos que permitan evaluar 
propiamente los saberes (conocimientos, habilidades, aptitudes y 
actitudes) en la formación de los alumnos durante o al final del 
proyecto. No dejemos a un lado, la difícil tarea de procurar una 
educación de calidad. 
Las líneas futuras de investigación, entre otras, existe la necesidad de 
diseñar los artefactos e instrumentos de evaluación propios para el 
aprendizaje basado en proyectos en casos de estudio establecidos que 
conlleven a la comunidad académico-científica aplicar nuevos 
enfoques y perspectivas en el quehacer de su cátedra que garantice el 
aprendizaje significativo mediante investigación aplicada, experimental 
y/o de campo. De igual manera, hay dos senderos que se vislumbran 
para estudios futuros: existe un sesgo enorme en cómo emplear la 
estrategia de aprendizaje basado en proyectos (ABP) en la educación 
de todos los niveles, y la corriente de Scrum para la vida, cuyo 
propósito es aplicar Scrum como marco de trabajo en cualquier 
problemática, ámbito y contexto para optimizar procesos, actividades o 
tareas fomentando el enfoque ágil o agilidad. 
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Resumen 
  
Las tecnologías de la información y comunicación transforman 
nuestras mentes, porque de alguna forma se accede a los datos y a las 
imágenes mentales de diferentes maneras y más rápido, por lo que, 
paralelamente, se cambia nuestro modelo mental de la realidad y 
nuestra representación del mundo, sin embargo, muchas veces las 
personas no están totalmente preparadas para usar las tecnologías y 
sacarles el mejor provecho posible a todo nivel y en especial el laboral, 
como quedó demostrado durante la pandemia mundial de COVID-19. 
Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es proponer un perfil de 
competencias digital mínimas que deberían tener las personas que se 
encuentran en modelos de teletrabajo en las empresas costarricenses 
de cara a la era de la post-COVID. El desarrollo de la investigación se 
llevó a cabo durante el tercer cuatrimestre del año 2022 y contó con 
una participación de un total de 100 personas, de los cuales 57% eran 
hombres y 43% eran mujeres. Al final se logró constatar la 
trascendencia de la adquisición de competencias digitales para un 
mejor desempeño laboral de las personas en empresas costarricenses 
que estén en modelos de teletrabajo. 
  
Palabras clave: COVID-19, competencias, digital, perfil, tecnología, 
teletrabajo. 
  
Profile of digital skills for teleworking in Costa Rican companies in the 

post-covid era 
  
Abstract  
  
Information and communication technologies transform our minds, 
because somehow data and mental images are accessed in different 
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ways and faster, so that, in parallel, our mental model of reality and our 
representation of the world are changed. However, many times people 
are not fully prepared to use technologies and get the best possible 
benefit from them at all levels and especially at work, as was 
demonstrated during the global pandemic of COVID-19. Therefore, the 
objective of this research is to propose a profile of minimum digital 
skills that people who are in teleworking models in Costa Rican 
companies should have in the post-COVID era. The development of 
the research was carried out during the third quarter of 2022 and had 
the participation of a total of 100 people, of whom 57% were men and 
43% were women. In the end, it was possible to verify the importance 
of the acquisition of digital skills for a better job performance of people 
in Costa Rican companies that are in teleworking models. 
  
Keywords: COVID-19, skills, digital, profile, technology, teleworking. 
  
Introducción 
  
A través de la historia las personas han tratado de hacer su vida 
cotidiana más llevadera por medio de la incorporación de diversas 
máquinas en todas las áreas en que se desenvuelven, ya que como 
señala (De la Helguera y García, 1926) “la importancia de las máquinas 
en la producción es indiscutible e inmensa, pues aumentan y aceleran 
los procedimientos, perfeccionan los trabajos, abaratan las cosas y 
ahorran esfuerzos penosos”, en otras palabras, las máquinas alivianan 
la vida de las personas. 
  
Consecuentemente, por medio de la computación el ser humano ha 
encontrado una herramienta que agiliza en gran medida el 
procesamiento de la información, ya que como menciona (Freer, 1992): 
“La computadora es una de las herramientas más poderosas de la 
sociedad actual.”, lo que ayuda a que exista un gran desarrollo en 
todos los ámbitos donde el ser humano se desenvuelve y en especial a 
nivel empresarial, ya que se han establecido procesos productivos más 
automatizados facilitando la comunicación entre máquinas, humanos, 
servicios, productos y procesos lo que ayuda a controlar mejor las 
actividades (Brettel, Friedericksen, Keller y Rosenberg, 2014), lo que al 
final permite que en las compañías que avanzan día a día en sus áreas 
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de acción, demanden más sistemas y redes de computadoras 
proporcionando un crecimiento acelerado en dichas áreas y trayendo 
consigo el florecimiento de nuevas tecnologías que ayudan a sacar el 
máximo provecho de todos los sistemas que las empresas poseen, de 
hecho INTEL dice en su página web que la International Data 
Corporation (IDC) pronostica que para el 2025 existirán 79,41 
zettabytes (equivale a 10²¹ bytes) de datos creados y casi un 30 % de 
ellos requerirán procesamiento por medio de algún tipo de sistema 
computacional. 
  
Ahora bien, para poder usar de forma efectiva y sacar el mejor 
provecho a toda la tecnología, las personas en general, y en especial 
las que están en las empresas, necesitan disponer y aprovechar de un 
conjunto de conocimientos, habilidades y herramientas indispensables 
para conducirse con naturalidad en esta era de la tecnología, de 
hecho, las personas con competencias digitales se han vuelto más 
adaptativas y productivas, ya que utilizan la tecnología digital para 
reinventar la forma de trabajar y las organizaciones se rediseñan para 
volverse más ágiles y así progresar más rápido (Montaudon, Pinto, 
Yáñez, 2020), de ahí la importancia de que las personas conozcan 
sobre dispositivos electrónicos, seguridad cibernética, plataformas 
digitales, redes, sistemas de comunicación o análisis de datos, entre 
otros. Razón por la cual la revolución tecnológica está creando nuevas 
profesiones y los trabajadores necesitan competencias digitales que 
los ayuden a estar al día, de hecho, el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) estima que en un 
futuro cercano el 90% de las vacantes en Europa requerirá de algún 
tipo de conocimiento digital. 
  
Por otra parte, la imposición de medidas sanitarias para enfrentar el 
COVID-19, como la clausura de lugares de trabajo y la cuarentena 
domiciliaria, ocasionó un salto abismal por parte de la población en el 
uso de redes de telecomunicaciones para resolver temas de 
abastecimiento de bienes de consumo, conectividad social, acceso a 
información en tiempo real y teletrabajo, trayendo consigo el 
desarrollo de nuevas aptitudes más allá del simple uso de la ofimática 
(herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina), de 
hecho el señor Guillermo Rodríguez Abitia director de Innovación y 
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Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM de 
México   aseveró que: “La emergencia sanitaria de COVID-19 nos 
permitió avanzar diez años en términos de habituarnos al uso de la 
tecnología.” (Rodríguez, 2021). 
  
Por lo tanto, se puede deducir que la ofimática ya no es un plus, sino 
más bien algo totalmente inherente a las personas, ya que como indica 
la página web Tu Voz Costa Rica: “Debemos volvernos más 
alfabetizados en términos digitales para ser más proactivos” (Tu Voz 
Costa Rica, 2021) y esto debido a la constante evolución y actualización 
de la era tecnológica y además por la aceleración tecnológica 
acontecida en la pandemia de COVID-19; lo que hace replantearse en 
forma y fondo las competencias digitales que las personas deben 
tener y en especial las que trabajan, por lo tanto, el propósito de esta 
investigación es generar un perfil de competencias digitales mínimas 
para los teletrabajadores de empresas costarricenses, ya que la 
transformación digital de la sociedad y del mercado laboral requiere 
que las personas tengan cada vez más y mejores competencias en el 
uso de tecnologías digitales. 
  
De la misma forma, el objetivo general es proponer un perfil de 
competencias digitales para las personas en teletrabajo en empresas 
costarricenses de cara a la era post-covid, y como objetivos específicos 
se plantean: a) proponer un procedimiento para identificar 
necesidades de competencias digita les en las personas 
teletrabajadoras, b) identificar las dimensiones y niveles que definen 
las posibles competencias digitales y c) establecer una propuesta del 
perfil de competencias digitales, con el fin único de poder mejor el 
desempeño de las personas teletrabajadoras en las empresas del país. 
  
Metodología 
  
El enfoque utilizado en la investigación es cuantitativo, empleando la 
recolección y análisis de información para poder obtener la 
información necesaria para la investigación.   Consecuentemente, el 
estudio se basa en el diseño de una encuesta que se aplicó a una 
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muestra no probabilística, ya que como menciona (Hernández, 2014) 
en este tipo de muestra: “la elección de los elementos no depende de 
la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 
la investigación o los propósitos del investigador” (p. 176), es decir, se 
está en presencia de un método que no es de tipo mecánico, ni se 
centra en algún tipo de fórmula de probabilidad, sino más bien 
depende del proceso de toma de decisiones de los investigadores, 
obedeciendo a criterios específicos totalmente relacionados con el 
fondo de la investigación. 
  
La muestra la constituyen personas trabajadoras de distintos tipos de 
empresas, tanto públicas como privadas, de la gran área 
metropolitana, conocida como GAM y que abraca las cuatro ciudades 
más grandes de Costa Rica, a saber, San José, Alajuela, Cartago y 
Heredia, todas localizadas en la meseta central del país. En la muestra, 
compuesta por 100 individuos, se obtuvo mediante un muestreo 
aleatorio estratificado en función de la provincia, la edad y que fueran 
personas teletrabajadoras de distintos tipos de empresas durante la 
pandemia de COVID-19. La distribución muestral, atendiendo a las 
variables personales y contextuales claves, puede resumirse en los 
siguientes puntos: las personas encuestadas de género masculino 
representan el 57%, mientras que las de género femenino representan 
43%, con respecto a la edad 44% son mayores de 46 años, 21% están 
entre 45 a 41 años, 14% entre 40 a 36 años y 10% están entre 30 a 25 
años. Con relación al tipo de empresas en donde trabajan las personas 
encuestadas hay un 30% que pertenecen a compañías privadas y un 
70% a organizaciones públicas y las empresas están vinculadas a 
distintas áreas como Tecnología, Finanzas, Telecomunicaciones, 
Educación y Administración. 
  
El instrumento de recogida de la información utilizado en la 
investigación es una encuesta diseñada para tal propósito y según 
(Casas, J., Repullo, J. y Donado, J., 2003) la definen como “una técnica 
ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 
permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”. En este 
caso la encuesta se estructuró en tres apartados, siendo el primero 
orientado a datos personales y factores contextuales, el segundo a 
atributos del teletrabajo y el tercero a aspectos sobre las competencias 
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digitales. Para el desarrollo de la encuesta se tuvieron en cuenta 
algunos referentes sobre el teletrabajo en empresas costarricenses y 
sobre las competencias digitales en general luego de la pandemia de 
COVID-19. Posteriormente, la encuesta fue enviada a especialistas en 
tecnología para la valoración de los ítems y a partir del juicio de estos 
expertos se estableció el instrumento definitivo que fue publicado 
mediante la herramienta Microsoft FORMS para de esa forma ser 
aplicada a la muestra no probabilística. Un aspecto central que se 
tomó en cuenta en el diseño de la encuesta fue el establecimiento de 
competencias digitales fundamentadas en datos de la CEPAL del año 
2020 y la CEDEFOP del año 2022. 
  
En este trabajo se han tenido en cuenta datos personales como el 
género y la edad, así como factores contextuales como el tipo de 
empresa y la provincia. Luego para el apartado relacionado con 
aspectos de teletrabajo se tomó en cuenta su significado para los 
individuos y la adaptación al mismo por parte de las personas 
encuestadas. Para la calificación de las respuestas se utilizó una escala 
tipo Likert de cinco puntos, (Matas, 2018) indica que dicha escala es: 
“es un instrumento psicométrico donde el encuestado debe indicar su 
acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo” y además 
que “constituye uno de los instrumentos más utilizados en ciencias 
sociales y estudios de mercado”. 
  
Para el ítem sobre la adaptación del teletrabajo por parte de las 
personas encuestadas se midió con una escala tipo Likert de grado de 
dificultad que en ese caso fue muy fácil (5), fácil (4), neutral (3), difícil 
(2), muy difícil (1) y luego una escala de observación de nivel para la 
adaptación al teletrabajo, que en este caso fue fuertemente de 
acuerdo (5), de acuerdo (4), neutral (3), en desacuerdo (2) y 
fuertemente en desacuerdo (1). Por otra parte, para el apartado sobre 
competencias digitales se incluyeron preguntas que van desde la 
necesidad de tener dichas competencias digitales hasta su influencia 
en el teletrabajo, igualmente se utilizó la escala tipo Likert de cinco 
puntos de observación de nivel, que en este caso fue fuertemente de 
acuerdo (5), de acuerdo (4), neutral (3), en desacuerdo (2) y 
fuertemente en desacuerdo (1). 
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Por último, las técnicas de análisis de información son el conjunto de 
transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones que se 
realizaran sobre los datos con el fin de extraer significado relevante 
con relación al problema de investigación (Rosario Saiz, 2016). En este 
caso el análisis de información se realizó mediante la técnica de 
análisis de gráficos. Según (López- López-Roldan, y Fachelli, 2015), “la 
gráfica se utiliza para demostrar datos recolectados de forma 
organizada. Existen varias alternativas para presentar la información en 
forma gráfica. Se debe elegir el tipo de gráfica según sea la necesidad 
o interés del investigador" (p. 137), en otras palabras, se está en 
presencia de representaciones que se utilizan para reproducir los datos 
de forma visual, existen diferentes tipos de gráficos que se pueden 
utilizar y que sirven para ilustrar las mediciones de los datos, este tipo 
de técnica se utiliza cuando el enfoque de la investigación es mixto 
donde se muestran datos estadísticos y luego se hace un análisis 
cualitativo de la información recolectada. En el caso de esta 
investigación se utilizó Microsoft FORMS que permite la creación de 
encuestas en línea que los usuarios pueden acceder por medio de un 
explorador web o dispositivo móvil (Microsoft, 2023), asimismo, la 
herramienta contiene una sección de análisis de respuestas a manera 
de gráficas que además permite sincronizarse con las hojas de cálculo 
de Excel para poder analizar más profundamente las respuestas de las 
personas encuestadas. 
  
Desarrollo 
  
Para el siglo XX la tecnología dominante ha sido la recolección, el 
procesamiento y la distribución de la información a través de la 
utilización de la radio, la televisión, la computadora y de la instalación 
de redes telefónicas, así como satélites de comunicación en el espacio; 
toda esta gran contribución para que el hombre pueda estar en 
contacto con otras personas y reciba información oportuna en un 
mínimo de tiempo. 
  
La revolución tecnológica que ha vivido el mundo durante los últimos 
50 años ha impactado en todas las facetas de la vida cotidiana del ser 
humano, según afirma (Schwab, 2016) en su libro La Cuarta Revolución 
Industrial. Tras el marcado desarrollo de la electrónica, a partir de la 
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década de 1960, así como el desarrollo de las nuevas tecnologías 
orientadas a las comunicaciones y aplicadas a la vida, se ha generado 
un cambio en la mayoría de las personas que viven en un entorno 
globalizado, donde la conectividad juega un papel preponderante e 
incluso el elemento más simple como un dispositivo móvil funciona 
como un mecanismo de transic ión a la dinámica de la 
interconectividad global y como indica (Domínguez, 2003): “el impacto 
social de las nuevas tecnologías es tan poderoso que se afirma 
estamos entrando en un nuevo periodo o etapa de la civilización 
humana la llamada sociedad de la información y del conocimiento.” 
  
Debido a esto, en los últimos años la sociedad está viviendo una de 
sus mayores revoluciones económicas y sociales, la cual se enfoca en 
la información y la conectividad como elementos de desarrollo; el 
sociólogo Alvin Toffler la llama la Tercera Ola, otros autores la llaman la 
era de las comunicaciones o la revolución de la información y está 
demostrando ser un fenómeno complejo en constante evolución. 
Dicha revolución introduce una tecnificación en la sociedad y, en 
concreto, el uso de los computadores, para trasmitir y procesar datos, 
viene a ser el centro de interés prioritario; consecuentemente se ha 
inaugurado el concepto de “alfabetización informática” o 
“competencias digitales” tópico que indicaría, estadísticamente 
hablando, si un país es más avanzado que otro. De hecho, en el último 
informe de la Comisión Europea, International Digital Economy and 
Society Index (I-DESI) del 2021, señala que el 79% de los finlandeses, el 
78% de los neozelandeses y el 70% de los irlandeses cuentan con 
competencias digitales, a diferencia de los rumanos que solo un 27% 
cuenta con dichas competencias. 
  
Asimismo, gracias a toda esta tecnificación hoy en día las 
computadoras almacenan una gran cantidad de conocimientos, tienen 
alta velocidad para procesar datos y pueden comunicarse con los seres 
humanos con gran facilidad, además a partir de datos incompletos o 
inexactos, abordan problemas y los razonan seleccionado, 
interpretando, actualizando y adaptando la información que poseen 
conforme cambian las circunstancias y como indica (Jarava, 2020) “los 
computadores se han convertido en la herramienta más importante 
del hombre, con ellos se puede hacer algo tan sencillo como escribir 
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una carta o algo tan complejo como controlar el viaje de un cohete 
que viaja el espacio.” 
  
Por lo tanto, se puede observar que los cambios acelerados de la 
tecnología en los últimos treinta años han hecho que se esté ubicado 
en una posición nunca vista en ninguna generación en la historia del 
ser humano, de hecho, (CEPAL, 2020) exterioriza que: “el proceso es 
muy dinámico, de carácter exponencial y disruptivo, con una serie de 
tecnologías nuevas que surgen a diario y que se montan sobre las 
recientemente desarrolladas.” Esto ha implicado que las personas han 
tenido que adaptarse muy rápido al desarrollo tan vertiginoso que se 
ha suscitado en los campos de la ciencia y la tecnología, trayendo 
como consecuencia profundos cambios en todas las áreas de 
desarrollo de la sociedad. 
  
En el marco de la Industria 4.0 las necesidades de los clientes cambian 
día a día y por consiguiente las de las empresas, es por lo que Ramiro 
Luz, director para Hispanoamérica de LinkedIn Talent Solutions, resalta 
que las habilidades que buscan los ejecutivos de recursos humanos 
hoy en día se basan en aspectos como la creatividad, la resolución de 
problemas, la empatía, el reaprender y el adaptarse (Istmo, 2020). Por 
otra parte, el informe sobre el futuro del empleo (World Economic 
Forum, 2020) alerta sobre el cambio en las habilidades que se 
requieren para los diferentes puestos de trabajo, entre las que se 
destacan el pensamiento crítico y el análisis, así como la resolución de 
problemas, y aptitudes de autogestión como el aprendizaje activo, la 
resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad.   
Igualmente, en Costa Rica, dichos requerimientos de la industria 
concuerdan con el informe sobre el futuro del empleo mencionado 
anteriormente. Además, para el sector de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), (Esquivel, 2019) resalta que las 
competencias con más demanda en las empresas son el trabajo en 
equipo, servicio al cliente y comunicación. En pocas palabras se puede 
observar que las competencias laborales en general están cambiando 
y en especial al enfrentarse con la tecnología. 
  
De la misma forma, el gran crecimiento que las organizaciones han 
experimentado en los últimos años, así como la importancia que se le 
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ha dado a la información para saber que ha ocurrido, que está 
ocurriendo y que va a ocurrir, ha hecho que muchas empresas 
cuenten con sistemas de información, que de una u otra forma 
ayudaran a la toma de decisiones o a agilizar procesos en particular, 
por otra parte, de cara al uso de sistemas de información, redes de 
computadoras y tecnología de la información y comunicación en 
general, es que se hace necesario que los empleados tengan ciertas 
competencias y en especial digitales para que puedan desempeñar 
sus labores de teletrabajo. 
  
Se puede definir una competencia como una habilidad para 
desarrollar una tarea o una actividad cumpliendo con los retos 
establecidos en el perfil de una persona trabajadora, de igual forma la 
Oficina Internacional de Trabajo (OIT, 2004) indica que una 
competencia laboral: “no sólo es las capacidades requeridas para el 
ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de 
comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión 
de información, etc., considerados necesarios para el pleno 
desempeño de una ocupación”, igualmente la Dra. Eva Ángeles 
Bermúdez López en la Revista Inclusiones de Chile propone que las 
competencias se pueden clasificar en dos tipos: a) competencias 
genéricas o transversales la cuales se ven separadas del ámbito 
académico y profesional en el que se desarrolla un persona y b) las 
competencias específicas, las cuales corresponden a un área temática 
determinada. (López, 2020). 
  
Consecuentemente, la sociedad actual demanda competencias 
actualizadas e innovadoras que incluyan el uso de nuevas 
herramientas digitales para facilitar la labor de las personas en esta 
nueva era digital. Ahora bien, para Costa Rica, con respecto a otros 
países de la región, es alentador, pero se requiere fortalecer las 
competencias digitales de las personas trabajadoras, de acuerdo con 
el estudio Global Skills Index del año 2020 realizado por Coursera, 
Costa Rica es uno de los países con un dominio medio respecto a la 
habilidad tecnológica, ocupando el lugar número 37 de los 60 países 
evaluados en este estudio. En las subcategorías que integran la 
habilidad tecnológica el estudio se observan los siguientes resultados 
para el país: redes de computadoras 29%, bases de datos 39%, 
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interacción humano-computadora 36%, sistemas operativos 14%, 
ingeniería del software 37%, ingeniería de seguridad 19%. De estos 
resultados, el estudio concluye que Costa Rica se encuentra en un 
estado medio con respecto a la adquisición de estas habilidades 
digitales y se espera que el país suba aún más en la clasificación 
mundial de habilidades a medida que recibe más inversión extranjera. 
Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y el nivel en que se 
encuentra el país, la crisis del COVID-19 representó una oportunidad 
para transformar y reinventar la adquisición de competencias digitales 
(Benussi y Enea, 2020). En la mayoría de las empresas públicas y 
privadas, los empelados han tenido que adquirir de manera acelerada 
e inmediata la competencia digital para enfrentar con éxito el cambio 
originado por la pandemia y de esa forma lograr tener un buen 
desempeño en sus labores. 
  
Rosa Isela Aguilar y Emma Otuyemi Rondero del Tecnológico de 
Monterrey mencionan que: “la competencia digital no se trata 
únicamente de una habilidad sino de un conjunto de habilidades que 
facilitan el trabajo en equipo, el aprendizaje autodirigido, el 
pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación.” (Aguilar y 
Otuyemi, 2020), es decir, no se pueden ver las competencias como 
solamente saber usar productos de software para la oficina, sino que 
se trata de un conjunto de habilidades digitales que cubren varias 
áreas relacionadas tanto con habilidades blandas como habilidades 
duras. 

Resultados 
  
Los resultados se han estructurado en dos aparados, el primero por 
medio de dos aspectos vinculados con el teletrabajo y el segundo a 
través de tres aspectos afines directamente a las competencias 
digitales. 
  
Con respecto al primer apartado y por medio de la figura No.1 se 
puede observar que para las personas encuestadas fue muy difícil y 
difícil (total de 54%) adaptarse al teletrabajo durante la pandemia de 
COVID-19, se debe entender que en el año 2020 de un momento a 
otro las personas comenzaron a tener sólo medios digitales para 
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realizar una serie de tareas diarias, que iban desde trabajar por 
primera vez de forma remota hasta conseguir para la casa todos 
productos de uso diario, de hecho en una encuesta realizada por el 
The Hollywood Reporter en el año 2020 el consumo de videojuegos 
en línea aumentó en un 75%, la demanda de Duolingo, la aplicación de 
idiomas, aumentó en un 200% y la demanda de Netflix creció 52%, es 
decir, las vidas de las personas empezaron a suceder prácticamente 
dentro del hogar, lo que antes era un ambiente de descanso y 
relajación, ahora también se convirtió en un ambiente de estudio, 
oficina y entretenimiento, provocando un cambio muy brusco y 
abrupto en la diaria forma de vivir de los seres humanos y la respuesta 
a esta pregunta lo deja aún más claro.  
  
  

 
Figura No.1 Adaptación al teletrabajo en la pandemia de COVID-19 

  
Ahora bien, a sabiendas de todos los cambios que trajo la pandemia 
de COVID-19 a la vida cotidiana de las personas, el hecho de tener que 
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trabajar desde el hogar acarreó consigo que la gente, de un momento 
a otro, tuviera que adquirir una serie de competencias que iban más 
allá de saber encender una computadora o conocer cómo usar 
programas informáticos relacionados con las operaciones básicas de 
oficina, de aquí que se puede observar en la figura No.2 que al 
cuestionar a las personas encuestadas sobre la importancia de las 
competencias digitales para poder realizar el teletrabajo, un total de 
85% indican estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo en que dichas 
competencias eran necesarias para poder realizar sus labores de 
teletrabajo, ya que como dice (Observatorio de RRHH, 2020): “Una 
persona competente digitalmente es capaz de utilizar las herramientas 
de manera eficaz, critica e innovadora, hasta llegar a encontrar en la 
tecnología un apoyo para mejorar su trabajo.” 
  

 
  

Figura No.2 El teletrabajo y las competencias digitales 
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Como se puede notar las dos figuras anteriores estaban relacionadas 
con el apartado de teletrabajo, ahora se va a explorar el apartado de 
las competencias digitales y en la figura No.3 se tiene un gráfico que 
plasma la consulta a las personas encuestadas sobre su posesión de 
competencias digitales para realizar teletrabajo durante la pandemia 
de COVID-19 y la encuesta muestra que un 56% de las personas 
(manifiestan estar fuertemente de acuerdo y de acuerdo) no tuvieron o 
no contaban con las competencias digitales necesarias que les 
ayudaran en sus labores de oficina desde sus casas, y como ya lo venía 
indicando la UNESCO desde el año 2018 las competencias digitales 
“son parte esencial de la nueva gama de competencias en 
alfabetización durante la era digital.”, pero muchas empresas en 
muchos países no tenían mapeadas muchas de esas competencias y 
no las tenían claras, por lo tanto, sus empleados tenía carencias de 
ellas para que pudieran desarrollar de forma adecuada su teletrabajo. 
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Figura No.3 Competencias digitales durante pandemia de COVID-19 
  
Dentro de la línea de las competencias digitales en la figura No.4 se 
muestran los resultados sobre la pregunta relacionada con la ayuda 
que pueden tener dichas competencias en el desempeño de las 
personas trabajadoras y se puede observar que el 94% de las personas 
encuestadas indican que están fuertemente de acuerdo o de acuerdo 
con la importancia de las competencias digitales para desempeñase 
adecuadamente en las actividades de teletrabajo. Lo empleadores y 
los empleados deben entender la manera en que los diferentes 
empleos, así como el conjunto de competencias requeridas para ellos, 
están cambiando. Antes las competencias digitales eran opcionales, 
ahora según se observa en la figura No.4 se han convertido en 
esenciales, tanto durante la pandemia como después de ella y en 
especial para poder desarrollar actividades de teletrabajo por medio 
de toda clase de herramientas tecnológicas. 
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Figura No.4 Competencias digitales y desempeño de los empleados 
  
Para concluir con el apartado de las competencias digitales se les 
preguntó a las personas encuestadas la importancia de que las 
empresas posean un perfil de competencias digitales para sus 
empleados que teletrabajan y los resultados están plasmados en la 
figura No.5, donde se puede observar que el 66% de las personas 
están fuertemente de acuerdo y el 26% está de acuerdo en la 
importancia de dicho perfil. Luego de la pandemia de COVID-19 
muchos de empleados y empresas se están dando cuenta de lo que 
implica realmente adoptar el modelo de teletrabajo y de las carencias 
de competencias digitales que tienen para poder afrontarlo con éxito, 
es decir, las competencias digitales se están volviendo una necesidad 
en la era post-covid. 
  

 
Figura No.5 Competencias digitales y desempeño de los empleados 
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Por último, se realizó una pregunta abierta solicitando a las personas 
encuestadas proponer, según su experiencia durante la pandemia, 
posibles competencias digitales necesarias dentro de un perfil para 
una empresa. Destacan entre las principales el conocimiento de 
plataforma de comunicación digital, el trabajo colaborativo digital, 
ciberseguridad, uso de adecuado de Internet y capacidad adaptativa 
en la resolución de problemas. 
  
Discusión de resultados 
  
Se tiene claro que la pandemia de COVID-19 cambio la forma de pesar, 
actuar y evidentemente de trabajar de las personas, así mismo se 
evidencia que las tecnologías digitales surgieron como herramientas 
para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, (Mander, 2020) indica que en 
un estudio conducido por Global Web Index en al año 2020 el tiempo 
de uso de teléfonos inteligentes por parte de los usuarios se 
incrementó durante la pandemia, sí lo vemos a nivel de marcas 
HUAWEI tuvo un aumento del 83%, APPLE un 71%, SONY 63% y 
SAMSUNG un 61% y a nivel de países en Filipinas y China se aumentó 
el uso de los teléfonos inteligentes en un 86%, Brasil en un 77% y el 
que menos aumentó fue Alemania con un 33%.  
  
Igualmente, en la figura No.6 se ve el incremento de las transacciones 
electrónicas bancarias durante la pandemia en Costa Rica según su 
Banco Central en un estudio del 2021, pasando de casi 6 mil millones 
de colones en transacciones en enero 2019 a 221 mil millones a 
diciembre del 2020. Ahora bien, el hecho de que las personas usen 
más los dispositivos tecnológicos y en general la tecnología, no indica 
que posean las competencias digitales necesarias que permiten un 
uso eficiente y seguro de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en especial en labores de teletrabajo. Además, como 
indica (CEPAL, 2021) “los nuevos modelos de negocio están dando 
lugar a una creciente participación de nuevos jugadores nativos 
digitales que traen consigo múltiples implicancias para la dinámica de 
mercado y la economía en general.”, en otras palabras, definitivamente 
los cambios en las empresas y en sus entornos producto de los 
avances de la digitalización, se han acelerado con la pandemia de 
COVID-19 y la mayor utilización de las tecnologías digitales como 
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respuesta para controlar la situación. La adopción de dichas 
tecnologías digitales se ha vuelto aún más prioritaria para dinamizar la 
productividad, lo que implica al final que las personas deban tener y 
adquirir más rápidamente competencias digitales. 
  
  

 
  

Figura No.6 Transacciones vía SINPE (Sistema Nacional de Pagos 
Electrónicos) Costa Rica 

  
Evidentemente para que el teletrabajo funcione las tecnologías de la 
información y comunicación tienen un papel primordial y para poder 
sacar el máximo provecho  de ellas, todos los miembros del equipo de 
trabajo deben contar con las competencias necesarias, ya que como 
indica (Ladino, 2019): “las competencias laborales que adquiere el 
capital humano les sirven para optimizar sus habilidades y destrezas 
para el correcto desarrollo de sus actividades innatas al puesto de 
trabajo o proceso productivo en que se desempeña.”, de ahí la 
importancia de que las empresas tengan un perfil de dichas 
competencias que debe salir de un diagnóstico digital de la 
organización para de esa forma dirigir las acciones necesarias para 
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desarrollar las habilidades o competencias relacionadas con el uso de 
la tecnología en los empleados de la empresas. Definitivamente la 
necesidad de trabajar a distancia ha sido una gran oportunidad de 
modernizar el mundo de trabajo, generando un cambio estructural en 
las empresas, en las personas y en la forma de usar la tecnología. De 
hecho, durante el año 2020 las grandes compañías como Microsoft, 
CISCO y Google empezaron a dar acceso gratuito a ciertas 
herramientas, a extender el tiempo de las reuniones virtuales y a 
aumentar la cantidad de personas que podía accesar a plataformas de 
colaboración, según el artículo de la página web MCPRO del 2020 de 
Rodolfo De Juana, permitiendo que a mucha gente le fue factible irse 
empapando más fácilmente sobre competencias digitales.   
  
Igualmente, (Katz y Jung, 2021) analizaron el aporte de las tecnologías 
de la información y comunicación con respecto al aumento de la 
resiliencia económica de los países durante la emergencia del 
COVID-19, comprobando que los países que al menos tenían un 30% 
de los hogares con banda ancha fija experimentaron una recesión de 
menor magnitud con respecto a las economías menos conectadas, y 
además los países con muy alto nivel de conectividad, es decir, con 
una penetración de banda ancha fija superior al 90%, obtuvieron 
pérdidas económicas aún menores. Por lo tanto, se puede observar 
claramente el papel significativo que jugaron y jugaran las tecnologías 
digitales. 
  
Ahora bien, con base en todo lo analizado anteriormente, tomando en 
cuenta las recomendaciones de los encuestados y según el Marco de 
Competencias Digitales de la Comisión Europea por medio del nuevo 
DigComp 2.2 presentado en 2022, las competencias digitales deben 
estar centradas en cinco áreas específicas que son a) información y 
alfabetización de datos, b) comunicación y colaboración, d) creación de 
contenidos digitales, e) seguridad y f) resolución de problemas. 
Consecuentemente, cada área puede presentar varias competencias 
específicas, pero con el fin de hacer una recomendación que pueda 
ser aplicada tanto a empresas privadas como públicas en Costa Rica se 
presenta en la figura No.8 el perfil de las competencias digitales para 
el teletrabajo en empresas costarricenses de cara a la era post-covid, 
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apuntando a que las personas trabajadoras tengan como mínimo esas 
habilidades. 
  

 
Figura No.7 Propuesta de perfil de las competencias digitales para el 

teletrabajo en empresas costarricenses 
  

Cabe destacar que la imagen anterior es solamente una propuesta 
general de competencias mínimas que toma como base las áreas del 
DigComp 2.2, pero se hace necesario que cada empresa tenga un 
procedimiento para establecer ese perfil de competencias digitales y 
eso solamente se puede lograr cuando cada organización haga su 
propio diagnóstico digital con el fin de detectar competencias digitales 
específicas que sean relevantes para que los empleados se puedan 
desempeñar de forma adecuada en sus labores de teletrabajo. 
   

Página  de 101 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

Conclusiones 
  
Luego de la pandemia de COVID-19 se tiene algo muy claro y es que 
los grandes avances tecnológicos de los próximos años tendrán una 
influencia muy grande sobre la forma de trabajar de las personas y de 
la forma en que se va a mover el mercado laboral, así como otros 
aspectos de la vida de los seres humanos como la salud, la educación 
y seguridad entre otras. En lo que respecta al desarrollo de 
competencias los cambios tecnológicos generarán una nivelación y 
reorientación profesional, ya que las empresas deberán anticipar la 
evolución de las necesidades de competencias digitales por parte de 
sus empleados y deberán definir políticas y prioridades con el fin de 
realizar acciones claras para que los colaboradores puedan tener todas 
las herramientas necesarias para realizar su actividad laboral y sacar el 
mejor provecho de la tecnología. 
  
La trasformación y avances en la tecnología van en aumento día con 
día afectando muchas áreas de desenvolvimiento del ser humano, lo 
que hace que las competencias digitales sean de suma importancia ya 
que dan sustento a la forma de interactuar, trabajar y enfrentarse a la 
nueva tecnología. Conforme aumenta la dependencia de Internet y la 
tecnología digital, la fuerza laboral deberá estar actualizada con las 
distintas competencias digitales que se vayan requiriendo, ya que será 
la única forma de impulsar la innovación y hacer que las compañías 
sigan siendo competitivas. Por eso la Comisión Europea en el 2021 en 
su Plan de Acción de Educación Digital menciona que: “el desarrollo de 
la competencia digital debe responder a las necesidades, condiciones 
y características propias de cada contexto y de cada grupo de 
profesionales.” y además el Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica en el 2021 en su Política para el aprovechamiento de las 
tecnologías digitales en educación indica que: “la formación digital es 
fundamental para garantizar el éxito de las iniciativas que promueven 
el uso y el aprovechamiento de las tecnologías digitales.” 
  
Razón por la cual se puede decir que la nueva sociedad de la 
tecnología y el conocimiento ya tiene establecido su paradigma: que 
su bien más valioso es la inversión en capital humano, siendo sus 
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activadores y factores clave el conocimiento, la adaptabilidad y la 
creatividad (Giaconi, 2021). 
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Resumen 
  
El objetivo del artículo es socializar la manera en la que los niños de 
básica primaria de la ciudad de Bogotá se introducen en ambientes y 
experiencias de aprendizaje STEM.  
La metodología empleada corresponde a una investigación 
documental – acción participativa con enfoque cualitativo desarrollada 
en las siguientes etapas: Planificación de la intervención, 
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Implementación de la intervención, Revisión de la intervención, 
Ajustes, Comienzo de un nuevo ciclo de intervención. 
El resultado obtenido fue la visibilización de los componentes 
didácticos y pedagógicos como referentes de réplica de la propuesta 
de intervención por parte de maestros de primaria interesados en el 
enfoque STEM dentro de sus aulas. 
Se pudo concluir que con la intervención desarrollada las actitudes 
hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática parecen ser 
más positivas y de mayor motivación en los estudiantes de básica 
primaria. Así mismo los resultados muestran que aplicar de manera 
práctica los conocimientos, para la solución de problemas reales, 
puede ayudar a los niños y las niñas a modificar su concepción y 
actitudes hacia el aprendizaje en general. 
  
Palabras Claves:   Educación STEM, Territorio STEM, Tecnología, 
Pensamiento Computacional,  Ingeniería en el aula, Proceso de Diseño 
en Ingeniería, Educación primaria. 
  

Classroom experience A STEM TE. Approach of technology and 
engineering in elementary school 

  
Abstract 
  
The objective of the article is to socialize the way in which primary 
school children from the city of Bogotá are introduced to STEM 
learning environments and experiences. 
The methodology used corresponds to a documentary research - 
participatory action with a qualitative approach developed in the 
following stages: Planning of the intervention, Implementation of the 
intervention, Review of the intervention, Adjustments, Beginning of a 
new cycle of intervention. 
The result obtained was the visibility of the didactic and pedagogical 
components as referents for the replication of the intervention 
proposal by primary school teachers interested in the STEM approach 
within their classrooms. 
It was possible to conclude that with the intervention developed, 
attitudes towards science, technology, engineering and mathematics 
seem to be more positive and more motivated in primary school 
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students. Likewise, the results show that applying knowledge in a 
practical way, for the solution of real problems, can help boys and girls 
to modify their conception and attitudes towards learning in general. 

Keywords: STEM education, STEM Territory, Technology, 
Computational Thinking, Engineering in the classroom, Engineering 
Design Process, Primary education. 

Introducción  
  
Un TE STEM, tiene como fundamentos teóricos y didácticos los 
principios del pensamiento computacional como estrategia para 
desarrollar en los y las estudiantes, desde sus primeros años de 
escolarización, habilidades de pensamiento que les permitan, primero 
la comprensión crítica de problemas reales y segundo, la solución de 
estos desde una mirada creativa e innovadora. Del mismo modo, tiene 
fundamentos de la ingeniería en el aula, particularmente en el Proceso 
de Diseño en Ingeniería, como herramienta didáctica que permite a los 
y las estudiantes poner de manifiesto sus habilidades de pensamiento 
para planear, diseñar, construir, probar soluciones reales y aprender de 
los intentos fallidos.  
Esta propuesta, se ha fortalecido significativamente en los dos últimos 
años con su articulación como parte de la declaratoria de Bogotá 
Territorio STEM y con su socialización en la RED de maestros STEM de 
la ciudad; desde estos dos escenarios se ha visibilizado y   sus 
componentes didáctico y pedagógico, han servido como referentes, 
pues por sus características tiene la posibilidad de ser replicada en 
otras aulas de clase para lograr el máximo impacto y permitir que los y 
las estudiantes desde sus primeros años de escolarización se 
aproximen a sus contextos como agentes de cambio con capacidades 
y conocimientos para proponer soluciones desde la ciencia, la 
tecnología , la ingeniería y la matemática a problemáticas relacionadas 
con sus entornos 
La importancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM) es difícilmente cuestionable. Estas áreas de 
estudio y de investigación están presentes en todos los aspectos de la 
vida de los seres humanos: Los teléfonos que usan, las casas donde 
viven, los medicamentos de los que se benefician, los alimentos que 
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consumen, los medios en los que se transportan. La vida como se 
conoce hoy en día tal vez no sería posible sin las áreas STEM. 
Es por esto que, de acuerdo con English (2017), las competencias 
STEM reciben desde la educación una importante atención, pues las 
habilidades que se pueden desarrollar con el estudio de estas áreas 
son cada vez más demandadas para promover la innovación, la 
productividad y el crecimiento económico general (Commonwealth of 
Australia, 2015; Education Council, 2015; European Parliament, 2015; 
Marginson, Tytler, Freeman, & Roberts, 2013; National Science and 
Technology Council, 2013, citados por English 2017). Desde esta 
perspectiva,   la educación STEM se considera como un elemento 
crítico en muchos paises, particularmente aquellos que pertenecen a la 
OCDE. 
En este mismo sentido la UNESCO (2019): 

Reconoce que lograr la agenda 2030 exige cultivar un pensamiento y 
habilidades transformadoras, innovadoras y creativas y contar con 
ciudadanos competentes y empoderados. Se requieren cambios 
urgentes para que la educación alcance su potencial. 
La educación en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM) tiene un papel fundamental en esta 
transformación, puesto que sustenta la Agenda 2030. Los avances en 
las disciplinas STEM han traído progreso en muchos aspectos de la 
vida, tales como salud, agricultura, infraestructura y energías 
renovables. La educación STEM también es clave para preparar a los y 
las estudiantes para el mundo laboral, permitiendo su ingreso a las 
carreras STEM de alta demanda del mañana 

Con la incursión del STEM en la educación se ha transitado por un 
largo camino, las demandas de la educación actual y los resultados de 
varias investigaciones han llevado a comprender la importancia de la 
educación STEM desde los primeros años de escolaridad para lograr 
mayor efectividad. Ambientes   y experiencias de aprendizaje STEM en 
educación básica ayudan a promover la creatividad, la solución de 
problemas, la innovación y la invención, la autoconfianza y el 
pensamiento crítico (Baenninger and Newcombe, 1989; Morrison, 
2006; Wai, Lubinski and Benbow, 2010; citados por Aydin, 2020). Otros 
autores como Foster (1997, citado por Holter, 2019) también hablan, 

Página  de 111 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

desde hace algunos años, de los beneficios de la educación STEM, 
particularmente desde la tecnología, en los primeros años de 
escolarización, afirman que, esta permite incrementar en los y las 
estudiantes más pequeños el vocabulario científico, el uso del lenguaje 
y la comunicación creativa, mejorar el conocimiento y las habilidades 
conceptuales y motoras, potenciar habilidades tales como 
representación gráfica, visualización, diseño y uso de herramientas así 
como mejorar habilidades sociales y para la vida tales como 
compromiso, responsabilidad, crecimiento personal y la capacidad de 
trabajar con otros. 
Esta concisa presentación no deja espacio para dudar sobre la 
importancia de trabajar en ambientes de educación STEM, los retos 
sociales actuales exigen de los y las estudiantes el desarrollo de nuevas 
habilidades y la escuela es por excelencia el espacio para permitir 
estos desarrollos. La pregunta que surge entonces es ¿Cómo llevar la 
educación STEM al aula de clase de manera real y accesible para todos 
los y las estudiantes desde los primeros años de educación? Pues bien, 
un TE STEM. Acercamiento de la tecnología y la ingeniería en básica 
primaria, es una propuesta que tiene como propósito aproximarse a 
dar respuesta a esta pregunta además de estructurar el trabajo de 
educación STEM en básica primaria para contribuir, entre otros, al 
cumplimiento de uno de los compromisos de la declaratorio de Bogotá 
como territorio STEM “ Promover el  acceso a experiencias de 
aprendizaje con enfoque STEM para todas  las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de la ciudad, como estrategia para reconocer, 
estimular y desarrollar sus talentos, desde la creatividad y la 
innovación.” (Secretaría de Educación de Bogotá, 2021). Al mismo 
tiempo esta propuesta busca favorecer la superación de algunas de las 
dificultades de la educación STEM en el aula expuestas por Hell, 
Pearson, & Burger (2013) quienes encontraron que “la gran mayoría de 
las propuestas se desarrollan en horario extracurriular y los programas 
generalmente tienen como destinatarios a los alumnos de educación 
secundaria y sus familias” dificultades que se extienden y aún se 
mantienen en el escenario colombiano. 
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Metodología 
  
Un TE STEM, es una apuesta pedagógica: didáctica y curricular, que 
encuentra en la educación STEM su sustento. Aunque desde esta 
propuesta se asume el STEM como la integración de saberes de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática para la solución de 
problemas del contexto (Arabit García & Prendes Espinosa, 2020; 
Aydin, 2020; Hell, et al., 2013; Holter, 2019; Toma & Greca, 2016), su 
aplicación en el aula se centra en la Tecnología y la Ingeniería como 
motores de la propuesta, e integra los principios de estas dos áreas 
como los ejes transversales de la estructura curricular, desde un TE 
STEM, la tecnología es comprendida como los productos y sistemas 
que sirven a las necesidades de los seres humanos y la Ingeniería 
como el proceso creativo para diseñar esos productos y sistemas.  
En este sentido los y las estudiantes usan la tecnología y la ingeniería 
en el aula para proponer soluciones creativas a problemas reales y 
usan las ciencias y las matemáticas para comprender y conocer los 
problemas. 
Un TE STEM se ha trabajado con estudiantes desde primero de 
primaria y hasta quinto. Gracias a la trayectoria de la propuesta, se ha 
logrado establecer una secuencia curricular progresiva que involucra a 
todos y todas las estudiantes a lo largo de su paso por la primaria. 
Surgió a inicios del año 2017 con la idea de incluir un ambiente virtual 
de aprendizaje para transitar del cuaderno físico al computador y 
desde esa fecha hasta el día de hoy la propuesta ha crecido de 
manera importante con la inclusión de materiales, estrategias y 
didácticas. 
Con la experiencia adquirida y los aprendizajes construidos se han 
incluido diferentes elementos como el pensamiento computacional, la 
programación tangible, la robótica educativa, la ingeniería en el aula, el 
proceso de diseño en ingeniería y la participación en competencias 
STEM. La suma de todos estos elementos constituye lo que ahora se 
presenta como Un TE STEM: Acercando la tecnología e ingeniería a las 
aulas de básica primaria, una propuesta sólida que comienza a ofrecer 
posibilidades reales y prácticas de la incorporación de ambientes 
STEM de aprendizajes en las aulas de básica primaria. Propuesta que 
además se presenta con la intensión de que pueda ser evaluada, 
retroalimentada y replicada en otros espacios educativos y de esta 
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manera contribuir en el ámbito local con la construcción de la 
declaratoria de Bogotá como territorio STEM y en el ámbito general 
con la construcción de aprendizajes en los y las estudiantes que los 
empoderen como agentes de cambios en sus contextos. 
  
Marco Teórico 
El desarrollo de esta propuesta se sustenta en importantes referentes 
teóricos de la educación en tecnología e ingeniería desde la 
perspectiva STEM, referentes que se han estudiado desde sus 
fundamentos para extraer desde allí los aportes más relevantes 
susceptibles de ser aplicados en el aula desde sus posibilidades 
didácticas. 
  
Tecnología en el aula: En un TE STEM se aborda la tecnología desde el 
pensamiento computacional (en adelante PC), la programación y la 
robótica educativa. 
De acuerdo con las investigaciones sobre este tema, el PC se puede 
equiparar en la actualidad, en su nivel de importancia y pertinencia en 
la educación,   con la lectura, la escritura y la matemática, pues implica 
la comprensión y resolución de problemas, el diseño de sistemas y la 
comprensión de los comportamientos, basándose en los conceptos 
fundamentales de la informática; de esta manera se convierte en una 
estrategia eficaz para la resolución de problemas por medio de la 
réplica de estrategias tomadas de la computación. El objetivo es utilizar 
estas estrategias para ayudar a desarrollar destrezas aplicables a 
muchas otras situaciones (Wing, 2006; Wing, 2017; Umaschi, 2021; 
Kanapi & Kalogiannakis, 2022). Por tanto, el PC, no es solo una 
alfabetización necesaria para aquellos que decidan dedicarse a la 
programación, es más bien un desarrollo que puede y debe ser 
transferible a contextos personales y educativos (Sánchez & González, 
2019; Tekdal, 2021; Kanapi & Kalogiannakis, 2022) 
Desde esta concepción, se comprende que el PC es transversal a otras 
disciplinas pues permite desarrollar habilidades fundamentales para la 
comprensión y la solución creativa de problemas; además permite que 
los estudiantes desde edades muy tempranas tengan la posibilidad de 
usar diferentes herramientas de pensamiento para commprender 
problemas relacionados con las matemáticas, las ciencias y la 
ingeniería (Lody & Martini 2021). 
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 El trabajo de PC en el aula se sustenta en lo que Umaschi (2017) llamó 
las 7 ideas poderosas del PC: el pensamiento algorítmico, la 
modularización o descomposición de los problemas, la representación, 
la depuración, las estructuras de control, el proceso de diseño y los 
sistemas de hardwre/software. En este mismo sentido Lody & Martini 
(2021) clasificaron los elementos más sobresalientes de las teorías 
acerca del PC y definieron algunos otros elementos que permiten la 
aplicación directa del PC en el aula: 
           Procesos mentales: que son estrategias para resolver problemas 
como pensamiento algorítmico, pensamiento lógico, descomposición y 
modularización de los problemas, abstracción, reconocimiento de 
patrones y generalización. 
           Métodos: Automatización, recolección de datos, análisis, 
representación, evaluación, modelamiento y simulación, programación 
           Prácticas: Experimentación, iteración, ajustar, probar y depurar, 
reutilizar. 
           Habilidades transversales: Diseñar y crear, comunicar y colaborar, 
reflexionar, aprender, comprender, persisitir y superar la frustración. 
Esta corta conceptualización muestra la importancia del PC y como se 
puede relacionar directamente con la educación STEM, pues provee a 
los estudiantes de habilidades necesarias para la solución de 
problemas. Ahora bien, la investigación y aplicación del PC aún se 
encuentra en desarrollo, de acuerdo con Sánchez y González (2019) y 
Tekdal (2021) los avances más significativos de la inclusión del PC en 
las aulas se ha logrado en Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur 
y España. América Latina, y particularmente Colombia, aún no se 
encuentra en los reportes científicos sobre este tema en particular, 
esto hace que no se tenga un conocimiento muy claro acerca de como 
poner en las aulas de clase el trabajo desde el PC. Surgen entonces 
propuestas como un TE STEM que busca encontrar medios didácticos 
para potenciar en los y las estudiantes diferentes habilidades desde el 
PC. Es así como para su implementación en el aula se han trabajado 
los dos principales enfoques reportados en la literatura (Kanapi & 
Kalogiannakis, 2022; Lodi & Martini, 2021; Sánchez & González, 2019; 
Tekdal, 2021; Wing, 2008), el primero tiene que ver con la 
alfabetización sin dispositivos tecnológicos, lo que se conoce como 
actividades desconectadas, a través de las cuales se realizan 
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aproximaciones conceptuales a elementos básicos de las lógicas de la 
programación y la codificación, comprensión de algoritmos, 
reconocimiento de patrones y repeticiones, así como la aproximación a 
la comprensión conceptual de la tecnología y el aporte de esta a los 
procesos de evolución del ser humano.  
Superados los aprendizajes desde esa primera línea, el enfoque de la 
propuesta un TE STEM se relaciona posteriormente con la segunda 
línea de trabajo, que desde los reportes investigativos, permite la 
aplicación del PC en el aula a través de elementos que tienen que ver 
con la programación y la codificación, términos que aunque usados 
indistintamente para dar cuenta del mismo proceso, también tienen 
diferencias conceptuales y prácticas que permiten desde el uno o del 
otro desarrollar diferentes actividades y procesos con los estudiantes 
(Kanapi & Kalogiannakis, 2022; Lodi & Martini, 2021; Sánchez & 
González, 2019), es así como los y las estudiantes luego de 
comprender conceptos básicos desde la lógica de la programación y la 
codificación en actividades desconectadas, en un segundo momento 
se involucran en actividades de codificación, programación y robótica 
educativa, para diseñar, programar y construir robots que les permitan 
dar solución a diversas situaciones plantedas en el aula. Estre proceso 
de diseño y construcción se desarrolla de acuerdo al Proceso de 
Diseño en Ingeniería y es de esta manera en la cual se involucra el 
segundo elemento teórico de la propuesta de aula un TE STEM. 
  
Ingeniería en el aula: Un TE STEM, toma la E precisamente del 
componente de Ingeniería y se ha enfocado en la manera de hacer de 
la ingeniería un proceso cercano a los y las estudiantes a través del 
cual puedan potenciar la creatividad, invención e innovación.  
Redman (2017) demostró la dificultad que se había presentado hasta 
ese momento para lograr la inclusión de la ingeniería en el aula, pues 
para muchos autores y profesores de ingeniería era considerada, como 
una acción innecesaria, incluir la ingeniería en los primeros años de 
educación. Con esta idea, pero con la necesidad de dar fuerza a esta 
área para lograr el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje STEM 
desde los primeros años de educación básica se hizo necesario 
comenzar a estructurar propuestas que fueran posibles para llevar al 
aula la ingeniería. Así se comenzó a reconocer el valor de la ingeniería 
y los aportes que esta puede ofrecer para los y las estudiantes, pues 
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contribuye simultáneamente con el desarrollo de la creatividad, la 
colaboración y diversas habilidades comunicativas (Redman, 2017). 
Una primera aproximación de la ingeniería a las aulas se hace con la 
inclusión de las TIC, tal vez porque en los entornos de educación 
básica esta era el área más familiar para los docentes que tenían el 
reto de incursionar en un nuevo campo de acción (Arabit & Prendes, 
2020); sin embargo, Hill-Cunningham, Hurt, & Mott (2018), 
Cunningham, Lachapelle, & Davis (2018), English (2018) y Dubosarsky, 
John, Anggoro, Wunnava, & Celik, (2018) ofrecieron una aproximación 
a lo que podía ser la ingeniería en el aula al argumentar que esta área 
representa la aplicación de los conceptos de ciencias y matemáticas 
para hacer mejor la vida de las personas, es decir, la ingeniería en el 
aula se convierte en eso que los docentes llaman el ”saber hacer”. Por 
este mismo camino, más adelante Mitchell, Lott, & Tofel-Grehk (2022) 
retomaron la conceptualización de la ingeniería desde su naturaleza, la 
definieron como un enfoque sistemático y a menudo iterativo para 
diseñar objetos, procesos y sistemas que satisfacen las necesidades y 
los deseos humanos. Desde allí se abrió un camino mucho más claro 
para la inclusión de esta área STEM en el aula de clase, pues se 
propuso que desde este campo los estudiantes participen en la 
definición de problemas y el diseño de soluciones, teniendo claro, 
desde la ingeniería, cuales son las acciones pertinentes que deben 
llevarse a cabo en este proceso, tareas como la visualización de 
múltiples soluciones poniendo atención en los criterios y las 
restricciones, la investigación sobre propiedades y uso de materiales, el 
aprendizaje a partir del fracaso y el trabajo efectivo en equipo 
(Dubosarsky, et al. 2018), solo por nombrar algunas; así estos 
elementos han empezado a hacer parte de algunos currículos en 
básica primaria como lo refieren Young, Carter, & Bengtson (2020). 
Ahora bien, ¿Cómo poner en términos concretos y prácticos ese “saber 
hacer” desde la ingeniería en el aula?, pues bien, Hill-Cunningham, et 
al. (2018), Cunningham, et al. (2018)   y English (2018) ofrecieron una 
alternativa, el Proceso de Diseño en Ingeniería a través del cual se guia 
la aplicación de soluciones creativas a los problemas. En 1973 el Dr. 
Bernar Roth (citado por Hill-Cunningham, et al. 20128), un profesor de 
la Universidad Ben-Gurion de Negev, escribió un documento en el que 
describió un problema frecuente con el que debían enfretarse los 
ingenieros, y era como llegar muy rápido a una buena   solución entre 
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muchas ideas. En su documento el esbozó un proceso de diseño, 
decribiendo una serie de pasos que siguen los ingerieros para pensar 
críticamente sobre un problema y, como resultado, crear alternativas 
de solución, haciendo este proceso consiente, se esperaría que los 
igenieros pudieran mejorar de manera significativa sus posibilidades 
de llegar a la mejor solución. 
Desde la propuesta un TE STEM se concibe el proceso de diseño en 
ingeniería como la respuesta para que los y las estudiantes desde sus 
primeros años de escolaridad comprendan la importancia de la 
ingeniería en el desarrollo de soluciones creativas e innovadoras, pero 
sobre todo para que encuentren una aplicación real de los conceptos 
de las ciencias y las matemáticas y de los aprendizajes de 
programación y codificación, podría incluso decirse, que la ingeniería a 
través del proceso de diseño en ingeneria es el punto de encuentro 
que da sentido al STEM y por eso es mas que necesario traerla a las 
aulas de básica primaria e incluso a las aulas desde la educación en 
primera infancia. 
Desde la propuesta de un TE STEM se siguen los pasos del proceso de 
diseño en ingeniería explicados por Hill-Cunningham, et al. (2018), 
quienes adaptaron el modelo original apoyados en la información 
recolectada de organizaciones que se dedican a estudiar, investigar y 
aplicar el tema en diferentes escuelas (Museum of Science, s.f.); los 
pasos propuestos son: identificar un problema, imaginar su solución, 
planear la solución, construir o prototipar, hacer pruebas y mejorar o 
modificar y presentar la solución. La implemetanción de este proceso 
esta acompañado en el aula de indagación de naturaleza 
constructivista, disponibilidad de materiales, posibilidades de poner a 
prueba la solución, recolección y análisis de datos y herramientas para 
realizar comunicaciones creativas de los hallazgos y aprendizajes. 
  
Problemas reales en el aula: Uno de los objetivos de la educación 
STEM es formar en los estudiantes habilidades de pensamiento que 
les permitan dar solución efectiva a problemas reales de su contexto, 
Un TE STEM se acerca al desarrollo de esas habilidades a través del 
trabajo desde el pensamiento computacional, la robótica educativa, la 
programación y codificación, la ingeniería en el aula y el proceso de 
diseño en ingeniería. Pero ¿Cómo logra esta propuesta poner en 
práctica esas habilidades a través de la solución de problemas? Pues 
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bien, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se convirtieron en la 
excusa perfecta para encontrar problemas reales del contexto local, 
regional y nacional que deben ser resueltos, para que cumpliendo con 
los principios de la ingeniería y la tecnología, los y las estudiantes sean 
agentes activos en el mejoramiento de la vida de los seres humanos. 

Se necesita un cambio fundamental en la forma en la que pensamos 
sobre el rol de la educación en el desarrollo mudial, porque tiene un 
efecto catalizador en el bienestar de los individuos y el futuro de 
nuestro planeta…Ahora más que nunca, la educación tiene la 
responsabilidad de estar a la par de los desafíos y las aspiraciones del 
siglo XXI, y de promover los tipos correctos de valores y habilidades 
que llevarán al crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica 
juntos” Irina Bokova, Directora General de UNESCO (UNESCO, 2017) 

La UNESCO (2017) exhorta a las instituciones educativas del mundo a 
incluir dentro de sus acciones la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS), con la intensión que los y las estudiantes desde sus 
primeros años de escolaridad comprendan la responsabilidad que 
tienen con el desarrollo sostenible y desarrollen competencias que les 
permitan actuar en consecuencia con esta visión del mundo. Esta 
intensión se manifiesta con claridad en la meta 4.7 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y un TE STEM, desde su componente didáctico 
apunta a contribuir con la EDS en tanto posibilita a los y las estudiantes 
el desarrollo de habilidades y competencias que les permiten 
comprender el mundo desde una posición crítica y les provee de 
herramientas para generar acciones que contribuyan a mejorar 
condiciones de vida para todos y todas. 

En este mismo sentido, un TE STEM, como propuesta pedagógica: 
curricular y didáctica contribuye con el cumplimiento de los 
compromisos de la declaratoria de Bogotá Territorio STEM, 
compromisos que confluyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
al favorecer la consolidación de ambientes y experiencias de 
aprendizaje STEM a través de las cuales se puedan diseñar e 
implementar estrategias para la transformación de la educación. 
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Resultados: 

La población con la que se realizó la propuesta fue de 380 estudiantes 
de básica primaria, estudiantes de los grados primero a quinto de 
primaria, con edades entre 6 y 11 años de edad en el colegio Gabriel 
Betancourt Mejía en la ciudad de Bogotá. 
Los resultados logrados con un TE STEM pueden dividirse en dos 
campos fundamentales: el campo pedagógico y el campo social – 
afectivo.  
Desde el campo pedagógico se ha logrado hasta este momento 
a.         Transformación curricular y didáctica en el área de tecnología, 
transitando desde un trabajo exclusivamente conceptual a un trabajo 
desde la construcción de conocimiento a través de prácticas STEM. 
Con esta propuesta de trabajo se ha logrado una aproximación al 
compromiso de la transformación de la escuela para permitir 
ambientes y experiencias de aprendizaje STEM de la declaratoria de 
Bogotá territorio STEM, al mismo tiempo que contribuye con las metas 
de los ODS en lo que se refiere a la transformación de la educación. 
b.         Posicionamiento del conocimiento tecnológico como 
fundamental. Desde esta experiencia los miembros de la comunidad 
educativa han comprendido que, debido a las necesidades actuales, 
trabajar desde edades tempranas la tecnología, es tan importante 
como trabajar en el lenguaje y las matemáticas. 
c.         Superación de las propuestas STEM como exclusivas de la 
educación secundaria o en horarios extracurriculares, Un TE STEM 
demuestra con su implementación que la tecnología y la ingeniería 
pueden y deben ser trabajadas juiciosamente desde los primeros años 
de la escolarización, además que es posible establecer una malla 
curricular para que todos y todas las estudiantes se beneficien del 
trabajo en ambientes de aprendizaje STEM, es viable lograr procesos 
educativos de aula y trascender el imaginario de que los procesos 
STEM solo se pueden lograr a través de proyectos extracurriculares y 
solo con algunos estudiantes. 
d.     Comprensión del error como parte del proceso de aprendizaje, con 
la inclusión del proceso de diseño de ingeniería los y las estudiantes se 
han apropiado de los errores como parte natural del proceso de 
aprendizaje y en este sentido los procesos de evaluación son 
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justamente eso, procesos, en los cuales se valora el camino recorrido 
en la construcción de los aprendizajes. 
e.         Inclusión de estudiantes con diversas habilidades en procesos de 
aprendizaje STEM para demostrar que el respeto por la diferencia y la 
atención a este si es posible desde el aula, pues los ambientes y las 
experiencias de aprendizajes STEM se centran en el desarrollo de 
habilidades y todos y todas las estudiantes cuentan con las 
capacidades necesarias que les permitan este desarrollo. 
f.           Participación con los y las estudiantes desde grado primero hasta 
grado quinto en competencias locales y regionales: Reto STEM 
Transforma, Olimpiadas STEM distritales, First Lego League. Procesos 
que han permitido visibilizar con éxito los aprendizajes logrados en el 
aula y han favorecido el empoderamiento de los y las estudiantes de 
elementos fundamentales de la tecnología, la ingeniería y la 
comunicación. 
Desde el campo social – afectivo se ha logrado: 
a.     Acercar a los y las estudiantes a la comprensión y el respeto por la 
diferencia, gracias a las estrategias de trabajo cooperativo. 
b.         Desarrollar habilidades de comunicación, no solo para lograr el 
trabajo en equipo efectivo sino también para comunicar a otros su 
trabajo a sus aprendizajes. 
c.         Motivar a los y las estudiantes en sus procesos de aprendizaje, 
pues al comprender que aquello que saben tiene la posibilidad de ser 
aplicado de manera real en diferentes procesos, genera en ellos y en 
ellas un compromiso por contribuir con el desarrollo de propuestas de 
trabajo en diferentes áreas. 
d.         Despertar el interés de los y las estudiantes por carreras STEM 
como posibilidad de vida en su futuro, especialmente en las niñas, ha 
sido evidente que con el trabajo puntual de tecnología e ingeniería en 
el aula y la posibilidad de que las niñas participen en igualdad de 
condiciones que sus pares hombres, en actividades como la lluvia de 
ideas para plantear soluciones, la construcción de prototipos, la 
programación, entre otras, les ha permitido comprender que las áreas 
STEM son áreas en las que ellas pueden destacarse como lideres 
agentes de cambios sociales. 
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Discusión de resultados 
  
Luego de exponer los resultados obtenidos hasta el momento con la 
puesta en práctica de la propuesta un TE STEM, se presenta una 
contrastación de estos con la evidencia científica.  
Redman(2017) concluyó que al incluir la enseñanza de la ingeniería en 
la escuela primaria, se logra desarrollar una conciencia explícita de los 
conocimientos en ingeniería lo que permitirá que las percepciones de 
los estudiantes, particularmente de las niñas, se modifiquen respecto 
del trabajo que implica esta área de trabajo, permitiendo así que las 
niñas se sientan más identificadas con la posibilidad de incluir carreras 
STEM en su proyecto de vida, resultado que contrasta de manera 
positiva con uno de los resultados de un TE STEM, pues al igual que 
Redman, se ha podido comprobar que acercar de manera natural la 
tecnología y la ingeniería a todos los estudiantes y particularmente a 
las niñas, les permite experimentar con estas áreas de trabajo y 
descubrir sus habilidades.  
En este mismo sentido Mitchell, et al. (2022) describieron como el 
incluir temas y actividades específicas de ingeniería en el aula cambio 
significativamente la visión, particularmente de las niñas hacia estas 
áreas de trabajo, al finalizar su investigación, las niñas lograron 
identificar las ciencias, matemáticas e ingeniería como áreas de trabajo 
naturales a las mujeres. Estos resultados permiten identificar un 
beneficio más, además de los expuestos en los apartados anteriores, 
de incluir la ingeniería en el aula desde los niveles de educación de 
básica primaria. 
Este resultado se relaciona, además, con las recomendaciones 
ofrecidas por Martín & Santaolalla (2020) quienes ponen de manifiesto 
que para promover la educación STEM en las aulas es necesario, entre 
otras cosas evitar etiquetar a los y las estudiantes con comentarios 
como “esto es solo para estudiantes sobresalientes” o “ es solo para 
estudiantes a quienes les va bien en matemáticas y ciencias”, de 
acuerdo con estas autoras, liberar los ambientes de aprendizaje STEM 
de etiquetas y estereotipos hacia los y las estudiantes permitirá 
desarrollar un ambiente de confianza en el que todos y todas logren el 
máximo desarrollo de sus habilidades, es por esto que desde un TE 
STEM, se han logrado resultados significativos, también en la 
dimensión social – afectiva, pues ha permitido que desde las 
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particularidades y las diferencias todos los y las estudiantes encuentren 
un lugar en el aula. 
Por otro lado, la progresión y secuenciación en los contenidos, 
habilidades y líneas de trabajo desarrolladas desde la propuesta un TE 
STEM, ha sido una construcción producto de la experiencia y el 
aprendizaje logrado durante los años de consolidación de esta; sin 
embargo estas organización encuentra justificación en las 
conclusiones presentadas por Hill-Cunningham, et al (2018) quienes 
reportaron en su investigación que en los primeros años de 
escolarización los estudiantes evidenciaban problemas para identificar 
la diferencia entre oraciones declarativas e interrogativas por lo cual se 
hacia mucho más complejo la orientación en la identificación de 
problemas y la planeación de soluciones a estos; sin embargo esto no 
implicaba que los estudiantes no tuvieran las capacidades para 
trabajar de manera práctica, más bien lo que encontraron estos 
autores es que en el primer año de educación básica es necesario 
hacer un acompañamiento mas cercano a los estudiantes para la 
comprensión de los problemas o retos presentados en el aula.  
Luego, reportan los mismos autores, que cuando los estudiantes han 
participado de ambientes de aprendizaje STEM y siguen una 
secuencia organizada de trabajo, en los grados de segundo y tercero 
logran superar esas dificultades de comprensión y comienzan a hacer 
uso de lenguaje y vocabulario relacionado con ciencias e ingeniería, no 
solo para explicar el problema que deben resolver, sino además para 
proponer la solución y comunicar los hallazgos luego del proceso que 
hayan desarrollado. Esto implica que los estudiantes deben estar 
permanentemente expuestos a experiencias de aprendizaje que estén 
mediadas por la ciencia, la tecnología y la ingeniería, para que 
comprendan y usen estos conocimientos de manera natural junto con 
los procesos de aprendizaje.  
Resulta revelador, no solo que los aprendizajes deben ser progresivos 
y secuenciales, sino que además la exposición al lenguaje y a los 
procesos científicos tienen que ser permanentes en el aula para lograr 
mejores resultados, así las cosas, necesariamente propuestas de 
trabajo como un TE STEM, deben ser permanentes en el aula, superar 
la dificultad que se relaciona con las propuestas de trabajo STEM 
como actividades extracurriculares es una necesidad imperativa si se 
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quieren lograr proceso efectivos desde los ambientes de educación 
STEM en los y las estudiantes desde la educación primaria. 
Estos hallazgos contrastan positivamente con la postura de Arabit & 
Prendes (2020) quienes afirman que es necesario fortalecer ambientes 
de aprendizaje STEM desde perspectivas de trabajo práctico que 
permita a los estudiantes el fortalecimiento y aplicación de habilidades 
relacionadas con la experimentación y la comunicación. Asi mismo, 
English (2017) y English (2018), explica la necesidad urgente de incluir 
la ingenieria en el aula, pues de la misma manera que se ha 
reconocido desde la experiencia de un TE STEM, esta área de trabajo, 
por su naturaleza, permite integrar desde el “saber hacer” los 
contenidos de las otras áreas STEM. 
Finalmente, Arabit & Prendes (2020), Tekdal   (2021) y Aidin (2020)   En 
sus trabajos concluyen que muchos docentes, a pesar de reconocer la 
importancia de trabajar en educación STEM, dicen sentirse poco 
capacitados para llevar innovaciones de estas áreas al aula. Así que los 
investigadores, sugieren desde los resultados de sus invetigaciones la 
promoción del trabajo más activo entre maestros, pues la colaboración 
entre estos contribuye con la superación de estos sentimientos de 
incapacidad o miedo frente a la transformación curricular y didáctica 
en el aula. Esta conclusión toma completa relevancia en el marco de la 
propuesta de un TE STEM, pues al estar vinculada con la RED de 
maestros STEM de la cuidad de Bogotá, se abre la posibilidad de 
socializar y visibilizar esta propuesta de trabajo para que sea 
retroalimentada desde otras visiones docentes, pero también para 
ofrecer sea estudiada y replicada en otros ambiente y de esta manera 
pemitir que más estudiantes de básica primaria, inicialmente de la 
ciudad de Bogotá tengan acceso a ambientes y experiencias de 
aprendizaje STEM. Reconoce Tekdal (2021) que estas alianzas entre 
maestros son las que han permitido, que Estados Unidos y Reino 
Unido sean pioneros en los reportes de investigación acerca la 
implementación de ambientes de aprendizaje STEM. 

  
Conclusiones 
  
En este documento se ha presentado una propuesta pedagógica: 
curricular y didáctica que utiliza diferentes referentes teóricos para 
lograr la implementación de la educación STEM en las aulas de básica 
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primaria. Esta propuesta ha sido construida desde la experiencia, la 
capacitación docente y las alianzas con agentes externos desde el año 
2017 y aunque seguramente habrá muchos más elementos que 
lleguen a hacer parte de ella, ha logrado después del tiempo de 
implementación que lleva, consolidarse como una propuesta seria y 
efectiva para llevar el STEM a las aulas de básica primaria. Por sus 
principios teóricos, es posible implementar esta propuesta en 
diferentes contextos escolares, no es necesario contar con una gran 
cantidad de material, lo que se requiere es la motivación de incluir el 
STEM como elemento fundamental en las aulas de clase de básica 
primaria, desde sus primeros años. 
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que conforme 
los estudiantes crecen con el proceso de esta propuesta sus actitudes 
hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática parecen ser 
más positivas y de mayor motivación. Así mismo los resultados 
muestran que aplicar de manera práctica los conocimientos, para la 
solución de problemas reales puede ayudar a los niños y las niñas a 
modificar su concepción y actitudes hacia el aprendizaje en general. 
Finalmente, la vinculación de propuestas como un TE STEM a 
escenarios como la declaratorio de Bogotá Territorio STEM y la RED de 
maestros STEM de la ciudad, permite que la propuesta se consolide y 
se nutra de otras experiencias docentes que seguramente contribuirán 
a seguir obteniendo grandes resultados con su implementación. 
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Resumen 
Debido al fenómeno global de cambio y transformación en hábitos y 
formas de coexistir para garantizar la supervivencia de la vida en el 
planeta, durante la última década han surgido diversas estrategias 
para iniciar acciones centradas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 establecidos por la ONU (Organización de Naciones 
Unidas). Ante este panorama en Japón se socializó en el 2015 como 
propuesta la creación de una Sociedad 5.0, donde los desarrollos 
científicos y tecnológicos contemporáneos se enfoquen en formular 
estrategias económicas, políticas, sociales y culturales para el bienestar 
común. 
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Ante este panorama surge este trabajo centrado en el aporte 
educativo como eje transformador para la construcción de esta 
Sociedad 5.0. Esto desde la propuesta de practicas pedagógicas que 
desde las pedagogías activas digitales prioricen el trabajo colaborativo 
para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, divergente e 
innovador, con el fin de garantizar una transición cultural que permita 
a las nuevas generaciones adaptarse mejor a un mundo cambiante.  
Palabras clave: Creatividad, Educación, Innovación, Pensamiento 
divergente, Sociedad 5.0.  

Education for Society 5.0 

Summary 
Due to the global phenomenon of change and transformation in habits 
and ways of coexisting to ensure the survival of life on the planet, 
during the last decade various strategies have emerged to initiate 
actions focused on the Sustainable Development Goals 2030 
established by the UN (United Nations). Faced with this scenario in 
Japan, the creation of a Society 5.0 was socialized in 2015 as a 
proposal, where contemporary scientific and technological 
developments are focused on formulating economic, political, social 
and cultural strategies for the common welfare. 
Against this backdrop, this work focuses on the educational 
contribution as a transforming axis for the construction of this Society 
5.0. This from the proposal of pedagogical practices that from the 
active digital pedagogies prioritize collaborative work for the 
development of critical, creative, divergent and innovative thinking, in 
order to ensure a cultural transition that allows new generations to 
better adapt to a changing world. 
Keywords: Creativity, Education, Innovation, Divergent thinking, Society 
5.0. 
  
Introducción 
La humanidad se encuentra pasando por una transformación socio 
cultural dada por la necesidad de crear una armonización entre su 
desarrollo tecnológico y la recuperación del equilibrio planetario. 
Durante décadas el ser humano, en su carrera por el progreso 
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industrial, hizo uso inapropiado de los recursos, llegando a un punto 
crítico donde el cambio de hábitos y pensamiento son indispensables 
para garantizar la existencia de próximas generaciones. 
Ante este panorama la ONU, estableció 17 objetivos para el Desarrollo 
Sostenible 2030, promoviendo que cada nación según las 
características y necesidades propias desarrolle estrategias que 
permitan alcanzar esos objetivos priorizando el cuidado de la vida a 
nivel global. 
En el año 2015 en Japón el gobierno presentó como propuesta la 
construcción de la Sociedad 5.0 proyectando un desarrollo tecnológico 
centrado en el bienestar social. Es así como a través de las nuevas 
tecnologías relacionadas con la IA (Inteligencia Artificial), Blockchain, 
Biotecnología, IoT (Internet de las Cosas) y la Nanotecnología, buscan 
establecer propuestas que mejoren la calidad de vida a nivel global. 
En este tránsito la educación pasa a tener un rol fundamental 
apoyando este proceso transformador, desde la implementación de 
pedagogías activas digitales que permitan fortalecer las habilidades 
necesarias para la puesta en marcha de esta “sociedad creativa o 5.0”. 
Desde esta perspectiva, el trabajo de actualización pedagógico 
propone centrarse en el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento 
divergente y flexible formando personas con capacidad de adaptarse 
al cambio y de generar propuestas innovadoras. 
La propuesta investigativa presente plantea una actualización 
curricular centrada en el desarrollo de dichas habilidades a través de la 
transversalización de pedagogías activas digitales durante los primeros 
años educativos (primer y segundo grado de básica primaria) de 
manera que permitan crear un vínculo formativo entre la visión del 
mundo actual en los estudiantes y lo que la Sociedad 5.0 requiere para 
garantizar su futuro. 

Metodología 

Mediante un rastreo documental comparativo y las necesidades 
formativas para el mundo de hoy en el pensamiento creativo, 
divergente e innovador, se plantean estrategias que permitan la 
transversalización curricular de pedagogías activas digitales durante 
los primeros dos años de educación básica primaria. Para este trabajo 
se seguirá una metodología crítica social con enfoque cualitativo. 
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El paradigma socio crítico tuvo su origen en la escuela de Frankfurt 
(Horkheimer, Adorno, Habermas) representando los juicios, valores e 
intereses sociales de manera reflexiva en la investigación, permitiendo 
así que las transformaciones planteadas obedezcan a las necesidades 
y procesos internos de las comunidades a investigar. 
La teoría crítica exige una inmersión en las comunidades que permita 
comprender sus perspectivas de forma clara para lograr visibilizar esas 
problemáticas sobre las cuales se centrará la labor investigativa (Arnal, 
1992) desde una propuesta participante. 
A lo anterior se suma el enfoque cualitativo, que permite analizar los 
fenómenos desde una mirada más humana, entendiendo que las 
representaciones del mundo provienen de las características de los 
entornos, por lo tanto, es en las comunidades, en sus costumbres, 
creencias y vivencias que se hallan las respuestas a las problemáticas 
identificadas (Husserl, 2008). 
Para el caso de este trabajo el eje central es la educación, lo cual 
requiere del análisis de entornos educativos o instituciones desde su 
cotidianidad. Es así como, desde un rastreo comparativo entre las 
propuestas curriculares y las estrategias didácticas presentes durante 
los dos primeros grados de primaria en instituciones educativas en la 
localidad de Fontibón (Bogotá, Colombia), se espera establecer una 
propuesta que permita transversalizar desde el currículo el 
pensamiento divergente y creativo mediante el uso de pedagogías 
activas digitales.  
A través de un estudio semi experimental se espera establecer la 
pertinencia de la Sociedad 5.0 y la adaptación de este concepto a las 
necesidades propias del entorno local, haciendo énfasis en la 
importancia de realizar una actualización curricular que permita a las 
nuevas generaciones enfrentar los retos de su contexto en medio de la 
era digital.   
Las herramientas utilizadas para tal fin comprenden: encuestas a 
directivos y docentes, encuestas a padres de familia, rastreo 
bibliográfico y la creación de una propuesta que permita la 
actualización de los currículos en las instituciones. 
El análisis se apoyará en herramientas digitales como el Atlas.Ti y el uso 
de programas como Excel con el fin de lograr organizar los datos 
recabados, para su posterior estudio desde la perspectiva cualitativa. 
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Desarrollo 

Para este trabajo se estudian, exponen y analizan los conceptos clave 
relacionados a la Sociedad 5.0 y el pensamiento divergente y creativo.  
Según lo señala Ortega (2019) en su artículo “Sociedad 5.0: el concepto 
japonés para una sociedad super inteligente”, el camino para avanzar 
más allá de la propuesta de la industria 4.0 impulsada por Alemania, es 
el de la construcción de la Sociedad 5.0. 
En el año 2015 el primer ministro japonés Shinzo Abe junto a la 
federación empresarial Keidanren expuso el concepto de Sociedad 5.0, 
este no solo indaga para dar respuesta a las dificultades del país nipón 
(natalidad, envejecimiento y competitividad), además busca generar un 
nuevo enfoque donde los avances tecnológicos estén dirigidos a 
mitigar los problemas de la sociedad actual establecidos en los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 por la ONU. 
Aunque la estrategia propuesta por el gobierno japonés es un 
concepto en construcción permite vislumbrar una era diferente a la 
digital e industrial, donde el humanismo se fortalece en pro de la 
supervivencia armonizada con el medio ambiente. 
Luiz Henrique Zimmermann (2020) en su artículo “Superinteligencia, 
desarrollo y bienestar: La ruta a la sociedad 5.0” considera que otros 
países necesitan empezar a trabajar en la transformación de sus 
sociedades siguiendo el ejemplo del país nipón. Esto con el fin de 
garantizar un desarrollo colectivo centrado en el bienestar común y 
para ello es importante que los estamentos gubernamentales dirijan 
las estrategias a seguir. 
En el año 2015 el gobierno japonés junto a la federación empresarial 
Keidaren, emitió un texto titulado “Society 5.0: co-creating the future” 
donde se expone el concepto de Sociedad 5.0 como respuesta a las 
necesidades de la sociedad actual. 
En el primer capítulo se reseña el desarrollo humano a través de 4 
sociedades: la Sociedad 1.0 sociedad de la caza, Sociedad 2.0 
sociedad agraria, la Sociedad 3.0 sociedad industrial, Sociedad 4.0 
sociedad de la información y Sociedad 5.0 sociedad creativa. Según el 
texto cada era del desarrollo humano surgió como respuesta a las 
necesidades y valores del momento, creando tecnologías en cada una 
de ellas para el bienestar humano. 
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La naturaleza de la Sociedad 5.0 o sociedad creativa invita a fomentar 
desde la educación habilidades como la creatividad y divergencia para 
formar en un pensamiento más flexible que permita a las nuevas 
generaciones adaptarse con mayor facilidad a los cambios, siendo 
capaces de proponer y materializar sus ideas para responder a las 
necesidades globales como el alcance de los ODS 2030.  
Esta Sociedad 5.0 se aleja del pensamiento competitivo y eficiente, 
para entrar en el avance colaborativo impulsado por el valor creativo, 
es por esta razón que el contexto educativo es llamado a actualizarse 
para formar en el fortalecimiento de habilidades que permitan a los 
estudiantes incrementar su pensamiento flexible. Dichas habilidades 
recaen en el pensamiento divergente y creativo. 
Estos tres conceptos se encuentran entrelazados como se demuestra 
en el artículo “Creatividad y educación: Importancia de la creatividad 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje”, hecho por Reynel 
Alvarado (Ecuador, 2019) quien expresa que es necesario realizar una 
actualización de las prácticas educativas de manera que el desarrollo y 
fortalecimiento de la creatividad sea un eje primordial en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Es necesario entonces analizar la importancia que tiene durante los 
primeros años educativos formar en el desarrollo del pensamiento 
divergente y creativo, entendiendo que este proceso permite a los 
estudiantes responder con mayor asertividad a los cambios propios de 
un mundo digital en constante evolución, que requieren también de la 
habilidad para aprender y desaprender en diferentes contextos, la 
capacidad de flexibilizar sus habilidades para proponer, crear e innovar 
según las exigencias de sus entornos (Schwab, 2016). 
Joy Paul Guilford (1967) planteó que la creatividad es un tipo de 
pensamiento que puede formarse y robustecerse a lo largo de los 
años; el autor planteó seis operaciones: cognición, memoria, 
producción divergente, producción convergente y valoración, como los 
ejes que ayudan en el desarrollo de este tipo de pensamiento. 
Para Guilford estas operaciones se transversalizan en la construcción 
de conocimiento, ya que permiten llegar a la creatividad desde el 
análisis de los conceptos previos, dando así un punto de partida en el 
aumento progresivo del intelecto. También establece que el 
pensamiento divergente necesita ser rescatado en medio de 

Página  de 134 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

estrategias educativas que priorizan el paso a paso del pensamiento 
convergente en busca de un resultado específico. 
Si bien es cierto que durante décadas la enseñanza siguió un enfoque 
tradicional, donde se establecía una “fórmula” para responder al 
objetivo de formar ciudadanos con conocimientos específicos en 
distintas áreas para laborar en las industrias o empresas locales, 
también es cierto que en la era digital el enfoque activo requiere 
formar en un pensamiento flexible con la capacidad de aprender y 
desaprender según los avances tecnológicos y sociales. 
El filósofo Byung - Chul Han en sus libros “La sociedad de la 
transparencia” (2012) y “La sociedad del cansancio” (2010) expone las 
consecuencias sociales de una educación sin objetivos claros, 
emergiendo en medio de una era digital para la cual no ha sido 
preparada, donde las respuestas no obedecen a un manual 
establecido, donde se requiere del uso constante de ingenio y 
creatividad para mantenerse en sintonía con los avances tecnológicos 
y las transformaciones de paradigmas. 
El autor nos expone un mundo en crisis, que se siente sobrepasado 
por los cambios bruscos y constantes, donde la planeación de un estilo 
de vida ideal ha sido reemplazada por una aparente falta de 
motivación o interés en el futuro. El mundo se transformó, y aunque en 
ocasiones parece que su rumbo no es claro, es necesario entender que 
cada crisis trae consigo la oportunidad de un nuevo inicio y de una 
nueva forma de ver el futuro.  
Uno de los retos que enfrentan las comunidades en esta era, es el de 
establecer líneas de comunicación entre generaciones donde las 
nuevas formas de ser en el mundo encuentren un equilibrio que les 
permita conectar sus conocimientos con la flexibilidad, autonomía y 
creatividad requeridas en el mundo digital. Las estrategias para el 
aprendizaje han cambiado, pero las escuelas y las instituciones 
parecen haberse quedado atrasadas en materia de innovación 
educativa.     
Cabe resaltar que, aunque en muchas instituciones educativas el 
trabajo sobre la tecnología y el uso de plataformas digitales ha 
aumentado, es indispensable que se realice una mayor inversión a 
nivel de herramientas y materiales que permitan a los estudiantes 
tener un contacto directo desde las primeras etapas educativas, con el 
fin de fomentar la actividad analítica y constructiva de manera práctica. 
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El proceso de transformación de paradigmas no es sencillo, requiere 
del esfuerzo conjunto para establecer propuestas claras que permitan 
crear estrategias conjuntas, por lo cual la educación es una 
herramienta privilegiada para tal fin. El proceso educativo suele estar 
impregnado de innovación, ya que debe responder a las necesidades 
de los entornos locales y a su vez formar ciudadanos llamados a liderar 
la construcción social.   
Hoy la educación en el pensamiento divergente se muestra como una 
necesidad esencial, ya que al ser entendido como un proceso que 
genera ideas creativas mediante la exploración de múltiples soluciones 
partiendo desde la capacidad de arriesgarse a experimentar (Guilford, 
1967), permite dar paso a esa flexibilidad mental de transformación 
constante. 
Es así como las autoras como Claudia Yanneth Beltrán, Diana María 
Garzón y Norma Constanza Burgos, en su artículo “Incidencia del 
fortalecimiento del pensamiento divergente en la creatividad de los 
niños” (2016), exponen cómo mediante su investigación se aplicó una 
propuesta pedagógica a estudiantes con edades comprendidas entre 
los 5 y 14 años, pertenecientes a una institución educativa distrital. 
Utilizando métodos mixtos de investigación se trianguló la información 
obtenida mediante la aplicación del test de creatividad de Torrance 
adaptado para los estudiantes (Jiménez, Artiles, Rodríguez y García, 
2007); una escala de personalidad creadora para padres y la escala de 
personalidad creadora para docentes, trabajos planteados por 
Garaigordobil y Pérez (2005), para lograr señalar posibles conexiones 
entre la percepción de padres y docentes comparándolos luego con 
los resultados obtenidos en el test. 
Los resultados de la prueba final aplicada luego de la intervención 
pedagógica evidenciaron que la creatividad de los niños aumentó en 
comparación a los resultados de las pruebas diagnósticas, 
demostrando un aumento en el desarrollo de pensamiento divergente. 
Diseñar actividades para fortalecer la creatividad motivó a los docentes 
a implementar estrategias de pensamiento divergente que reflejaron 
un aumento en la flexibilidad, originalidad y fluidez de las prácticas 
desarrolladas en sus clases. Estas propuestas favorecieron a su vez el 
trabajo colaborativo, dando espacio al ensayo y error, propiciando así 
ambientes flexibles, dinámicos, respetuosos y participativos. 

Página  de 136 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

La innovación suma al proceso la capacidad de introducir novedades, 
modificar elementos ya existentes o incluso crear nuevos. Debido a 
esto es un concepto que se ha relacionado más con la producción 
económica. Sin embargo, desde la pedagogía la innovación se 
adjudica a la actualización.   
Se resalta así la efectividad que tienen los procesos de modernización, 
cuando los docentes lideran este proceso, iniciando con su propia 
transformación a nivel de prácticas pedagógicas, centrándose en 
esfuerzos colectivos a través del trabajo colaborativo y la 
transversalización de los conocimientos. Dando así una perspectiva 
conjunta y eficiente a la educación más allá del conocimiento 
parcializado, demostrando su viabilidad en la vida práctica. 
Puede entonces desde la enseñanza durante los primeros años de 
educación ejecutarse prácticas pedagógicas activas digitales que 
permitan transversalizar dichas habilidades de manera más natural 
como un proceso ejecutado desde los primeros grados educativos, 
para lo cual es necesario hacer una revisión curricular desde sus 
estrategias hasta sus prácticas. 

Argumentación 

Teniendo en cuenta que cada nación necesita adaptar sus acciones en 
pro de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se requiere de 
un trabajo práctico que permita fomentar una transformación en el 
pensamiento social y cultural. 
Es en este punto donde la educación surge como una fuente para el 
desarrollo comunitario, entendiendo la labor formativa como una 
semilla cuyos frutos permitirán el mejoramiento social. Aunque la 
sociedad 5.0 es una propuesta ligada a la evolución tecnológica, sus 
ideales trascienden hacia la búsqueda de sociedades más equitativas y 
justas. 
El progreso que durante muchos años se relacionó con la producción, 
hoy invita a las personas a buscar estrategias educativas que estimulen 
en los estudiantes un estilo de pensamiento más crítico y flexible que 
le permita crear estrategias para armonizar el desarrollo tecnológico 
con el respeto hacia toda forma de vida en el planeta. Se invita a iniciar 
este proceso mediante una educación centrada en el trabajo 
colaborativo donde el pensamiento creativo, divergente e innovador 
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sea eje central a la hora de establecer actualizaciones curriculares. Es 
en este punto donde las pedagogías activas digitales surgen como 
estrategia para impulsar transformaciones y cambios de paradigmas. 
La pedagogía activa no solo implica que el estudiante participa de 
manera dinámica en su proceso educativo, sino que además se 
mantiene inmerso en un ambiente significativo que le permite explorar 
sus intereses, destrezas y necesidades. El entorno actual exige 
repensar la pedagogía desde lo digital, ya que este componente hace 
parte innata de la forma en que funciona la sociedad global y es la 
manera en que las nuevas generaciones desarrollan su pensamiento, 
relaciones y visiones. 
Más allá de los esfuerzos que se realizan a nivel nacional planteando 
leyes, programas y proyectos que incentiven la educación pensada en 
el desarrollo tecnológico, se hace necesario estimular un estudio de las 
estrategias curriculares de manera que desde los primeros años 
formativos de educación primaria, concentren sus esfuerzos en 
fortalecer habilidades de pensamiento que permitan a los educandos 
abordar diferentes posibilidades para resolver los problemas propios 
de sus entornos.  

Conclusión 

Para finalizar, el ser humano requiere de una formación pensada 
desde un enfoque activo y digital que le permita recuperar su 
capacidad creativa e innovadora desde los primeros dos años de 
educación básica primaria, de manera que las habilidades y 
competencias relacionadas con el pensamiento divergente le permitan 
formular estrategias, acciones y propuestas que respondan a un 
mundo en constante transformación. 
En general se muestra la intención y la motivación para liderar una 
transformación pedagógica en pro del bienestar social, pero se 
necesita una mayor inversión en la adecuación de espacios, tiempos y 
entornos, para tal fin. Se hace un llamado a priorizar la construcción 
colectiva tanto a nivel curricular como organizacional en las 
comunidades educativas para alcanzar las metas propuestas, 
liderando así los cambios socio culturales requeridos.      
Para construir una sociedad 5.0, se debe armonizar la tecnología con la 
educación y la actualización a través de los currículos, permitiendo la 
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transversalización de las habilidades necesarias para garantizar a 
futuro no solo el desarrollo tecnológico sino además el del 
pensamiento, de manera que el bienestar planetario se priorice sobre 
la sostenibilidad, logrando así volver a dar sentido y valor a toda forma 
de vida.   
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Virtual educational experience for learning the social phenomenon of 
drugs  at the Faculty of Pharmacy of the University of Costa Rica 

Abstract  
  
Introduction: technology allows the offer of educational virtual spaces 
on various topics. Objective: to describe the asynchronous virtual 
educational experience on the social phenomenon of drugs at the 
Faculty of Pharmacy-University of Costa Rica. Methodology: the 
experience was developed in six school cycles (2020-2022) through the 
virtual mediation platform where a virtual classroom was enabled, 
designed, and structured, the students were registered and formed 
into work subgroups to carry out various teaching-learning moments. 
Each school cycle was made up of sixteen weeks, the first one was 
introductory and, in each week, the didactic resources for 15 topics 
related to the drug phenomenon were provided, at the end the 
students carried out a qualitative evaluation. Results: 274 students 
participated (178/65%) from various careers such as engineering 
(32/12.1%), Medicine (19/7%), Education (17/6.2%), Nursing (16/5.9%) 
and Pharmacy (15/5.6%). The students thought that the experience 
was entertaining, flexible, dynamic, useful, creative, productive, and 
reflective. Conclusions: asynchronous virtuality is a different way of 
building knowledge because it facilitates what is required, it can be 
empathetic and oriented towards the student, which is why it 
promotes analysis and the issuance of opinion on the topics covered. 
  
    Keywords: students, education, university, technology, Costa Rica. 
  
Introducción  
  
Los procesos educativos a través del tiempo han experimentado 
transformaciones que contribuyen a diversificar los espacios 
educativos, por entre otros aspectos las herramientas que ofrece la 
tecnología y la computación; esto acrecienta el dinamismo y la forma 
en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
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favorecer y modificar la puesta en práctica en todos los contextos 
(Diego, 2019). 
  
Los momentos de aprendizaje cambian con el uso de plataformas 
informáticas que permiten diseñar, utilizar y aplicar entornos virtuales 
sincrónicos - asincrónicos o bimodales en diversos temas (Diego, 2019, 
Ortiz 2019, Cheng, Long, Koehler, 2022); destaca el fenómeno social de 
las drogas con características complejas, multicausales y de 
repercusiones directas o indirectas en todos los entornos sociales sin 
considerar condición socio-económico-cultural (Ardila, Gonzalez, 
Herreño, Toloza, Rueda, 2022, Martínez, Chong, 2022, Castañón, 
2022).     
  
Existen experiencias didácticas educativas en los Seminarios de 
Realidad Nacional (SRN) de Salud Comunitaria de la Universidad de 
Costa Rica que prepara a los estudiantes para el Trabajo Comunal 
Universitario y forman parte de la formación integral humanística y que 
también ofrece la Facultad de Farmacia para estudiantes de cualquier 
carrera y que pueden matricular luego de haber aprobado el Curso 
Integrado de Humanidades.  
  
Según lo establece la normativa universitaria, el SRN pertenece al 
Consejo del Sistema de Educación General y es una forma didáctica 
que busca integrar investigación, docencia y acción social mediante un 
proceso metodológico que favorece: investigación, desarrollo de una 
actitud crítica, pensamiento lógico, objetividad, autonomía y 
descubrimiento de conocimientos de la realidad nacional con un 
enfoque de interdisciplinaridad (Ortiz, 2022, Morán, 2022, Castañón, 
2022). 
  
El SRN es una experiencia educativa que se ofrece de manera virtual 
asincrónica para que el estudiante aprenda de manera creativa y 
lúdica respecto al proceso complejo del fenómeno social de las drogas, 
contribuye a la comprensión - valorización de los componentes, 
reconozca y minimiza los factores de riesgo que les predisponen a ser 
potenciales personas con dependencias a conductas, sustancias y 
otros (Urday, Gonzáles, Suca, Pantigoso, Sánchez, Pinto, 2019, 
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Miranda, Ramos, Castillo, Robles, 2022, Galindo, Galvis, Algarra, 
Sandoval, Rodríguez 2022, Pavón, Salas, San Jorge,  Cruz, (2022).  
  
De esta forma, el estudiante se sensibiliza respecto al rol que las 
personas tienen como parte de la sociedad que está llamada a 
abordar los elementos que componen este fenómeno social de una 
forma diligente y responsable, en especial, en las personas jóvenes 
universitarias que se enfrentan con momentos en el contexto 
académico o fuera de él que les ubican como personas vulnerables 
hacia el consumo y el abuso de drogas; ya sea por la presión de pares, 
modas y otros factores desde antes del ingreso a la educación superior 
(Galindo et al, 2022, Martínez, Chong, 2022,   Flores, López, Vázquez, 
Alarcón, Armendáriz, 2022).    
  
Este trabajo surge como una oportunidad de realización del SRN Salud 
Comunitaria de una manera disruptiva respecto a lo tradicional, 
inicialmente ocurre en virtud del encerramiento debido a la pandemia 
de la Covid-19 y se ha mantenido hasta la fecha.  
  
Dada la relevancia y la oportunidad de compartir procesos educativos 
disruptivos que se suscitan con apoyo de la tecnología, este 
documento busca describir la experiencia educativa de enseñanza-
aprendizaje virtual asincrónica en la población estudiantil universitaria 
del periodo 2020-2022 sobre el fenómeno social de las drogas en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. 
  
Metodología:  
  
Esta experiencia didáctica educativa fue contemplada de forma 
asincrónica y se constituyó en un curso de Seminario de Realidad 
Nacional Salud Comunitaria desarrollado durante el periodo 
2020-2022 que consideró seis semestres lectivos del I ciclo (marzo-
junio) y II ciclo (agosto-noviembre) del calendario universitario 
mediante la plataforma de mediación virtual Moodle (Gamage, Ayres, 
Behrend, 2022) de la Universidad de Costa Rica en la siguiente 
dirección electrónica https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/, al cual se 
accedió en cualquier momento desde los dispositivos fijos o móviles.  
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Para contar con la disponibilidad del espacio o aula virtual, se 
realizaron las gestiones respectivas administrativas de solicitud de 
habilitación del entorno. 
  
En cada ciclo lectivo, se diseñó y estructuró el aula virtual con diversas 
aplicaciones para la creación de recursos (archivo, carpeta, etiqueta, 
libro, página, paquete contenido, URL) o actividades (base de datos, 
cuestionario, elección, encuesta predefinida, examen, foro, glosario, 
herramienta externa, juego ahorcado, juego crucigrama, juego 
millonario, juego de serpientes y escaleras, lección, paquete SCORM, 
reunión zoom, taller-coevaluación, tarea, wiki) y que se   editaron en 
cualquier momento.  
  
El objetivo general de la experiencia educativa fue permitir que 
estudiantes valoren los aspectos que pueden afectar la salud de las 
personas y adopten conciencia respecto a esos problemas sociales 
que afectan a las personas en la comunidad desde una visión inter y 
multidisciplinaria como un insumo en la formación profesional integral 
al considerar los posibles espacios laborales futuros. 
  
Los objetivos específicos de la experiencia educativa fueron: describir 
la realidad de  elementos que afectan la salud de la comunidad desde 
una manera objetiva, mostrar una actitud crítica mediante el análisis 
del fenómeno sociocultural de la drogodependencia, aplicar 
elementos del método científico y la explicación científica del problema 
nacional del fenómeno droga, plantear soluciones mediante la 
visualización integral de la realidad nacional por medio del trabajo y el 
análisis inter e multidisciplinario. 
  
Una vez que el entorno estuvo listo (ver el ejemplo en las figuras), 
también ocurrieron los mecanismos previstos para que los estudiantes 
fueran registrados para conformar subgrupos de trabajo, tener acceso 
a todos los recursos y realizar la ejecución de los momentos de 
enseñanza-aprendizaje.  
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Figuras que ilustran el entorno virtual 
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Cada ciclo lectivo estuvo compuesto de dieciséis semanas, la primera 
clase fue introductoria para conocer el programa del curso o 
experiencia educativa, la metodología de trabajo, los temas de estudio, 
las formas de evaluación de los aprendizajes y otros aspectos 
administrativos. 
  
Para cada tema durante el ciclo lectivo, se facilitaron a los estudiantes 
los recursos didácticos necesarios para el abordaje de los quince temas 
contemplados: Conceptualización del fenómeno social de la 
drogadicción, la epidemiología del fenómeno social de la drogadicción, 
la clasificación de las sustancias adictivas, el ciclo adictivo de la 
adicción desde la psicología, aspectos legales y jurídicos relacionados 
con las drogas, el tabaco como droga, el alcohol como droga, el vapeo, 
la marihuana como droga, las anfetaminas y las drogas de diseño, la 
cocaína como droga, los derivados del opio, alucinógenos, otras 
drogas (Popper, inhalantes, drogas sonoras, pegamentos, sales de 
baño, drogas y deportes) 
  
Al final del ciclo lectivo, los estudiantes realizaron una evaluación 
cualitativa de la experiencia educativa (Xia, Li, Liang, Luo, Ho, Cheung, 
Song, 2022). 
  
En cada tema, los estudiantes tuvieron la oportunidad de considerar 
aspectos particulares o generales, entre los que destaca los siguientes: 
conceptos teóricos, epidemiología, historia, fisiopatología, tratamiento, 
prevención, aspectos legales, mitos y realidades, entre otros.  
  
Cada semana del ciclo lectivo tuvo varios momentos: de investigación 
de uno de los temas considerados, la preparación de actividades 
participativas, los mecanismos de análisis-reflexión y de aprendizaje. 
  
En cada tema, se facilitó a los estudiantes una guía de trabajo que 
consideró las instrucciones generales, individuales y grupales, se 
ofrecieron dinámicas individuales para ver y escuchar vídeos 
seleccionados de la Internet (documentales y otros), leer documentos 
seleccionados de la Internet, espacios para realizar comentarios 
voluntarios en el foro general, de los cuales se señalan los más 
destacados identificados con M (mujer)/H (hombre) y el año respectivo 
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o espacios grupales para la discusión mediante el planteamientos de 
preguntas generadoras de opinión y de propuestas o soluciones que 
fueron entregados en la carpeta específica de entrega semanal de 
trabajos (Hizriani, Nor, Saadillah, 2022, James, Douglas,   Earwaker, 
Mather, 2022, Lowenthal, 2022, Sahu, Dalcik, Dalcik, Gupta, Chattu, 
Umakanthan, 2022), con un espacio para que los estudiantes 
consultarán noticias relacionadas con el fenómeno social de las drogas.  
  
Cada semana cuando el entorno estuvo listo para cada tema, se envió 
un mensaje de texto por el foro al estudiantado informando de la 
habilitación del tema, brindando instrucciones, con recordatorios y 
otros aspectos administrativos. Al concluir cada tema, se calificaron los 
trabajos y se enviaba por el foro un resumen con la información más 
destacada extraída de todos los trabajos presentados por cada 
subgrupo.   
  
El docente cumplió un rol de facilitador de los espacios de diálogo e 
intercambio de ideas durante las sesiones de trabajo virtual 
asincrónicas (Varkey, Varkey, Ding, Varkey, Zeitler, Nguyen, Thomas, 
2022); de apoyo, de revisor y de consejero durante el proceso de 
investigación, preparó las guías de cada clase virtual y atendió 
cualquier asunto relacionado con el desarrollo de la experiencia 
educativa de forma presencial, telefónica o virtual vía zoom, en el chat 
de la plataforma o por correo electrónico.  
  
De igual manera, los estudiantes tienen un rol de participación en 
todas las actividades que forman parte del proceso de aprendizaje, 
realizaron una revisión bibliográfica de un tema, prepararon una 
presentación y al menos una actividad dinámica y participativa para el 
resto del grupo. 
  
Como parte de la presentación a partir de la revisión bibliográfica 
realizada, los estudiantes pudieron considerar las siguientes 
propuestas: -powert point, -prezi, -infográfico, -mapa conceptual, 
-vídeo animado, -vídeo personalizado y otros. 
  
Con base en la presentación de la revisión bibliográfica, el subgrupo 
de estudiantes del tema diseñó una actividad para el resto de la clase, 

Página  de 150 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

al considerar entre otras, las siguientes opciones: -análisis de lecturas y 
vídeos, -análisis o construcción de cuentos, historias, -elaboración de 
crucigramas, -preguntas y respuestas cortas, -complete, -falso o 
verdadero, -asocie, -foros en mediación, -cuentos, -historietas. 
  
La evaluación de las actividades se realizó de manera semanal por lo 
que el estudiantado dispuso de las siguientes rúbricas con los detalles 
de los aspectos que fueron considerados en el proceso evaluativo.  

 

Rubrica para evaluación de la revisión bibliográfica

Aspecto por 
evaluar

5 3 2 1

Entrega del 
trabajo

Entrega realizada 
en el plazo 
acordado.

Entrega realizada 
con un día de 
retraso y 
justificación 
oportuna.

Entrega realizada 
con dos días de 
retraso y 
justificación 
inoportuna.

Entrega 
realizada fuera 
de plazo.

Introducción Plantea clara y 
ordenadamente el 
tema de trabajo y 
su importancia.

Plantea clara y 
ordenadamente 
pero muy breve el 
tema de trabajo y 
su importancia.

Plantea de 
manera confusa 
el tema de 
trabajo y su 
importancia.

No plantea 
introducción.

Calidad de la 
información

Información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y ejemplos

Información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona pocas 
ideas secundarias 
y ejemplos.

Está claramente 
relacionada con 
el tema principal 
pero no 
proporciona 
ideas 
secundarias y 
ejemplos.

Información 
tiene poco o 
nada que ver 
claramente con 
el tema principal.

Organización Información muy 
bien organizada 
con párrafos bien 
articulados.

Información bien 
organizada con 
párrafos bien 
articulados.

Información bien 
organizada pero 
los párrafos no 
están bien 
articulados.

Información 
proporcionada 
no está bien 
organizada.

Conclusiones Incluye los 
hallazgos 
obtenidos y lo que 
se aprendió del 

Incluye solo lo que 
fue aprendido del 
trabajo.

Incluye solo los 
descubrimientos 
que hicieron.

No se incluye 
conclusión en el 
informe.

Rubrica para evaluación de la presentación

Aspecto por evaluar 5 
      Muy bien

3 
Regular

1 
Deficiente

Hay dominio del tema.

Redacción y ortografía.

Capta la atención y el interés.

Recurso utilizado es adecuado.
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¿Al final del ciclo lectivo, se contempló una pregunta generadora de 
opinión para que los estudiantes valorarán la experiencia educativa 
mediante la consulta qué le pareció el curso? 

Análisis de resultados  
  
El ingreso de estudiantes a la universidad tiende a requerir un proceso 
de adaptación y preparación para enfrentar nuevos retos y cambios en 
una forma de vida que puede ser convulsa y compleja acorde con la 
maduración del desarrollo cerebral (Pandya, Lodha, 2022).  
  
Estudiantes pueden experimentar diversos momentos de riesgo hacia 
el fenómeno social de las drogas según tengan mayor predisposición o 
factores de riesgo que les vulnerabiliza ante situaciones que se 
suscitan y que invita a consumir drogas, se requieren de mecanismos 
de afrontamiento (Miranda, Ramos, Castillo, Robles, 2022, Pavón et al, 
2022).  
  
Entre esos mecanismos, se encuentran los que pueden desarrollar 
durante los espacios de aprendizaje que favorecen la inteligencia 
emocional y las habilidades para la vida: auto-conocimiento, auto-
crítica y toma de decisiones (Xia, et al, 2022).  
  
Tradicionalmente han prevalecido las experiencias educativas 
presenciales o virtuales (e learning) sincrónicas o asincrónicas que 
ayudan a preparar de manera adecuada al estudiantado para 
enfrentar  las situaciones que se relacionan con el consumo de drogas 
(Cárdenas, Sustaeta, García, Juárez, Cubaque, Díaz, 2017, Villanueva, 
Herrera, Redondo, Isorna, Lozano, 2021, Suliman, Abdalrhim, 

Rubrica para evaluación de actividades

Aspecto por 
evaluar

5 
Satisfactoria

3 
Con deficiencias

1 
Muy deficiente

Creatividad Incluye recursos 
varios e innovadores.

Pocos recursos 
v a r i a d o s e 
innovadores.

Escasez de recursos 
variados.

Calidad de la 
información

Información se 
relacionada con la 
revisión bibliográfica

I n f o r m a c i ó n 
poco relacionada 
c o n l a r e v i s i ó n 
bibliográfica

Información no está 
re l a c i o n a d a c o n l a 
revisión bibliográfica.

Participación P r o p i c i a l a 
par t i c ipac ión de l 
grupo.

P r o p i c i a 
p a rc i a l m e n t e l a 
participación.

N o p r o p i c i a l a 
participación del grupo.
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Tawalbeh, Aljezawi, 2022), en las que prevalece o no la interacción 
social en los momentos en que transcurre la actividad didáctica 
durante la revisión del programa del curso, el acceso a los materiales, 
las indicaciones para la realización de los trabajos o los procesos de 
investigación, las evaluaciones y otras (Area, San Nicolás, Sanabria, 
2018, Diego, 2019, Morán, 2022).  
  
No obstante, las experiencias asincrónicas no requieren contacto 
directo en un mismo espacio de tiempo, pero debe estar orientada 
hacia el estudiantado de manera que de forma clara y precisa dirija el 
proceso educativo, con una adecuada comunicación, fomente la 
participación y existan incentivos que promuevan la construcción de 
los conocimientos (Diego, 2019, Varkey et al, 2022).  
  
En estos espacios virtuales asincrónicos resulta preponderante el rol 
que asumen, tanto los docentes como los estudiantes, con miras a 
alcanzar el logro de los objetivos pedagógicos establecidos de modo 
que los docentes incentiven y generen los espacios que se requieren 
para que los estudiantes puedan tener creatividad, flexibilidad y 
entusiasmo durante el proceso de construcción de conocimientos. 
Consecuentemente esas aulas virtuales requieren de la estructura más 
adecuada para que las actividades didácticas se desarrollen 
adecuadamente. (Ortiz, 2022).   
  
Como señalan Miranda, Ramos, Castillo y Robles en su artículo (2022) 
los juegos didácticos o las actividades lúdicas son una excelente 
alternativa respecto a los métodos tradicionales, ya que permiten 
trabajar diferentes habilidades y destrezas en los alumnos, al tiempo 
que se conjugan la enseñanza-aprendizaje con la diversión.  
  
De manera que se pueden emplear para desarrollar nuevos 
contenidos o consolidar los existentes, ejercitar hábitos y habilidades, 
formar actitudes y preparar a los estudiantes para resolver 
correctamente situaciones que deberán afrontar posteriormente en 
sus vidas.  
  
De igual forma Galindo, Galvis, Algarra, Sandoval, Rodríguez y Ramírez 
(2022) señalan que hay que respetar el momento en que viven los 
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jóvenes, por lo que las experiencias educativas deben respetar ese 
momento histórico con empatía por lo que los jóvenes pueden tener 
una participación social importante si se les permite, lo que puede ser 
expresados a través de ideas y opiniones y que las experiencias lúdicas 
virtuales pueden favorecer la construcción de saberes, habilidades y 
destrezas.    
  
Además, en la medida en que el entorno virtual, se construye de una 
manera empática y orientado hacia el estudiantado de manera que 
puedan disfrutar de la experiencia educativa, contribuir en la calidad 
de vida de las personas estudiantes cuya salud mental puede ser 
afectada con medidas académicas estresantes y poco saludables.  
  
Esas situaciones pueden tener consecuencias en los hábitos y los 
comportamientos de vida de los estudiantes que se pueden modificar 
hacia conductas desfavorables que atentan contra la integridad física y 
mental de los estudiantes, las cuales también pueden tener 
repercusiones en los procesos o estrategias de aprendizaje 
(elaboración y organización de la información, organización del 
tiempo) y estos en el rendimiento académico (Martínez, Chong, 2022, 
Durán,   García, Boites, 2022, Rivas, 2022, Vilca, Espinoza, Ugarte,  
Ramos, 2022, Campbell, Blank, Cantrell, Baxter, Blackmore, Dixon, 
Goyder, 2022).  
  
Dependerá de la inteligencia emocional de cada estudiante y de 
aquellos que hayan desarrollado mayor resiliencia, quienes podrán 
afrontar los obstáculos y la sobre carga académica; mientras, otros no 
podrán y estarán en condición de mayor vulnerabilidad para el fracaso 
académico, el consumo abusivo de drogas y los posibles trastornos 
mentales (Castañón, 2022, Jaña, Becilla, Escobar, Herrera, 2022, 
Noroña, Mosquera, Laica, 2022, Flores, 2022).   
  
Entre esos trastornos mentales destaca otro factor de riesgo como es 
el estrés que deriva de un conjunto de factores como son los cambios 
debido a la pandemia Covid 19 debido a que la virtualidad juega un 
papel preponderante al respecto.  
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La realización de actividades académicas bajo la virtualidad puede ser 
estresantes para los estudiantes, lo que consecuentemente demanda 
de mecanismos que ayuden a mitigar esa carga física y mental (Padilla, 
Ojeda, Rosero, Jaramillo, 2022). 
  
Dentro de esos mecanismos que buscan mejorar la carga académica 
estudiantil resalta la figura docente a quien corresponde diseñar y 
estructurar entornos virtuales orientados hacia los usuarios de manera 
que sean atractivos, amigables y empáticos con las personas 
estudiantes.  
  
En ese sentido, Zapata (2022) cita a Castejón y Navas (2009) quienes 
afirman que la concepción cognitiva del aprendizaje considera a las 
personas como sujetos activos, que buscan información, la asimilan y 
la transforman de acuerdo con los planes y estrategias encaminadas a 
lograrlo.  

Resultados y discusión: 
  
En la tabla 1, se muestra la distribución de los estudiantes participantes 
durante el periodo 2020-2022 de la experiencia educativa. 
  
En la experiencia educativa han participado 274 estudiantes, una 
mayor cantidad de mujeres (178/65 %) que de hombres (96/35 %).  
  
El número de estudiantes fue entre 90 y 94 (33 %) para cada año, la 
mayor cantidad fue en el 2020 (94 estudiantes).  
  
Por ciclo lectivo hubo mayor cantidad de estudiantes en el segundo 
ciclo del año 2020 y 2022, ocurrió lo contrario en el 2021 donde fue 
mayor en el primer ciclo lectivo.  
  
En la mayoría de los lectivos hubo mayor cantidad de mujeres que de 
hombres excepto en el II ciclo del año 2021 cuando la cantidad fue de 
una mujer más que hombres. 
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Tabla 1. Distribución de estudiantes según año, ciclo y sexo.  
Facultad de Farmacia-Universidad de Costa Rica. 

  
En la tabla 2, se muestra la distribución de los estudiantes participantes 
durante el periodo 2020-2022 de la experiencia educativa según 
carrera y sexo. 
  
En la experiencia educativa han participado estudiantes de todas las 
áreas del saber y al considerar la carrera en la que se encuentra 
empadronada la persona estudiante, la mayoría corresponde a las 
ingenierías (32/12,1 %) en igualdad de cantidad por sexo; seguido de: 
Medicina (19/7 %), Educación (17/6,2 %), Enfermería (16/5,9 %) y 
Farmacia (15/5,6 %), estas en mayor cantidad de mujeres que de 
hombres.  
  
Cuando los estudiantes participantes pertenecen al área de la salud, 
puede resultar más fácil una clase virtual del fenómeno social de las 
drogas, no obstante, cuando existen estudiantes de otras carreras 
puede resultar un desafío el modelo pedagógico que se utilice para 
lograr los objetivos de aprendizaje planteados.  

Año y Ciclo Mujer Porcentaje Hombre Porcentaje Total Porcentaje

Total 178 65 96 35 274 100

2020 56 60 38 40 94 34

I ciclo 18 56 14 44 32

II ciclo 38 61 24 39 62

2021 56 62 34 38 90 33

I ciclo 40 68 19 32 59

II ciclo 16 51 15 49 31

2022 66 73 24 27 90 33

I ciclo 22 73 8 27 30

II ciclo 44 73 16 27 60
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 Tabla 2. Distribución de estudiantes según carrera y sexo. 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica 

En la tabla 3, se muestra la distribución de los estudiantes participantes 
durante el periodo 2020-2022 de la experiencia educativa según 
cantidad de comentarios, por año y sexo. 

  

Carrera Mujer Porcentaje Hombre Porcentaje Total Porcentaje

Total 178 65 96 35 274 100

Administración 
Agronomía 
Archivística 
Arquitectura 

Artes 
Bibliotecología 

Biología 
Computación 
Comunicación 

Contaduría 
Derecho 

Diseño plástico 
Dirección empresas 

Economía 
Educación 
Enfermería 
Farmacia 
Filosofía 
Filología 
Historia 

Imagenología 
Ingenierías 
Geología 
Medicina 

Microbiología 
Música 

Nutrición 
Odontología 
Orientación 

Políticas 
Promoción salud 

Psicología 
Salud ambiental 

Sociología 
Trabajo Social 
Zootecnia

5 
1 
2 
3 
5 
5 
1 
7 
9 
5 
5 
2 
7 
4 
12 
10 
10 
3 
4 
2 
4 
16 
1 

15 
7 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
9 
6 
5 
6 
1

1,8 
0,4 
0,8 
1,1 
1,8 
1,8 
0,4 
2,6 
3,3 
1,8 
1,8 
0,8 
2,6 
1,5 
4,3 
3,7 
3,7 
1,1 
1,5 
0,8 
1,5 
5,9 
0,4 
5,6 
2,6 
0 

0,8 
0 

0,4 
0,4 
1,1 
3,3 
2,2 
1,8 
2,2 
0,4

3 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
3 
5 
0 
4 
0 
3 
2 
5 
6 
5 
1 
2 
1 
4 
16 
0 
3 
3 
1 
3 
5 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
1

1,1 
0,4 
0 

0,8 
0 

0,8 
0,8 
1,1 
1,8 
0 

1,5 
0 

1,1 
0,8 
1,8 
2,2 
1,8 
0,4 
0,8 
0,4 
1,5 
5,9 
0 

1,1 
1,1 
0,4 
1,1 
1,8 
0,4 
0,8 
0,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0 

0,4

8 
2 
2 
5 
5 
7 
3 

10 
14 
5 
9 
2 

10 
6 
17 
16 
15 
4 
6 
3 
8 
32 
1 

19 
10 
1 
5 
5 
1 
3 
4 
11 
7 
6 
6 
2

2,9 
0,8 
0,8 
1,8 
1,8 
2,6 
1,1 
3,7 
5,2 
1,8 
3,3 
0,8 
3,7 
2,2 
6,2 
5,9 
5,6 
1,5 
2,2 
1,1 
3,0 
12,1 
0,4 
7,0 
3,7 
0,4 
1,8 
1,8 
0,4 
1,1 
1,5 
4,0 
2,6 
2,2 
2,2 
0,8
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Tabla 3. Distribución de estudiantes según cantidad de comentarios 
por año y sexo. 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica 

En el periodo 2020-2022 hubo una mayor cantidad de comentarios de 
mujeres (116/87 %) en el foro general que de hombres (17/13 %), los 
comentarios fueron en mayor cantidad durante el 2020, luego 
descendieron drásticamente para el 2021 y tuvieron una leve subida 
en el 2022. 

Comentarios destacados 
  
..lo más difícil con respecto a las drogas es realmente cómo mostrar el 
efecto que tienen sobre nosotros y las personas a nuestro alrededor, 
porque casi nunca se entiende cuando se habla de sus consecuencias, 
porque realmente parecen escenarios muy lejanos..(M, 2020) 
  
.. nuestro entorno tiene gran influencia en nuestro comportamiento y 
en las las decisiones que tomemos..(M, 2020)  
  
.. Las drogas han asumido un rol importante en la sociedad actual.. (M, 
2020) 
  
..en muchos ambientes de socialización, se da la normalización de 
drogas..(M, 2020) 
.. el consumo de drogas puede influir en la perspectiva con la que los 
consumidores y la sociedad en general interpretan los hechos de la 
vida cotidiana..(H, 2020) 
  

Año Cantidad de comentarios realizados por estudiantes en el foro general

Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje Total Porcentaje

Total 116 87 17 13 133 100

2020 78 85 12 15 92 100

2021 8 89 1 11 9 100

2022 30 86 5 35 14
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..consumo de droga está aumentando y eso es una realidad para 
todos, muchos lo hacen para estar a la "moda".. (M, 2020) 
  
..El narcotráfico es un problema que desgraciadamente nunca se va a 
poder eliminar porque vivimos en un mundo extremadamente 
capitalista y la droga como cualquier otro producto es demandada por 
miles de personas que pagarían lo que fuera por obtenerla, por lo que 
es un excelente negocio.. (M, 2020) 
  
..El narcotráfico es algo que debe ser combatido a fin de poder evitar 
sus efectos, sin embargo los métodos que se han empleado para 
frenar está problemática deben cambiar..(H, 2020) 
  
.. no tener miedo a posibles nuevas soluciones para acabar con todo lo 
dañino que este negocio produce.. (H, 2020) 
  
.. existe una gran diferencia entre legalizar las drogas y fomentar su 
consumo..(M, 2020) 
  
.. la publicidad del alcohol si se da de gran manera en televisión, redes 
sociales, vallas publicitarias y siempre se observa a las personas muy 
felices..(M, 2020) 
  
..Todo este asunto de esta semana me confundió, ya que no sabia si 
estar de parte de los fiesteros, de parte de la gran población que no 
toma.. (M, 2020) 
  
.. De esta semana, el tema a lo personal, había escuchado poco.. (M, 
2020) 
  
.. las sustancias adictivas, videojuegos, juegos del azar, comida, 
compras, entre otros, se utilizan como vía de escape o un mecanismo 
de afrontamiento a problemas de ansiedad, depresión, preocupación 
excesiva, problemas en relaciones sociales.. (M, 2021) 
  
..todos estamos expuestos a este fenómeno, pero es importante 
saberlo controlar para no caer en una adicción que perjudique nuestra 
vida..(H, 2022) 
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..cercano a nosotros como estudiantes universitarios, es ese factor 
social, donde a veces tenemos la creencia que ir a tomar licor o fumar 
es parte de la socialización universitaria, y no precisamente, podemos 
estar ahí sin consumir...(M, 2022) 
  
.. con la creencia de la normalización de las drogas es lo que muchas 
veces hace que los jovenes decidan involucrarse sin pensar en las 
consecuencias reales de la situación.. (M, 2022) 
  
.. televisión mediante anuncios o programas incitan o normalizan el 
consumo de algunas drogas.. (H, 2022) 
  
.. aumento en este fenómeno y especialmente el consumo en los 
jóvenes es el efecto que tiene principalmente la publicidad en redes 
sociales.. (M, 2022) 
  
.. conforme pasan los años, crecen las organizaciones que buscan 
prevenir las drogas, nacen nuevos proyectos de rehabilitación, ayuda 
comunitaria y en general, más recursos para ayudar a que el 
fenómeno de las drogas no aumente; aún así, las cifras se salen de lo 
estimado y demuestran que a pesar de que existe más ayuda, esta 
llega en menor medida a los usuarios de las drogas..(,M2022) 
  
..Me parece súper interesante este tema ya que no tenía conocimiento 
sobre las adicciones conductuales..(M, 2022) 
  
.. hay muchísima desinformación..(M,2022) 
  
.. las personas que han consumido este tipo de sustancia, han 
experimentado efectos positivos para tratar algún padecimiento, y esto 
sin llegar a mostrar algún tipo de dependencia a este tipo de 
sustancia.. (H, 2022) 
  
..Me llamò la atencion este tema, debido a que es algo que ignoramos 
y es una realidad perjudicial..(M, 2022) 
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En la tabla 4, se muestran los comentarios textuales de las 
evaluaciones cualitativas de los estudiantes participantes durante el 
periodo 2020-2022 en la experiencia educativa. 

Tabla 3. Comentarios destacados en las evaluaciones de la experiencia educativa según año. 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica 

2020

se aprende de manera muy sencilla 
guías y material ...de cada clase eran bueno y se entendía muy fácil 

me pareció muy interesante y aprendí mucho 
es muy interesante y atractivo 

aprendí mucho sobre la farmacodependencia 
incita a que el estudiante quiera aprender e incluso investigue para mejorar el conocimiento 

uno de los mejores porque la cantidad y la calidad de conocimientos adquiridos son enormes 
muy interactivo 

tiempo amplio para entregar los trabajos semanales 
comunicación profesor-estudiantes fue siempre fluida y me sentí acompañado en todo momento 

el más agradable y con el que más he aprendido en este semestre 
de gran utilidad para mi futuro como profesional 

me agrado el método que permite que indague con mayor profundidad en ciertos temas 
virtual asincrónico se dedica tiempo..oportuno...sin presiones 
 interesante, así como entretenido, debido a la metodología 

me permitía llevar las lecciones a mi ritmo y poder reflexionar mejor las clases

2021

satisfechos con lo aprendido 
trabajos han sido de mucha ayuda, han mantenido mi interés 

actividades interactivas se les haga más fácil el aprendizaje 
uno de los cursos no tan pesados que tuve en el semestre 

información muy valiosa para jóvenes en camino de ser profesionales 
un curso que ha sido muy diferente a cursos que he llevado anteriormente 

una guía para la toma de decisiones en la vida de cada uno de nosotros 
de vital importancia para no aprobar la normalización que tiene el uso de ciertas sustancias 

comprender de manera sencilla los temas y tener un aprendizaje más dinámico 
asincrónico me permitió acomodar mis horarios 

temas muy cercanos a las realidades

2022

pudimos ver muchos temas distintos, pero de una forma un poco más dinámica 
un curso completamente asincrónico...aprendí bastante...no me generó mucho estrés 

más provechoso y entretenido 
 lindo y muy interesante..la información fue muy enriquecedora 

antes de este semestre mi información sobre drogas estaba plagada de mitos y vacíos 
me hizo ver la realidad y alcance que tienen las drogas 

a veces olvidamos o dejamos de lado este tema porque creemos que no nos afecta 
fácil de adquirir conocimiento debido a la metodología 

se salió de la normalidad de las mayoría de los cursos en la universidad 
nuevas maneras de investigar información 

 me encantó la dinámica de las clases asincrónicas 
virtual y asincrónicamente, he disfrutado la gran cantidad de los temas 

por mi propia cuenta podía organizar mi tiempo para ver el material de la clase 
modalidad asincrónica..permitió tener mayor flexibilidad en la organización del tiempo 

no estaba tan bien informado sobre tantas drogas 
 me gustó muchísimo la forma de organización 

 el desarrollo del curso es adecuado para el estudiante, se aprende mucho 
la interactividad me pareció muy agradable 

el tema de las drogas suele ser complejo ..metodología nos brinda múltiples conocimientos metodología muy asertiva que permite al estudiante aprender de una forma 
dinámica 

muy palpable con la realidad 
analizar temas a partir de los recursos, dar opinión e interpretar cada tema 
me sirvió para aplicar una propuesta pedagógica en personas adolescentes del tema 

fue una grandísima experiencia , me ayudó para comprender mejor 
leer, aprender y opinar de las drogas, sus efectos y consecuencias resulta enriquecedor 

fue realmente súper ordenado y cargado de aprendizaje 
muy provechoso tanto académica como personalmente 

únicos curso virtual en que si he aprovechado y he aprendido de sus contenidos 
uno de los mejores cursos que he llevado hasta el momento 

utilidad que trajeron las sesiones virtuales asincrónicas del curso
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Este trabajo muestra los resultados que derivan de la experiencia 
educativa virtual asincrónica del fenómeno social de las drogas de la 
Farmacia de la Universidad de Costa Rica en el que participaron 287 
estudiantes. Aunque no se encontró ningún trabajo igual a este 
realizado de previo, existen trabajos en que se indican algunas 
similitudes (Xia, et al, 2022, Lubis, Oktarina, Ridho, Jafar, 2022, Scott, 
Oliver, 2022, Luo, 2022). 
  
Ortíz   (2022) señala en su trabajo como ocurrió en esta experiencia 
educativa virtual que es importante utilizar estrategias didácticas 
llamativas para los estudiantes dada la interacción que tienen con la 
tecnología mediante diversos dispositivos electrónicos (teléfono 
inteligente, computadora, tabletas, otros), el uso de diversas opciones 
virtuales (redes sociales, chats, plataformas) y la utilización de variadas 
actividades lúdicas como las también señaladas por Miranda, Ramos, 
Castillo y Robles (2022). 
  
Precisamente Juca y Guevara (2013) aluden como se pueden generar 
actividades que tienen un carácter participativo pasivo como son el 
uso de la lectura, el escuchar y el observar vídeos, documentales, 
presentaciones interactivas o activas actividades participativas activas 
tales como los debates, la discusión, el trabajo colaborativo, el diseño 
de propuestas, el desarrollo de presentaciones y otras como las 
utilizadas en esta experiencias educativa lo que contribuye a mejorar 
el interaprendizaje de los estudiantes. Además, los autores 
recomiendan mantener una comunicación constante con los 
estudiantes mediante el uso de los medios presenciales o virtuales 
(chats, foros, mensajes) para acompañar el proceso de aprendizajes tal 
y como se realizó en esta experiencia educativa.  
  
Durante la experiencia educativa se favorece que los estudiantes 
logren un trabajo colaborativo y puedan expresar opiniones sobre lo 
que ocurre acontecer de la realidad nacional, con oportunidad de 
proponer alternativas o mecanismos de solución, lo que concuerda 
con lo que señalan Sotolongo, Fernández y Batista (2020) en su trabajo 
para evitar las drogas en el contexto universitario al indicar que 
participar en el grupo de forma activa le propicia su transformación y 
les facilita la adaptación a las exigencias de la realidad, su crecimiento 
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y desarrollo personal para su transformación y la de los demás 
miembros. El razonamiento en grupo permite encontrar explicaciones 
y soluciones a los problemas (p.208). De igual forma las autoras 
señalan que el docente es un orientador de aprendizajes más que un 
agente transmisor de conocimientos.   
  
De ahí que esta estrategia educativa contenga elementos de carácter 
innovador cuando se integran diferentes mecanismos de aprendizaje a 
través de las actividades que se implementan, entre ellas, el proceso 
investigativo con respecto a un tema relacionado con las drogas que 
contribuye no solo con la generación de conocimientos, sino también 
con el trabajo colaborativo interdisciplinar, se promueve la creatividad, 
habilidades y destrezas en los estudiantes relacionadas con el manejo 
del tiempo, la organización de sus actividades académicas, sociales y 
familiares, las técnicas de estudio y otras de motivación; lo que 
concuerda con el trabajo de David (2022) sobre los factores del 
aprendizaje universitario como una alternativa para optimizar la 
efectividad de la investigación educativa.  
  
La investigación permite que los estudiantes puedan conocer diversos 
aspectos que se relacionan con el fenómeno droga y también 
contribuye a descubrir que los factores pueden estar más cercanos a 
sus vidas de lo que pensaban, así los estudiantes indican [me] hizo ver 
la realidad y alcance que tienen las drogas o [a] veces olvidamos o 
dejamos de lado este tema porque creemos que no nos afecta o no 
estaba tan bien informado sobre tantas drogas; de manera que el 
trabajo muestra como los estudiantes están en condición de 
vulnerabilidad ante el consumo o abuso de drogas; lo que concuerda 
con las percepciones valoradas en el estudio de Urday, Gonzáles, Suca, 
Pantigoso, Sánchez y Pinto (2019) sobre los riesgos y consumo de 
drogas en estudiantes universitarios. 
  
Respecto al tema de las percepciones de este trabajo concuerdan con 
los de otros estudios en relación a que las personas estudiantes 
tienden a expresar percepciones favorables hacia el uso de entornos 
virtuales, por lo que en ese sentido, Zapata (2022) hace un recuento de 
resultados de investigaciones evidencian que los estudiantes tienen 
altos porcentajes de percepciones positivas al uso de los entornos 
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virtuales, entre ellos, por aspectos como los que destacan Muñoz et al 
(2016) y Boullosa, Bustamante y Juzcamaita (2017), Cuadrao (2016) en 
que los estudiantes sienten satisfacción por los beneficios en el 
aprendizaje, un mejor desenvolvimiento, las actitudes y rol del 
docente, entre otros aspectos, el autor concluye que mientras más alta 
es la calidad de aprendizaje percibida, más alto será el grado de 
satisfacción de los estudiantes...acerca de los entornos virtuales, la 
clase virtual puede tener desventajas y ventajas (Abdull, Akim, Jaafar, 
2022), no obstante, de manera asincronica bien conducido puede 
favorecer algunas de las desventajas (Heffernan, Murphy, Yearwood, 
2022, Hizriani, Nor,  Saadillah, 2022). 
  
Conclusiones 
  
Este trabajo demuestra como la virtualidad asincrónica puede ser una 
forma diferente para trabajar en el aula de manera entretenida, 
flexible, dinámica, útil, creativa, productiva, reflexiva, analítica y 
facilitadora de procesos de aprendizajes que contribuyen con la toma 
de decisiones y la formación profesional de los estudiantes. La 
organización sencilla y la manera diversa con la que transcurren los 
momentos de aprendizaje son empáticos y orientados hacia la 
persona estudiante lo que facilita la aprehensión de nuevos 
conocimientos, el análisis y la emisión de opinión con respecto al tema 
complejo y multifactorial del fenómeno social de las drogas.  
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Resumen 
  
La presente intervención pedagógica estuvo centrada en la 
argumentación en escenarios STEM. Teniendo en cuenta que no hay 
un claro entendimiento entre las actividades propuestas y el 
aprendizaje desarrollado, el objetivo fundamental consistió en 
descubrir correlaciones entre habilidades y acciones epistémicas 
gracias al diseño de rúbricas de evaluación. Una de las actividades 
llevadas a cabo estuvo orientada en producir un video con los temas 
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del plan de estudios de la asignatura. La segunda actividad consistió 
en realizar informes de laboratorio de cada una de las prácticas 
realizadas a lo largo del semestre. Los estudiantes que participaron en 
la investigación pertenecían a la Universidad Militar Nueva Granada y a 
la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Los resultados 
tienden a mostrar que las actividades propuestas desarrollan la 
argumentación en los estudiantes gracias a la combinación con 
escenarios STEM, adicionalmente, se pudo establecer gracias a las 
encuestas y las entrevistas realizadas que la intervención tuvo un alto 
nivel de satisfacción en ellos. El aprendizaje explícito cobra interés 
particular porque las correlaciones halladas entre habilidades y 
acciones epistémicas arrojan como resultado que las actividades que 
se diseñan en educación no generan de manera espontánea un 
aprendizaje, sino que deben tener un andamiaje educativo. 
  

Youtubers in the lab: The argumentation in the learning physics in 
STEM classes 

  
Abstract 
  
This study focused on argumentation in STEM scenarios. The main 
objective was to discover correlations between skills and epistemic 
actions by using evaluation rubrics. One of the activities intent to 
produce a video including topics of the study plan. The second activity 
involved laboratory reports of each practice developed during the 
semester. Students who participated in the research belonged to the 
Universidad Militar Nueva Granada and Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. The results tend to show that the proposed 
activities develop argumentation in students by combining with STEM 
scenarios; additionally, they had a high level of satisfaction between 
them. Explicit learning gains a particular interest because the activities 
that are designed in education do not spontaneously generate 
learning, instead, they need an educational scaffolding 
  
Keywords: STEM, physics, Argumentation, Critical thinking, youtubers, 
laboratories. 
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Introducción  
  
Es recurrente escuchar como las maestras y maestros de colegios y 
universidades reclaman por el bajo nivel de lectura, comprensión y 
argumentación de sus estudiantes, deficiencias que, de manera 
compleja, de acuerdo a Morin (1998), involucran varias causas y 
actores, y por supuesto determinan un sinfín de consecuencias. Entre 
estas consecuencias se pueden destacar: 
1. Resultados deficientes en pruebas de carácter mundial (OCDE 2013).  
2.Disminuida calidad educativa (Yao 2016)  
3.Rendimiento académico bajo tanto en el colegio como en la 
universidad (Salcedo y Villalba 2008) 
4.  Altas tasas de deserción estudiantil en la educación superior. 
(Universidad de los Andes 2006) , (Universidad Nacional de Colombia 
2002) y (Giovagnoli, 2002). 

De acuerdo al primer ítem, presentamos bajos resultados en pruebas 
académicas realizadas tanto nacional como internacionalmente (OCDE 
2013) en este aspecto la misma organización cita de manera textual en 
su informe: “En las pruebas PISA 2006, el 56% de los estudiantes 
colombianos de 15 años tuvo un desempeño inferior al nivel 2 de 
aptitud, comparado con el promedio de la OCDE del 21%. En las 
pruebas PISA 2012, estadísticamente la proporción permaneció igual 
(…). En las evaluaciones de lectura y escritura de las pruebas 
nacionales SABER 2014 se encontró que el 49% de los estudiantes en 
Grado 3, el 67% en Grado 5 y el 73% en Grado 9 no cumplían los 
estándares mínimos. (…) el 27% de las personas que presentaron las 
pruebas nacionales SABER 11 en 2013 tuvieron resultados en el nivel 
bajo o inferior” (OCDE, 2016, p.33) 
  
El mejor desempeño en las pruebas PISA para Colombia fue en el año 
2015, ocupando el puesto 54 en lectura y subiendo un puesto con 
respecto al año 2012, sin embargo, continuando por debajo de la 
media de países OCDE (BBC Mundo, 2016) 
  
Estudios a nivel de pregrado (Cárdenas, 2013; Pérez y Rodríguez, 2013) 
y posgrado (Moya, Vanegas y González, 2013; Triana, 2015) muestran 
las deficiencias en lectura y escritura en la educación superior. Por 

Página  de 172 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

ejemplo, en el caso de los estudiantes de una especialización cuyo 
dominio de la lengua materna, según pruebas de lectoescritura, es de 
nivel A1 cuando lo esperable para posgrados es C2 (Triana, 2015, p.87). 
  
Teniendo en cuenta el preocupante panorama y el deficiente punto de 
partida frente a la lectura, la escritura, el pensamiento crítico y la 
argumentación en educación, en sus diferentes niveles ,   y de manera 
específica en la educación superior, se planteó la posibilidad de 
realizar una intervención pedagógica en la enseñanza-aprendizaje de 
la física universitaria referente al plan de estudios de primer, segundo, 
tercero y cuarto semestre, que tuviera como soporte teórico la 
argumentación en ciencias y el pensamiento crítico en ambientes 
STEM.  
  
Hay varias propuestas académicas que han trabajado la 
argumentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, 
por ejemplo (Henao 2010) en su tesis doctoral plantea la posibilidad de 
construir una ecología representacional, basada en la argumentación 
desde la perspectiva de Toulmin. Esta tesis doctoral resulta interesante 
porque intenta mostrar la fortaleza de la argumentación en ciencias, 
dada su pretensión para poder ver a la luz de evidencias propias y de 
otros, así como de contrastar, comparar, examinar puntos de 
encuentro y desencuentro, lo que en palabras de Toulmin sería: “La 
verdadera medida de la comprensión que brinda una teoría reside, 
sobre todo, en la riqueza y variedad de las nuevas cuestiones hacia las 
que nos obliga a dirigir la atención, y en su poder de revelar 
conexiones significativas entre elementos y campos de investigación 
que antes parecían en todo independientes  (Toulmin, 1977 ) 
  
Otro trabajo que demuestra gran importancia es el de (Teixeira 2015) 
porque establece la importancia de la argumentación dentro de la 
estructura del lenguaje de la ciencia y reconoce a la ciencia como una 
actividad humana, hecho relevante, porque determina que es 
socialmente construida (Jiménez-Alexandre et al., 2000).  
  
En los últimos años la argumentación ha sido objeto de múltiples 
estudios que de muestran el gran interés que representa dentro de la 
educación y específicamente en la didáctica de las ciencias. A 
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continuación, se consideran los que abordan diferentes perspectivas 
teóricas (Berland y Reiser, 2009; Bricker y Bell, 2009; Candela, 1991; 
Driver et al., 2000; Duschl, 2008; Erduran y Jiménez-Aleixandre, 2007 
entre otros. Es tanto el interés, que en la actualidad hay una línea de 
investigación dedicada al estudio del lugar que ocupa la 
argumentación en la educación en ciencias (Jiménez-Aleixandre y 
Díaz, 2003; Osborne et al, 2004).  
  
En el colegio y la universidad, la argumentación no se concibe como el 
objetivo mismo del proceso educativo, sino que de manera particular 
se le percibe como un medio de aprendizaje, esto constituye una 
característica que la acerca mucho más a la didáctica de las ciencias, 
en el que un cuerpo argumentativo se construye alrededor de una 
pregunta en cuestión (Plantin, 2009). La argumentación se lleva al 
salón de clase de ciencias cuando se procura que el estudiante 
resuelva problemas auténticos, o cuando se intenta que los 
estudiantes discutan problemas significativos para ellos. (Jiménez-
Aleixandre, 1998).  
  
Con respecto al STEM puede resultar complejo definirlo teniendo en 
cuenta las difusas y variadas ideas que hay al respecto. Al intentar 
encontrar una propuesta conceptual, aparecen tres posibles grupos 
que enmarcan la mayoría de interpretaciones: 1) Intención Política 
(Weinstein,  Blades  y  Gleason , 2016)  2) eslogan para comercializar un 
amplio abanico de productos, (Kelley y Knowles, 2016), 3) Movimiento 
pedagógico destinado a integrar las especialidades constituyentes 
(Correia y Martins 2023), (Botero 2018). 
Si nos concentramos en el primer grupo aparecen posiciones como la 
de Weinstein,   Blades   y   Gleason   (2016),   en la que exponen que  
STEM  no es más que  el  uso  de  la  educación  científico-tecnológica 
para mantener la hegemonía capitalista de algunos países, ó que en 
realidad es un eslogan político,   que   reduce   la   educación   científico-
tecnológica   a   meros   objetivos   neoliberales   para la producción de 
capital humano que sustenten las economías mundiales actuales 
(Carter, 2017). 
La segunda perspectiva plantea que STEM ha provocado un 
movimiento publicitario alrededor de las áreas del conocimiento 
inmersas en el acrónimo y bajo este manto integrador se ha permitido 
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sacar provecho económico a cualquier intención o emprendimiento 
económico que lleve la sigla en su frente de bandera. (Paez y otros 
2019). 
Lo que nos interesó en el presente trabajo fue el tercer enfoque 
mencionado anteriormente del STEM, el cual tiene que ver con el 
aspecto pedagógico que promueve la integración de materias no solo 
la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que abre su 
campo de acción para otras materias del conocimiento humano. Es 
acá donde se encontró un posible problema de investigación porque 
nuestro interés se centró en saber cuáles son las acciones epistémicas 
que se dan en la integración STEM, y si estas acciones tienen que ver 
con la argumentación. 
Consideramos que la argumentación no es una acción epistémica que 
se propicie en escenarios STEM (Akerson et al 2018) y por lo tanto 
ocasionarla dentro de los mismos puede fortalecer y fortalecerse en 
una relación complementaria, en la que el estudiante favorece una 
característica estructural de la argumentación como lo es analizar y 
concluir a partir de evidencias, y adicionalmente explorarlas en 
diferentes escenarios integrados como las matemáticas, la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, las artes y las ciencias humanas.  
La pregunta de investigación que se planteó para llevar a cabo esta 
investigación estuvo enmarcada de la siguiente manera: ¿Cuáles son 
las acciones epistemológicas y sus posibles correlaciones, que se dan 
al interior del enfoque STEM ? 

Metodología:  
  
La presente investigación tuvo un enfoque mixto cuantitativo y 
cualitativo, La población de participantes fue de 58 estudiantes de las 
carreras de ingeniería. Las materias que se trabajaron fueron: física 
mecánica en primer semestre, hasta calor y ondas en tercer o cuarto 
semestre dependiendo del plan de estudios de la ingeniería que se 
encuentre cursando. Los estudiantes estaban divididos de la siguiente 
manera:1. Laboratorio de física mecánica (15 estudiantes) 2. 
Laboratorio de electromagnetismo (grupo 1) (14 estudiantes) 3. 
Laboratorio de electromagnetismo (grupo 2) (14 estudiantes) 4. 
Laboratorio de calor y ondas (15 estudiantes)  
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 La investigación inició con la explicación de la rúbrica de evaluación a 
los estudiantes y posteriormente con su implementación. Las prácticas 
de laboratorio se llevaban a cabo cada 8 días y a los 8 días siguientes 
se realizaba la respectiva retroalimentación. Finalmente se realizaron 
encuestas y entrevistas que intentaban evidenciar la interpretación que 
daban los estudiantes a la estrategia de clase propuesta.  
  
Los estudiantes de las universidades donde trabajo son en promedio 
jóvenes entre los 16 y 20 años que estudian alguna ingeniería y que 
deben realizar prácticas de laboratorio en física mecánica, física del 
electromagnetismo o física de calor y ondas. En estos estudiantes se 
ha disuelto un poco, la firme intención de indagar, descubrir, 
experimentar, analizar y comunicar a partir de una situación particular 
como son las prácticas de laboratorio, por lo tanto, se hizo 
imprescindible en mi práctica pedagógica proponerles una nueva 
forma de llevar a cabo esta actividad, reubicándolos como el personaje 
principal en su proceso de aprendizaje y desarrollo. 
  
Recolección de datos 
  
Los videos como medio de comunicación inherente a los jóvenes de 
hoy en día, son la justificación perfecta para que la información que 
pueden considerar irrelevante, monótona o compleja, la transformen 
en una información que resulte accesible, útil y genuina. 
Adicionalmente, los visibiliza frente al mundo como agentes de cambio 
en la discusión de temas científicos, correlativamente desarrolla ciertas 
habilidades científicas, propias de la materia y cultiva ciertos valores 
necesarios para enfrentar los grandes desafíos de nuestro mundo.  
  
Los videos se diseñaron pensando en que mostraran elementos del 
pensamiento crítico (Koga 2022), de la argumentación (Bravo 2020) y 
de conceptos propios del eje temático propuesto en cada laboratorio. 
Al final de cada laboratorio se obtenían dos productos finales, uno era 
un informe escrito tipo artículo científico y el otro un video con las 
indicaciones relativas a la rúbrica de evaluación. 
             
Adicionalmente se establecieron roles de acuerdo a como lo sugieren 
varias propuestas STEM (Hallström 2019) y (Lupiañez 2021) a 
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continuación detallaremos los criterios de evaluación que hicieron 
parte para cada uno de los roles propuestos en la rúbrica de 
evaluación: 
  
Constructores: Este rol se estableció con la idea de que la información 
que se iba a presentar en el informe final de laboratorio tuviera una 
estructura con rigurosidad científica y que además resultara 
conveniente y clara para cualquier grupo objetivo. Los estudiantes que 
desempeñaban este rol debían cumplir con las siguientes 
responsabilidades: (Nótese que se trató de precisar en negrilla, los 
principales aspectos en que debían prestar atención los estudiantes) 

1. La información que se presenta tiene la calidad y validez suficiente 
para que otras personas la consulten, dado que está respaldada por 
un método científico, por fuentes bibliográficas autorizadas y presenta 
una configuración que evidencia elementos tales como: Objetivos, 
referente teórico, análisis y discusión de resultados y conclusiones, 
entre otros. 

2. Los objetivos se plantean al inicio y sirven como referente para 
evaluar la conveniencia del laboratorio.             
                                                                     
3. El informe presenta un modelamiento matemático correcto, claro y 
congruente con las variables que se identificaron y desarrollaron en la 
actividad experimental, de tal forma que se pueda interpretar y 
predecir ciertos fenómenos.    

  4. El informe mostrado explica ¿por qué? los resultados obtenidos 
están o no en sintonía con el referente teórico. 
  
Operarios: Con este rol se pensó en la forma en que se iba a recolectar 
la información, por lo tanto, emergieron ciertas características que 
debían ser el norte de los estudiantes que tuvieran asignados este rol. 
Este registro de datos debía ser confiable, creíble, útil y claro, y por lo 
tanto demandaba una planeación y metodología estratégica que iba 
de la mano con ciertos preceptos STEM (Cáceres 2019) . Los criterios 
de evaluación para este rol fueron los siguientes: 
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1. El preinforme evidencia:  los objetivos del laboratorio,  las variables a 
estudiar en el laboratorio, cuáles son las variables independientes y 
dependientes, los instrumentos de medida que se van  a utilizar, el 
encabezado de las tablas de datos que se realizaran, conceptos 
previos y un resumen de la práctica.  
                                                                                     
2. En el informe realizado se registraron, organizaron y presentaron 
apropiadamente los datos,  incluyendo unidades e incertidumbres. 
Además se identifica claramente cuál es (son) la(s) variable(s) 
independiente(s) y dependiente(s)  
                                                                                                                        
          
3. El grupo fue responsable en los procedimentos experimentales y en 
el uso de equipo, además de realizar pruebas suficientes con el ánimo 
de disminuir la imprecisión del(os) instrumento(s) utilizado(s) y de 
evaluar la funcionalidad del(os) mismo(s), de igual forma se prestó 
atención a las normas básicas de seguridad así como a las 
instrucciones que formalmente fueron suministradas.    
4. La explicación de lo realizado es útil y resulta fácil de entender 
incluso para personas que sean neófitas en el campo de conocimiento. 
  
Los operarios eran los encargados de suministrar toda la información a 
los constructores para que estos a su vez armaran y presentaran el 
informe escrito del laboratorio. 
  
Auditores: El tercer rol consistía en fomentar la metacognición 
(Rodríguez et al 2022) en los estudiantes y por lo tanto este rol debía 
ser retroalimentador, reflexivo y procurar la generación de nuevos 
aprendizajes, sus responsabilidades eran las siguientes: 
1. El video y el informe especifica claramente los aciertos, errores y 
dificultades que se han tenido en la actividad experimental y la 
m a n e r a e n l a q u e m e j o r a ro n e l c o n o c i m i e n t o d e l a 
física.                                         
  2. Después de realizada la práctica se proponen nuevas preguntas 
que originarían más actividades de investigación o que mejorarían el 
video. 
3. Se identifica claramente en el informe, la desviación estándar de los 
datos, así como el error relativo y absoluto.      
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4.   El video y el informe muestra los errores procedimentales y las 
incertidumbres para relacionarlo con la precisión y la exactitud de la 
práctica.   
Los auditores debían entonces revisar tanto el informe como el video 
que se iban a presentar a los 8 días de realizada la práctica.          
                                                       
Diseñadores: El último rol planteado tenía como objetivo realizar un 
video que fuera significativo, Integrador, Participativo, Creativo (Botero 
2018) y que presentara elementos de alfabetización ciudadana (Couso 
2022) al tener en cuenta la conexión entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente.  
  
Los compromisos de los diseñadores estuvieron enmarcados de la 
siguiente manera: 

1. El video ha sido validado frente al grupo de trabajo y/o otros grupos 
de estudio.         
2. Cada uno de los aspectos mostrados en el video guardan una 
e s t r e c h a c o h e r e n c i a c o n l o r e a l i z a d o e n e l 
laboratorio.                                    
3. El video muestra el fundamento matemático de la actividad 
realizada en el laboratorio 
4. Se muestran la información de una manera diferente, innovadora y 
con un sello palpable de originalidad a través de los intereses, 
necesidades, percepciones y experiencias de los integrantes del 
grupo.     
5. Se describe amplia y profundamente la manera en que el fenómeno 
de estudio impacta a la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente,  a través de entrevistas o experimentos a terceros. 

Análisis de resultados  
  
El presente estudio cuasiexperimental se centra en un paradigma 
práctico, de carácter mixto porque tiene un aspecto cuantitativo y otro 
cualitativo. Los resultados cuantitativos proceden de las matrices de 
evaluación, fueron analizados con estadística descriptiva y pretendían 
observar la correlación de habilidades entre las actividades propuestas 
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en la rúbrica y el progreso de los estudiantes en el aprendizaje de 
competencias en física.  
  
El aspecto cualitativo se analizó a partir de entrevistas semi-
estructuradas efectuadas a los estudiantes. La pretensión en el análisis 
de estos datos era averiguar el índice de satisfacción de los 
estudiantes, su grado de autonomía, la favorabilidad que tuvo la 
intervención en ellos, el agrado de las actividades que se ejecutaron, e 
información adicional que no se hubiera clasificado como categoría 
previamente. 
  
De acuerdo a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las acciones 
epistemológicas que se dan al interior del enfoque STEM ? se 
plantearon 9 habilidades para ser evaluadas en tres niveles de 
desempeño y poder entrever posibles correlaciones entre ellas. A 
continuación, las enumeramos: 
  
 1.Identificar una pregunta de investigación 
 2 Confirmar o invalidar una predicción 
 3 Recolectar datos, calibrar instrumentos e identificar incertidumbres  
 4 Revelar destrezas operativas 
 5 Rconocer el uso de variables 
 6 Analizar resultados 
 7 Utilizar fuentes bibliográficas 
 8 Concluir 
 9 Autoevaluar 
  
Los resultados obtenidos en las habilidades que se analizaron se 
muestran a continuación: 
Aparte del criterio de puntualidad, los criterios que muestran un mejor 
desempeño por parte de los estudiantes son el dos (Confirmación o 
invalidación de una predicción) con 30 estudiantes en la categoría 
completo y el cuatro (Destrezas operativas) con 31 estudiantes en la 
categoría completo. 
El criterio que muestra resultados más deficientes es el ocho con 37 
estudiantes en la categoría insuficiente. (Autoevaluación). 
Como podemos observar dos de las tres habilidades que tienen el 
mayor número de estudiantes en el nivel superior están direccionadas 
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hacia la práctica o el enfoque maker en educación (Van Dijk 2018) por 
lo tanto es una oportunidad para implementar actividades que tengan 
que ver con  el diseño y la tecnología, elementos vitales dentro de la 
educación STEM. (Botero 2018) 

Gráfica 1. Estudiantes por niveles de desempeño en las competencias evaluadas


Después de ver como se ubicaban los estudiantes en cada nivel y 
habilidad se procedió a ver cuál era el factor de correlación entre las 
diferentes habilidades, para saber de qué manera había impactado la 
intervención, la tabla que se obtuvo se muestra a continuación: 

Criterio 1 
Identificar 
pregunta de 
investigación

Criterio 2 
Confirmación 
o invalidación 
de una 
predicción

Criterio 3 
Recolección 
de datos y 
calibración e 
incertidumbre 
de 
instrumentos

Criterio 4 
Destrezas 
Operativas

Criterio 5 
Manejo de 
Variables

Criterio 6 
Análisis de 
resultados

Criterio 7 
Utilizar 
fuentes 
bibliográficas

Criterio 8 
Conclusiones

Criterio 9 
Autoevaluación

Criterio 1  
Identificar 
pregunta de 
investigación N.A 0,71 0,26 0,57 0,46 0,36 0,59 0,47 0,18
Criterio 2 
Confirmación o 
invalidación de 
una predicción 0,71 N.A 0,36 0,59 0,44 0,25 0,39 0,5 0,25
Criterio 3  
Recolección de 
datos y 
calibración e 
incertidumbre 
de 
instrumentos 0,26 0,36 N.A 0,22 0,16 0,08 0,15 0,23 0,35
Criterio 4  
Destrezas 
Operativas 0,57 0,59 0,22 N.A 0,50 0,50 0,45 0,49 0,14
Criterio 5 
 Manejo de 
Variables 0,46 0,44 0,16 0,50 N.A 0,26 0,42 0,58 0,26
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Tabla 1. Correlaciones entre las diferentes habilidades


Teniendo como referencia la tabla 1, el criterio 1 (identificar una 
pregunta de investigación) presenta la más alta correlación de la 
actividad con el criterio 2 (confirmación o invalidación de una 
predicción), es decir, que plantear una pregunta de investigación a 
partir de una situación-problema, puede entenderse como un aspecto 
central para llevar a cabo una actividad de carácter investigativo (Van 
Dijk 2018). Tener una pregunta de investigación permite que el 
estudiante plantee cuál va a ser el norte de su investigación y por lo 
tanto significará que dilucide más fácilmente qué hacer y cómo 
hacerlo.  
Aunque el profesor no debe caer en excesos de confianza y pensar 
que si el estudiante plantea una buena pregunta de investigación, éste 
llevará a feliz término, por sí solo, el proceso de indagación. La 
recolección de datos y el análisis de resultados son actividades que 
requieren del acompañamiento del docente y de acuerdo a los 
resultados de la tabla 3, estos dos criterios presentan las correlaciones 
más bajas con los demás. Incluso la correlación entre estos dos 
criterios tiene el menor valor, lo que puede entenderse como que un 
estudiante que registre y organice los datos en una actividad 
experimental, no necesariamente sabrá como analizar dichos datos. Es 
por eso que el aprendizaje explícito cobra la mayor importancia 
(Llanga 2019), porque el docente debe planear actividades que estén 
destinadas primordialmente al desarrollo de habilidades específicas y 
no esperar que por generación espontánea el estudiante mejore en 
otras que no estaban contempladas en la actividad. 
Las predicciones que formulan los estudiantes en una actividad 
experimental, ayudan a crear en él un interés por desarrollarla, puesto 
que dicha actividad nace de sus conjeturas, proviene de sus 
suposiciones, lo que la convierte en una actividad propia y genuina 
(Worth 2009). Las correlaciones del criterio 2 (confirmación o 

Criterio 6  
Análisis de 
resultados 0,36 0,25 0,08 0,50 0,26 N.A 0,33 0,50 0,14
Criterio 7 
 Utilizar fuentes 
bibliográficas 0,59 0,39 0,15 0,45 0,42 0,33 N.A 0,52 -0,02
Criterio 8  
Conclusiones 0,47 0,5 0,23 0,49 0,58 0,50 0,52 N.A 0,11
Criterio 9  
Autoevaluación 0,18 0,25 0,35 0,14 0,26 0,14 -0,02 0,11 N.A
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invalidación de una predicción) son consistentes con la mayoría de 
criterios y respaldan lo mencionado anteriormente, a excepción del 
análisis de resultados y la autoevaluación (Criterios que como se 
mostró anteriormente tuvieron un bajo nivel de correspondencia con 
los demás). 
El criterio 4 (destrezas operativas), que en resumen era realizar un 
número adecuado de pruebas, actuar con responsabilidad en el 
laboratorio y seguir las instrucciones del profesor, dejan ver un alto 
impacto con los demás criterios evaluados. Podemos entender esto 
como el aprendizaje que se construye de manera paulatina, paciente y 
progresiva a partir del ensayo-error. No se obtienen los mejores 
resultados con la primera prueba que se realiza, sino que a medida 
que se efectúa una prueba tras otra, se van encontrando ciertos 
patrones que inicialmente no eran tan evidentes.  
Hay una correlación que produce cierto interés por su reducido valor, 
el criterio 3 (Recolección de datos) y el criterio 4 (Destrezas operativas) 
hace pensar que el hecho de que el estudiante realice un número 
considerable de pruebas, no significa que vaya a registrar los datos de 
la forma más apropiada. Aquí vuelve a ponerse de manifiesto la 
importancia del profesor, en el acompañamiento del estudiante. (De 
Zubiría 1994) 
Con respecto a las correlaciones del criterio 5 (manejo de variables), se 
nota una alta correspondencia con el criterio 8 (conclusiones), lo cual 
puede sugerir, que una buena sustentación en el descubrimiento del 
patrón de algún fenómeno, influirá en la calidad de las conclusiones 
que el estudiante haga al respecto.  
El hallazgo de posibles relaciones entre variables, es una competencia 
que interviene en varias de las otras competencias evaluadas en el 
laboratorio, tal y como lo muestran los resultados de la tabla 3. No 
obstante, el criterio 3 (Recolección de datos) tiene una muy baja 
correlación, lo que señala que un organizado registro de datos, no 
siempre significa que el estudiante vaya a poder identificar fácilmente 
un patrón en la actividad. 
Con respecto al análisis de resultados, su baja correlación con casi 
todos los criterios es una constante. Este es un aspecto que se debe 
mejorar en futuras investigaciones y que se debe tener en cuenta 
como punto de partida. En general puede decirse que este aspecto se 
pudo mejorar con la elaboración frecuente de actividades que se 
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enfoquen a potencializar esta habilidad y que gocen del respectivo 
acompañamiento docente. Otra posible explicación puede estar en los 
mínimos resultados en la correlación que existe con el criterio 9 
(autoevaluación), porque los estudiantes no asumen aún en su 
totalidad, el proceso de aprendizaje como una iniciativa que debe ser 
liderada por ellos, en la que se hace necesaria la reflexión, y el 
reconocimiento de fortalezas y debilidades.  
El manejo de fuentes bibliográficas tiene una fuerte correlación con las 
preguntas de investigación y las conclusiones presentadas por los 
estudiantes. Es decir, que recurrir a fuentes secundarias como 
complemento de una experiencia directa (Worth 2009), o como 
soporte para dar respuesta a una pregunta de investigación, es el 
mensaje que debemos infundir en nuestros estudiantes, para que de 
esta manera encuentren significado a la gran cantidad de información 
disponible que tienen hoy en día. 
Un resultado particular: no es garantía, que los estudiantes que 
recolectan de manera apropiada los datos al inicio del laboratorio, 
utilicen fuentes bibliográficas y/o tengan unas conclusiones 
adecuadas.  
De acuerdo a los valores presentados por el criterio conclusiones, 
podemos sugerir que existe una gran interdependencia de este con 
los demás criterios y que por lo tanto, tener un buen desempeño en las 
otras competencias, influirá en que se tenga un resultado favorable en 
las conclusiones expresadas.  
El criterio 9 (autoevaluación)   tiene unas correlaciones muy bajas 
motivo por el cual hace pensar en la necesidad de fortalecer y mejorar 
el pensamiento crítico de los estudiantes, a través de actividades en las 
que se identifiquen aciertos, errores y dificultades al final de una 
actividad de experimentación directa.  

Entrevistas 
  
De acuerdo a la respuestas de la entrevistas se puede inferir que el 
grado de aceptación fue bastante alto y que en general ayudó a los 
estudiantes ha establecer una nueva relación con la física más 
agradable, mas genuina y autónoma. 
Consideras que existió un cambio en la metodología de la materia? 
Cuál? 
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Estudiante 1 “Si, el profesor ya no da las fórmulas con la explicación del 
profesor los estudiantes llegan a ella” 
Estudiante 2 “ Existe mayor motivación debido a que cambió de ser 
teórica a más práctica, dándole más dinámica a la misma”. 
Estudiante 3 “Me gusta porque uno se interesa más por saber el por 
qué de las cosas, más llamativa”. 
Estudiante 4 “ Fomentó un mejor ambiente y uno descubre las 
respuestas”. 
Estudiante 8: “Si, ahora me gusta porque es más didáctica con pruebas 
y resultados que yo mismo tengo que explicar” 
Dentro de las posibles causas de favorabilidad que los estudiantes 
encontraron, tenemos: implementación de videos, trabajo 
colaborativo, actividades experimentales, diversidad en la evaluación y 
construcción de conceptos a partir de preguntas. 
Consideras que este cambio fue favorable o desfavorable para ti? Por 
qué? 
Estudiante 5 “favorable, porque se evalúan más aspectos es más 
aplicativo” 
Estudiante 6 “favorable, porque fue aplicativo y hubo comprensión de 
conceptos” 
Estudiante 7 “favorable, porque a través de la experimentación se 
afianzan los conceptos” 
Estudiante 8 “favorable, sabiendo de donde viene cada concepto es 
más facil aplicarlo” 
Estudiante 9 “favorable, prefiero práctica en vez de teoría”  
Tambien se pueden evidenciar otra categoría: autonomía en el 
aprendizaje. Varios estudiantes percibieron que la intervención logró 
promover su autonomía porque ellos iban buscando las respuestas, 
porque el profesor iba perdiendo protagonismo, o porque había más 
oportunidad de participar, a continuación algunas respuestas que así 
lo respaldan: 
Crees que si esta fue una nueva manera de estudiar la física, fomentó 
un mejor ambiente para aprender? Por qué? 
Estudiante 6 “Fomentó un mejor ambiente y uno descubre las 
respuestas” 
Estudiante 9 “Fomentó un mejor ambiente porque nos ayuda más a ir 
e investigar lo que requerimos” 
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Estudiante 14 “Fomentó un mejor ambiente, es una nueva forma 
porque el profesor no solo tiene la palabra, los estudiantes necesitan 
pensar por sí solos para después explicar” 
Estudiante 15 “Fomentó un mejor ambiente, nos dimos cuenta de los 
fenómenos, hubo más experimentación. Existió una preinducción y 
una conclusión final propia”. 
Estudiante 16 “Mejor ambiente, el estudiante produce conocimiento y 
no solo recibe” 
Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, no es extraño observar 
que los estudiantes encuentran más importancia en los laboratorios. 
Dentro de sus argumentos se encuentran: lo interesante, el estímulo a 
investigar, la elección de la carrera profesional y el entendimiento y 
elaboración de conceptos. 
Qué activides crees que te aportan más para tu futura vida académica 
y profesional? Por qué? 
Estudiante 3 “Los laboratorios porque se hace más interesante para 
aprender” 
Estudiante 10 “ Los laboratorios porque facilitan el entendimiento de 
los conceptos” 
Estudiante 14 “Los laboratorios para aprender a defenderme con lo 
que sé, no se improvisa” 
De acuerdo a lo respondido por los estudiantes los videos en los 
laboratorios pueden evaluar aspectos académicos que las pruebas 
escritas no. Dichos aspectos son: expresión oral, aplicación de 
tecnología, análisis, iniciativa y creatividad, entre otros.  
Estudiante 4: “Se puede evaluar la aplicación y la explicación   de 
conceptos”. 
Estudiante 6: “Los videos evalúan expresión oral, análisis y apliacción 
de tecnologías” 
Estudiante 12: “ Los videos se realizan de acuerdo a una planeación y 
una aplicación teniendo mayor oportunidad de mostrar la iniciativa y la 
creatividad” 
La percepción que tienen los estudiantes, con respecto a que si las 
pruebas escritas pueden evaluar aspectos académicos diferentes a los 
que se evalúan en la elaboración de laboratorios, o dispositivos 
experimentales, no es tan homogénea como en la pregunta anterior 
porque algunos consideran que es indiferente el instrumento de 
evaluación que se use. 
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Estudiante 6 “ todo puede ser evaluado en diferente forma” 
Estudiante 13 “se aplican todas” 
Aunque otros consideran que en las pruebas escritas se puede valorar 
mucho mejor el uso de las fórmulas, la comprensión de lectura y ser 
más específico con lo que se evalúa. 
Estudiante 3 “ Se genera exigencia, comprensión escrita y comprensión 
de lectura” 
Estudiantes 14 y 19 “… si en situaciones más específicas” 
Estudiante 16 “ los conceptos específicos”. 
Con respecto al conocimiento colaborativo, es decir al aporte que 
hicieron o recibieron los estudiantes en las diferentes actividades de la 
intervención se puede entrever que los videos   e informes de 
laboratorios permitieron que habilidades cooperativas afloraran de 
parte de los estudiantes:  
Estudiante 1 “ Por medio de los videos se crearon debates tratando de 
dar respuesta a las preguntas”. 
Estudiante 3 “En los videos sugerí cómo podía ser la presentación”. 
Estudiante 7 “ El apoyo en los errores sin burlas”. 
Estudiante 12 “diferentes formas de responder los ejercicios, en los 
videos me explicaban lo que no sabía”. 
Estudiante 13 “ Colaboré en los videos, en decir cuál método era el 
mejor”. 
Estudiante 16 “ Con el video habían ideas variadas”. 

Discusión 
Esta intervención surgió de la reflexión propia de un docente de física 
acerca de su quehacer y su responsabilidad frente a los estudiantes, la 
sociedad y él mismo. Por eso el objetivo general, fue promover un 
aprendizaje más significativo en el área de física a través de la 
argumentación en escenarios STEM y descubrir posibles correlaciones 
entre las habilidades evaluadas para así poder esclarecer un futuro 
andamiaje a las actividades que se planean en clase. 
Partiendo de lo mencionado anteriormente, la argumentación en 
escenarios STEM a través de la producción de videos fue la pieza clave 
para que se pudiera establecer un nuevo ambiente de aprendizaje. 
Inmersos en esta nueva forma de ver el mundo, se pretendió que los 
estudiantes descubrieran, desarrollaran y fomentaran no sólo 
competencias de carácter cognitivo, comunicativo o emocional, sino 
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que en general, forjaran una nueva postura frente a su relación con el 
entorno (Vásquez y Manasero 2021).  
Para conveniencia de la intervención, los estudiantes encontraron en la 
estrategia propuesta, un ambiente mucho más propicio para su 
aprendizaje, 53 respuestas de la encuesta están relacionadas con el 
mejoramiento del ambiente educativo, la inclusión de videos y la 
estructura atractiva de cada actividad. De igual manera las respuestas 
en la entrevista tienen como común denominador un alto índice de 
satisfacción, expresado en frases como: “fue favorable porque fue 
aplicativo y hubo comprensión de conceptos”. Esta “saludable” 
disposición puede explicar el comportamiento del primer criterio de 
evaluación (planeación de una actividad experimental), en la 
evaluación del laboratorio.  
Con la tabla de correlaciones entre habilidades podemos sugerir que 
cualquier actividad educativa debe tener un andamiaje pedagógico, 
teniendo en cuenta que el aprendizaje es explícito e intencionado y no 
se da de manera espontánea o involuntaria (Bravo 2022), el registro de 
datos por ejemplo , no suscita un estudiante que pueda analizar los 
mismos datos que obtuvo, para esto se debe trabajar una actividad 
específica mediada por el docente donde se enfoque toda la 
concentración en la habilidad específica que se quiere desarrollar.   
Al final, esta propuesta procura que nuestros estudiantes expliquen, 
actúen y se enfrenten a la vida utilizando la argumentación y el 
pensamiento crítico (Couso 2022), es decir, basarse   en valores 
intelectuales universales que trascienden las divisiones de la materia: 
claridad, exactitud, precisión, consistencia, relevancia, evidencia sólida, 
buenas razones, profundidad, amplitud y equidad, entre otros, (critical 
thinking.org) como herramienta fundamental para enfrentar algunos 
de los “desafíos insuperables” (Banco mundial 2015a)   que se les 
avecinan: cambio climático, desarrollo sustentable, acceso y 
pertenencia a una sociedad del conocimiento y control de 
enfermedades. Es evidente que este escenario demandará de ellos su 
mejor y más consagrada intención en comprender, actuar y mejorar el 
mundo en el que nacieron.  
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Conclusiones 
  
Dentro de las conclusiones alcanzadas con la siguiente intervención 
pedagógica podemos destacar: 
-La estructuración de un modelo de evaluación que desarrolle el 
pensamiento crítico basado en construir conocimiento, desarrollar 
competencias científicas y socio afectivas. Este conocimiento 
construido gracias al uso de la argumentación en las actividades 
propuestas y al enfoque experiencial de la actividad. El pensamiento 
crítico jugó un papel importante porque se pudo evidenciar en sus 
cuatros elementos estructurales: lenguaje, metacognición, motivación 
y resolución de problemas (Tamayo 2018). 
-La visibilización de posibles correlaciones epistémicas en una 
propuesta basada en argumentación y pensamiento crítico con 
enfoque STEM. Acá podemos entender que el aprendizaje es explicito 
y no podemos esperar un aprendizaje colateral en ciertas actividades 
solo por proponerlas. Debemos tener en cuenta el andamiaje 
pedagógico que requieren los estudiantes para que alcancen las 
diferentes competencias que esperamos desarrollar en ellos. (García-
Fuentes 2023) 
- El reconocimiento de manera diferente el papel del estudiante y el 
docente dentro del proceso de aprendizaje. (De Zubiría 1994) 
(Chavarro 2018) 
  - Fomentar la autonomía en el proceso de aprendizaje. Darle mayor 
participación al estudiante en su proyecto de vida. (Doménech-Casal 
2018ª).  
- No hay una causalidad espontánea en la educación, ciertas 
actividades producen desarrollo de ciertas habilidades. (Couso 2017) 
- Estimular la argumentación y el pensamiento crítico (Archila 2021) 
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Sección 2: Pedagogías 
Innovadoras para un 

Aprendizaje Significativo  
Las pedagogías innovadoras para un aprendizaje significativo son 
enfoques educativos que buscan transformar la forma en que se 
enseña y se aprende, centrándose en la construcción activa del 
conocimiento y la aplicación práctica de los conceptos. Estas 
metodologías promueven un aprendizaje más profundo y significativo, 
donde los estudiantes son protagonistas de su propio proceso de 
aprendizaje. 
  
Una de las pedagogías innovadoras más destacadas es el enfoque 
basado en proyectos. Esta metodología implica que los estudiantes 
trabajen en proyectos a largo plazo, donde se involucran en 
investigaciones, resolución de problemas y creación de productos o 
presentaciones. A través de este enfoque, los estudiantes desarrollan 
habilidades de investigación, pensamiento crítico, colaboración y 
comunicación, mientras aplican los conocimientos en contextos reales. 
Los proyectos permiten a los estudiantes explorar sus intereses, tomar 
decisiones y enfrentar desafíos auténticos, lo que fomenta un 
aprendizaje más significativo y duradero. 
  
Otra pedagogía innovadora es el aprendizaje basado en problemas 
(ABP). En este enfoque, los estudiantes se enfrentan a problemas 
complejos y desafiantes que deben resolver a través de la 
investigación y el trabajo en equipo. El ABP fomenta la participación 
activa de los estudiantes en la resolución de problemas del mundo 
real, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de análisis, toma de 
decisiones y pensamiento crítico. Además, promueve la integración de 
diferentes disciplinas, ya que los problemas a menudo requieren 
conocimientos interdisciplinarios para su resolución. 
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El aprendizaje cooperativo es otra pedagogía innovadora que enfatiza 
el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes. A través de 
actividades estructuradas en grupos pequeños, los estudiantes se 
apoyan mutuamente, comparten ideas y conocimientos, y asumen 
roles y responsabilidades específicos. Esta metodología fomenta el 
desarrollo de habilidades sociales, como la comunicación efectiva, la 
empatía y la negociación, además de mejorar el aprendizaje individual 
al permitir que los estudiantes discutan, reflexionen y construyan 
conocimientos en conjunto. 
  
El ” flipped classroom”, o aula invertida, es otra pedagogía innovadora 
que ha ganado popularidad en los últimos años. En este enfoque, los 
estudiantes adquieren el contenido teórico fuera del aula, 
generalmente a través de materiales en línea, y utilizan el tiempo en 
clase para realizar actividades prácticas, discusiones y resolución de 
problemas. Esto permite a los estudiantes recibir apoyo individualizado 
y retroalimentación directa del profesor durante el tiempo en clase, y 
promueve un aprendizaje más activo y participativo. 
  
Por último, el juego y la gamificación se han convertido en pedagogías 
innovadoras para fomentar el aprendizaje significativo. El uso de 
juegos y elementos de juego en el aula ayuda a crear un entorno 
lúdico y motivador, donde los estudiantes pueden experimentar, 
explorar y aprender de manera divertida. Los juegos promueven la 
participación, la competencia amistosa y el pensamiento estratégico, al 
tiempo que desarrollan habilidades cognitivas y socioemocionales. 
  
En resumen, las pedagogías innovadoras para un aprendizaje 
significativo buscan transformar la educación, promoviendo un 
enfoque centrado en el estudiante, la construcción activa del 
conocimiento y la aplicación práctica de los conceptos. A través de 
enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 
basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el “flipped 
classroom” y el uso de juegos, los estudiantes desarrollan habilidades 
clave y adquieren un aprendizaje más profundo, relevante y duradero. 
Estas metodologías fomentan la participación activa, la colaboración, el 
pensamiento crítico y la creatividad, preparando a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos del siglo XXI. 
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Resumen 
El presente artículo aborda el proceso metodológico a partir del cual se 
concibieron, formularon y definieron los resultados de aprendizaje al 
interior de los programas de pregrado de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca, además de la proyección de los mecanismos 
necesarios para realizar su respectivo seguimiento y evaluación, 
aportando de esta manera al desarrollo y estándares de calidad de las 
dinámicas de formación de este centro de educación superior. En este 
contexto, se hace uso de una metodología cualitativa centrada en un 
enfoque descriptivo, a partir del cual se retoman diferentes aspectos 
teóricos, en paralelo con los elementos curriculares de la institución, 
buscando establecer el marco de trabajo en cuanto a los resultados de 
aprendizaje. Así, se establece el impacto que dichos resultados pueden 
generar dentro de las actividades formativas y colectivos académicos, 
gracias a su articulación con el sistema de aseguramiento de la calidad 
de la institución.  
Palabras clave: Educación superior, evaluación, programas 
académicos, resultados de aprendizaje, seguimiento. 
  
Learning Outcomes at Colegio Mayor del Cauca and its impact on the 

Quality of Academic Programs 

Abstract 
This article addresses the methodological process from which the 
learning outcomes were conceived, formulated and defined within the 
undergraduate programs of the Institución Universitaria Colegio Mayor 
del Cauca, in addition to the projection of the necessary mechanisms 
for their respective monitoring and evaluation, thus contributing to the 
development and quality standards of the training dynamics of this 
higher education center. In this context, use is made of a qualitative 

Página  de 199 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

methodology centered on a descriptive approach, from which different 
theoretical aspects are taken up, in parallel with the curricular elements 
of the institution, seeking to establish the framework in terms of 
learning outcomes. Thus, the impact that these results can generate 
within the training activities and academic collectives is established, 
thanks to their articulation with the institution's quality assurance 
system. 
Key words: Higher education, assessment, academic programs, 
learning outcomes, monitoring. 

Introducción  
El escenario educativo es altamente cambiante y dinámico, por lo cual 
las instituciones de educación superior deben adaptarse a los 
requerimientos que éste implica de acuerdo con las características de 
los entornos y colectivos académicos. En este sentido, es necesario 
pensar la educación de manera global, teniendo como base la 
interacción interinstitucional y la necesidad de formar profesionales 
con una visión mundial. De esta manera, es cada vez más importante 
reflexionar acerca de cuál es la formación que se ofrece a los 
educandos dentro de las aulas de clase, qué conocimientos se ofrecen 
e incentivan en los estudiantes y qué diferencia a estos últimos frente a 
sus pares de otras instituciones.   
Así, se empieza a orientar la mirada no solo en las posibilidades 
institucionales, las herramientas disponibles y la dinámica docente, 
sino especialmente en la comunidad estudiantil, la forma en que 
ingresa a las aulas y los saberes y experiencias con las cuales egresa de 
las mismas. Esto dio paso en Colombia a la reflexión acerca de la 
formulación, estructuración e implementación de resultados de 
aprendizaje, un mecanismo que ha sido perfeccionado en otras 
latitudes y que empieza a ser centro de atención dentro del contexto 
colombiano, especialmente a través de los requerimientos normativos 
establecidos en el marco del Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 02 de 
2020, en los cuales se relacionan los resultados de aprendizaje (RA) y 
su aplicación como pilar fundamental para conocer acerca de los 
aprendizajes de los estudiantes, pero también de la efectividad de las 
acciones formativas.  
De este modo, para la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca fue necesario iniciar el proceso para implementar este 
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mecanismo, aportando al mejoramiento de los estándares de calidad 
institucional, pero principalmente a la formación de los educandos, 
teniendo claridad acerca de las competencias y habilidades con las 
que ingresan a su proceso educativo y la forma en que éstas se han 
fortalecido o se han adquirido nuevas al salir de éste. De igual forma, 
se analiza la necesidad de construir un sentido y significado propio 
frente a la forma de comprender, declarar y evaluar los resultados de 
aprendizaje, mejorando las prácticas formativas y fomentando en el 
estudiante una manera de pensar crítica, creativa y ética. 
De igual forma, para la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca los resultados de aprendizaje están en estrecha relación con su 
apuesta de formación, la propuesta pedagógica y la manera como 
entiende el currículo y la evaluación, situando al estudiante como 
centro del proceso educativo y participe de las dinámicas de 
retroalimentación y autorregulación de los aprendizajes. Por esta 
razón, es importante identificar los diferentes aspectos y elementos 
que esto implica a nivel institucional, curricular y humano, además de 
la incidencia de su aplicación, pero también del proceso de gestión e 
implementación, analizando la forma en que este nuevo mecanismo 
permite configurar en los estudiantes su sistema de saberes.  
En este contexto, el documento aquí propuesto presenta una 
estructura temática a partir de la cual se abordan cuatro apartados 
fundamentales, el primero de ellos está relacionado con la dinámica 
metodológica; el segundo establece el desarrollo de los resultados 
obtenidos frente a la formulación de los resultados de aprendizaje y la 
ruta definida para tal fin; en el tercero se plantea la relación entre los 
resultados de aprendizaje y su incidencia en la calidad de los 
programas académicos, teniendo en cuenta el sistema de 
aseguramiento interno de la calidad institucional; y, finalmente, se 
establecen las conclusiones del estudio.  

Metodología  
El proceso se lleva a cabo a partir de la aplicación de una metodología 
cualitativa, desde la cual se consideran actores, situaciones y 
escenarios relacionados con la comprensión y desarrollo de los 
resultados de aprendizaje al interior de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca, identificando aquellos elementos base para 
su gestión y lo que implican los mismos a nivel curricular. De este 
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modo, como lo plantean Quecedo y Castaño (2002), ese tipo de 
metodología permite caracterizar los procesos a través de la 
descripción de datos, todo ello gracias a la interacción con las 
personas a través de diferentes mecanismos de tipo escrito, verbal u 
observable. De esta forma, se determinan y describen aspectos 
fundamentales que permiten la proyección adecuada de los resultados 
de aprendizaje, al igual que los cambios necesarios para responder a 
los mismos de acuerdo con las condiciones institucionales con que se 
cuenta en la actualidad.  
Durante este proceso se hace uso de técnicas de recolección de 
información como la documentación y el desarrollo de encuentros con 
los actores académicos para intercambiar datos y prácticas, teniendo 
como base las características de cada componente de módulo o 
asignatura y los docentes encargados. La documentación permitió 
tener un panorama conceptual más claro frente al sentido de los 
resultados de aprendizaje, su dinámica de estructuración y los 
requisitos para su implementación y evaluación, considerando los 
aportes y avances realizados en otras comunidades académicas de 
nivel nacional e internacional. De acuerdo con Barraza (2018) la 
documentación permite relacionar información y datos ya existentes 
frente a la temática, teniendo así una visión general a partir de la 
revisión de diferentes fuentes o experiencias.  
En cuanto al encuentro con docentes, los mismos se llevaron a cabo a 
través talleres integrados por los encargados de cada área formativa, 
con el fin de realizar el intercambio de perspectivas frente a los 
resultados de aprendizaje y la mejor forma de desarrollarlos y 
enfocarlos de acuerdo con las características de los componentes de 
módulo (asignaturas) y el perfil de los programas. Para Rodas y 
Pacheco (2020) ese tipo de encuentros permite la reciprocidad en 
cuanto a perspectiva sobre un tema específico, logrando construir de 
manera colectiva y colaborativa dinámicas o acciones en pro de una 
temática o problema.   
La base teórica y el trabajo grupal permite llevar a cabo la formulación, 
estructuración e implementación de los resultados de aprendizaje, 
considerando para ello el desarrollo base de una matriz conceptual, en 
la cual es posible definir aspectos como: caracterización del 
componente de módulo y/o asignatura, elementos frente a la dinámica 
de enseñanza (propósito de formación, qué se enseña, cómo se 
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enseña, estrategias pedagógicas, recursos, para qué se enseña); 
elementos frente a la dinámica de aprendizaje (qué se aprende, cómo 
se aprende, cómo aprende, para qué aprende, indicadores); y 
elementos frente a la dinámica de evaluación (métodos de evaluación, 
ponderación, mecanismos de verificación, evidencias de aprendizaje).  
   Así, el proceso se lleva a cabo considerando cinco importantes fases 
como se observa en la Figura 1:  

Figura 1. Fases del proceso de trabajo 
Fuente: Elaboración propia


El desarrollo de las diferentes fases permite dar lugar a una dinámica 
de construcción y revisión continua, la cual da lugar a un posible 
primer acercamiento en cuanto a la materialización de los resultados 
de aprendizaje, claramente sin descuidar que este proceso es 
dinámico y que su estructura depende de diversos factores y 
elementos, además de los contenidos, dinámicas y procesos 
curriculares de la institución, entre otros elementos de carácter 
normativo.  

Desarrollo 

Antes de hablar del concepto de resultados de aprendizaje es 
importante referir su unidad básica, en este caso el aprendizaje. En ese 
sentido, como lo plantea Ribes-Iñesta (2007) el mismo está relacionado 
con aquel proceso que tiene lugar cuando se está aprendiendo, 
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identificándose a partir de cambios en el comportamiento de los 
individuos y al interior de su organismo a nivel neuronal y cognoscitivo, 
entendiendo por esto último alguna forma de representación mental. 
De esta manera, es posible afirmar que el conocimiento es resultado 
del aprendizaje, pero a su vez, el aprendizaje es posible gracias al 
cúmulo de saberes pasados y presentes.  
De acuerdo con Ormrod (2005) el aprendizaje se presenta como el 
medio a través del cual no solo se adquieren habilidades y 
conocimiento, sino además diversos valores, actitudes y reacciones 
emocionales, considerando frente a ello dos definiciones específicas 
así: “1. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la 
conducta como resultado de la experiencia. 2. El aprendizaje es un 
cambio relativamente permanente en las asociaciones o 
representaciones mentales como resultado de la experiencia” (Ormrod, 
2005). 
Al observar ambas definiciones, es posible expresar que en ambos 
casos se establece que los cambios en los humanos, ya sean 
conductuales o mentales, se atribuyen a la experiencia, es decir, a la 
interacción que los individuos tienen con sus pares y el contexto en el 
que se desarrollan, en el cual están expuestos a vivir diferentes 
experiencias y situaciones que ponen en juego sus saberes y 
habilidades. En este contexto, dentro del entorno de la educación, es 
posible observar cambios en los estudiantes referentes a su conducta 
o representaciones mentales, ante lo cual se produce un aprendizaje, 
el que desde la academia se presenta como resultado de la interacción 
que el educando ha tenido con sus docentes, pares, herramientas y 
dinámicas de formación, dando lugar a transformaciones 
conductuales, pero también cognitivos.  
En este sentido, considerando los múltiples aprendizajes que tienen los 
individuos diariamente en el entorno educativo, cabe analizar aquellos 
resultados específicos que se buscan dentro de la academia, 
considerando las diferentes áreas de formación que se desarrollan en 
el nivel superior.  Así, el interés en el desarrollo de competencias y los 
resultados de aprendizaje en los programas educativos concuerda con 
un enfoque de la educación centrado, primordialmente, en el 
estudiante y en su capacidad de aprender. Este cambio se refleja en la 
manera de diseñar y estructurar las actividades educativas y la 
organización del conocimiento, en la variedad de enfoques de 
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enseñanza y situaciones de aprendizaje en las que puede involucrarse 
al estudiante, además de la evaluación del trabajo y las actividades 
relacionadas con sus avances hacia el logro de los perfiles académicos 
y profesionales.  
Según la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
ANECA (2014) los resultados de aprendizaje “son declaraciones de lo 
que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz 
de hacer al final de un periodo de aprendizaje” (p. 29). Y según Adam 
(2004), dichos resultados permiten observar con un mayor nivel de 
claridad la forma en que los sistemas educativos establecen sus 
escalas de cualificación, convirtiéndose en un mecanismo significativo 
al momento de identificar el nivel que ha alcanzado el estudiante, 
teniendo en cuenta no solo el escenario académico sino además las 
necesidades del entorno, el mercado y la misma labor docente.   
Es relevante mencionar que los resultados de aprendizaje se plantean 
teniendo como base competencias, frente a lo cual se toma como 
referencia el concepto del proyecto Tuning (2013), desde el que se 
afirma que las competencias entrelazan diversos aspectos, entre ellos 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes; éstas pueden 
dividirse en competencias específicas y genéricas, las primeras 
relacionadas con un áreas de formación concreta y las segundas como 
parte del desarrollo formativo en cualquier tipo de campo. Por su 
parte, el proyecto Tuning plantea que los resultados de aprendizaje 
expresan el nivel de competencia que el estudiante ha logrado 
adquirir dentro de su proceso formativo.  
Concordante con esta concepción internacional, el Ministerio de 
Educación Nacional colombiano a través del Decreto 1330 de 2019, 
reglamenta que los resultados de aprendizaje han sido concebidos 
para aportar a las actividades de enseñanza y aprendizaje, 
fundamentando todo aquello que el educando aprenderá y lo que 
será capaz de demostrar que aprendió en una determinada situación. 
Por ello, es relevante que los mismos se formulen y definan de manera 
clara, con el fin de que sean comprendidos por estudiantes, profesores 
y la comunidad académica, definiendo para este fin el uso de una 
taxonomía, es decir, siguiendo una dinámica de clasificación ordenada 
y jerárquica.  
De otro lado, el Acuerdo 02 de 2020, por el cual se actualiza el Modelo 
de Acreditación de Alta Calidad en Colombia, toma los resultados de 
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aprendizaje como un mecanismo que permite establecer una dinámica 
continua de evaluación y mejoramiento, determinando   que los 
programas académicos deben demostrar la existencia de un sistema 
de progreso, frente al cual se evalúa periódicamente y en diferentes 
momentos o etapas, durante el desarrollo de un plan de estudios, el 
grado en que los educandos son capaces de alcanzar los resultados de 
aprendizaje propuestos institucionalmente. Además, de acuerdo con 
los resultados de esta evaluación se tomarán las acciones pertinentes 
frente a la gestión curricular y metodológica.   
Lo anterior lleva a considerar los resultados de aprendizaje como 
elementos dinámicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
cambian a través del tiempo según las circunstancias, las normativas y 
las actualizaciones curriculares, entre otros aspectos o dinámicas, lo 
que permite generar un proceso de mejoramiento continuo en el que 
están involucrados todos los actores académicos, pero también el 
entorno en el que estos se mueven, al igual que las instituciones.  
A pesar de que en Colombia los resultados de aprendizaje inician un 
proceso normativo de implementación, el enfoque que establecen ha 
sido cada vez más aceptado en diferentes lugares del globo como uno 
de los mecanismos más relevantes para medir la calidad de la 
educación. En el Foro Mundial – Educación Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura UNESCO, se planteó la necesidad de instaurar y mejorar los 
mecanismos y prácticas para la evaluación de la calidad del 
aprendizaje, lo que comprende examinar los insumos, entornos, 
procesos y resultados. Para ello es necesario definir claramente los 
resultados pertinentes del aprendizaje a nivel cognitivo y no cognitivo, 
revisando su desarrollo e impacto de forma permanente como 
dinámica elemental del proceso de enseñanza y aprendizaje. De 
acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2021) frente a la 
formulación e implementación los resultados de aprendizaje es 
necesario considerar que:  
La evaluación educativa es un concepto que con el tiempo ha venido 
adquiriendo diferentes acepciones y matices; sin embargo, ha 
prevalecido el interés por asegurar que los procesos formativos 
respondan por los propósitos educacionales que los motivan y den 
cuenta de su contribución a la formación integral de las nuevas 
generaciones. En este sentido, la evaluación educativa tiene dos 
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escenarios claramente delimitados: la evaluación del currículo y la 
evaluación del aprendizaje. La gestión curricular como proceso 
sistemático y flexible que involucra la participación de todos los 
actores, convoca a una evaluación integral tanto del currículo y de los 
resultados del aprendizaje como aspectos esenciales para asegurar el 
óptimo funcionamiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la 
Calidad, en tanto permiten no sólo monitorear los logros que el 
estudiante va alcanzando a través de su proceso formativo, sino 
identificar, a nivel curricular, los ajustes que se requieran para 
garantizar un proceso de mejora continua y especialmente contribuir a 
la disminución de causales de deserción y bajo rendimiento académico 
de los estudiantes. 
En este contexto, para el Ministerio de Educación Nacional (2013) el 
sistema de aseguramiento de la calidad “es el conjunto de acciones 
desarrolladas por los diferentes actores de la educación, que buscan 
promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad de las 
instituciones y programas de educación superior y su impacto en la 
formación de los estudiantes”. De esta forma, se convierte en la base 
fundamental para que las instituciones avalúen permanentemente los 
resultados de aprendizaje y en un proceso de mejoramiento continuo 
validen o actualicen su currículo, pues como lo expresa la UNESCO 
(2005), en el Informe Hacia las Sociedades del Conocimiento: 
La sociedad del aprendizaje como un nuevo tipo de sociedad en la 
que la adquisición de los conocimientos no está confinada en las 
instituciones educativas (en el espacio) ni se limita a una formación 
inicial (en el tiempo). En un mundo cada vez más complejo en el que 
todo individuo puede verse obligado a ejercer varias profesiones en el 
transcurso de su existencia, es indispensable seguir aprendiendo a lo 
largo de toda la vida. (p. 61). 
Asimismo, como lo señala Delors (1996), los factores asociados al 
proceso de aprendizaje en el desarrollo de la vida y la participación en 
la sociedad del conocimiento, son dos aspectos claves para enfrentar a 
los desafíos planteados por un mundo en constante evolución, el cual 
implica cambios constantes y ajustes en diferentes áreas y campos, 
entre ellos el de la educación, el cual es altamente dinámico e implica 
una revisión y ajuste permanentes.  
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Formulación de los resultados de aprendizaje 

Existen numerosas referencias en la literatura sobre la manera de 
formular los resultados del aprendizaje, algunas de las más relevantes 
han sido establecidas por autores como Bingham, 1999; Gosling & 
Moon, 2002; Harden, 2002a,b; Jenkins & Unwin, 1996; Marzano & 
Kendall, 2008 y Fry et al., 2000; quienes coinciden en señalar que 
estos resultados deben definirse de forma clara, deben ser 
observables, evaluables, factibles y alcanzables por parte de los 
educandos; estas condiciones son esenciales para su adecuado diseño 
e implementación. Por su parte, McLean & Locker (2006) recomiendan 
que “los resultados de aprendizaje deben ser pocos y suficientemente 
significativos para no olvidarlos, además de ser elocuentes; la mayoría 
de los cursos pueden optar entre cinco y diez resultados”. Esto es 
importante teniendo como base una gran cantidad de los mismos hará 
demasiado complejo su seguimiento y evaluación, además que de 
acuerdo a las características del programa podrían rebasar su 
capacidad y posibilidades de cumplimiento.   
Otro de los acuerdos a los que llegan los autores es que los resultados 
de aprendizaje deben definirse a través de declaraciones integradas 
siguiendo la fórmula: verbo + contenido u objeto + contexto. El primer 
elemento se relaciona directamente con la acción que el educando 
podrá realizar, el segundo con aquello sobre lo que el educando debe 
actuar o tomar acción, y el tercero se relaciona con la situaciones o 
condiciones en las cuales establecerá sus acciones. El tipo de verbo 
escogido dependerá del tipo de resultado y de las habilidades que 
deba colocar en práctica el estudiante de acuerdo a un escenario 
concreto.  
Para Yaniz & Villardón (2006) durante la construcción de este tipo de 
resultados es esencial el uso de frases u oraciones cortas que dan la 
posibilidad de expresar aquello que aprende el estudiante a través de 
una acción, esto seguido del proceso que debe llevar a cabo para 
obtener el aprendizaje y el escenario donde desarrolla determinadas 
actividades. Este conjunto de elementos se integra para develar el 
nivel de complejidad a partir del que el educando debe llevar a cabo 
determinada competencia, lo cual siempre debe ser claro y preciso 
considerando los logros que se esperan y las herramientas o 
mecanismos que se posibilitan para alcanzarlos como lo expresa Jeréz 
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(2012). Así, considerando la complejidad de cada resultado y las 
acciones esperadas por los estudiantes se deberán utilizar los verbos 
adecuados. Por ello, la importancia de utilizar una taxonomía como 
herramienta básica para identificar las acciones a ejecutar por parte 
del educando, considerando los niveles de aprendizaje en los cuales 
esté enmarcada su formación. De acuerdo con Jeréz (2012): 
Las taxonomías son un recurso teórico que proporciona una 
información sistemática, organizada y argumentada de los resultados 
posibles de transitar en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada 
categoría integra los niveles cognitivos posibles de alcanzar por un 
estudiante, los que a su vez están integrados por diversas acciones 
agrupadas en función de su similitud conceptual con el nivel cognitivo 
que lo representa. 
De igual modo, como lo plantea Atonal (2019), el uso de taxonomías en 
el campo educativo permite generar una reflexión crítica de los 
procesos que se llevan a cabo en el mismo, identificando de manera 
más profunda aspectos relacionados con la planificación académica, 
curricular y didáctica, además de visualizar, de manera más efectiva y 
rápida, la necesidad de ajustes y los progresos que tienen los 
colectivos académicos, lo cual aporta directamente al avance en 
cuanto a los niveles de desempeño de los estudiantes y a la 
identificación detallada de sus competencias.   
En este sentido, frente a la definición de los resultados de aprendizaje 
es posible hacer uso de taxonomías como las propuestas por Bloom en 
1956 o la de Marzano & Kendall (2007). En el caso de la taxonomía de 
Bloom se busca gestar un proceso jerárquico de organización de las 
acciones cognitivas de acuerdo con su complejidad, teniendo como 
base tres aspectos fundamentales: el cognitivo (relacionado con el 
proceso de pensamiento), el subjetivo (relacionado con el componente 
emocional, y el sicomotor (relacionado con las destrezas físicas). Esta 
propuesta considera partir de las habilidades de pensamiento de 
orden inferior para llegar a aquellas de orden superior, teniendo como 
base las siguientes: conocimiento, comprensión, aplicación; análisis, 
evaluación y creación.  
Para los años noventa, Anderson & Krathwohl revisaron la taxonomía 
de Bloom, estableciendo un modelo en el que la educación debía 
llegar hasta la creación de conocimiento. Esta taxonomía revisada fue 
publicada en 2001 y agregó dentro de su estructura el uso de verbos 
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en lugar de sustantivos, observando la necesidad de establecer 
acciones que debe llevar a cabo el estudiante dentro del proceso de 
aprendizaje, con el fin de ver la aplicación de sus competencias y 
habilidades como lo plantea Caeiro (2019). De igual modo, los autores 
consideran otros tipos y niveles de conocimiento: fáctico, conceptual, 
procedimental y metacognitivo.  
Con la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación 
dentro del campo educativo, fue preciso realizar una nueva revisión de 
la taxonomía de Bloom, tanto la original como la actualizada por 
Anderson y Krathwohl (2001), pues de acuerdo con Churches (2008) 
no se atendían las dinámicas que se desarrollan a partir de la 
integración de las TIC en los procesos formativos, por lo cual fue 
preciso incluir aspectos relacionados con los aprendizajes propios de la 
actualidad, incluyendo no solo el al ámbito cognitivo, sino la aplicación 
de herramientas y métodos.  
De otro lado, la taxonomía propuesta por Marzano & Kendall (2007), se 
establece como un modelo acerca del pensamiento humano en la que 
se integran dos procesos: los sistemas de pensamiento y los dominios 
del conocimiento. Los primeros se refieren a tres sistemas mentales: 
Interno (interrelación entre creencias y metas, denota la motivación de 
la persona); Metacognitivo (establece las metas a lograr, así como el 
diseño de estrategias para alcanzarlas); y Cognitivo (permite realizar 
operaciones como analizar, inferir, comparar, calificar, entre otras). Por 
su parte, los dominios de conocimiento son clasificados en: 
conocimiento o información; procedimientos mentales o 
conocimientos procedimentales; y procedimientos psicomotores.  
En comparación con la taxonomía de Bloom, la estructurada por 
Marzano y Kendall (2007) está orientada a un escenario más práctico, 
por lo cual aporta de forma más directa al diseño y estructuración de 
situaciones de aprendizaje, a través de las cuales el estudiante puede 
incrementar su conocimiento gradualmente. Al respecto, se consideran 
relevantes elementos como el autoconocimiento, las creencias, 
sentimientos y emociones del individuo, al igual que su habilidad para 
proyectar objetivos frente a su vida y acciones, gestando formas para 
organizar su manera de aprender.   
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Resultados  
Es importante iniciar planteando que dentro del Colegio Mayor del 
Cauca se estableció la formulación de resultados de aprendizaje en los 
ámbitos: institucional, de programas y componentes de módulo 
(asignaturas). Los institucionales están relacionados con los aspectos 
transversales que estructuran la impronta de la institución universitaria. 
Aquellos enfocados en los programas académicos se centran en lo que 
el estudiante logra conocer, comprender y estará en la capacidad de 
hacer como resultado general de la enseñanza. Los resultados 
referentes a los componentes de módulo aluden a aquello que el 
estudiante debe conocer, comprender y ser capaz de aplicar al finalizar 
su formación en un determinado curso.  
Así, los resultados de aprendizaje se vinculan directamente con una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje específica y con las 
modalidades, mecanismos y técnicas de evaluación. No obstante, los 
resultados del aprendizaje de un componente de módulo deben 
contribuir al logro de los resultados del aprendizaje de programa. Para 
que ello sea posible deben establecer una directa relación con los 
resultados del aprendizaje de los programas y contribuir de esta 
manera a la impronta institucional. 
En este contexto y considerando la Fase 1 del proceso, dentro de la 
dinámica de documentación fue posible establecer los diferentes 
aspectos que implica pensar en los resultados de aprendizaje, no solo 
a nivel teórico sino además visualizando los elementos institucionales 
de acuerdo con los programas de formación, la metodología, los 
recursos, alcance y perfiles. De esta manera, es importante plantear 
que los resultados de aprendizaje deben estar articulados a la 
propuesta curricular de los programas y estar integrados al perfil de 
egreso; lo cual permite revelar los aprendizajes esenciales que se 
espera que adquieran los estudiantes al finalizar el programa de 
pregrado o posgrado. En tal sentido, el perfil de egreso de cada 
programa debe contar con diferentes tipos de resultados de 
aprendizaje así: a) Resultados de aprendizaje relacionados con 
aspectos disciplinares o profesionales; b) Resultados de aprendizaje 
relacionados con aspectos genéricos, transversales; y c) Resultados de 
aprendizaje relacionados con la impronta institucional. 
En el Colegio Mayor del Cauca, de acuerdo con lo establecido en su 
Proyecto Educativo Institucional PEI (2019), la formulación de los 
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resultados de aprendizaje, en los programas de pregrado, pueden 
establecerse a través de tres caminos. En primer lugar, se parte de una 
matriz conceptual, la cual ha sido estructurada para cada uno de los 
programas académicos, esta permite identificar los conceptos 
fundamentales y básicos a partir de los cuales se sustenta la formación 
del sujeto. En segundo lugar, se describe la forma en que se lleva a 
cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo como marco la 
interrelación de estos conceptos. En tercer lugar, se revisan los 
resultados de aprendizaje derivados del ejercicio de relaciones entre 
enseñanza y aprendizaje a la luz de la taxonomía de Bloom y las 
revisiones realizadas por Anderson (2001) y Churches (2008), en 
relación con los aprendizajes esenciales que se espera que adquieran 
los educandos durante el desarrollo de su programa académico.  
En este sentido, inicialmente se busca definir los objetivos de 
aprendizaje, teniendo como base la estructura curricular de los 
programas establecida en su Proyecto Educativo de Programa PEP y 
considerando los diferentes elementos epistemológicos que implica el 
área de formación de cada programa académico. Esto precisa 
identificar aquellos elementos conceptuales que son base del 
aprendizaje y las actividades concretas para trabajarlos. Lo anterior 
servirá como marco para la formulación y definición de los resultados 
de aprendizaje. Luego se dará lugar a la evaluación, desde la que se 
podrán considerar ajustes o cambios en los resultados de aprendizaje. 
Lo planteado puede observarse de manera gráfica en la Figura 2. 
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Figura 2. Pasos para definir y evaluar resultados de aprendizaje.  
Fuente: Elaborado con base en lo planteado por ANECA, 2014. 

El desarrollo de los pasos antes descritos implica el inicio de la Fase 2, 
en la cual se llevan a cabo encuentros entre los docentes, 
considerando para ello una dinámica de trabajo colaborativo a través 
de los núcleos de formación que integran cada programa académico, 
en este caso básico, específico disciplinar y profesional. En este 
sentido, se integran grupos de trabajo que analizan los contenidos de 
los microcurrículos dependiendo de cada área de formación y su 
relación con el ciclo formativo. Así, los docentes establecen una 
revisión no solo de sus asignaturas y las temáticas que desarrollan sino 
además de cómo éstas se conectan con aquellas de semestres 
inferiores y superiores dentro de la dinámica de prerrequisitos. De este 
modo, se logra generar una conexión adecuada entre los contenidos, 
fortaleciendo la complementariedad y reduciendo el fenómeno de 
repetición de algunas temáticas.  
Durante el primer paso, se analiza de manera colectiva acerca de los 
conceptos fundamentales y complementarios, los cuales se convierten 
en el pilar fundamental frente al desarrollo de las temáticas y/o 
contenidos que esperan desarrollarse. En este sentido, los conceptos 
fundamentales son aquellos que hacen parte constitutiva de la ciencia, 
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profesión o disciplina. Mientras que los auxiliares aportan al ejercicio 
de la formación de los educandos. Esto permite generar una visión de 
hacia dónde se debe orientar el componente de módulo o asignatura, 
el tiempo con el que se cuenta y las herramientas y mecanismos 
disponibles, sin dejar de lado la relación que hay entre los 
componentes de los diversos semestres y que le permiten al 
estudiante consolidar determinados saberes durante su recorrido 
académico.   
El segundo paso implica establecer los momentos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y lo que estos implican, estableciendo 
preguntas para su desarrollo. De esta manera, se considera 
inicialmente el papel del docente, planteando un interrogante 
centrado en ¿Qué enseña? Esto precisa conocer el propósito de 
formación y la forma en que se llevará a cabo y a través de qué 
estrategias y recursos. Posteriormente, se trabaja un interrogante 
centrado en los estudiantes centrado relacionado con ¿Qué aprende? 
Esto implica aquellos elementos que el educando adquiere y bajo qué 
situaciones o condiciones. Finalmente, se considera el interrogante 
¿Para qué lo aprende? El cual involucra a ambas partes y el resultado 
de aprendizaje que busca alcanzarse.  
El tercer paso requiere pensar en el proceso de evaluación, el cual 
claramente implica los dos anteriores, es decir, se piensa en qué 
evaluar teniendo como base qué se enseña, qué se busca que el 
estudiante aprenda y para qué lo aprende. Aunque parece un tema 
elemental en muchos casos, la evaluación puede superar lo enseñado 
o puede presentarse de tal forma que aborda aspectos que no fueron 
revisados al interior del aula, lo cual puede confundir al estudiante. 
Razón por la que es necesario precisar el proceso de evaluación, no 
solo como una dinámica tipo test, sino considerando diversos 
mecanismos y formas de aplicación.  
Desarrollados los pasos anteriores, se da inicio a la Fase 3, la cual 
implica la construcción de la matriz de trabajo, siendo ésta guía para la 
estructuración de los resultados de aprendizaje, teniendo como base la 
organización de la información de la fase anterior y su respectiva 
estandarización para los diferentes programas y componentes de 
módulo. Dicha matriz fue integrada a partir de cuatro aspectos 
fundamentales: Datos de identificación del programa y componente 
de módulo o asignatura; aspectos de aquello que el docente enseña; 

Página  de 214 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

aspectos de lo que el estudiante aprende; y la evaluación. En este 
sentido, en la Figura 3 puede observarse los diferentes aspectos que 
incluye la matriz.    

Figura 3. Elementos que integran la matriz para el desarrollo de RA 
Fuente:  Elaboración propia 


Estructurada la matriz a partir de la cual se pudo organizar y 
estandarizar la información obtenida mediante el proceso de 
documentación y los encuentros de los docentes, fue posible dar paso 
a la Fase 4, la cual se centra en la formulación de los resultados de 
aprendizaje, dinámica que es posible gracias al diligenciamiento de la 
matriz, la cual establece un derrotero o ruta trabajo, a través de la cual 
los docentes son capaces de seguir una línea de desarrollo 
considerando la características del programa, su enfoque, el perfil de 
egreso, los contenidos y el propósito de formación, elementos que al 
integrarse dentro de los datos del programa y los componentes, lo que 
se enseña y lo que se aprende, permiten generar un hilo conductor 
que lleva a la respectiva formulación, siendo este proceso una 
urdimbre de los diferentes aspectos que implica el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y no solo como una visión idealista del 
mismo.  
Así, la formulación se establece de manera colaborativa, considerando 
la perspectiva de los docentes de las diferentes áreas y componentes 
de módulo, además de aquellos que imparten el mismo componente 
en diferentes programas o jornadas, teniendo en cuenta la necesidad 
de seguir una misma estructura temática y dinámica de contenidos, 
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con el fin de que se logre acertadamente el cumplimiento de cada 
resultado de aprendizaje, teniendo una visión conjunta de su alcance y 
desarrollo. Cabe mencionar aquí que dentro de la matriz donde se 
formula el resultado se establecen diferentes acciones metodológicas, 
las cuales serán decididas por el docente de acuerdo con su dinámica 
y gestión con los grupos que le han sido asignados, con el fin de no 
limitar la práctica docente.  
La formulación lleva entonces a la definición clara de aquellos 
elementos conceptuales, teóricos y prácticos necesarios dentro del 
proceso de formación, los cuales deben estar integrados a través de 
las dinámicas metodológicas y deben ser acordes a los contenidos, al 
tiempo para su desarrollo y al propósito de formación. Para ello se 
considera que los programas se establecen a partir de diferentes 
niveles:   tecnológicos, universitarios y especialización.   Al respecto, su 
desarrollo se enmarca directamente en la taxonomía de Bloom y sus 
respectivas actualizaciones, estableciendo niveles que permiten definir 
hasta qué punto llegará el proceso de aprendizaje de cualquier 
educando en determinadas áreas y componentes. Además, esto 
posibilita el diseño lógico, considerando tiempo, actividades y metas 
de los ejercicios o actividades de enseñanza, gracias a las seis 
categorías que establece la taxonomía, las cuales siguen una dinámica 
de evolución dentro del proceso de aprendizaje, siguiendo una ruta de 
menor a mayor complejidad en el proceso cognitivo como se muestra 
en la Figura 4.  
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Figura 4. Categorías de evolución del aprendizaje de acuerdo con la taxonomía de Bloom 
Fuente:  Elaboración propia


Finalmente, se establece la Fase 5 relacionada con la evaluación, la 
cual Rodríguez y López (2022) consideran como clave dentro de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta permite a los docentes 
tener importantes datos e información acerca de cómo se desarrolla el 
proceso formativo y de la necesidad de ajustes, cambios o mejoras 
frente a la formulación de los resultados de aprendizaje en el Colegio 
Mayor del Cauca. En este sentido, la evaluación no puede considerarse 
solo como una dinámica de tipo técnico, pues posibilita especialmente 
el alcance de importantes estándares de calidad a partir de un 
adecuado seguimiento. No obstante, un inadecuado o inexistente 
abordaje de la misma puede dar lugar a una pobre enseñanza como 
los menciona Boud (1995).   
Frente a este panorama, los resultados de aprendizaje implican la 
definición clara de criterios evaluativos, a partir de los cuales se pueda 
generar una revisión y valoración periódica, mediante las que puedan 
tomarse decisiones acerca de los logros obtenidos durante el proceso 
de formación. Así, de acuerdo con Cabrera (2000) se consideran seis 
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elementos fundamentales frente a la evaluación: “a) La idoneidad o 
suficiencia para contribuir a alcanzar resultados y metas; b) Pertinencia 
y relevancia para responder a las necesidades que lo originaron; c) 
Eficacia y efectividad para comparar los resultados obtenidos con los 
resultados esperados; d) Coherencia y congruencia con los objetivos 
establecidos; f) Vigencia o actualidad científica, profesional y ética; y g) 
Impacto de los resultados a largo plazo.  
Es relevante mencionar que el proceso de evaluación no se visualiza 
solo como aquel mecanismo a través del cual medir determinados 
indicadores de cumplimiento, sino especialmente como uno que 
contribuye al aprendizaje de los educandos. Todo esto a partir de 
acciones formativas que son multidimensionales, lo cual considera 
diferentes herramientas y estrategias de evaluación como lo plantea 
Murphy (2006). De esta manera, paralelamente a la formulación de los 
resultados de aprendizaje, se diseñan y definen las estrategias de 
evaluación necesarias para comprobar el grado de aprendizaje 
alcanzado por los estudiantes, lo que requiere plantearse interrogantes 
como: ¿De qué manera demuestra el educando aquello que ha 
aprendido?, ¿Cómo declarará que ha alcanzado un resultado del 
aprendizaje específico? ¿Cómo es posible visualizar  que un resultado 
de aprendizaje ha sido adquirido? Preguntas a partir de las cuales es 
posible reflexionar acerca de los métodos y criterios de evaluación 
como pilares para evidenciar los aprendizajes.   
En el caso del Colegio Mayor del Cauca, se consideran métodos de 
evaluación directos e indirectos, teniendo como base lo planteado por 
ANECA (2014) y el Proyecto Educativo Institucional PEI. Los directos 
incluyen: exámenes escritos, exámenes orales, ensayos, resolución de 
problemas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, elaboración de 
poster, portafolio, estudios de caso, informes, prácticas de laboratorios, 
prácticas empresariales, diseño de proyectos, rúbricas, proyectos de 
investigación, entre otros. Por su parte, los indirectos incluyen: 
encuestas a graduados, entrevistas a empleadores, egresados, 
clientes, grupos focales, portafolio de egresados, tasas de inserción 
laboral, entre otros. Así, la evaluación se convierte en la fase final, pero 
la cual de inicio nuevamente al ciclo, pues dependiendo de los 
resultados que ésta arroje, será necesario establecer, en determinados 
casos, una nueva dinámica de formulación de los resultados de 
aprendizaje o la generación de ajustes o perfeccionamientos.  
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Discusión  
  
Los resultados de aprendizaje empiezan a ser en Colombia un punto 
neurálgico frente al desarrollo y gestión de procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por lo cual su formulación e implementación se ha 
convertido en un requisito frente a la renovación de programas 
académicos y la gestión de la acreditación de alta calidad de los 
mismos y a nivel institucional. Ante este panorama, para el Colegio 
Mayor del Cauca y las diferentes instituciones de educación superior, 
es indispensable pensar en que los mismos son dinámicos e implican 
una constante revisión, además de que no es posible establecer una 
estandarización de estos a nivel interinstitucional, pues cada institución 
posee una impronta específica a pesar de hablar de programas 
académicos similares. De esta manera, el centro de atención está en 
cómo programas con la misma denominación y con bases curriculares 
análogas pueden establecer la formación de profesionales diversos, 
con habilidades y competencias que se adaptan a un propósito de 
formación y a un perfil de egreso particular.  
  
En este contexto, los resultados de aprendizaje son altamente 
dinámicos e implican un proceso de constante revisión y desarrollo. 
Esto teniendo en cuenta no solo las dinámicas de cada institución sino 
además los requerimientos a nivel normativo que se establecen a 
partir de los entes de control de cada nación en cuanto a los 
estándares de calidad de la educación. Como lo menciona De La 
Fuente et al (2014) en la actualidad la formación a nivel universitario 
está sometida a importantes análisis y discusiones, con el objetivo de 
que los estudiantes realmente logren aprender, surgiendo la imperiosa 
necesidad de ajustar el proceso formativo teniendo como base la 
forma en que el estudiante aprende, con el fin de orientar 
acertadamente la forma en que el docente enseña.    
  
Así, los resultados de aprendizaje no pueden observarse como un 
elemento más del proceso curricular, sino como parte fundamental del 
mismo y en el cual se sustentan las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Es decir, estos se convierten en la amalgama que permite 
integrar diferentes aspectos académicos, pero también a los diferentes 
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actores del proceso educativo. Esta integración es la que da la 
posibilidad avanzar frente al adecuado diseño, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de los resultados de 
aprendizaje. Como lo plantean Norton & Kaplan (2004) se requiere de 
un alineamiento estratégico para lograr las metas propuestas en el 
tiempo programado, diseñando para ello una línea de acción clara que 
oriente las acciones que sean necesarias.  
  
En este sentido, debe haber una relación asociante entre aspectos 
fundamentales como los resultados de aprendizaje, los contenidos a 
impartir en una determinada área y componente de módulo o 
asignatura, las actividades formativas y el sistema de evaluación, 
siempre teniendo en cuenta las particularidades del contexto y los 
colectivos, además de los aspectos institucionales y de programa. De 
este modo, como lo menciona Ballesteros et al (2022) su dinámica 
demanda una articulación con las condiciones específicas de cada 
colectivo educativo. Lo que lleva a establecer un diálogo colaborativo y 
constructivo donde estén involucrados los diversos miembros de la 
práctica educativa, quienes deben enfocar sus esfuerzos hacia la 
educación de estudiantes que son capaces de aprender a partir de 
múltiples formas, pensando así en una transformación constante de las 
acciones metodológicos y pedagógicas, comprendiendo los 
requerimientos educativos en contexto.   
  
Al respecto, a nivel institucional, el Colegio Mayor del Cauca considera 
el proceso de los resultados de aprendizaje como un factor estratégico 
asociado al mejoramiento de la calidad de los programas de pregrado 
y posgrado, contenidos programáticos, estrategias y dinámicas 
pedagógicas y didácticas, docentes, acciones de formación para la 
investigación, medios educativos e infraestructura. La gestión y el 
mejoramiento continuo se articula al Sistema de Aseguramiento 
Interno de la Calidad (SAIC), ya que a partir del mismo se genera una 
integración institucional entre los procesos académicos y 
administrativos. De este modo, la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación a los resultados de aprendizaje incide en 
todos aquellos aspectos académicos que están inmersos en el sistema 
de aseguramiento, el cual se integra de forma transversal con la 
planeación institucional a través de los ejes estratégicos del Plan de 
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Desarrollo Institucional, con el objetivo de aportar al cumplimiento de 
la misión y visión institucional, logrando consolidar la cultura de la 
autoevaluación y el mejoramiento continuo.  

Figura 5. Cultura de la autoevaluación y mejoramiento continuo Colegio Mayor del Cauca en 
relación con RA 
Fuente:  Elaborado con base en Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad Colegio 
Mayor del Cauca 

Así, los resultados de aprendizaje implican una conexión con todo el 
sistema, pues reúnen dentro de su desarrollo toda una serie de 
elementos y dinámicas que colocan en juego las partes del mismo, 
dando lugar a un panorama general de su funcionamiento a nivel 
organizacional y académico, es decir, los resultados de aprendizaje 
permean diversas áreas y condiciones, pues lo académico depende de 
múltiples acciones administrativas, operativas, humanas y tecnológicas, 
entre otras, lo que lleva a pensar en el Colegio Mayor del Cauca la 
educación de manera integradora, siendo conscientes de que la 
misma implica diversos elementos, momentos, situaciones, acciones, 
gestiones y procesos que aseguran su mejora continua, pero que cuyo 
descuido también puede generar efectos adversos, debido a que las 
instituciones no solo deben responder a sus dinámicas externas sino a 
las necesidades y problemáticas del entorno en el que se desarrollan y 
en el cual sus egresados deberán aplicar lo aprendido para enfrentar 
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problemáticas, necesidades pero también mejorar condiciones y 
escenarios.  

Conclusiones 

Frente al desarrollo del estudio es posible concluir que los resultados 
de aprendizaje se convierten en un factor esencial frente a la actual 
gestión educativa del Colegio Mayor del Cauca, en la cual el educando 
se vuelve el centro del proceso formativo y un miembro activo de las 
dinámicas de retroalimentación, lo que le permite fortalecer la 
autorregulación de su aprendizaje. De igual modo, estos dan la 
posibilidad de reconocer las formas en que los estudiantes aprenden, 
acompañándolos acertadamente dentro de su formación e 
incentivándolos a tomar mayor consciencia sobre la manera en que 
aprenden. Asimismo, los resultados de aprendizaje permiten a los 
docentes revisar su papel dentro del escenario educativo, 
considerando la necesidad de ajustar, cambiar o mejorar sus prácticas 
docentes, al igual que las estrategias y dinámicas que las sustentan.  
  Por otra parte, la adecuada formulación de los resultados de 
aprendizaje implica una importante dinámica de documentación y 
trabajo colaborativo, mediante el cual se puedan definir aspectos 
fundamentales como el propósito de formación de cada programa 
académico en concordancia con los contenidos y perfil de egreso que 
se busca al finalizar el proceso de formación, además de las 
necesidades, requerimientos y cambios del contexto y el mercado. De 
esta manera, los resultados de aprendizaje no pueden gestarse de 
manera aislada, pues hacen parte esencial de la amalgama académica 
de las instituciones de educación superior.  
De acuerdo al trabajo realizado en el Colegio Mayor del Cauca frente a 
los resultados de aprendizaje, es posible afirmar que estos son 
dinámicos, por lo cual su formulación y desarrollo implican gestionarlos 
de acuerdo con las características y particularidades de los colectivos 
académicos, lo cual se puede visualizar a partir de un acertado 
seguimiento y evaluación, dinámica que implica definir diversas 
herramientas y/o mecanismos a partir de los cuales verificar qué 
conocimientos y saberes han sido adquiridos por los educandos, 
teniendo como base aquello que se ha considerado deben aprender y 
la forma de hacerlo. Esto permite llevar a cabo acciones de mejora que 
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aportan a la consolidación de la cultura de autoevaluación y el 
mejoramiento continuo, bases fundamentales del Sistema de 
Aseguramiento Interno de la Calidad en la institución. 
Finalmente, los resultados de aprendizaje se integran como un 
elemento transversal dentro la dinámica de enseñanza y aprendizaje, 
impactando no solo frente a aquellos conocimientos y saberes que los 
educandos logran obtener a lo largo de su formación, sino además en 
el sistema educativo en general, pues implican una revisión de todo el 
proceso educativo, los recursos con lo que se cuenta, los indicadores 
de desempeño y las formas de llevar a cabo los objetivos propuestos y 
alcanzar las metas definidas, pensando en el estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como guía fundamental 
para que éste lo autogestione de manera efectiva. 
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Capítulo 10:  
Enseñanza de las matemáticas a partir del contexto 
vocacional: una nueva forma de aprender 

Autor: Juan C. Morales Meléndez, Ed.D. 
Universidad de Puerto Rico  

  
  

Resumen 
  
Esta investigación tuvo como propósito auscultar nuevas formas de 
enseñar matemáticas a partir de situaciones en contextos reales y 
pertinentes para le estudiante. Se utilizó el método cualitativo, bajo el 
diseño estudio de caso de tipo instrumental y se analizaron los 
resultados, utilizando la Teoría Emergente propuesto por Straus y 
Corbin (2008). Como parte de los hallazgos más relevantes de esta 
investigación, emergió un nuevo modelo educativo que reforma la 
manera de enseñar matemáticas a partir de situaciones en contextos 
reales y pertinentes para los estudiantes. Este modelo se fundamenta 
en dos teorías de educación matemática: Etnomatemática y 
Matemática Realista y consta de tres etapas. La primera etapa consiste 
en identificar “etnomodelos”, la segunda reside en el diseño de las 
actividades de aprendizaje y la tercera etapa esboza una metodología 
educativa por medio de la matematización.  De esta investigación se 
pudo concluir que muchos de los contenidos matemáticos se 
encuentran inmersos en las actividades realizadas dentro de las 
especialidades vocacionales estudiadas. Desde una perspectiva 
pedagógica, este modelo educativo nos lleva reflexionar sobre la 
importancia de reformar la educación matemática y crear modelos 
educativos que ayuden a los estudiantes a comprender mejor las 
matemáticas desde sus intereses y con sentido.   
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Abstract 
  
The purpose of this research was to investigate new ways of teaching 
mathematics based on situations in real and relevant contexts for the 
student. The qualitative method was used, under the instrumental case 
study design and the results were analyzed, using the Emerging 
Theory proposed by Straus and Corbin (2008). As part of the most 
relevant findings of this research, a new educational model emerged 
that reforms the way of teaching mathematics based on situations in 
real and relevant contexts for students. This model is based on two 
theories of mathematics education: Ethnomathematics and Realistic 
Mathematics and consists of three stages. The first stage consists of 
identifying "ethnomodels", the second resides in the design of learning 
activities and the third stage outlines an educational methodology 
through mathematization. From this investigation it was possible to 
conclude that many of the mathematical contents are immersed in the 
activities carried out within the vocational specialties studied. From a 
pedagogical perspective, this educational model leads us to reflect on 
the importance of reforming mathematics education and creating 
educational models that help students better understand mathematics 
from their interests and with meaning. 
  
Keywords:   Mathematical content, Mathematics teaching, 
Ethnomathematics, Mathematics in context, Realistic mathematics, 
Mathematical model, Mathematization  
  

Introducción  
  
Para muchos educadores el enseñar las matemáticas se ha convertido 
en un reto. No por su contenido, si no, porque en los últimos años, 
cada vez más estudiantes se muestran menos interesados en 
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aprenderlas. En un estudio realizado por Pedroza y colegas (2016), en 
el que participaron 217 estudiantes, se investigó sobre las actitudes de 
los estudiantes en torno a las matemáticas. Este estudio arrojó que casi 
la mitad de los estudiantes encuestados se muestran indiferentes en 
relación hacia las matemáticas. Esto se debe a varias razones, pero 
ciertamente enseñar las matemáticas de la forma tradicional es una de 
ellas. Esta paradigma tradicional o conductista de la enseñanza no está 
dando buenos resultados y lamentablemente se ha vuelto una norma 
en muchos escenarios educativos. La enseñanza tradicional muestra la 
matemática como una disciplina abstracta, sin sentido y en muchos 
escenarios educativos se enseñan como una receta o una lista de 
pasos que se memorizan para resolver algoritmos matemáticos o 
aprender fórmulas. Cantoral (2014) por su parte menciona que la 
enseñanza tradicional centra el aprendizaje en uno enfocado en el 
modelaje del docente, de manera que el estudiante aprende 
principalmente por el contenido matemático formal que el docente le 
modela en clase. Este tipo de metodología de enseñanza tradicional 
redunda en el conductismo, de manera este método por lo regular 
muestra el contenido matemático de forma abstracta y desvinculada 
de otras disciplinas o especialidades.  
  
Por otro lado, cabe destacar que en los últimos años se ha visto un 
cambio de paradigma educativo, donde se exhorta a los docentes a 
enseñar el contenido curricular con sentido. Sin embargo, en la 
mayoría de los escenarios educativos, los docentes en sus clases 
utilizan una metodología educativa tradicional, enseñando el 
contenido matemático sin sentido y desvinculado de la vida cotidiana 
de los estudiantes y la realidad de estos. Esto por una parte dificulta el 
que los estudiantes se interesen en aprender el contenido matemático. 
Del mismo modo, no pueden reconocer la riqueza del contenido 
matemático para resolver situaciones del diario vivir. Considerando que 
la mayoría de las personas no reconocen la matemática inmersa en el 
contexto sociocultural y cotidiano que les rodea, puede que piensen 
que la matemática solo es un conjunto de propiedades compuestas 
por símbolos, ideas abstractas, algoritmos y fórmulas que no tienen 
sentido en sus actividades cotidianas y/o en sus trabajos. Sir Ken 
Robinson (2006) en una charla de “TED Talk” mencionó que las 
escuelas destruyen la creatividad y consigo el interés de los 
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estudiantes en aprender cosas nuevas e interesantes para ellos. La 
educación matemática en esencia, no se debe centrar únicamente en 
enseñar a los estudiantes a memorizar fórmulas, resolver algoritmos o 
aprenderse pasos como una receta, más bien, se deben enseñar con 
sentido (Quintero, 2010), para que los individuos puedan vincular de 
forma natural los contenidos matemáticos a las distintas situaciones o 
problemas presentados en las actividades del diario vivir. La 
importancia de utilizar contextos reales y pertinente para los 
estudiantes, es que el estudiante puede resolver situaciones en 
contextos reales vinculando la matemática formal de manera 
armoniosa y con sentido. 
  
En un sentido práctico, se reconoce que la matemática está 
representada omniscientemente, tanto de forma explícita como 
implícita en casi todas las actividades que las personas realizan en su 
trabajo y de forma cotidiana. Sin embargo, lamentablemente muchas 
personas no reconocen el valor o importancia de las matemáticas en 
las actividades del diario vivir. Muchas personas por lo general no las 
identifican en sus actividades cotidianas. En este sentido Gravemeijer 
(2017) menciona que las matemáticas en la sociedad moderna están 
inmersas de forma implícita en muchas de las actividades que realizan 
los individuos. En distintos escenarios educativos se enseña la 
matemática como una herramienta para resolver situaciones. Sin 
embargo, muchos de los docentes que la enseñan de esta forma,  
recurren a utilizar ejercicios que se encuentran en los libros de texto, 
donde vinculan la matemática con otras disciplinas. No siempre estos 
vínculos o aplicaciones de la matemática son comprendidas por los 
estudiantes y en la mayoría de los casos no están contextualizadas en 
la realidad de los alumnos. Cantoral (2014) en este sentido mencionó, 
que enseñar matemáticas tal y como lo presenta un libro de texto, 
limita al docente a reproducir el contenido matemático en una pizarra 
sin atractivo para el estudiante. Esto seguramente provocará en el 
alumno frustración y desinterés en aprender los contenidos 
matemáticos porque no le encuentra pertinencia a lo que aprende. 
Freudenthal (2002) por su parte, mencionó que las matemáticas 
siempre han sido aplicadas a la naturaleza y a la sociedad. Él entiende 
que no hay necesidad de una enseñanza sin sentido y fuera de 
contextos reales para los estudiantes. A pesar de que distintos 
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programas y teorías educativas como: la Matemática Realista, la 
Etnomatemática y la Socioepistemología promueven una educación 
matemática fundamentada en enseñar las matemáticas a partir de 
contextos reales y pertinentes para los estudiantes, hoy día se puede 
observar que en muchas de las escuelas y/o sistemas educativos 
prevalece cierta tendencia en enseñar las matemáticas de forma 
tradicional (Cantoral, 2014; Gravemeijer et al., 2017; Kilpatrick et al., 
1998).  
  
Hoy día varias agencias educativas se han dado la tarea de buscar 
alternativas para mejorar la educación matemática. Esto se debe a que 
muchos docentes mantienen una metodología educativa 
tradicionalista, donde enseñan la matemática como una receta, 
modelando el contenido matemático sin sentido y enfocados en 
aprender los pasos para resolver el algoritmo matemático. El problema 
con este tipo de metodología es que, contrario al paradigma actual 
bajo un enfoque curricular constructivista, los maestros enseñan la 
matemática como una ciencia abstracta, aislada de otras disciplinas, y 
fuera de contextos reales y pertinentes para el estudiante. Durante 
muchos años, la educación tradicional de las matemáticas (ETM), ha 
sido la norma en la enseñanza de matemática en la mayoría de los 
escenarios educativos. En este sentido, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en 
inglés) mencionó que los maestros de matemáticas frecuentan utilizar 
estrategias educativas tradicionales como metodología de enseñanza 
(OECD, 2016). Asimismo, Gravemaijer (2017) menciona que el problema 
con la enseñanza tradicional es que los docentes enseñan la 
matemática poniendo como prioridad el uso de fórmulas y algoritmos 
para resolver problemas. Esto hasta cierto punto limita la creatividad 
de los alumnos, de manera que no les permite construir el 
conocimiento o reconstruir la matemática y en lo mejor de los casos 
solo aprenden los pasos para resolver algoritmos o problemas 
matemáticos.    
  
Para muchos docentes, es común utilizar libros de textos como guías 
en sus clases, donde generalmente utilizan ejercicios problemas 
matemáticos basados en situaciones contextuales que no son 
relevantes para el estudiante y sobre todo no contemplan el saber 
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matemático extendido para resolver situaciones en contextos reales 
para el estudiante. Ordóñez (2006) en este sentido, mencionó que la 
educación tradicional es como una educación artificial, debido a que 
gran parte de los ejercicios o problemas que el maestro le presenta al 
estudiante, son producto de una enseñanza usualmente didáctica que 
parte del contenido impuesto en los libros. Cabe destacar que uno de 
los problemas que regularmente ocurre en la enseñanza de las 
matemáticas, es precisamente que los docentes utilizan situaciones en 
contexto solo como herramienta de motivación, haciendo poco énfasis 
en el aprendizaje de las matemáticas a partir del contexto, dándole 
poca importancia al contexto. Esto trae consigo que esta metodología 
que se busca transformar precipitadamente el problema contextual en 
un problema matemático, poniendo en primer plano el cálculo que 
debe realizarse, limitando la creatividad del estudiante (Gravemeijer et 
al., 2017). 
  
Es preciso ver que distintos especialistas han unido esfuerzos para 
evaluar el conocimiento matemático fuera de las escuelas (Gravemeijer 
et al., 2017; OECD, 2015; Saxe, 1998). Peña (2014), expuso que la 
concepción de enseñar la matemática desvinculada de la historia o del 
entorno de los individuos, desliga al estudiante de la realidad y utilidad 
del conocimiento matemático del estudiante para resolver situaciones. 
FitzSimons (2013) por su parte, destacó a la educación formal, tanto la 
general como la vocacional (oficios), el enfoque debe ser el desarrollo 
de habilidades y técnicas para resolver problemas matemáticos. Hasta 
cierto punto, el desligar las matemáticas formales que se ofrecen en 
las escuelas con las experiencias que los estudiantes viven fuera del 
contexto escolar, se tiende a generalizar la matemática, denegando la 
oportunidad de aprender esta materia desde su propio contexto, 
restándole el mérito que estas puedan tener en el propio entorno 
sociocultural del estudiante.  
  
Para contrarrestar lo antes descrito y buscar alternativas efectivas para 
mejorar la educación matemática, esta investigación tiene como 
propósito auscultar nuevas formas de enseñar las matemáticas a través 
de situaciones en contextos reales y pertinentes para el estudiante. Por 
lo tanto, este estudio busca aportar al desarrollo de nuevas formas de 
enseñar y construir conocimiento matemático partiendo de una 
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enseñanza con sentido y con un enfoque de aprendizaje a través de 
contexto reales y pertinentes para los estudiantes. Además, promueve 
cerrar la brecha entre la enseñanza de las matemáticas de forma 
tradicional y la enseñanza con sentido y/o pertinente para los 
estudiantes a partir de contextos reales . Considerando lo anterior, esta 
investigación formula la necesidad explorar distintas formas que guíen 
al docente a crear situaciones reales que le ayude a generar 
actividades de aprendizaje y al estudiante para que, con el apoyo del 
docente, pueda aprender y construir el conocimiento matemático. Para 
esto, se requiere de una cambio o transformación de la metodología 
educativa de la ETM, por una educación matemática a partir de 
contexto reales y pertinentes para el estudiante. En este sentido, con el 
propósito de aportar a la educación matemática, este estudio buscó 
fundamentar nuevas formas de enseñar matemáticas que apoyen la 
práctica y el aprendizaje de esta disciplina a partir de contextos reales 
y pertinentes para los estudiantes. Además, esta investigación tiene 
como propósito auscultar cuales contenidos y modelos matemáticos se 
encuentran en situaciones reales dentro de contextos vocacionales. 
Para propósitos de este escrito, se consideró la investigación titulada 
“El aprendizaje de las matemáticas a partir de contextos reales y 
pertinentes para el estudiante: una manera distinta de construir 
conocimiento matemático” (Morales, 2021).  
  
A pesar de que a muchos docentes reconocen que los estudiantes no 
muestran interés en aprender matemáticas, por distintas razones, no 
se preocupan por enseñar la matemática con sentido. Es decir, enseñar 
las matemáticas a partir de contextos reales, pertinente o cotidianos 
para los estudiantes. Muchas agencias como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en 
ingles), el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM por 
siglas en ingles) y organizaciones educativas en general, en sus marcos 
curriculares promueven que la educación matemática se enseñe a 
partir de contextos reales y para la utilidad de en vida cotidiana del 
individuo. Hershkowitz y colegas (2001) por su lado, definieron el 
contexto como una colección de factores interconectados que 
enmarcan la estructura y el significado de las acciones humanas. Del 
mismo modo, la Real Academia Española (RAE, 2019) se refiere al 
contexto como el “entorno físico o de situación, político, histórico, 
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cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho”. 
Para propósitos de este escrito, se considerará las cuatro categorías 
que define la OECD para demarcar el Marco Teórico de las pruebas del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) por sus 
siglas en inglés (OECD, 2017). Estas son: el contexto personal, 
ocupacional, social y científico.  
  
El contexto personal se refiere a las actividades innatas del individuo, 
es decir, todas las experiencias inmersas en la cotidianidad del 
individuo. El contexto ocupacional se refiere al ámbito laboral, es decir, 
cualquier trabajo o empleo sin importar el nivel educativo. La categoría 
social se refiere a las interacciones sociales que se le presentan al 
individuo dentro de la comunidad. Y finalmente, el contexto científico, 
que se refiere a el contexto emergente de situaciones dentro de la 
misma disciplina (OECD,2017). En este sentido, cuando el contexto es 
utilizado como vehículo educativo, es evidente que ocurre un proceso 
de contextualización. La contextualización en la educación ocurre 
cuando el docente sitúa el contenido de su disciplina en un contexto 
determinado. Sears (2003) por su parte, mencionó que la 
contextualización educativa ayuda a los maestros a relacionar el 
contenido curricular con situaciones del mundo real. Del mismo modo, 
el Centro de Investigación y Desarrollo Ocupacional (CORD) por sus 
siglas en inglés, hace mención sobre el aprendizaje en contexto, 
mencionan que este proceso ocurre cuando los estudiantes procesan 
la información o nuevo conocimiento, de manera este tenga sentido 
para ellos (CORD,2016). Esto último, nos lleva a entender sobre la 
importancia de la utilidad de enseñar las matemáticas a partir de 
contextos reales y pertinentes para los estudiantes. Hull (1995) por su 
parte mencionó que, el aprendizaje contextual ocurre, cuando los 
estudiantes procesan nueva información en orden de que se vincule 
un conocimiento, pero con sentido. Esto significa que la matemática en 
contexto ve el aprendizaje como un sistema complejo de tipo social, 
cultural, económico, político y psicológico, donde cada una de las 
partes de este sistema interactúan entre sí (Camarena, 2017). 
  
Freudenthal (1991; 2002) consideró que “el contexto significa ese 
dominio de la realidad el cual, en algún proceso particular de 
aprendizaje es revelado al alumno en orden a ser matematizado” (p. 
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73). La enseñanza de la matemática en contexto ha tenido buena 
aceptación en distintos sectores educativos. Freudenthal (1973) 
consideró que la matemática está hecha para todos y que estas deben 
aprenderse como una actividad humana. En este sentido, si la 
matemática es descrita y modelada en las actividades realizadas por 
los individuos dentro de su cotidianeidad, no debe haber razón por la 
cual en las escuelas no se enseñe la matemática a partir de contextos 
reales y pertinentes para los estudiantes. 
  
Como parte de esta investigación, emergió un modelo educativo para 
la enseñanza de las matemáticas que se fundamentó en dos teorías de 
educación matemática, la Etnomatemática propuesta por el brasileño 
Urbitan D’Ambrosio para la época de los 60 (Fuentes, 2014) y la 
Matemática Realista propuesta por el holandés H. Freudenthal a partir 
de los 60’s (Gravemaijer & Terwel, 2000).  
  
La Etnomatemática desde un punto de vista educativo, reconoce la 
existencia de una variedad de estilos de aprendizaje. D’Ambrosio 
(2016) mencionó que la Etnomatemática, dentro de su estructura 
pedagógica aborda distintas formas de enseñar el conocimiento 
matemático. Esta ofrece una visión más amplia de las matemáticas, 
debido a que pueden aproximarse a distintas ideas, nociones, 
procesos, métodos y prácticas arraigadas en entornos culturales 
distintos (Rosa & Orey, 2017). En este sentido, D’Ambrosio (2016) 
mencionó que el saber y el hacer matemático corresponde a la 
experiencia de las personas en torno a cómo resuelven situaciones 
matemáticamente en su vida cotidiana. Asimismo, Rosa y Orey (2017) 
mencionaron que la modelación matemática forma parte de la acción 
pedagógica en la Etnomatemática. Estos autores llaman este proceso 
etnomodelación, que significa el producto de la interacción entre la 
antropología cultural, la etnomatemática y la modelación matemática 
(Rosa y Orey, 2017). Esto significa que la Etnomatemática dentro de sus 
fundamentos, reconoce la modelación de situación en contextos como 
un método de enseñanza.   
  
Por otro lado, Freudenthal (1991), considera que las matemáticas son 
un cofre de herramientas valiosas para aquellos que pueden 
aprovecharlas y que están presente e inmersa en las actividades 
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realizadas por el individuo en su diario vivir. Uno de los fundamentos 
más importantes de la Matemática realista como teoría, es el proceso 
de la matematización. La matematización según Freudenthal (1993) se 
refiere la conversión de una disciplina o situación en contexto a 
términos matemát icos . Es dec i r, conver t i r una mater ia 
matemáticamente subdesarrollada, en distintos contenidos 
matemáticas. En este sentido, la OCDE (2017), definió la 
matematización como la interpretación de un problema a una forma 
estrictamente matemática. Como se mencionó anteriormente, en este 
escrito se utilizará la Matemática Realista, como modelo educativo 
para el desarrollo de estrategias y modelos didácticos dirigidos a la 
enseñanza de las matemáticas a partir de situaciones en contextos 
reales y la Etnomatemática como un método para auscultar la 
experiencia de los estudiantes dentro de un contexto real.  
  
 Metodología 
  
Esta investigación se llevó a cabo en tres escuelas vocacionales del 
Departamento de Educación de Puerto Rico. Para propósito de este 
estudio, se reclutaron tres docentes que ofrecen los cursos o talleres 
de fotografía, enfermería y artes culinarias respectivamente y once 
estudiantes distribuidos en estos cursos o talleres. Además, se utilizó la 
metodología cualitativa, bajo el diseño estudio de caso de tipo 
instrumental. 
  
Los resultados fueron analizados utilizando la Teoría Emergente 
propuesto por Straus y Corbin (2008). Esta Teoría tiene una función 
analítica y codificadora en el que se vinculan los datos. Strauss y Corbin 
(2008) además, proponen esta metodología para analizar este tipo de 
datos, siguiendo la siguiente estructura secuencial. Primero se analizan 
los datos descriptivos, se organizan los datos y se fragmentan. Luego 
se categorizan y se vinculan para finalmente crear la teoría. Strauss y 
Corbin (2008), mencionan, además, que, al analizar los datos con dicha 
Teoría, se debe considerar los siguientes métodos de codificación; la 
codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva para 
el proceso. En este sentido, como parte de las estrategias de análisis, 
en este estudio se utilizaron distintas estrategias para la colección de 
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datos que incluyen la observación participante, notas de campo, 
entrevista semiestructuradas y análisis de documentos. 
Por otro lado, la recolección de datos se realizó utilizando el diseño de 
estudio de caso propuesto por Yin (2018). Dicho autor mencionó que la 
recopilación de datos para el diseño estudio de caso debe provenir de 
varias de las siguientes fuentes: análisis de documentos, registros de 
archivo, entrevistas, observaciones directas, observación de 
participantes o artefactos físicos (Yin, 2018). En este sentido, en este 
estudio se utilizó como método de recolección de datos el análisis de 
documentos, observaciones de talleres, observación a participantes y 
entrevistas. Además, se trianguló la información por medio de las 
entrevistas a maestros y estudiantes, analizando documentos y la 
observación de clases y talleres.  
  
Resultados 
De la investigación realizada por Morales (2021) se desprende un 
modelo educativo para la enseñanza y aprendizaje del contenido 
matemático. Este modelo educativo emerge a partir de la información 
obtenida en la investigación y nos muestra un nuevo modelo 
educativo para la enseñanza de enseñar matemáticas. Es importante 
destacar que dicho modelo se fundamenta en dos teorías de 
educación matemática. Estas son: la Etnomatemática y la Matemática 
Realista (Morales, 2021). El modelo educativo que propone Morales 
(2021) permite que los estudiantes aprendan matemáticas de manera 
pertinente e invita a los docentes de matemática y otras disciplinas a 
explorar nuevas formas de enseñar las matemáticas, utilizando 
experiencias o situaciones en contextos reales y pertinentes para para 
los estudiantes. A través de este modelo educativo, los docentes 
transforman las experiencias o situaciones reales en actividades de 
aprendizaje, en donde los estudiantes a través de la matematización 
aprenden el contenido matemático con sentido al matematizar las 
situaciones en contextos reales.  
A continuación, se muestra el modelo educativo en el que se muestra 
una forma distinta de construir conocimiento matemático: 
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Modelo educativo propuesto por Morales (2021), para la enseñanza de las matemáticas.

 

Nota: Este modelo educativo se fundamenta en dos teorías de educación matemática: la 
Etnomatemática propuesta por D’ Ambrosio (2016) y la Matemática Realista propuesta por 
Freudenthal (1973).           


Este modelo educativo propuesto por Morales (2021) tiene como 
propósito que los estudiantes aprendan matemáticas a partir de 
situaciones en contextos reales y pertinentes para estos. Su desarrollo 
consiste en tres etapas. En la primera se identifican etnomodelos a 
partir de las situaciones en contexto. La segunda reside en diseñar 
actividades de aprendizaje y la tercera consiste en llevar a cabo una 
metodología educativa guiada en la que los estudiantes matematicen 
las situaciones. En la primera etapa, se identifican a través de la 
Etnomatemática, los modelos matemáticos (etnomodelos) que se 
encuentran inmersos en los distintos contextos reales de la disciplina, 
el contexto. Un ejemplo de esto sería las recetas o el cálculo sobre la 
cantidad de personas que asistirían a una actividad, donde se debe 
calcular la cantidad de comida por personas, sillas, utensilios y 
presupuesto. Esto se pudo observar en los talleres de artes culinarias, 
donde los estudiantes utilizaron en muchas ocasiones los contenidos 
matemáticos como: el porciento, razones y proporciones.   Otro 
ejemplo son las dosificaciones de medicamentos en el taller de 
enfermería. En este taller, se observó que los estudiantes trabajaron 
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con fórmulas y ecuaciones para determinar según la edad y el peso del 
individuo, cuanto por ciento del medicamento de debe administrar, 
además del cálculo del índice de masa corporal. Se observo además el 
uso de ángulos, propiedades figuras proporcionales y rectas paralelas 
en las actividades del taller de fotografía, entre otras. 
  
En el contexto de los talleres vocacionales se identifican un sin número 
de   “etnomodelos” que se presentan de forma práctica en las distintas 
especialidades. Esto se pudo observar a lo largo de los talleres o 
clases, donde se pudo identificar que los maestros y estudiantes 
durante las actividades que se generan en las clases o talleres 
vocacionales utilizaron modelos matemáticos para realizar las tareas o 
estrategias de trabajo que se requiere en la profesión. En general se 
identificaron distintos “etnomodelos” que se vincularan al contenido 
del currículo de las matemáticas.  
  
En la segunda etapa se requiere que los docentes diseñen actividades 
de aprendizaje, fundamentadas en la Teoría de Educación Matemática 
Realista. En esta etapa, los maestros deben generar actividades de 
aprendizaje con sentido y en contextos reales para que sus estudiantes 
matematicen las situaciones que se muestran en las actividades o 
experiencias del diario vivir. Por último, en la tercera etapa los 
estudiantes aprenden las matemáticas a través de la matematización, 
utilizando los modelos matemáticos (etnomodelos) que emergen de 
situaciones en contextos reales o experiencias del diario vivir (Morales, 
2021). Es en esta última los estudiantes pasan por un proceso de 
reflexión en la matematización guiados por el docente para que logren 
reinventar la matemática institucionalizada. En esta etapa, se 
considerará al maestro y los pares como guías en el proceso de 
aprendizaje, conocido por Freudenthal (1991) como la “reinvención 
guiada”.   
  
Esta investigación, se identificó, la necesidad de transformar la 
educación matemática y comprender necesidades educativas que 
ayudarían a los docentes a centrar la educación matemática en una 
enseñanza con sentido. Como se mencionó anteriormente, de esta 
investigación emergió un modelo educativo distinto, en el que los 
estudiantes pueden aprender matemáticas a partir de situaciones en 
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contextos reales y pertinentes para estos. En este sentido, este modelo 
educativo puede ayudar a mejorar la educación en las escuelas 
vocacionales, de manera que las situaciones en contextos reales se 
dan de forma natural en los talleres o clases de la misma especialidad, 
considerando esto como una alternativa pedagógica, para las escuelas 
vocacionales de Puerto Rico y otros países.  
  
Por otro lado, de esta investigación se desprende la importancia del 
apoyo entre maestro y estudiante. En el modelo educativo que se 
presenta en este escrito, involucra al docente como una pieza esencial 
en el aprendizaje de los estudiantes, guiando al estudiante por el 
proceso de matematización y reinvención de la matemática. 
Freudenthal (1991) en su Teoría describe la “reinvención guiada” como 
un apoyo al estudiante para que construya su conocimiento con 
libertad, pero con cierta flexibilidad en la intervención del docente. 
Esto es fundamental durante proceso de aprendizaje de las 
matemáticas, de manera que esto ayuda a los estudiantes a 
matematizar las situaciones y convertirla en términos matemáticos . 
Otro de los hallazgos más relevantes fue que los estudiantes 
reconocen el contenido matemático como una herramienta 
fundamental al momento de resolver las situaciones en el contexto de 
la especialidad. Del mismo modo, se pudo identificar que los 
contenidos matemáticos se presentan de forma concurrente en las 
distintas disciplinas estudiadas.  

Conclusiones 
  
En los resultados de esta investigación se pudo identificar distintos 
elementos que forman el modelo educativo presentado. De los 
hallazgos más relevantes en esta investigación fue reconocer y 
entender como dos teorías de educación matemática se 
complementan para dar origen la composición del modelo de 
aprendizaje de las matemáticas propuesto en esta investigación. Cabe 
destacar que en esta investigación (Morales, 2021) se identificaron 
distintos “etnomodelos” en los diferentes talleres o cursos que se 
estudió. Estos “etnomodelos” a su vez mostraron que existe una 
relación intrínseca entre los contenidos curriculares de los talleres y el 
contenido curricular de matemática. Se observó el uso concurrente del 
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contenido matemático para solucionar situaciones presentadas en los 
talleres vocacionales. Como consecuencia, es imperativo que en las 
escuelas vocacionales se trabaje el currículo de matemático 
contextualizado en los distintos talleres o profesiones estudiadas, de 
manera que los estudiantes aprendan las matemáticas con sentido y a 
su vez les ayude a perfeccionar cada especto de las actividades 
generadas en esos espacios. Otro asunto relacionado con esta 
investigación es que el modelo educativo que se muestra es un 
modelo versátil, de manera que, a través de sus fundamentos teóricos, 
la Etnomatemática y la Matemática Realista, le brinda al modelo 
originalidad en el sentido que unifica dos teorías de educación 
matemática para formar un modelo educativo diseñado para cualquier 
nivel educativo e integrando diversas a través de una educación a 
partir de contextos reales y pertinentes para los estudiantes. Esto hasta 
cierta forma, ubica la matemática desde una perspectiva cultural del 
aprendizaje, de manera que les brinda la oportunidad a los 
estudiantes de reconstruir la matemática desde su experiencia y 
aprenderla de forma práctica y con sentido.   
  
Por último, uno de los hallazgos más relevantes e importantes para la 
educación en las escuelas vocacionales, es se encontró que, en las 
escuelas vocacionales en general, no se enseñan las matemáticas 
integrando el contenido de los talleres vocacionales. Esto hasta cierto 
punto, debe tomarse en consideración para generar currículos 
integrados que innoven el paradigma educativo y se generen espacios 
de aprendizajes distintos, enfocados en la enseñanza de las 
matemáticas a partir del contexto reales y pertinentes para los 
estudiantes. 
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Resumen 
  
Es sabido que en el contexto de la pandemia por el coronavirus se 
dieron muchos cambios repentinos en el ámbito social, económico, 
político y educativo. Este último vino acompañado de numerosos 
desafíos que poco a poco se debían asumir con responsabilidad. El 
primer desafío fue aceptar que se debía pasar de una modalidad de 
enseñanza presencial a una virtual de forma inmediata. Ello implicó 
grandes cambios tanto para los docentes como para los estudiantes. 
En el caso de los docentes, debían actualizar su metodología de 
enseñanza de acuerdo con el nuevo contexto educativo, manejando 
por ejemplo el uso competente de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC); en el caso de los estudiantes, debían adaptarse 
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a las nuevas exigencias sin dejar de reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. 
Es en este contexto que el presente estudio intenta dar respuesta a las 
nuevas exigencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante 
el uso de las TICs, por ello es que en la asignatura de Física General se 
creyó conveniente trabajar con el programa Tracker porque es una 
herramienta que permite al estudiante interactuar   en su proceso de 
aprendizaje pues puede validar situaciones concretas, establecer 
alternativas de solución,  trabajar en equipo y desarrollar competencias 
que le   pueden favorecer mediante el uso de las herramientas 
tecnológicas. 
  
Palabras clave: enseñanza-aprendizaje; herramienta; tecnologías de la 
internet. 
  
Abstract: 
It is known that in the context of the coronavirus pandemic there were 
many sudden changes in the social, economic, political and 
educational aspects. The last was accompanied by numerous 
challenges that gradually had to be assumed responsibly. The first 
challenge was to accept that it was necessary to move from a face-to-
face teaching modality to a virtual one immediately. This meant great 
changes for both teachers and students. In the case of teachers, they 
had to update their teaching methodology according to the new 
educational context, in the case of students, they had to adapt to the 
new demands while still reflecting on their own learning process. 
It is in this context that this study tries to respond to the new demands 
in the teaching and learning process through the use of ICTs, that is 
why in the subject of General Physics it was considered convenient to 
work with the Tracker program because it is a tool that allows the 
student to interact in their learning process because it can validate 
specific situations, establish alternative solutions, work as a team and 
develop skills that can favor you through the use of technological tools. 
  
Keywords: teaching-learning; tools; internet technologies. 
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 1.   Introducción 
  
Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el periodo de 
la pandemia por el coronavirus supuso un gran reto para toda la 
comunidad educativa, pero sobre todo para los docentes dado que 
debían desarrollar una enseñanza virtual con recursos tecnológicos 
limitados. En este contexto, lograr que los estudiantes aprendan de 
forma autónoma era, aún más, un gran desafío. Frente a ello, era 
necesario implementar una nueva forma de organizar la docencia pues 
se entiende que “la enseñanza no es sólo transmitir conocimiento, sino 
también favorecer estrategias de autoaprendizaje en los estudiantes, 
hacerles pensar y reflexionar, etc. dentro de las disciplinas científicas y 
profesiones laborales” (Cebrián de la Serna, 1999).  
  
En el caso de la asignatura de Física General I era fundamental 
establecer una relación directa entre la parte conceptual y 
experimental, por ello se buscaba que los estudiantes apliquen los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos a la resolución de 
problemas reales y cotidianos.  
  
Con el objetivo de encontrar esa relación es que se implementó una 
actividad experimental que usara las tecnologías de internet. En esta 
asignatura se empleó la herramienta tecnológica Tracker porque 
permite que los estudiantes con apoyo de materiales de su entorno 
inmediato (hogar), puedan implementar un pequeño laboratorio 
casero sin necesidad de usar material sofisticado. 
  
La experiencia consistió en grabar (en casa) la caída de cualquier 
cuerpo con el objetivo de evaluar los conceptos de movimientos. 
Posteriormente, esta grabación era ejecutada en el tracker para poder 
analizar la secuencia del movimiento en los intervalos que cada 
estudiante escogiera. Con los resultados obtenidos, los estudiantes 
podían analizarlos y extraer conclusiones. Este análisis primero se 
realizó en forma individual y luego, grupal. En la etapa de trabajo 
grupal, los estudiantes debían analizar cada trabajo individual y 
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escoger aquel que a su criterio se ajustara más a la posible solución 
del problema, con el fin de elaborar un informe. 
  
Cada informe grupal era evaluado en función de una guía de 
laboratorio con la metodología de indagación guiada, para lo cual se 
usó una rúbrica de evaluación cuyos criterios a evaluar fueron: 
objetivos del trabajo experimental, manejo de datos, interpretación de 
gráficos (redacción de los mismos), trabajo en equipo y habilidades de 
comunicación oral y escrita. Después de la evaluación del informe cada 
grupo debía sustentar oralmente, vía zoom, su trabajo donde los 
demás grupos podían aportar ideas de mejora. 
  
Con el uso de esta herramienta tecnológica se esperaba que los 
estudiantes puedan: 
a)      Analizar los movimientos de cualquier cuerpo usando materiales 
de casa que les permitan vivenciar el movimiento de dicho cuerpo. 
b)      Aprender a utilizar la herramienta Tracker para aprender los 
conceptos de física. 
c)      Desarrollar las habilidades comunicativas de saber hablar, escuchar 
y escribir, esenciales para lograr la capacidad de trabajo en equipo. 
  
Como se puede apreciar el uso y manejo competente de la 
herramienta Tracker no solo permitió el análisis de los conceptos de 
movimiento de cualquier cuerpo, sino que también ayudó a potenciar 
las habilidades comunicativas de saber hablar, escuchar y escribir, 
además de desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente, y 
esto originaba un ambiente que motivaba al estudiante a estudiar 
física sin darse cuenta. 
  
Por lo tanto, el presente trabajo pretende destacar el importante papel 
que cumple la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la física. Sin dejar de lado que para poder lograr un aprendizaje 
significativo necesitamos de la parte conceptual desarrollada por los 
estudiantes.  
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2.   Fundamento teórico 
  
Este trabajo se fundamenta en las teorías de aprendizaje del enfoque 
constructivista de Jean Piaget y Lev Vygotski. Este enfoque apuesta por 
un aprendizaje en el que el entorno juega un rol muy importante. Por 
un lado, para Jean Piaget el aprendizaje es una tendencia natural e 
innata del individuo para adaptarse con su entorno a fin de modificar 
sus esquemas mentales y mantener un estado de equilibrio con el 
mismo. Por otro lado, para Vygotski el aprendizaje resulta de la 
interacción social y de la interiorización de los significados (Herrera, 
2004).  
  
Si trasladamos estas teorías al aprendizaje de las ciencias, podemos 
afirmar que el aprendizaje no consiste en una mera memorización de 
datos, sino que la información se reconstruye a través de los 
conocimientos previos del estudiante y de su entorno social, que en 
este caso puede ser la cultura, el ambiente familiar, el profesor, los 
compañeros de clase, etc. (Santoveña, 2004). En el caso del 
aprendizaje de las ciencias físicas y, particularmente, en la cinemática, 
Diosa (2012) considera que si esta se enseña a través de fórmulas tipo 
promueve la tendencia en los estudiantes a la mecanización, es decir 
evita que analicen y entiendan cualitativamente las diversas 
situaciones problemáticas. Por eso si el docente pretende que sus 
estudiantes alcancen el aprendizaje, “les debe proveer información 
que les permita saber qué hicieron, cómo lo hicieron y qué les falta 
para lograr el aprendizaje deseado” (Cuevas-Solar, 2020, p.32). 
  
En este sentido y siguiendo el enfoque constructivista, en la asignatura 
de Física General I se empleó la herramienta tecnológica denominada 
Tracker para lograr el aprendizaje significativo sobre el movimiento de 
un cuerpo de manera gráfica, analítica y experimental. Se ha puesto 
interés en este tema debido a que en los últimos años muchos 
investigadores vienen observando dificultades en los estudiantes al 
momento de interpretar gráficas de posición, velocidad y aceleración 
en función del tiempo; sobre todo porque no son capaces de 
reflexionar sobre las mismas. Por ejemplo, el estudio de Romanos 
(2014) concluye que los estudiantes cometen errores conceptuales y 
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de habilidades al momento de solucionar un problema de cinemática 
debido a sus dificultades de lectura, interpretación y construcción de 
gráficas y tablas. Por ello, para el autor la competencia comunicativa es 
fundamental para comunicar los resultados experimentales y 
compararlos con la teoría. 
  
Así, con el objetivo de lograr aprendizajes significativos en los temas 
de movimiento, se utilizó la herramienta Tracker que es un software 
libre de análisis de video construido sobre una plataforma Java Open 
Physcis (OSP) que permite el análisis de movimientos en una o dos 
dimensiones. Se escogió esta herramienta porque puede hacer 
seguimiento de objetos donde se puede determinar fácilmente su 
posición, velocidad y aceleración en función del tiempo (Gómez, 2016). 
Este software constituye un ambiente de aprendizaje, es decir “un 
espacio propicio para que los estudiantes obtengan recursos 
informativos y medios didácticos para interactuar y realizar actividades 
encaminadas a metas y propósitos educativos previamente 
establecidos” (Herrera, 2006, p.6). Este ambiente de aprendizaje 
permite la interacción o comunicación entre sujetos cuyas acciones 
están reguladas a ciertos contenidos, en este caso, al tema de 
movimientos. 
  
El Tracker como ambiente de aprendizaje permite que los estudiantes 
pongan en marcha su actividad cognitiva a través del conocimiento del 
tema, de su entorno, del empleo adecuado de la herramienta y del 
seguimiento del docente. El uso de este software es de fácil manejo 
para los estudiantes que con una guía y una capacitación previa se 
puede usar sin dificultad. 
  
Por otro lado, para la redacción y exposición del informe se requiere de 
habilidades comunicativas para poder ejecutarlo. En ese sentido, este 
trabajo entiende que la comunicación escrita no solo se puede 
circunscribir a aspectos formales del uso de la lengua, sino que 
también la entiende como una actividad cognitiva que se realiza en 
diferentes fases hasta la elaboración final del texto. Estas fases según 
Flower y Hayes (1981) citados en Villardón-Gallego (2015) son la 
planificación, la textualización y la revisión. La comunicación escrita, en 
este trabajo, también se entiende como una práctica social que se 
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desarrolla a través de actividades y procedimientos que implican 
diálogo (Villardón-Gallego, 2015); de ahí la importancia del trabajo en 
equipo. Por lo tanto, la práctica discursiva que se emplea en el informe 
no solo se reduce a la normativa ortográfica, a las normas de 
puntuación, a la elaboración ordenada de párrafos y las 
particularidades estructurales del informe, sino que también requiere 
del conocimiento del área disciplinar que está estudiando. 
  
Por su parte, la comunicación oral implica la eficacia para transmitir 
ideas, conocimientos y sentimientos considerando las características 
de la audiencia (Montes, Callejas, & Ramírez, 2010). Ello implica 
dominar el tema a tratar y tener un buen manejo de los elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.  
Por lo tanto, lograr la competencia comunicativa oral implica no solo 
manejar el código lingüístico, sino también qué decir, a quién, y cómo 
decirlo de forma apropiada y en cualquier circunstancia. Por ello, la 
comunicación oral, al igual que la escrita, supone el conocimiento 
social y cultural de los usuarios de la lengua dado que les permite 
utilizar e interpretar las formas lingüísticas (Saville-Troike, 1989, citado 
en Calsamiglia, 2004).  
  
Como se puede evidenciar, el acto de hablar y escribir son dos 
modalidades del lenguaje que se manifiestan de modo diferente; sin 
embargo, se complementan e influyen entre sí: para el estudio de la 
lengua oral se necesita del código escrito (Calsamiglia, 2004).   
  
Por otro lado, otra competencia que se pretende potenciar desde esta 
experiencia es el trabajo en equipo entendido como un grupo 
pequeño de personas con capacidades, habilidades y conocimientos 
complementarios comprometidos a un objetivo común (Villardón-
Gallego, 2015). Esto implica que para desenvolverse adecuadamente 
en un equipo es necesario que todos los miembros tengan los 
siguientes elementos: el compromiso, la planificación, la toma de 
decisiones, el respeto, la resolución de conflictos y la flexibilidad ante el 
cambio. Solo de esta forma se podrá lograr el verdadero aprendizaje 
cooperativo.   

Página  de 253 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

3.   Metodología  
  
Esta investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo y siguiendo 
un diseño cuasiexperimental, utilizando un pre-test con el objetivo de 
averiguar los conocimientos previos sobre el tema de movimientos.  
Luego se aplicó un post-test para calcular el factor de ganancia de 
aprendizaje que indicara la viabilidad de la estrategia utilizada. 

El presente trabajo se ejecutó por etapas (ver Figura 1) las cuales 
complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el tema de 
movimientos  

Figura 1: Etapas del proceso de enseñanza del tema de movimientos.


Para este estudio nos centraremos en los ítems I, III, IV y V. Para el ítem 
I y V se aplicó la prueba estandarizada de comprensión de gráficos en 
Cinemática (TUG-X), diseñada por Beichner (1994). Dicha prueba es 
muy utilizada para evaluar a estudiantes universitarios en temas de 
movimiento. 
  
Esta prueba consta de 21 preguntas las cuales, generalmente, son 
analizadas ítem por ítem. Para efectos de este estudio se han 
analizado de forma global considerando solo 12 preguntas 
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estableciendo la valoración de (1) para respuesta correcta y (0) para 
respuesta incorrecta. 
  
Para el ítem III tuvieron que grabar el experimento y luego usar el 
software del Traker para su respectivo análisis y conclusiones. Para 
lograr esto, previamente se les entrega una hoja con posibles 
preguntas semi abiertas del tema a estudiar y cada estudiante escoge 
el tipo de movimiento a estudiar 
  
Para el ítem IV los estudiantes forman grupos de trabajo y analizan los 
datos individuales para poder redactar un informe y preparar su 
exposición final. Los indicadores que se evalúan en el informe grupal 
son: creatividad para la redacción de la situación problemática, análisis 
de las preguntas propuestas y redacción de las conclusiones. En 
cuanto a la exposición grupal, los indicadores que se evalúan son: 
dominio del tema, dominio lingüístico y paralingüístico. 
  
En este caso, la población de estudio estuvo conformada por los 
estudiantes del curso de Física General I de las secciones B (Ciencias 
de la Ingeniería) y C (Arquitectura) de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Piura (ver Tabla 1) quienes cursaban el semestre 
académico 2020-II. 

Tabla 1. Distribución de la población de estudio. 

Fuente: Base de datos del Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA), 
Universidad de Piura, 2020-II


4.   Resultados 
  
Los resultados de la experiencia de aprendizaje se alcanzan en función 
de los instrumentos utilizados. A continuación, los resultados del pre-
test y post-test (ver Tabla 2). 
  
Tabla 2. Resultados del pre-test y post-test. 

Población Total
Sección B 100
Sección C 64
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Fuente: Elaboración propia


Estos resultados indican que antes de aplicar la estrategia 
metodológica los estudiantes presentaban mucha dificultad para 
imaginarse los ejercicios del tema de movimientos pues lo 
relacionaban con una fórmula tipo y es muy marcada la diferencia 
entre un aula y otra debido a que los grupos en estudio pertenecen a 
programas académicos diferentes. Después de aplicada la estrategia 
se evidencia una mejora de más del 25% en ambas aulas. Esto es 
debido a que hay estudiantes que presentan resistencia a las ideas 
conceptuales que traen sobre dicho tema.  
Para reforzar este análisis se ha calculado el factor de ganancia de 
aprendizaje Hake que nos permite indicar si la estrategia ha sido 
efectiva para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes rangos: alta (g 
es ≥ a 0,7), media (0,7 > g ≥ 0,3) y baja (g < 0,3) (Hake, 1998).  
  
La ganancia de aprendizaje consiste en analizar los resultados de la 
evaluación de una situación comparando lo que el estudiante sabía 
antes de empezar un tema con lo que ha aprendido después de 
abordarlo (Fernández, 2018). 
  
Con dichos resultados se obtuvo el valor de Hake de cada una de las 
aulas que al compararlo con la ganancia arrojada por dicho factor 
observamos que ambos valores se encuentran en una ganancia media 
con lo cual podemos valorar la efectividad de dicha estrategia (ver 
Tabla 3).  

Tabla 3. Factor de Hake de cada aula. 

Fuente: Elaboración propia.


Población Estudiantes R e s p u e s t a s 
correctas Pre-
test

R e s p u e s t a s 
c o r r e c t a s 
Post-testSección B 100 22.2% 50 %

Sección C 64 14.2% 41 %

Población Factor de Hake
Sección B 35,73 %
Sección C 30,23 %
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Podemos observar que a pesar de recibir los mismos contenidos, 
metodología docente, uso de herramienta tecnológica y la misma 
actividad experimental se aprecia una diferencia en el factor de 
ganancia de aprendizaje porque el aula B corresponde a estudiantes 
de Ciencias de la Ingeniería (Industrial y de Sistemas, Mecánico 
Eléctrica, Civil) mientras que el aula C pertenecen al Programa 
Académico de Arquitectura. Esto indica que el tipo de carrera sí influye 
en el aprendizaje de los estudiantes por lo cual se deben plantear 
estrategias diferentes que refuercen los contenidos.  

4.1.  Una experiencia exitosa con Tracker 
  
A continuación, se describe una experiencia exitosa del curso de Física 
General I, en el tema de movimientos. Lo primero que se realizó en 
cada una de las aulas es un taller previo del uso del manual del tracker, 
con la finalidad que los estudiantes puedan aprender las bondades de 
dicho software.  
  
4.1.1.  Etapas de la experiencia   
  
a)    Trabajo individual  

En esta etapa los estudiantes reciben unas indicaciones de lo que 
pueden realizar, dejando abierto el tema de movimiento, sean del tipo 
de caída libre o tipo compuesto.   Este trabajo se valoró sobre 13 
puntos. A continuación, se muestra dichas indicaciones (ver Figura 2). 
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Figura 2: Indicaciones del trabajo individual de los estudiantes. 


Después de recibir las primeras indicaciones, como parte del trabajo 
individual, cada estudiante debía decidir los materiales de casa a usar 
para proceder a la parte experimental (ver Figura 3).  

LABORATORIO 1: TEMA MOVIMIENTOS 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE MAYO 

  

TRABAJO INDIVIDUAL 

1.   El trabajo individual no deberá ser compartido con otro integrante de ningún grupo. 
2.     Describir las actividades que ha usado para realizar su trabajo de laboratorio. Deben estar ordenadas de 

mayor a menor importancia.  (1p) 
3.     Establecer los objetivos de su trabajo del laboratorio, para lo cual tiene que responder a tres preguntas: 

¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar?  (2p) 
4.   Plantear como mínimo 05 preguntas que deberá resolver en su trabajo de laboratorio. (1p) 
5.     ¿Cuáles son las mediciones, qué información necesita registrar y qué datos piensa realizar para resolver 

las preguntas del apartado 3?      (1p) 
6.     ¿Cuáles son los principios de Física 1 que le ayudarán a analizar los datos y a responder las preguntas 

anteriores?    (2p)                                                                                         
7.   ¿Qué factores influirán en sus datos del laboratorio? (1p) 
8.     Hacer un análisis detallado de los resultados de su laboratorio, es decir de los datos del Tracker. Debe 

saber leer e interpretar tablas, gráficos.  (3p)                                                        
9.   Hacer las conclusiones individuales de su trabajo de laboratorio, las cuales deberán ser redactadas de los 

resultados obtenidos del apartado 7. (2p)
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Figura 3: Estudiantes desarrollando trabajo experimental. 
  
Después de este momento, es decir cuando el estudiante ya sabe lo 
que va a realizar, ejecuta el movimiento y lo graba. Esa grabación debe 
ser ingresada al software Tracker para obtener los datos necesarios y 
poder evaluar.   En la Figura 4 se muestra los datos obtenidos por un 
estudiante  

 

Figura 4.  Datos obtenidos por un estudiante al trabajar en Tracker. 

a)    Trabajo grupal 
  
Después de haber realizado la actividad individual y con los datos 
obtenidos, se procede a trabajar en forma grupal. En esta fase, los 
estudiantes reciben unas preguntas de orientación de lo que deben 
realizar (ver Figura 5). Esta actividad se valoró sobre 7 puntos. 

TRABAJO GRUPAL 
1.   Elaborar un problema de su trabajo de laboratorio, el cual deberá ser creativo y 
deberá contener 05 preguntas por grupo.  (3p) 
2.   Hacer un análisis detallado de los resultados grupales del laboratorio, es decir de 
los datos analizados del Tracker debe saber leer e interpretar tablas, gráficos.      (2p) 
3.   Redactar las conclusiones grupales del trabajo de laboratorio.   (2p)
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Luego de revisar todos los trabajos individuales, cada grupo debía 
escoger uno y con ello responder las preguntas grupales (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Datos escogidos para ser trabajados en forma grupal. 
  
Posteriormente, cada grupo debía analizar los gráficos del movimiento 
en cada eje cartesiano, dependiendo del tipo de movimiento trabajado 
(ver Figura 7). 

 

Figura 7. Datos escogidos para evaluar en el trabajo grupal. 

Finalmente, cada grupo debe analizar sus resultados para poder 
redactar las conclusiones. La entrega del informe grupal e individual se 
realiza a través de la plataforma de Google Drive donde el docente 
realiza la evaluación a través de la retroalimentación. 
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5.   Discusión  
  
Según los resultados obtenidos de un factor de ganancia mayor del 
30% indica que la estrategia de aprendizaje marca el inicio de un 
camino muy largo de recorrer, donde la motivación, interés de los 
estudiantes y de los docentes juega un papel de suma importancia y 
que usar estrategias tecnológicas nos sirve de apoyo para poder 
conseguirlo.   Es por ello que los docentes debemos estar 
completamente capacitados para poder utilizarlas como herramientas 
de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje como lo vemos en 
el trabajo de Gómez (2016) realizado en la Universidad Nacional de 
Colombia.  
  
6.   Conclusiones 
  
Considerando los objetivos de la experiencia de aprendizaje en temas 
de movimiento, se alcanzan las valoraciones finales del presente 
trabajo: 
  
Primera. El uso de estrategias metodológicas que complementan la 
parte conceptual dictada por la plataforma Zoom permiten conseguir 
un aprendizaje de alta calidad, donde cada estudiante al hacer uso del 
software Tracker puede interiorizar y vivenciar el fenómeno físico para 
poder reflexionar sobre el mismo y de esa manera garantizar un 
aprendizaje significativo. 
  
Segunda. Trabajar de manera individual y grupal favorece a generar 
redes activas de retroalimentación. En el caso del trabajo en equipo 
cada integrante, durante la exposición, puede aportar información 
adicional al trabajo experimental planteado.   
  
Tercera. En el proceso de enseñanza- aprendizaje de la física a través 
de la herramienta Tracker se puede abordar contenidos transversales 
de comunicación oral y escrita. En el caso de la expresión oral se 
puede evaluar el empleo de expresiones coherentes, vocabulario 
preciso, uso apropiado de conectores, dicción clara, velocidad 
adecuada, tono de voz adecuado, dominio del cuerpo (gestos, 
movimiento de manos, a etc.) y vestimenta apropiada. En el caso de la 
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expresión escrita, se evalúa el registro lingüístico utilizado, el orden de 
las ideas, así como aspectos relacionados a la gramática (concordancia 
gramatical, ausencia de errores discursivos) y ortografía (tildación, 
puntuación, etc.). 
Asimismo, si se incide en lograr la competencia comunicativa, se 
puede mejorar la capacidad de trabajar colaborativamente dado que 
cada estudiante participa en su equipo. 
  
Cuarta. El uso competente de las TICs permite en los estudiantes 
aumentar la motivación para aprender los conceptos de física y 
vivenciar experiencias sobre la misma logrando la participación de los 
estudiantes en todo momento. Por ejemplo, el uso de pizarras 
colaborativas (Jamboard) ayuda a desarrollar la parte conceptual de la 
disciplina y el uso del software Tracker favorece el desarrollo de la 
parte experimental. 
  
Quinta. En cuanto al docente mejora su actitud de cambio, 
reafirmando su vocación profesional y despertando interés por 
aprender nuevas herramientas tecnológicas que le permitan preparar 
material novedoso y atractivo para los estudiantes. Asimismo, esta 
actividad docente prepara a los estudiantes de forma integral pues no 
solo se interesa por la parte conceptual y experimental de la física en 
temas de movimiento, sino que también pretende el desarrollo de la 
competencia comunicativa y el trabajo colaborativo, fundamentales 
para avanzar académicamente. 
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Resumen 
El presente artículo establece una reflexión acerca de los factores que 
es preciso considerar al momento de diseñar e implementar un 
sistema de gestión del conocimiento y la innovación, en este caso 
teniendo en cuenta su análisis al interior de una Institución 
Universitaria de Popayán – Colombia. De esta manera, se determinan 
elementos teóricos y prácticos como base para la comprensión de este 
tipo de dinámicas y su respectiva estructuración en el sector educativo. 
El proceso se lleva a cabo a partir del uso de una metodología 
cualitativa de corte descriptivo, sustentada en el análisis documental. 
En este contexto, se logra establecer la necesidad de caracterizar 
adecuadamente las necesidades y potencialidades institucionales, 
aspectos fundamentales para proyectar el desarrollo de un sistema 
que se adapte apropiadamente a los requerimientos existentes a nivel 
interno, pero que además considere la relación con aquellos externos, 
con el fin de aportar a la gestión del conocimiento y la innovación.   
Palabras clave: educación superior, gestión del conocimiento, 
innovación 
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Design and implementation of the knowledge and innovation 
management system at Colegio Mayor del Cauca. 

Abstract 
This article establishes a reflection on the factors that must be 
considered when designing and implementing a knowledge and 
innovation management system, in this case taking into account its 
analysis within a University Institution in Popayán - Colombia. In this 
way, theoretical and practical elements are determined as a basis for 
the understanding of this type of dynamics and its respective 
structuring in the educational sector. The process is carried out from 
the use of a descriptive qualitative methodology, based on 
documentary analysis. In this context, it is possible to establish the 
need to adequately characterize the institutional needs and 
potentialities, fundamental aspects to project the development of a 
system that adapts appropriately to the existing internal requirements, 
but that also considers the relationship with external ones, in order to 
contribute to the management of knowledge and innovation.   
Key words: higher education, knowledge management, innovation. 
  
Introducción  
De acuerdo con Arrow (1962), durante el desarrollo de la segunda 
guerra mundial se empieza a observar la generación de acciones, por 
parte de algunas empresas del sector tecnológico e industrial, 
orientadas a mejorar las dinámicas productivas, centrando su interés 
en el aprender a partir de la experiencia, lo cual permite visualizar los 
primeros pasos dados ante el campo de la gestión del conocimiento y 
la innovación. No obstante, parecen consolidar su aparición y 
crecimiento durante los años noventa, gracias esencialmente a dos 
variables: la tecnología y la economía; la primera de ellas permite la 
aparición de toda una serie de herramientas de información y 
comunicación que fortalecen el acceso, uso y gestión de miles de 
datos e información que años atrás no había sido posible, dando lugar 
a fenómenos como la globalización y la cultura de la competitividad e 
innovación de acuerdo con Gorey y Dobat (1996).  
Así, el conocimiento y los activos denominados intangibles empiezan a 
considerarse como un valor añadido que puede aportar al desarrollo y 
evolución de las organizaciones. De esta manera, es relevante que las 
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instituciones de educación superior dinamicen sus acciones en cuanto 
a la información que producen y el importante impacto que ésta 
puede tener en los sectores social, político, económico y cultural, 
centrando su interés más allá del cumplimiento de los requerimientos 
dados a partir de los entes reguladores como el Ministerio de 
Educación Nacional y dando lugar al fortalecimiento del capital 
intelectual, la organización de la información y su respectiva gestión 
como base de la innovación.   
Frente a este panorama, es necesario considerar el diseño, 
estructuración e implementación de dinámicas relacionadas con la 
gestión del conocimiento y la innovación a partir del estudio de 
diferentes criterios y elementos, teniendo como base la capacidad de 
los actores académicos y la posibilidad de disponer de todo el 
potencial que se encuentra en las instituciones, algunas veces de 
manera organizada y otras de forma dispersa. Esto permite desarrollar 
estrategias que articulen dinámicas fundamentales como: entender 
necesidades y oportunidades del conocimiento, construir 
conocimientos relevantes para la institución, organizar y distribuir el 
conocimiento de la organización, crear condiciones para la aplicación 
del conocimiento de la organización y explotar el conocimiento para 
generar dinámicas innovadoras.  
En este sentido, teniendo en cuenta que la educación superior tiene 
como uno de sus objetivos fundamentales la producción, divulgación y 
uso del conocimiento para el mejoramiento e innovación de múltiples 
escenarios y procesos, es significativo conocer la forma de encaminar 
este tipo de acciones, consolidándolas mediante un sistema desde el 
cual establecer una ruta clara de acción, contribuyendo al desarrollo 
de nuevas dinámicas formativas y aportando significativamente a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, la formación docente, la gestión 
investigativa y la innovación. Esto claramente requiere pensar en la 
dinámica administrativa u organizacional, pero además en la 
identificación de los procesos y actores que hacen parte de la 
comunidad académica. 
Metodología  
El proceso se lleva a cabo a partir de la aplicación de una metodología 
cualitativa, desde la cual se consideran escenarios, actores y 
situaciones específicas para el abordaje de la temática analizada, en 
este caso relacionada con los aspectos y factores necesarios para el 
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diseño e implementación de un sistema de gestión del conocimiento y 
la innovación. De este modo, como lo plantea Martínez (2006) “no se 
trata del estudio de cualidades separadas; se trata del estudio de un 
todo integrado que constituye una unidad de análisis y hace que algo 
sea lo que es: una persona, una entidad social, empresarial, étnica, un 
producto determinado, entre otros”. De esta manera, se establece una 
dinámica de revisión en la cual se consideran las condiciones y 
procesos de la organización, pero también de sus actores frente a su 
relación con la producción y gestión del conocimiento, al igual que con 
la innovación.  
Así, se logran recolectar datos para establecer un panorama de la 
situación actual, planteando diferentes interrogantes que permiten 
visualizar el horizonte de estudio, entendiendo el contexto en el que se 
lleva a cabo la investigación y la forma en que los actores involucrados 
se mueven y actúan en éste. De esta manera, a partir de este tipo de 
investigación se realiza un proceso inductivo, desde el cual se genera 
un análisis particular que permite establecer algunos aspectos de 
carácter general como lo afirman Quecedo y Castaño (2002). 
Frente a la metodología abordada se retoma un método de 
investigación descriptivo, el cual en este caso se centra en la 
identificación de aquellos elementos que es necesario considerar 
frente al diseño e implementación de un sistema de gestión del 
conocimiento y la innovación, relacionados con aspectos conceptuales, 
organizacionales y humanos. De esta forma, se identifican las 
relaciones que existen entre determinados elementos teórico prácticos 
a fin de proyectar la estructuración de un modelo de sistema como lo 
plantea Manrique (2016).  
Teniendo como base la metodología y método seleccionados, se lleva 
a cabo una dinámica de revisión documental, la que se centró 
esencialmente en la información obtenida frente a los puntos base de 
análisis: gestión del conocimiento, capital intelectual, procesos 
organizacionales, innovación y sistemas de gestión del conocimiento, 
sustentados a partir de la revisión de diversos estudios, informes 
institucionales, trabajos de grado, artículos y bases de datos, 
consiguiendo deliberar acerca del tema y aportar a su discusión.   
Desarrollo 
La producción de conocimiento se convierte en un factor importante al 
interior de las instituciones de educación superior, pero su gestión no 
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siempre se lleva a cabo de manera eficiente, considerando que en 
muchos casos los estudios desarrollados en diferentes escenarios y 
campos se quedan en el nivel de sistematización y análisis, dejando de 
lado su aplicación y uso frente a un entorno, problemática o situación 
específica. En este contexto, es relevante analizar la identificación de 
sistemas y herramientas que permitan una mejor utilización del 
conocimiento que se gesta desde el escenario educativo, con el fin de 
evitar su subutilización y establecer, a partir del mismo, acciones que 
contribuyan a su aplicación y transferencia. 
Frente a este panorama, la gestión del conocimiento se convierte en 
una significativa opción para generar un mejor y mayor nivel de 
aprovechamiento del mismo, especialmente cuando no hay claridad 
en cuanto a su apropiación y explotación. Para Nagles (2007) “en 
diversos casos el conocimiento en las organizaciones carece de una 
estructura que facilite su utilización en forma efectiva; presentándose 
dificultades para ser integrado a las acciones y actividades cotidianas”. 
Es por ello que la estructuración de un sistema permite plantear un 
derrotero mediante el cual las organizaciones puedan tener un mayor 
control del conocimiento, de la forma en que lo construyen, los 
organizan y los usan. Al respecto, Farfán y Garzón (2006) afirman que: 
La creación del conocimiento es un proceso de autotrascendencia y las 
organizaciones son el lugar donde se lleva a cabo. Cuando se habla de 
gestionar el conocimiento o la información, no sólo se refiere a la 
entrega y la accesibilidad de su contenido, existe además el proceso 
de agregarle valor a este último. La gestión del conocimiento significa 
que cada persona le agrega valor.  
De este modo, dentro de los procesos educativos es preciso considerar 
los múltiples actores que los integran (estudiantes, docentes, 
administrativos y directivos), pues cada uno de ellos aporta, desde 
diferentes acciones al desarrollo activo del conocimiento, ya sea dentro 
o fuera del aula de clase, promoviendo la transformación e innovación 
de la enseñanza y el aprendizaje, pero además la forma en que estas 
dos dinámicas se llevan a cabo, reconfigurándose de acuerdo a las 
características de los temas estudiados, los colectivos y las nuevas 
prácticas pedagógicas, además de las necesidades del entorno.   De 
acuerdo con Escorcia y Barros (2020), “por lo anterior, la gestión del 
conocimiento adquiere importancia en las IES, en la medida que 
contribuye a mejorar la gestión interna, promueve la innovación y 
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fortalece la cultura de experiencias entre profesores, investigadores y 
estudiantes”. 
Tomando como referente el trabajo realizado por Umaña y Chávez 
(2021), podemos decir que es  innegable la relación de las instituciones 
de educación superior e implícitamente de sus procesos misionales 
con la solución a los problemas del país, utilizando conocimiento 
generado por su capital humano, de tal manera que al articular esta 
relación con los procesos de apoyo, generan una sinergia institucional 
que propenderá por la calidad académica y el fortalecimiento de las 
relaciones con la sociedad y el estado.  
Así, se evidencia que gestar los saberes a partir de su adecuado 
desarrollo, organización y uso se convierte en un factor fundamental 
dentro del contexto educativo, no solo porque aporta al mejoramiento 
institucional sino al perfeccionamiento de habilidades y competencias 
que van más allá de lo conceptual y empiezan a tener mayor 
incidencia en el aspecto práctico y aplicado. Esto claramente lleva a 
que el individuo pueda concebir nuevas formas para abordar 
problemáticas, situaciones o casos, fortaleciendo de esta manera el 
capital intelectual, el cual hace referencia “al conjunto de activos 
intangibles con los que cuenta la organización, permitiéndole ser líder 
en un determinado contexto, pero también innovar en cuanto a su 
misión y horizonte de desarrollo” (Vega, 2017). 
El generar una visión del capital intelectual dentro de la organización 
implica una revisión de los diferentes aspectos que lo conforman, entre 
ellos el humano, el estructural, el organizacional y el relacional; juntos 
permiten tener una perspectiva general acerca de lo que éste implica y 
las posibilidades que ofrece si es adecuadamente gestionado. En 
cuanto al aspecto humano, lo aportan los actores que hacen parte de 
la organización a partir de elementos como su capacidad creativa, 
habilidades, competencias, conocimientos y actitud ética. Frente al 
mismo juega un papel importante la motivación, con el fin de que los 
colaboradores estén dispuestos a utilizar todo su potencial en cuanto 
al compromiso y desarrollo de sus actividades.  
Frente al aspecto estructural, éste involucra la innovación en cuanto a 
la elaboración de productos o gestión de procesos, lo relacionado con 
la cultura organizacional, el trabajo colaborativo, la optimización de los 
procesos y al conocimiento explicito, relacionado directamente con los 
datos que pueden ser claramente identificados, codificados y 
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almacenados. En este caso, el conocimiento no está relacionado con 
los individuos sino con la organización, es decir, aquel que es de su 
propiedad. Un ejemplo de ello se establece a partir de la 
sistematización de información mediante bases de datos, las cuales 
permanecerán en la organización sin importar que los colaboradores 
no se encuentren en la misma.  
Respecto a lo organizacional, es el resultado del trabajo de nivel 
intelectual y de la experiencia, elementos que se interrelacionan para 
lograr los objetivos o metas que se ha propuesto la organización. Así, 
puede plantearse que dentro de una empresa es posible observar la 
gestión de procesos y procedimientos para realizar sus actividades y 
obtener determinados resultados, pero además requiere de 
infraestructura y tecnología para ejecutarlos diariamente. De esta 
manera, no es suficiente el que la organización tenga clara la forma de 
hacer las cosas, debe tener los instrumentos necesarios para su 
apropiada ejecución y operación.   
Por su parte, el aspecto relacional implica la conexión de la 
organización con sus usuarios, proveedores, públicos e inversores. La 
misma da lugar a una continua interacción con el fin de establecer cuál 
es el nivel de conocimiento que está disponible, logrando generar un 
mayor cúmulo de posibilidades que permitan mayores y mejores 
resultados en menor tiempo y de manera estratégica, lo que no puede 
depender solo de las actividades que ejecuta la organización sino 
además del entorno. De acuerdo con Sarur (2013) los diferentes 
aspectos que implica pensar en el capital intelectual requieren de una 
visión teórica pero también práctica, con el fin de definir el sistema 
adecuado de aplicación de acuerdo con los requerimientos de la 
organización y las problemáticas que busca asumir.  
Los cuatro aspectos antes descritos dependen ampliamente de los 
procesos organizacionales y de la forma en que estos se planean, 
estructuran y llevan a cabo, teniendo como base una línea transversal 
de desarrollo, desde la cual cada actor y dinámica se integran de 
manera transcendental. De esta forma, la organización deberá 
considerar diversos tipos de procesos, entre ellos estratégicos, 
operativos y de apoyo, los cuales fundamentan su estructura, 
desarrollo y crecimiento. De acuerdo con Mallar (2010), los procesos 
estratégicos se orientan a la necesidad de definir y controlar las metas 
de la organización, al igual que la estructuración de las políticas y 
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aplicación de estrategias necesarias para alcanzarlas. En el caso de los 
procesos operativos, se relacionan directamente con las prácticas o 
acciones que se colocan en marcha para dar cumplimiento a las 
políticas y estrategias diseñadas, lo cual está directamente relacionado 
con los actores que hacen parte de la organización y las herramientas 
a su disposición para cumplir su papel en la misma. Finalmente se 
encuentran los procesos de apoyo, orientados a garantizar un 
adecuado nivel de rendimiento frente a los operativos.  
Un adecuado manejo de los procesos, una orientación acertada de 
metas y un uso estratégico de los recursos puede brindar un 
panorama claro frente al desarrollo de la organización, especialmente 
si la misma no solo ejecuta los procesos, sino que además almacena y 
analiza permanentemente información acerca de éstos, de los 
resultados obtenidos, los obstáculos presentados y las posibilidades 
que se presentan, lo cual le exige pensar en un uso eficiente y 
diferente del conocimiento, dando una paso hacia la innovación y la 
posibilidad de generar formas de aprovechar los recursos con los que 
cuenta y las herramientas disponibles, creando nuevas acciones, 
procesos y productos o servicios que le permitan mejorar su gestión, 
pero también su presencia e incidencia en el entorno. Para Macanchi 
et al (2020) la innovación se presenta como “el arte de aplicar, en un 
contexto y con un objetivo preciso, las ciencias y las técnicas. Supone la 
introducción de algo nuevo que produce mejoras, promueve avances e 
identifica las características de las personas que intervienen en el 
cambio”. 
De esta forma, al hablar del sector educativo, la innovación se 
establece como un proceso de indagación permanente, en búsqueda 
de nuevas ideas, aportaciones y propuestas, las cuales pueden llevarse 
a cabo de manera individual o colectiva, haciendo parte de éstas 
colectivos de diferentes campos o áreas. En este sentido, su desarrollo 
aporta directamente a la práctica educativa en este caso, 
convirtiéndose en un factor fundamental de la cultura institucional y 
garantizando una mejora continua de la calidad de la educación.  
Es relevante plantear que toda innovación educativa es un proceso 
multidimensionado, toda vez que en él se integran factores de corte 
político, económico, académico y cultural, que surgen de la importante 
diversidad de los actores que se mueven en el ámbito académico y 
que, desde sus múltiples saberes, aportan al desarrollo de los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje. De este modo, la innovación se convierte 
en una estrategia de crecimiento y renovación, aprovechando la 
multiplicidad de saberes y perspectivas, pero acertadamente 
organizadas y aplicadas a temas o problemáticas concretas. Para 
Ramos (2017) “la innovación ha sido sinónimo de múltiples cambios y 
reformas en la educación y se ha convertido en el discurso de quienes 
pretenden responder a las nuevas tendencias y retos de la educación 
superior”.  
 Pero más allá de la interacción de procesos y actores, se precisa tener 
un horizonte claro frente al desarrollo de la innovación en el ámbito 
educativo, uno que permita generar procesos y acciones que aporten 
a la misma, pero no solo mediante esfuerzos aislados o centrados en 
determinados proyectos o metas, sino como base para la creación y 
fomento de una cultura de la innovación educativa, un compromiso 
que exige la voluntad institucional, pero además el aporte de cada 
actor involucrado. De igual modo, claramente implica un trabajo 
permanente que dé pie a dinámicas integradoras y transformadoras, 
desde las cuales se propicien nuevas prácticas académicas y 
organizacionales como lo plantea Escudero (2015), donde cada actor 
se convierte en protagonista y hacedor de labores de innovación.  
Así, es posible observar que las instituciones tienen un alto número de 
acciones que seguramente permiten generar procesos innovadores, 
pero en la mayor parte de los casos aislado, esto no implica que sean 
menos importantes, pero sí que pueden fortalecerse aún más si se 
llevan a cabo de manera aunada y estratégica entre los diversos 
procesos y actores de la organización. Esto indudablemente requiere 
de un análisis interno para establecer un panorama general de la 
innovación, pero además de dónde surge, cómo se hace, hacía dónde 
se enfoca y quiénes participan de ella, conocer esa ruta invisible es 
imperante frente a una visión global y enfocada de la misma, 
fundamentada en la producción y gestión del conocimiento, pero 
también en la visión de un sistema que permita integrarlo y 
fundamentarlo.  
Pensar en un sistema de gestión del conocimiento y la innovación, 
implica lograr la producción, sistematización, organización, uso y 
transferencia del conocimiento, incorporando el mismo en los procesos 
que lo requieran a nivel funcional y operacional, integrando los 
recursos humanos y tecnológicos disponibles, pero también 
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proyectando la necesidad de ajustes en diferentes niveles 
administrativos. Para Valero et al (2017) “se trata de centrarse en las 
actividades que sirvan para dirigir la manera de usar el conocimiento y 
para construir sistemas y mecanismos que faciliten su expresión y, con 
ello, compartir ideas y el kwow-how”. 
Esto lleva a reflexionar acerca de los diferentes procesos que se 
proyectan desde las instituciones de educación superior, cómo han 
sido concebidos y organizados, la información que surge de su 
desarrollo, el conocimiento que se gesta o utilizada en éstos, su 
aplicación y forma de aprovechamiento de acuerdo con diversos 
aspectos como el contexto, los individuos y las metas actuales y 
futuras. Esto implica unificar acciones y recursos, los cuales estén 
interconectados de manera clara e intencionada, con el fin de generar 
trabajo colaborativo que aporte de manera estratégica a todos y que 
estén disponibles de manera permanente y efectiva, además de ser 
pilar fundamental del cambio y el fomento de la gestión del 
conocimiento e innovación. Conocer detalladamente todo lo que se es 
y se hace institucionalmente es vital para lograrlo, las conexiones entre 
procesos y actores y las múltiples formas y quehaceres para alcanzar 
metas.  

Resultados  
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca IUCMC es una 
institución de educación superior de carácter público que ha ofrecido, 
por más de cinco décadas, formación a nivel de pregrado y posgrado 
en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca en 
Colombia. Cuenta con 4 facultades: Arte y Diseño, Ciencias Sociales y 
de la Administración, Ingeniería y Educación, con un total de 5 
programas tecnológicos, 6 universitarios, 3 especializaciones y una 
maestría desarrollada en convenio.  
Dentro de su dinámica organizacional cuenta con tres procesos 
misionales: la gestión académica, la investigación y el relacionamiento 
con el entorno. Estos son respaldados a partir de procesos operativos y 
de apoyo relacionados con la Gestión de recursos tecnológicos, 
Gestión de la Información y Comunicación, Gestión Financiera y 
Contable, Gestión Jurídica, Gestión y Desarrollo del Talento Humano; y 
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, los cuales permiten 
establecer la estructuración de la planeación estratégica. Teniendo 
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como base los procesos misionales, la producción de conocimiento se 
establece a partir de diferentes actores como se observa en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica 1. Actores y acciones frente a la producción de conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
  
En este contexto, dentro de la producción y gestión del conocimiento 
se encuentran involucrados diversos actores, en este caso estudiantes, 
docentes, administrativos y directivos, quienes hacen parte de la 
dinámica interna de la institución, pero que claramente establecen 
relaciones con públicos externos frente al desarrollo de diferentes 
procesos, acciones y dinámicas que pueden aportar a la creación, 
sistematización, organización, uso y transferencia del conocimiento. De 
esta manera, son múltiples los elementos, situaciones y escenarios que 
deben considerarse al momento de proyectar un sistema, con el fin de 
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que cada uno de éstos se interrelacione adecuadamente y sea posible 
visualizar cuál es su papel en la gestión del conocimiento.  
Para el caso de los estudiantes, su relación con el conocimiento se 
establece desde diferentes espacios académicos: las aulas de clase, las 
redes de las que hacen parte, los semilleros de investigación, los 
proyectos y el entorno empresarial, en los cuales desarrollan 
actividades de aprendizaje que les permiten fortalecer sus habilidades 
y competencias transversales y disciplinares, a partir de dinámicas 
donde aplican procesos de reflexión, conceptualización y 
problematización, gracias a labores relacionadas con el estudio de 
casos específicos, el abordaje y resolución de problemas, el desarrollo 
de opciones de grado, el intercambio académico, la participación 
como apoyo a investigaciones y el aprendizaje basado en proyectos, 
entre otras. Frente a estas actividades, solo los trabajos de grado son 
sistematizados y organizados para su continuo acceso, mientras que 
las demás actividades quedan dentro de las bitácoras que lleva a cabo 
el docente frente a la planeación de su clase, pero no todos tiene 
acceso a éstas.  
En el caso de los docentes, su relación con el conocimiento se 
establece a partir del proceso de enseñanza, el cual se presenta dentro 
del aula de clase, los grupos de investigación, los proyectos, el entorno 
empresarial y las redes académicas de innovación o investigación a las 
que pertenecen o frente a las cuales participan. A partir de estos 
escenarios tienen la oportunidad de fomentar la búsqueda de 
conocimiento, la organización, análisis y uso del mismo, hablando en 
este caso de su relación con el estudiante. Pero también están 
involucrados en la producción y uso mediante la intervención en 
proyectos de investigación y participación profesional en diferentes 
empresas. Este último proceso posibilita una importante relación entre 
lo conceptual y lo práctico. La sistematización de la información es 
mayor en este caso y su divulgación permite el desarrollo de ejercicios 
de movilidad nacional e internacional, además de la publicación en 
diferentes libros y revistas, pero el acceso a los documentos completos 
al interior de la institución solo está disponible para determinados 
colectivos.  
Frente al personal administrativo, su relación con el conocimiento se 
presenta en cuanto al desarrollo de actividades organizacionales que 
tributan a los procesos misionales, además de la gestión de proyectos 
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orientados al cumplimiento de los planes de desarrollo institucional, lo 
que implica una interacción con proveedores a partir de las 
necesidades latentes de la institución en cuanto a temas 
administrativos, humanos, operativos, tecnológicos, físicos y logísticos. 
En este sentido, se programan acciones considerando los 
requerimientos relacionados con las diferentes áreas, lo que permite 
que éstas lleven a cabo sus funciones de manera eficiente. Esto lleva a 
gestionar los recursos ante la dirección, pero también la adquisición de 
los elementos correspondientes, lo que da lugar a los procesos de 
contratación, convenios o alianzas para suplir necesidades a nivel 
académico, investigativo o de relacionamiento. Frente a este factor se 
realiza un adecuado proceso de sistematización de la información a 
partir de las exigencias definidas para instituciones públicas por parte 
de los entes de control estatales (Contraloría, Procuraduría, Ministerio 
de Educación Nacional, entre otros), pero el acceso a la misma no es 
libre para cualquier actor o colectivo.   
Finalmente, en el caso de los directivos, su relación con el 
conocimiento se instaura a partir del relacionamiento institucional, la 
gestión de recursos de acuerdo a las necesidades en los diferentes 
procesos, las decisiones de inversión de acuerdo con las exigencias a 
nivel académico, administrativo, humano, tecnológico o de 
infraestructura. De igual modo, la asociación con diferentes 
instituciones, organismos y empresas le permiten aportar a la gestión 
institucional. En este sentido, su papel está relacionado con el análisis 
de las dinámicas internas y externas para establecer la toma de 
decisiones. Esto claramente depende del papel de los demás procesos 
y de la visualización de las metas propuestas en los planes de 
desarrollo. Frente al tema directivo la información y el conocimiento es 
sistematizado y es de libre acceso a través de los espacios de rendición 
de cuentas y los informes de gestión que tienen que presentarse 
desde la dirección institucional.  
Como puede observarse, se presenta una relación entre los diferentes 
procesos y actores, pero es preciso proyectar un sistema que 
establezca de forma integradora los diversos aspectos y acciones que 
se llevan a cabo en pro de la gestión del conocimiento y la innovación, 
siguiendo para ello las etapas que proponen autores como Dalkir 
(2005), Meyer y Zack (1996) y Bukowitz y Williams (2000) relacionadas 
con: la captura y/o creación del conocimiento; el compartir y diseminar 
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el conocimiento; y el comprender y aplicar el conocimiento. La primera 
etapa corresponde a dos dinámicas, una de ellas relacionada con 
identificar y, posteriormente, codificar el conocimiento interno y 
externo; la segunda con la creación, a través del desarrollo de 
procesos que den lugar a la generación de conocimiento.  
Al haber hecho inventario del conocimiento se requiere establecer los 
aspectos de selección y clasificación, los cuales claramente deben 
estar orientados por las metas que se han propuesto las 
organizaciones, en este caso la Institución Universitaria Colegio Mayor 
del Cauca, definiendo si el mismo aporta valor y puede ser incorporado 
a su capital intelectual, orientado hacia los procesos académicos, de 
investigación y relacionamiento con el entorno. Al haber determinado 
la importancia del conocimiento identificado y/o creado, es preciso 
contextualizarlo, un aspecto que la institución debe mejorar, pues se 
requiere que el mismo sea incorporado, pero especialmente que los 
múltiples actores tengan acceso al mismo a través de diferentes 
medios, con el fin de acumular experiencia y gestar mayores y mejores 
resultados mediante su aplicación. Finalmente, el comprender y aplicar 
el conocimiento lleva a establecer dos caminos, la reutilización y la 
innovación. El primero de ellos relacionado con el despliegue de 
acciones que aporten al uso del conocimiento y el segundo con la 
generación de nuevo conocimiento.  
Al respecto, es posible plantear que de acuerdo con el modelo de 
madurez de la gestión del conocimiento propuesto por Pee et al 
(2006), en el cual se plantean seis niveles (Inicial, conciencia, definido, 
gestionado y optimizado) la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca se encuentra en el nivel de conciencia, considerando que ésta 
es consciente y tiene la intención de gestionar el conocimiento y está 
generando análisis para determinar cómo hacerlo. De igual modo, las 
directivas reconocen la importancia de llevar a cabo este tipo de 
procesos, por lo cual están interesados en desarrollarlos, 
aprovechando el que se cuenta con una dinámica de documentación 
frente al desarrollo de tareas que son repetitivas.  
En este contexto, es preciso establecer la relación entre los factores 
estratégicos que se visualizan en la institución universitaria, en este 
caso integrados por: los actores, la organización, el conocimiento y el 
entorno, los cuales convergen para dar paso a la estructura de la 
gestión del conocimiento y la innovación, dinámica que solo es posible 
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observar en el mediano y largo plazo, teniendo como base las diversas 
consideraciones que implica su desarrollo y consolidación en el tiempo. 
 
  
 

 
Gráfico 2. Factores estratégicos de la gestión del conocimiento en la 
IUCMC
Fuente:  Elaboración propia, 2022. 
 
Como puede observarse, los actores (estudiantes, docentes, 
administrativos y directivos, entre otros) cuentan con una diversidad de 
saberes que aportan al desarrollo de sus funciones dentro de la 
institución, pero adicionalmente establecen una producción dentro del 
desarrollo de las mismas, especialmente aquellas enfocadas en las 
dinámicas académica, investigativa y de relacionamiento. De este 
modo, es preciso llevar a cabo un proceso de identificación de dicho 
conocimiento para generar una clasificación mediante su 
sistematización, la cual se lleva a cabo a través del uso de software 
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especializado, la estructuración de repositorios y la gestión de 
plataformas web, herramientas que hacen parte de la dinámica 
tecnológica de que dispone la institución.  

  
Discusión 
  
El conocimiento identificado y sistematizado establece una incidencia 
directa frente a los procesos de la organización, la cual hace uso del 
mismo a través de su inclusión frente a las diversas áreas que la 
componen y actividades que se programan y desarrollan desde su 
interior. El uso de este conocimiento implica generar continuas 
acciones de revisión y evaluación, mediante las que verificar el nivel de 
aporte que éste posibilita y la necesidad de fomentar la reutilización y 
gestión del mismo, apuntando a la generación de dinámicas de 
innovación. En este contexto, frente al diseño e implementación del 
sistema de gestión del conocimiento e innovación de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor del Cauca es preciso pensar en las 
siguientes fases:  
  
Fase de Planificación: Requiere la visualización de los diferentes 
requerimientos que demanda el diseño, en este caso de tipo 
documental, con el fin de reconocer la estructura de la organización, 
los roles y funciones asociadas a estos. Además de los líderes que 
participarán directamente del proceso, quienes posteriormente 
replicarán la información a su equipo de trabajo. Como lo plantean 
Salazar y Romero (2006), el planificar permite definir metas y 
procedimientos para alcanzarlas, lo que lleva a definir una guía para la 
organización, desde la cual orientar las acciones y recursos disponibles 
hacia los objetivos propuestos. Esto aporta a fijar prioridades de 
acuerdo con las posibilidades y oportunidades de la institución, 
sustentando el proceso a partir de evidencias y no solo intuición.  
  
Fase de Capacitación: Implica la sensibilización frente a la temática 
abordada, su importancia y la metodología para poder implementarla 
dentro de las dinámicas institucionales como factor estratégico. De 
esta manera, es preciso comprometer a los actores a partir de 
información clara sobre lo qué es y la importancia de la gestión del 
conocimiento. En este punto, muchas instituciones y actores ya llevan a 
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cabo este tipo de procesos, pero en algunos casos no son conscientes 
de los mismos, pues no se han realizado acciones de formación y 
apropiación. De acuerdo con Silíceo (2008) la capacitación permite 
orientar hacia el cambio de saberes, competencias y actitudes por 
parte de cualquier individuo, con el objetivo de que el conocimiento 
sea apropiado considerando con las necesidades latentes de los 
colectivos y/o empresas.  
  
Fase de Estructuración del Equipo: Requiere definir compromisos y 
responsables, teniendo como base el desarrollo de actividades 
colaborativas, pero también individuales de acuerdo con cada proceso 
abordado. En este sentido, los equipos de trabajo de la organización 
se presentan como colectivos que aportan y favorecen la gestión del 
conocimiento al interior, pues ellos deberán ser parte del desarrollo del 
sistema a través del papel que cumplen, garantizando el 
aprovechamiento del capital intelectual presente en la misma, como lo 
afirman García y Cordero (2008) esto lleva a generar una visión 
estratégica de los saberes de cada uno de los integrantes del equipo y 
la forma de utilizarlos acertadamente teniendo como base 
necesidades o requerimientos.  
  
Fase de Diagnóstico:   Implica identificar las características del capital 
intelectual, considerando los aspectos humano, estructural y relacional. 
Además de los recursos disponibles y necesarios para llevar a cabo el 
proceso. De acuerdo con Londoño y García (2015) llevar a cabo un 
diagnóstico es esencial, con el fin de “establecer un panorama claro 
respecto al estado actual de la organización y sentar las bases para la 
construcción de planes, acciones, proyectos y estudios posteriores 
encaminados a optimizar el capital intelectual existente en la empresa”. 
Conocer previamente las posibilidades y recursos con los que se 
cuenta permite generar un panorama claro acerca de aquello con lo 
que cuenta la organización y lo que requiere para gestionar de la 
mejor manera el conocimiento.  
  
Fase de Estructuración de Indicadores: Exige responder a 
interrogantes como ¿qué se quiere medir? ¿Quiénes harán uso de la 
información? y ¿Cada cuánto tiempo debe medirse? En este sentido, 
como lo plantea Abu Bakar et al (2016) es posible considerar 
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indicadores de primer y segundo nivel según las características y 
objetivos de la organización. Los de primer nivel están relacionados 
con el número y tipo de usuarios o actores involucrados en el proceso, 
las consultas, los documentos creados, las descargas y número de 
accesos. Por su parte, los de segundo nivel, pueden estar relacionados 
con la adquisición, conversión, la aplicación y la protección del 
conocimiento.  
  
Fase de Diseño del Sistema: Implica la consideración de aspectos 
como:   identificación del conocimiento, creación, transferencia, 
conservación y uso del mismo. De esta manera, se busca integrar los 
diferentes elementos de la gestión del conocimiento como factor que 
permite la configuración de las funciones estratégicas de la 
organización, con el fin de establecer y programar metas, al igual que 
estrategias y acciones de futuro. En este contexto, Rodríguez (2009) 
afirma que llevar a cabo un sistema de gestión del conocimiento se 
convierte en el canal y vínculo con la innovación y el desarrollo 
organizacional. Así, un acercamiento gráfico al sistema para la IUCMC 
se observa en la gráfica 3. 
  

Gráfica 3. Estructura Sistema de Gestión del Conocimiento e 
Innovación 
Fuente:  Elaboración propia, 2022 
  
Fase de Implementación de Piloto:   Implica la puesta en marcha de 
una prueba a partir de un proceso misional específico, teniendo como 
base la identificación de los requerimientos necesarios para su 
aplicación como se observa en la gráfica 4, donde se visualiza el 
proceso de investigaciones.  
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Gráfica 4. Operación del sistema a partir del proceso de 
investigaciones  
Fuente:  Elaboración propia 
  
Como puede observarse, inicialmente es preciso que dentro del 
proceso de investigaciones se haga una revisión de los saberes 
investigativos con los que se cuenta institucionalmente, cuál ha sido su 
tratamiento y qué enfoques pueden observarse. Lo anterior dará lugar 
a la estructuración y desarrollo de proyectos de investigación, los 
cuales no solo responderán a los saberes existentes sino además a las 
necesidades actuales de la institución en cuanto a la formación en 
relación a las necesidades del entorno. Los resultados de dichos 
proyectos llevarán a la obtención de productos para su respectiva 
publicación, divulgación y protección, los cuales deberán ser 
adecuadamente organizados, sistematizados y resguardados en bases 
de datos internas y externas, con el fin de que la comunidad 
académica pueda hacer consulta y uso de los mismos. Esto lleva a 
consolidar la investigación al interior de la institución, considerando 
para ello la evaluación de los resultados obtenidos y la forma en que 
estos responden a las exigencias que, en cuanto a investigación, 
deben cumplirse de acuerdo con las políticas y directrices internas y 
externas. Todo lo anterior implica el apoyo de otros procesos como el 
de Gestión de Recursos Tecnológicos, teniendo como base que desde 
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éste se gestan múltiples dinámicas que aportan a la revisión, 
organización, sistematización y actualización de datos e información. 
  
Es importante plantear que la gestión del conocimiento a partir de los 
procesos de investigación lleva a generar acciones de innovación, las 
cuales pueden incidir en diferentes áreas del conocimiento, pero es 
preciso aclarar que éstas no solo se presentan considerando las 
dinámicas que se establecen frente a los proyectos y actividades 
investigativas, sino además frente a aquellos procesos que apoyan su 
desarrollo, es decir, es posible que durante la gestión de un proyecto 
de investigación se observen innovaciones en la forma en que se 
revisa la información, se clasifica, se almacena y se evalúa, más allá de 
los hallazgos definitivos.  
  
Conclusiones 
En cuanto al desarrollo del estudio, es posible concluir que la 
estructuración e implementación de un sistema de gestión del 
conocimiento e innovación implica una clara comprensión de las 
dinámicas institucionales, teniendo como base sus procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo, pero además la forma en que 
estos han sido concebidos, la manera en que funcionan y se 
relacionan, buscando con ello identificar las dinámicas que se realizan 
y la forma en que contribuyen a organizar y usar el conocimiento, lo 
cual se convierte en la base para llevar a cabo acciones de innovación, 
las cuales no solo se centran en los resultados de determinadas 
actividades sino que también surgen del ciclo que debe realizarse para 
obtenerlos.  
Por otro lado, es preciso que todos los actores institucionales, sin 
importar el proceso al que pertenezcan, se capaciten en lo relacionado 
la gestión del conocimiento y adviertan su papel frente a la misma al 
interior de la organización, pues ésta no puede visualizarse como una 
responsabilidad de los líderes o directivos, sino de todos aquellos que 
hacen parte del colectivo institucional, pues cada uno aporta saberes 
que inciden en el desarrollo del objeto social de la empresa y que le 
permite lograr sus metas, teniendo como base que cada una de ellas 
se cumple a través de un proceso en el cual todos intervienen de 
alguna manera.  
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La innovación requiere de una adecuada gestión del conocimiento, 
pero ésta no solo se presenta a partir de estadios de nivel estratégico, 
también es posible que se proyecte mediante aquellas acciones, 
herramientas, procedimientos y mecanismos que permiten la 
identificación, clasificación, conservación y uso del conocimiento. En 
este sentido, no se requiere de manera fundamental que las acciones 
relacionadas, con el área de investigación, por ejemplo, hayan 
terminado y establecido resultados para considerar la proyección de 
acciones de innovación, es probable que la forma de organizarlos, 
concebirlos o presentarlos sea lo que realmente apunta a ésta.  
Al igual que el conocimiento, los sistemas para gestionarlo y promover 
la innovación son altamente cambiantes y dinámicos. De este modo, se 
requiere de una revisión continua de los elementos, actores y procesos 
que hacen parte del mismo, buscando con ello apropiar y aplicar 
saberes que respondan a las necesidades del entorno, no solo 
relacionadas con problemáticas o fenómenos, sino además con el 
mejoramiento o consolidación de procedimientos, productos, servicios, 
estructuras, redes, entre otros. Así, la gestión del conocimiento y la 
innovación lleva a pensar en el hoy pero con un sentido y visión de 
cambio frente  hacia los retos y posibilidades de futuro.   
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Capítulo 13: 

Residuos de vinaza como sustrato para el   

crecimiento de hongos Pleurotus ostreatus

  

Vinasse waste as a substrate for the growth of Pleurotus ostreatus 
fungi 
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Resumen 
  
Los hongos Pleurotus ostreatus (P. ostreatus) poseen la capacidad de 
biotransformar la   vinaza. En el presente estudio se estimó la eficiencia 
biológica y el rendimiento de P. ostreatus, bajo la influencia de 
residuos vegetales y vinaza como sustratos de crecimiento.  En todos 
los tratamientos, el sustrato de crecimiento de los hongos se basó en 
residuos de bagazo de caña de azúcar para fortalecer el crecimiento 
micelial por la alta relación Carbono/Nitrógeno y vainas de frijol para 
fortalecer el desarrollo de cuerpos fructíferos por la baja relación 
Carbono/Nitrógeno.   El diseño experimental fue completamente al 
azar, con estructura factorial 4 x 3; conformada por la mezcla de 
residuos (según relación C/N) y la concentración de vinaza, se 
establecieron tres tratamientos y un testigo (T1- vinaza 10%, T2- vinaza 
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36%, T3. vinaza 55%), 3 repeticiones correspondiente a 12 unidades 
experimentales. Los resultados de eficiencia biológica y rendimiento de 
P. ostreatus, presentaron diferencias significativas en el tratamiento de 
vinaza 10%, lo cual sugiere que la utilización de vinaza en 
concentraciones diluidas favorece el desarrollo del hongo y también 
evidencia su vulnerabilidad a altas concentraciones de este residuo, 
sugiriendo una posible toxicidad a medida que se incrementa la 
concentración de vinaza. 
  
Palabras clave: Contaminación, residuos agroindustriales, 
biorremediación, biotransformación fúngica, eficiencia biológica. 
  
Abstract 
  
The Pleurotus ostreatus mushrooms (P. ostreatus) have the ability to 
biotransform the   vinasse. In this study, the biological efficiency and 
yield of P. ostreatus were estimated under the influence of vegetables 
residues and vinasse as growth substrates. In all treatments, the 
mushroom growth substrate was based on sugarcane bagasse 
residues to enhance mycelial growth due to the high carbon-to-
nitrogen ratio, and bean pods to promote the development of fruiting 
bodies due to the low carbon-to-nitrogen ratio. The experimental 
design was completely randomized, with a 4 x 3 factorial structure, 
consisting of the mixture of residues (based on C/N ratio) and the 
concentration of vinasse. Three treatments and one control (T1 – 10% 
vinasse, T2 – 36% vinasse, T3 – 55% vinasse) were established with 
three replications, resulting in 12 experimental units. The results of 
biological efficiency and yield of P. ostreatus showed significant 
differences in the 10% vinasse treatment, suggesting that the use of 
diluted vinasse concentrations favors the mushroom’s development 
while also highlighting its vulnerability to high concentrations of this 
residue, indicating a possible toxicity as the vinasse concentration 
increases. 
  
Keywords: Pollution, agro-industrial waste, bioremediation, fungal 
biotransformation, biological-efficiency. 
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Introducción  
  
La biotransformación de los residuos agrícolas o agroindustriales 
mediante el cultivo de hongos es un método de tratamiento ecológico 
que permite reducir el impacto ambiental mientras le otorga un valor 
agregado a los nuevos productos que se generan a través de la 
degradación de los nutrientes que estos poseen (Nieto-Juarez et al., 
2019; Cruz et al., 2023). Pleurotus spp., es un tipo de hongo que crece 
en la mayoría de materiales lignocelulósicos como la madera   en 
descomposición, residuos de madera y la mayoría de los desechos 
agrícolas (Stamets, 1999; Straatsma et al., 2000). En consecuencia, los 
hongos Pleurotus spp. se encuentran entre los descomponedores 
activos de madera y otros sustratos gracias a la gran cantidad de 
enzimas que les permite descomponer lignina, proteínas, 
carbohidratos, celulosa y materiales que contienen almidón (Jafarpour 
et al., n.d.; Straatsma et al., 2000;  Ahmed, De Figueroa & Pajot, 2020; 
Rashidova, 2022). P. ostreatus exige pocos controles ambientales, sus 
cuerpos fructíferos no suelen ser atacados por enfermedades y plagas, 
y se pueden cultivar de forma sencilla y económica, convirtiéndolos 
en     una alternativa para bioconversión de residuos que en algunos 
casos pueden ser contaminantes de suelos y aguas (Sánchez, 2005b).  
  
De modo general existen parámetros de operación para el adecuado 
desarrollo de P. ostreatus, como las características físicas, químicas o 
biológicas de los sustratos, entre ellas el tamaño de partículas, pH, 
humedad, temperatura (Tabla 1). Las enfermedades que se 
manifiestan en las fructificaciones de Pleurotus son causadas en gran 
medida por bacterias y virus. Las plagas las constituyen insectos que 
atacan a los cultivos tanto en incubación como en el área de 
producción, atraídos principalmente por el olor del substrato 
(Martínez-Ramón, 2020). Es importante considerar la contaminación 
que puede aparecer por lo general en la fase de incubación y esto es 
debido principalmente a la mala pasteurización del sustrato, al mal 
manejo de este o a la falta de higiene en el momento de la siembra, 
estas alteraciones pueden ocasionar descensos en la eficiencia 
biológica o rendimiento  
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Tabla 1 
Parámetros de operación de hongos Pleurotus ostreatus. Adaptado de 
(Pineda-Insuasti et al., 2014) 

  
 Por su parte, las vinazas como subproductos generados de la industria 
de alcoholes y licores se obtienen tras separar el alcohol del jugo 
fermentado y se caracterizan por su alto contenido de sólidos (100-150 
gL-1),   valores elevados de Demanda   Bioquímica de Oxígeno (DBO5 
entre 40 y 100 gL-1), Demanda Química de Oxígeno (DQO entre 10 y 
200 gL-1), bajo pH (3-5) y coloración intensa (Arimi et al., 2015; 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2012; Retes-
Pruneda, 2014; Tapie et al., 2016), estos subproductos pueden 
originarse de caña de azúcar, remolacha, ágave, maíz o cebada y   son 
altamente contaminantes tanto en suelos como en cuerpos acuíferos 
por la carga orgánica que posee y por los altos volúmenes generados 
a diario que no logran procesos de adecuada disposición final y 
aunque existen tratamientos fisicoquímicos para la biotransformación 
de vinazas, estos son procesos costosos.  Por otra parte, los métodos 
biológicos, basados en microorganismos han sido reconocidos por su 
alta eficacia y  es un proceso de transformación que se consolida como 
una tecnología no contaminante del medio ambiente, económica, 
rentable y socialmente aceptada (Ahmed, 2016; Kulshreshtha, 2012; 
McMullan et al., 2001; Montenegro et al., 2020; Rulli,  Del Gobbo & 
Colin, 2023). 
  
Las vinazas pueden ser fuente nutricional para algunos organismos, 
entre ellos P. ostreatus por su        capacidad de degradación (Pérez et 

Especie Partícul
a (mm)

pH H u m e d a d 
del sustrato 
(%)

Temperatura 
(°C)

H u m e d a d 
relativa (%)

Referencias

P. 
ostreatus

2 0 , 
(14,1-1
4,6)

5,5 70; (70-80); 
(60-70)

25; (20-28); 
(18-25); (7-34); 
30, (25, 30)

70, 80, 90, 
100

(Donini et al., n.d.; Fonseca et al., 
2009; Han et al., 2009; Kibar & 
Peksen, 2008; Membrillo et al., 
2011; Nasreen et al., 2008; 
Omarini et al., 2010; Pineda-
Insuasti et al., 2014; Shrivastava 
et al., 2011; Toledo-Alvarez, 
2010; Varnero et al., 2010; ve 
Doğu Karadeniz Bölgesinden 
Toplanan Bazı Yerel Domates 
P o p ü l a s y o n l a r ı n ı n 
K a r a k t e r i z a s y o n u v e 
B i yo k i mya s a l İçe r i k l e r i n i n 
Be l i r l enmes i V iew pro jec t 
Beyhan Kibar, 2008)
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al., 2006; Tapie-Canacuan & Sánchez-Guerrero, 2016; Aguilar et al., 
2022). En este sentido, vale la pena enfatizar en el fortalecimiento del 
aprovechamiento de residuos líquidos agroindustriales en Colombia 
(Peñaranda-González et al., 2017). Por lo tanto, el impacto socio-
ambiental   de las vinazas y la capacidad degradadora de P. ostreatus, 
generan expectativa sobre el potencial de biorremediación de las 
vinazas al utilizar este hongo, adicional a ello se suma a futuro, el 
potencial nutricional que podría representar el hongo al crecer en 
sustratos que presentan bajas concentraciones de vinaza, con lo que 
se asegura que el P. ostreatus no represente ningún tipo de toxicidad 
para consumo humano. El objetivo del presente estudio fue estimar la 
eficiencia biológica y el rendimiento de P. ostreatus, bajo la influencia 
de residuos vegetales y vinaza como sustratos de crecimiento.   
  
Metodología 
  
Localización 
El presente estudio se desarrolló bajo condiciones ambientales 
controladas, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca con 
temperatura promedio 24°C, la cual generalmente varía entre 19 
°C y 30 °C, humedad relativa entre 69 y 78%.  
   
Diseño experimental y tratamientos 
El diseño experimental fue completamente al azar, con estructura 
factorial 4 x 3, conformado por una mezcla de residuos (según relación 
C/N) y la concentración de vinaza. Tres tratamientos (T1, T2, T3) y un 
testigo, 3 repeticiones para un total de 12 unidades experimentales 
inoculadas con   hongos P. ostreatus. Los tratamientos estuvieron 
conformados por material base para el crecimiento de hongos, 
correspondiente al sustrato lignocelulósico de bagazo de caña de 
azúcar que por su alta relación C/N, influye en el fortalecimiento 
micelial de los hongos, también se utilizaron residuos de vainas de frijol 
con baja relación C/N para favorecer el desarrollo de cuerpos 
fructíferos (Garzón Gómez & Leonardo Cuervo Andrade, 2008). Las 
unidades experimentales fueron bolsas plásticas transparentes de 1 
kilogramo (kg) de 15 x 30 centímetros. La vinaza empleada fue 
analizada previamente en el laboratorio Campolab-Colombia,     cuya 
composición se presenta en la Tabla 2 y fue diluida a   tres 
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c o n c e n t r a c i o n e s ( D i l u i d a - 1 0 % , s e m i c o n c e n t r a d a - 3 6 % , 
concentrada-55%). El crecimiento de los hongos se desarrolló en 25 
días bajo condiciones estrictas de humedad, temperatura y 
luminosidad, como se detalla en la Tabla 3. 
  
Tabla 2 
Análisis fisicoquímico de vinaza. Fuente:   Laboratorio campolab. 
Colombia 
Elemento Expresión Unidades Resultados Método

NITRÓGENO 
ORGÁNICO

N-Org g/L 0,53 Volumetría 
KJELDHAL 
(Método 
Interno)

FÓSFORO TOTAL P2O
5

g/L N.D. Colorimetría 
NTC 234 
(Método 
Interno)

POTASIO TOTAL K2O g/L 1,27 Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)

CALCIO TOTAL Ca
O

g/L 0,23 Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)

MAGNESIO TOTAL Mg
O

g/L 0,47 Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)

AZUFRE TOTAL S g/L 0,93 Turbidimetría 
(Método 
Interno)

HIERRO TOTAL Fe g/L N.D. Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)

MANGANESO 
TOTAL

Mn g/L N.D. Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)
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Los tratamientos evaluados fueron los siguientes:     T1= Sustrato con P. 
ostreatus: residuo de alta relación C/N + residuo de baja relación C/N + 
vinaza 10%, T2= Sustrato con P. ostreatus: residuo de alta relación C/N 
+ residuo de baja relación C/N + vinaza 36%,   T3= Sustrato con P. 
ostreatus: residuo de alta relación C/N + residuo de baja relación C/N + 
vinaza 55%,   Testigo   = Sustrato con P. ostreatus: residuo de alta 
relación C/N + residuo de baja relación C/N + agua. 
  

COBRE TOTAL Cu g/L N.D. Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)

ZINC TOTAL Zn g/L N.D. Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)

BORO TOTAL B g/L N.D. Colorimetría 
NTC 1860 
(Método 
Interno)

SODIO TOTAL Na g/L 0,66 Espectrofoto
metría de 
Absorción 
Atómica 
(Método 
Interno)

CARBONO 
ORGÁNICO 
OXIDABLE TOTAL

C.O.O.T. g/L 8,71 Espectrofoto
metría Uv-Vis 
COLOR 
(WALKLEY-
BLACK)

SÓLIDOS 
INSOLUBLES

-- g/L N.D. Gravimetría 
(Método 
Interno)

pH (Sln al 10% - 
25°C)

pH N.A
.

6,33 Potenciometr
ía (Método 
Interno)

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA (Sln 
1/100)

C.E. dS/
m

0,11 Potenciometr
ía (Método 
Interno)

DENSIDAD (25°C) ρ g/
c.c.

0,98 Gravimetría 
(Método 
Interno)

Fecha culminación de ensayos: 23-nov-20

Observaciones:  N.D.: No detectado
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 Etapas de multiplicación  
En la Tabla 2, se describen las etapas de multiplicación de los hongos 
evaluados en el presente estudio, desde la obtención de las cepas 
hasta la cosecha. Este proceso se desarrolló de forma artesanal y bajo 
condiciones de asepsia para evitar al máximo cualquier tipo de 
contaminación. 
  
Tabla 3 
Multiplicación, producción y cosecha del hongo Pleurotus. Adaptado 
de: (Fernández-Uribe, 2014)  

  
Variables evaluadas 
  La Cosecha y pesaje de carpóforos se determinó siguiendo la 
metodología de (López-Rodríguez et al., 2008), en la cual la 
recolección se hace de forma manual cortando con una cuchilla estéril. 
El peso de los carpóforos se determinó inmediatamente después de su 
corte.   Se estimó el diámetro de los carpóforos (centímetros) y 
cantidad total de hongos (número de carpóforos cosechados por 
sustrato), peso fresco total (peso fresco cuerpos fructíferos en gramos). 

Etapa Proceso de desarrollo

1. Obtención del hongo Se utilizó semilla comercial de P. ostreatus

2. Producción  
de semilla

Se realizó en bolsas de polipropileno con 300 gramos de arroz 
previamente esterilizado y se inoculó en cámara de flujo laminar.  
El hongo se dejó hasta que el micelio invadió totalmente los 
granos de arroz.3. Pasteurización 

 del sustrato
La pasteurización del sustrato se realizó artesanalmente en 
costales de polipropileno.     Para este proceso se utilizaron dos 
canecas de metal galvanizado esterilizadas y se mantuvieron al 
calor en baño maría durante tres horas a temperatura de 
ebullición. El sustrato se sumergió en agua y/o vinaza (según el 
tratamiento) con ajuste de pH entre 6.5 y 8.0     Después se dejó 4.  Inoculación 

 de Pleurotus
El sustrato se llevó a un mesón desinfectado con hipoclorito y 
alcohol hasta lograr temperatura ambiente, siempre bajo el 
cuidado de evitar factores contaminantes; luego se introdujo en 
bolsas transparentes de 15 x 30 centímetros. Los bloques del 
sustrato se mezclaron manualmente con el inoculo (2-5% del total 
del peso escurrido del sustrato). Las condiciones ambientales 
fueron las siguientes: temperatura entrre   24°C y 280C, humedad 5. Incubación Se necesitó un cuarto de 27 m2 forrado con plástico negro para 
mantener el ambiente adecuado y una estantería para colgar las 
bolsas transparentes. El cuarto fue desinfectado con hipoclorito y 
alcohol, se dejaron los hongos 32 días. De allí se llevó a la zona de 
fructificación.6. Fructificación Posterior a la colonización del sustrato evidenciado por cambio de 
color a blanco y compactación del bloque. Las condiciones en este 
proceso fueron en un lugar fresco, húmedo, ventilado y con luz.  
Temperatura entre 18-24°C, humedad 80-90%.7. Cosecha La cosecha se realizó manualmente cuando el hongo estuvo 
totalmente desarrollado teniendo de 5 x 10 ó 15  cm.
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Porcentaje de eficiencia biológica:   Para   conocer el potencial de 
producción de las cepas estudiadas, se determinó expresando en 
porcentaje la relación entre el peso fresco de los hongos producidos y 
el peso del sustrato seco [EB (%) = (peso de hongos frescos/ peso del 
sustrato seco)*100%], adicionalmente se evaluó   el rendimiento, el 
cual   se obtuvo mediante la división del peso de los carpóforos secos 
entre el peso del sustrato seco utilizado y multiplicado por 100 
(Sánchez, 2005a; Vega & Franco, 2013). 
  
Análisis estadístico 
Se realizó un análisis de varianza ANOVA con nivel de significancia del 
5%; a los resultados que presentaron diferencias significativas se les 
aplicó el método de comparación de Tukey y test de Kruskal-Wallis. 
  
  
Análisis y discusión de resultados  
La concentración de vinaza del 55% no presentó crecimiento de P. 
ostreatus, indicando que probablemente, este nivel de concentración 
puede causar toxicidad en el desarrollo fúngico, con la concentración 
36% el peso fresco fue de 22 gramos y para el 10% de vinaza el peso 
fresco fue de 10 gramos, el testigo regado con agua y sin contenido de 
vinaza pesó 36 gramos.   Al respecto es importante destacar que las 
condiciones ambientales presentadas durante el experimento como 
las altas temperaturas en la época de la siembra pudieron influir en el 
desarrollo y productividad de las cepas, similar a lo reportado por 
(Salmones et al., 2020),   en hongos Pleurotus del género pulmonarius, 
quienes tuvieron dificultades con el desarrollo de las cepas durante los 
meses calurosos.    
Por otra parte, es posible que durante el experimento se hayan 
presentado situaciones de contaminación, esto último es importante 
tenerlo muy presente en los procesos de esterilización tanto de 
sustratos como del material utilizado (Infante et al., 2016). Otro aspecto 
que a futuro tendría que estudiarse con mayor profundidad, 
corresponde a la influencia de las proporciones en la mezcla de 
sustratos vegetales. 
  
 Eficiencia Biológica 
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La relación porcentual entre peso de hongos frescos y peso del 
sustrato seco, expresada en la eficiencia biológica, en el presente 
estudio se representa en la Figura 1,   indicando que existieron 
diferencias significativas entre la concentración de vinaza al 10% en 
comparación con la vinaza al 36% y el testigo, esto refleja la 
importancia que representa las proporciones del sustrato para el 
desarrollo de los hongos. La prueba de Tukey mostró que la eficiencia 
biológica fue mayor (56%) en la concentración de vinaza al 10%, la cual 
fue similar al testigo (56%), es decir que el incremento de vinaza tiene 
un efecto negativo en la eficiencia biológica del hongo, la cual fue 
menor (42%)    en el tratamiento con vinaza al 36%  e inexistente  en la 
concentración de vinaza al 55%.    
  
(Tapie-Canacuan & Sánchez-Guerrero, 2016) presentaron una situación 
similar al evaluar la eficiencia de P. ostreatus frente a la producción de 
gas ruminal   bajo el efecto de vinaza en la producción de   este gas,  
quienes encontraron     que con   una mezcla de residuos vegetales y   
vinaza al 9% se  logró una mayor producción de gas (48,4 ml), mientras 
que la menor producción de gas (17,1 ml) se presentó al nivel del 12% 
de vinaza;   es decir, existe una relación inversa entre la cantidad de 
vinaza adicionada y la producción de gas, ya que al aumentar la 
primera disminuye la segunda, por consiguiente, en ambos estudios  
se evidencia que   la funcionalidad   de P. ostreatus, se favorece a bajas 
concentraciones de vinaza, en concordancia con (Fitzgibbon et al., 
1995; ICIDCA, 1986; Pérez et al., 2006); estos resultados pueden  
atribuirse al incremento en la vinaza de compuestos recalcitrantes e 
inhibidores que pueden estar interfiriendo en el crecimiento del 
micelio, entre ellos derivados premelanoidinos de intensa coloración y 
fenoles como el ácido gálico y el vanillínico, los cuales están presentes 
en este efluente y son potenciales inhibidores de la actividad 
microbiana.  
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Figura 1.  
Eficiencia biológica del hongo Pleurotus ostreatus, bajo la influencia de 
dos concentraciones de vinaza 
  

 

 
Otro estudio que relaciona altos porcentajes de vinaza con efectos 
negativos en el desarrollo de hongos del género P. ostreatus lo reporta 
(Marín-Ceróon, 2017) quien evaluó la viabilidad de generar un 
hidrolizado   rico en azúcares simples, en tres medios con diferente 
concentración de vinaza   (50% v/v, 75% v/v y 100% v/v) y al 5% p/v de 
cáscaras de chontaduro, a través de la hidrólisis enzimática del 
almidón (proveniente de las cáscaras) mediada por el metabolismo de  
hongos P. ostreatus y P. sajor caju, en este estudio se evidenció una 
relación inversa entre el porcentaje de vinaza empleada y el porcentaje 
de disminución de carbono orgánico total, el autor sugiere que 
probablemente esté relacionado con compuestos que afectan el 
crecimiento y aprovechamiento del carbono presente por parte de 
estos organismos. 
  
Los estudios anteriormente referenciados sugieren que, en 
concentraciones bajas, las vinazas pueden ser sustrato de crecimiento 
para Pleurotus, siendo este un referente potencialmente aplicable para 
otros efluentes contaminantes, en este sentido, vale la pena considerar 
la capacidad de decoloración de residuos similares a las vinazas, por 
ejemplo, el estudio realizado por (Kravetz et al., 2016) quienes 
evaluaron la capacidad de una matriz biológica conformada por 
micelio de P. ostreatus para decolorar efluentes industriales textiles, 
comprobando que el micelio continuó creciendo adecuadamente al 
exponerlo al efluente, aun cuando éste no hubiera sido esterilizado, 

Página  de 300 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

también se encontró que la mejor relación sustrato colonizado por P. 
ostreatus (matriz)/efluente fue de 5% masa/volumen, indicando que 
este sistema podría ser utilizado para la decoloración de efluentes de 
industrias textiles, disminuyendo así su impacto sobre los ecosistemas 
naturales.  
  
De acuerdo con estudios realizados, vale la pena destacar que el 
crecimiento de P. ostreatus sobre vinazas, aunque en baja 
concentración, se constituye en un potencial valioso de bioconversión 
de este residuo, así como otro tipo de residuos de difícil degradación, 
por ejemplo, residuos lignocelulósicos. (Arias-Carbajal et al., 2005) 
encontraron durante la experimentación, un 47% de bioconversión, 
reflejada en la mayor eficiencia biológica (34 %) obteniendo el 41% de 
carpóforos en relación con el peso total de hongos cosechados.  
  
Desarrollo de carpóforos 
En el presente estudio el promedio del peso de los carpóforos fue de 
3.2 gramos, como resultado de 7 datos para cada tratamiento, donde 
el sustrato con vinaza al 10% presentó el mayor peso (3.8 gramos), 
seguida del testigo (3,3 gramos) y por último la vinaza al 36% (2.5 
gramos). Los resultados, reflejan diferencias significativas (p<0.005) 
entre los dos tratamientos con vinaza y sin diferencias significativas 
entre el testigo y el tratamiento de vinaza al 10%, indicando la 
probabilidad de que cuando está presente en una concentración de 
10%, la vinaza no representa toxicidad para el hongo y contribuye 
positivamente en la bioconversión de compuestos aprovechados por P. 
ostreatus.  En este sentido, es importante destacar lo reportado por 
(Ahmed, 2016) quienes demostraron que los Macrohongos pueden 
crecer utilizando vinaza como único componente nutricional de un 
medio de cultivo, gracias a la capacidad que poseen para decolorar y 
eliminar compuestos fenólicos de la vinaza de caña de azúcar a partir 
de la producción de lacasas y otras enzimas ligninolíticas.  
  
Desde el aporte nutricional de las vinazas, vale la pena mencionar que 
el contenido de nutrientes que presenta la vinaza (Tabla 2), suple en la 
mayoría de los casos, los requerimientos nutricionales que necesita el 
P. ostreatus y que de acuerdo a los resultados (sin diferencias 
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estadísticamente significativas P<0.005, con respecto al testigo sin 
vinaza), existe una mayor tendencia hacia el crecimiento de carpóforos 
en los sustratos que contienen 10% de vinaza, por supuesto, sin 
desconocer la facilidad del crecimiento de P. ostreatus en residuos 
vegetales sin vinaza, lo cual indica que la fuente de carbono es 
proporcionada en su totalidad por los residuos y la fuente de fosforo 
también, ya que como se registra en la Tabla 2, este elemento no fue 
detectado en la vinaza por lo tanto, es preciso que en futuras 
investigaciones se optimicen las mezclas de residuos con el fin de 
fortalecer el crecimiento de P. ostreatus (Stamets, 1999).  
  
Porcentaje de rendimiento 
  
Los resultados de rendimiento, obtenidos de la relación porcentual 
entre la división del peso de los carpóforos secos y el peso del sustrato 
seco, fueron los siguientes respectivamente: 21.11 y 3.91 para sustratos 
con vinaza al 10% y 36% respectivamente, el testigo obtuvo un 
rendimiento del 6.23%, lo cual indica que el peso de los carpóforos se 
favoreció significativamente con vinaza en concentración del 10% 
(Figura 2). Los resultados obtenidos del porcentaje de rendimiento con 
aplicación de vinaza al 10%, son cercanos a lo reportado por (Nuñez & 
Mori, 2019), con   rendimiento promedio de 30,9%, utilizando cascarilla 
de arroz como sustrato para el desarrollo de P. ostreatus. Por su parte, 
el rendimiento que se obtuvo en el presente estudio, sin presencia de 
vinaza y con vinaza al 36% podrían compararse con los resultados 
obtenidos por (Forero et al., n.d.), quienes evaluaron el ají (Capsicum 
spp.) como sustrato en la producción de P. ostreatus, con resultados de 
rendimiento entre 3.0% y 4.35%.  
  
A partir de lo anterior se podría inferir que los residuos vegetales 
empleados como fuente de sustrato en el presente estudio, de por sí 
podrían considerarse como fuente potencial para el desarrollo de P. 
ostreatus y por su parte el uso de vinaza diluida al 10%, genera 
expectativas sobre el rendimiento de P. ostreatus y su potencial para la 
degradación de este residuo.  
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Figura 2.  
Porcentaje de rendimiento de Pleurotus ostreatus, en dos tratamientos 
con vinaza 

 

 

Consideraciones finales 
Los resultados obtenidos, sugieren que la utilización de P. ostreatus 
podría ser promisoria en la degradación de residuos como la vinaza, 
sin embargo, para encaminar la optimización del proceso es 
importante fortalecer los siguientes aspectos: diversificar las 
concentraciones de vinaza:   evaluar otras concentraciones de vinaza, 
podría ser menor al 10% y entre el 36 y 55% y con ello evaluar la 
variación en la eficiencia biológica y rendimiento. Análisis de toxicidad: 
Este análisis es necesario ya que, aunque existe la evidencia que el 
Pleurotus spp., es altamente eficiente para el tratamiento de residuos 
coloreados como vinaza (Rodríguez-Valencia & Jaramillo-López, 2003), 
sería interesante que el P. ostreatus lograra biotransformar los 
elementos obtenidos de la vinaza, de tal forma que no quedaran 
trazas nocivas en el hongo para que se pueda incorporar en la dieta 
de las personas.  Análisis bromatológico: En caso de evidenciar que no 
existen sustancias tóxicas en el P. ostreatus provenientes de los 
residuos de vinaza, podría realizarse un análisis bromatológico para 
evaluar su potencial nutricional y por medio de este análisis reflejar si 
existe relación entre la eficacia biológica y los parámetros nutricionales 
como el contenido de proteína y otros nutrientes presentes en P. 
ostreatus. 
  
Dado que los resultados del presente estudio corresponden a un 
experimento de etapa exploratoria, se hace necesario sumar 
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experimentos que permitan fortalecer el trabajo realizado, sin 
embargo, este es un punto de partida para próximas investigaciones 
similares, no obstante, considerando variables complementarias en el 
desarrollo de P. ostreatus, así como indicadores de remoción de los 
residuos contaminantes 
  
Conclusiones 
Los residuos vegetales empleados como fuente de sustrato en el 
presente estudio podrían considerarse por sí solos como fuente 
potencial para el desarrollo de P. ostreatus y por su parte el uso de 
vinaza diluida al 10%, genera expectativas sobre el rendimiento de 
producción y desarrollo de P. ostreatus por la capacidad de 
degradación que presenta para este residuo.  
  
Los resultados de eficiencia biológica y porcentaje de rendimiento de 
P. ostreatus para sustrato impregnado con 10% de vinaza, sugieren 
que la utilización de vinaza en concentraciones diluidas favorece el 
desarrollo del hongo y también se evidencia su vulnerabilidad a altas 
concentraciones de este residuo, indicando una posible toxicidad a 
medida que se incrementa la concentración de vinaza. 
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Resumen 
  
La autorregulación del aprendizaje (AA) es el grado en el que cada 
estudiante tiene un papel activo y creativo en su proceso de 
aprendizaje, involucrando aspectos relativos a la motivación y 
conducta, la cognición y la metacognición. Esta competencia se 
constituye por tres dimensiones: (a) motivación y actitud hacia el 
aprendizaje, (b) estrategias cognitivas y (c) autoevaluación y regulación 
metacognitiva. El objetivo del estudio consistió en describir y comparar 
la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de posgrado en 
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función de la modalidad educativa en la que cursan su programa 
(presencial, en línea o híbrida).   Para ello, se desarrolló un estudio 
cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo trasversal y alcance 
comparativo. Participaron 151 estudiantes de posgrado de una 
Universidad privada de Aguascalientes (México), a quienes se les aplicó 
la Escala de Autorregulación del Aprendizaje (ESAA-2). Se identificó 
diferencia significativa en la autorregulación del aprendizaje de los 
estudiantes, en función de la modalidad en la que cursan el posgrado, 
siendo mayor en la modalidad presencial. Los resultados posibilitan el 
análisis e incorporación de estrategias psicopedagógicas en las 
distintas modalidades, en aras de favorecer el logro de resultados de 
aprendizaje. 
Palabras Claves:   Autorregulación del aprendizaje, Calidad educativa, 
Educación Superior, México, Posgrados.  
  

Self-regulated learning in postgraduate students: comparative 
analysis based on educational modalities 

  
Abstract 
  
Self-regulated learning (SRL) is the degree to which each student has 
an active and creative role in their learning process, involving aspects 
related to motivation and behavior, cognition, and metacognition. This 
competence is made up of three dimensions: (a) motivation and 
attitude towards learning, (b) cognitive strategies, and (c) self-
assessment and metacognitive regulation. The objective of the study 
was to describe and compare the self-regulation of learning in 
postgraduate students depending on the educational modality in 
which they study their program (face-to-face, online or hybrid). For this, 
a quantitative study was developed, with a non-experimental and 
cross-sectional design, and a comparative scope. A total of 151 
postgraduate students from a private University of Aguascalientes 
(Mexico) participated, to whom the Self-Regulated Learning Scale 
(ESAA-2) was applied. A significant difference was identified in the self-
regulation of student learning, depending on the modality in which 
they take the postgraduate course, being greater in the face-to-face 
modality. The results allow the analysis and incorporation of 
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psychopedagogical strategies in the different modalities, to favor the 
achievement of learning results. 

Keywords: Self-regulated learning, Educational quality, Higher 
education, Mexico, Postgraduate courses. 

Introducción 
  
La autorregulación del aprendizaje (AA) es el grado o nivel en el que 
cada estudiante posee un rol activo y creativo en su proceso de 
aprendizaje, implicando la metacognición, motivación intrínseca y 
acción estratégica (Peñalosa, Landa y Vega, 2006; Zimmerman, 1995; 
Zimmerman 1998; Zimmerman & Schunk,   2008). Su estudio es 
relevante ante los enfoques educativos contemporáneos, orientados al 
desarrollo de competencias, aspecto que demanda el aprendizaje 
activo y consciente por parte del estudiante. La literatura refleja que las 
dimensiones que constituyen esta variable son la motivación y actitud 
hacia el aprendizaje, las estrategias cognitivas y la autoevaluación y 
regulación metacognitiva (Fernández-de-Castro, Ramírez-Ramírez y 
Rojas-Muñoz, 2021).  
En este documento se aborda el estudio de esta variable en el 
contexto de la Educación Superior, particularmente, en posgrados. El 
estudio se sitúa en el escenario de innovación educativa acelerado 
como efecto de la pandemia de la Covid-19, caracterizado por la 
impartición de programas educativos en distintas modalidades: 
presencial, en línea e híbrida. La indagación respecto a la AA en 
posgrados es un tema poco explorado, y más aún desde una 
perspectiva comparativa respecto a la modalidad de estudios.  
En este sentido, el objetivo general del estudio consiste en describir la 
autorregulación del aprendizaje de estudiantes de posgrado y 
compararla en función de la modalidad educativa en la que se cursa el 
programa (presencial, en línea y híbrida). Lo anterior resulta relevante 
para la comprensión de la AA en las distintas modalidades educativas 
aplicadas en posgrados, siendo los resultados medios susceptibles de 
brindar luz para la generación de estrategias psicopedagógicas en 
aras de favorecer su desarrollo. 
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Metodología 
  
En atención al objetivo general de investigación se desarrolló un 
estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo 
transversal y alcance exploratorio y descriptivo (Kerlinger & Lee, 2002; 
McMillan & Shumacher, 2010; Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Fue cuantitativo, ya que la intención era alcanzar un grado de 
generalización de los resultados a nivel institucional, haciendo una 
única medición, cuyos datos permitieron realizar un análisis estadístico 
susceptible de dar respuesta al objetivo. 
La población objeto de estudio se constituyó por los estudiantes de 
posgrado de una universidad particular del Estado de Aguascalientes 
(México), en la que por motivos de innovación educativa se aplican tres 
modalidades para el curso de los posgrados: presencial, en línea e 
híbrida. Todos los estudiantes fueron contemplados en el estudio, 
siendo voluntaria su participación, con el respectivo consentimiento 
informado. Se lograron recolectar un total de 151 casos, mismos que 
configuraron la muestra. En la Tabla 1 se presenta una descripción al 
respecto. 

  
Tabla 1. Descripción de la muestra 

La recolección de datos se realizó a través de la Escala de 
Autorregulación del Aprendizaje (ESAA-2) (Fernández-de-Castro et al., 
2021; Fernández-de-Castro, Flores-Munguía y Rojas-Muñoz, 2021a; 
Fernández-de-Castro, Flores-Munguía y Rojas-Muñoz, 2021b; 
Fernández-de-Castro y Ramírez-Ramírez, 2021; Fernández-de-Castro, 
Barreno y Ouddane, 2022). Dicho instrumento está constituido por 40 

Aspecto Descripción

Sexo Mujeres = 62.3%           Varones = 37.7%

Entidad 
académica

Derecho = 30.5%           Desarrollo de Negocios Alimentarios = 6 
% 
Humanidades = 3.3%         Ingeniería = 25.2 %                 Pedagogía y 
Psicología = 35.1%

Modalidad Presencial = 68.9%        En línea = 15.9%             Híbrido = 15.2%

Edad Media = 29.41                Desviación = 8.29

Promedio Media = 9.14                  Desviación = .537
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reactivos de escala tipo Likert de cinco niveles, orientados a la 
medición de tres dimensiones constitutivas de la AA. En la Tabla 2 se 
presenta la operacionalización de variable que guio su diseño. 

Tabla 2. Dimensiones de la ESAA-2 

Si bien los autores del ESAA-2 han presentado evidencia sobre su 
calidad psicométrica, se procedió a realizar con la base de datos de 
este estudio un análisis respecto a la confiabilidad y la validez de 
constructo, a fin de verificar la cientificidad del instrumento. En cuanto 
a la confiabilidad se aplicó el método de consistencia interna, 
mediante el cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach para cada una 
de las subescalas (D1, D2 y D3), así como para el instrumento en 
general. En la Tabla 3 se aprecia que los valores son buenos o muy 
buenos, al ser  iguales o mayores que .70 (Nunnally & Bernstein, 1994; 
Cabezas-Gómez et al., 2022). 

Dimensiones Indicadores Reactivos

D1. 
Motivación y actitud 
hacia el aprendizaje

1.1. Sentido de autoeficacia ante las demandas de la 
tarea de aprendizaje. 
  
1.2. Motivación intrínseca por la tarea: apreciación de 
utilidad, relevancia personal e impacto social.  
  
1.3. Orientación al buen rendimiento académico.

7, 8, 9, 10 
  
  
1, 2, 3 
  
  
4, 5, 6

D2. 
Estrategias 
cognitivas

2.1. Planificación pertinente y ejecución segura y 
estratégica de acciones de aprendizaje. 
  
2.2. Uso de pertinente de materiales físicos y/o 
electrónicos para resolver la tarea. 
  
2.3. Andamiaje y trabajo colaborativo con los pares. 
  
2.4. Identificación de conocimientos y experiencias 
previas relacionadas con la tarea de aprendizaje.

13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 
23, 26 
  
24, 25 
  
  
17, 20, 21 
  
11, 12

D3. 
Autoevaluación y 
regulación 
metacognitiva

3.1. Autoevaluación y metacognición e identificación y 
superación de obstáculos de aprendizaje. 
  
3.2. Capacidad de mantener la atención en la tarea. 
  
3.3. Autocontrol ante el estrés académico.

27, 28, 31, 32, 33, 35, 35, 
36, 39, 40 
  
37, 38 
  
29, 30
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Tabla 3. Confiabilidad de la ESAA-2 
  

 La validez de constructo se exploró a través del método correlación 
ítem-domino. Para ello, se calculó el coeficiente Rho de Spearman 
para cada reactivo (variable ordinal) con el puntaje de su respectiva 
dimensión (variable cuantitativa). Se pudo observar valores mayores 
que .40, aspecto que reflejó un ajuste moderado o fuerte entre los 
ítems y sus respectivas dimensiones (Dancey y Reidy, en Akoglu, 2018), 
teniendo así evidencia suficiente para suponer la validez de constructo 
del instrumento. 
Una vez que las autoridades concedieron el permiso para realizar la 
investigación, se generó un formulario electrónico (Google Forms) con 
una sección relativa a variables de identificación (sexo, edad, escuela, 
posgrado cursado, modalidad y promedio acumulado) y otra con los 
reactivos de la ESAA-2. La liga de acceso fue compartida a las 
coordinaciones de posgrados, quienes recibieron indicaciones sobre 
las condiciones de aplicación y gestionaron la administración con el 
apoyo de las y los profesores que impartían clase durante el periodo 
de recolección. La duración aproximada para contestar el formulario 
fue de 10 minutos, realizándose dentro del horario de clase y bajo la 
supervisión de las y los docentes. El periodo de aplicación abarcó las 
dos primeras semanas de septiembre de 2022. 
Con los datos recabados se generó una base de datos que fue 
procesada en el software SPSS Statistics 27 (IBM), donde se realizaron 
los análisis necesarios para el análisis psicométrico del instrumento, 
presentado previamente en esta sección, así como aquéllos que 
permitieron dar respuesta al objetivo de investigación planteado. Éstos 
últimos implicaron el cálculo y comparación de medias de la variable 
(AA) y sus respectivas dimensiones (D1, D2 y D3), así como la aplicación 
de un Análisis de Varianza Unifactorial (Anova) a fin de comprobar si 

Dimensión / Indicador α

D1. Motivación y actitud hacia el aprendizaje .86

D2. Estrategias cognitivas .91

D3. Autoevaluación y regulación metacognitiva .93

AA. Escala en general .96
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había evidencia suficiente para suponer que las diferencias observadas 
eran o no significativas 
A lo largo de todo el proceso de investigación se aplicaron los 
principios éticos promovidos por el Comité de Ética de la Publicaciones 
(COPE), destacando el anonimato, la confidencialidad, la participación 
basada en el consentimiento informado, el uso de resultados para 
fines exclusivos de investigación, así como la rendición de cuentas a las 
entidades académicas participantes. 

Desarrollo 
  
Los avances científicos y tecnológicos, aunados a los cambios sociales, 
provocan que el hecho educativo sufra modificaciones susceptibles de 
responder a las nuevas demandas contextuales, salvaguardando el fin 
último de formar la virtud en la persona humana y posibilitar su 
correcta adaptación al contexto, así como su incidencia sobre éste. 
Estos cambios pueden verse reflejados en las declaraciones oficiales 
que los países realizan respecto a los enfoques educativos que 
orientan la operación de la educación. En el caso de México, en los 
años 70s del siglo anterior se aplicaba un enfoque tradicional, siendo 
modificando en los 90s por un enfoque constructivista, para luego ser 
sustituido a finales del siglo XX, por el enfoque centrado en el 
desarrollo de competencias (Frade, en Pacheco-Rocha, 2014). 
La implementación del enfoque por competencias ha sido muy 
debatida (Pimienta, 2012), al tener sus orígenes en el ámbito 
empresarial, así como en exigencias internacionales de índole 
educativo y político, como las inherentes al Programa PISA (OCDE) 
(Esparza, 2018). Por competencia se entiende al conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes, interrelacionados de modo 
armónico, que permiten al sujeto manifestar desempeños pertinentes 
en contextos diferenciados. Sus fundamentos son constructivistas, 
entre los cuales encontramos distintas teorías, como la teoría 
psicocognitiva de Piaget, la teoría del aprendizaje sociocultura de 
Vygotsky, así como la del aprendizaje significativa de Ausubel, entre 
otras. 
El enfoque por competencias se caracteriza por colocar al estudiante 
con principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
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hecho tiene ciertas implicaciones, como el hecho de demandar de las 
y los alumnos el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje (AA), 
competencia objeto de estudio en esta investigación. 
Para entender la AA, hay que remontarse a sus orígenes. El concepto 
de autorregulación fue abordado por primera vez por Bandura, en 
1971, a través de la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1977). Más 
tarde, en 1989, Zimmerman define la AA como el grado o nivel en el 
que cada estudiante posee un rol activo y creativo en su proceso de 
aprendizaje, implicando la metacognición, motivación intrínseca y 
acción estratégica (Peñalosa et al., 2006; Zimmerman, 1995; 
Zimmerman 1998; Zimmerman & Schunk,   2008). En congruencia con 
este aporte, hay quienes afirman que se constituye por una dimensión 
motivacional, otra cognitiva y una m{as referente a la autoevaluación y 
regulación metacognitiva (Muchiut et al., 2008; Vives-Varela et al., 
2014; Universidad Internacional de Valencia, 2018; Fernández-de-
Castro et al, 2021).  
En cuanto a la primera dimensión, relativa a aspectos motivacionales, 
consideran las creencias motivacionales, el sentido de autoeficacia y el 
valor intrínseco de la tarea (Pintrich & De Groot, 1990), las 
orientaciones de los objetivos personales y sus percepciones por parte 
de docentes y tutores, así como las creencias, actitudes y estrategias 
relacionadas con el logro (Midgley et al., 2000), la formulación de 
metas de aprendizaje (Muchiut et al., 2008), la autoeficacia para la 
aplicación de estrategias, metras de aprendizaje, logro y utilidad 
asumida para la autorregulación (Fernández et al., 2013), la gestión de 
la motivación y el contexto (Núñez et al., 2015), así como el control 
individual del ambiente (Kaplan et al, 2017). 
En la segunda dimensión, alusiva a las habilidades cognitivas, se 
identifica la planeación de estrategias de manejo de información y 
monitoreo (Balcikanli, 2011), la búsqueda de información y aprendizaje 
(Cleary, 2006), la elección e implementación de estrategias de 
aprendizaje adecuadas (Muchiut et al., 2008), la gestión del tiempo, 
búsqueda de ayuda y estrategias para el desarrollo de tareas en 
ambientes de aprendizaje por Internet (Barnard et al., 2008), el 
aprovechamiento de estudio (Fernández et al., 2013) así como la 
anticipación individual de materiales y referencias, y las decisiones 
colectivas para los cambios en el método (Kaplan et al., 2017). 

Página  de 318 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

La tercera dimensión, relativa a la autoevaluación y regulación 
metacognitiva involucra las estrategias de depuración y evaluación del 
aprendizaje (Schraw & Dennison, 1994), el proceso autoevaluativo en 
ambientes presenciales y por Internet (Muchiut et al., 2008; Barnard et 
al., 2008), el monitoreo (Balcikanli, 2011; Jaramillo y Osses, 2012), el 
diagnóstico sobre necesidades particulares y de aprendizaje, la 
comprensión del propio aprendizaje y los procesos mentales (Vives-
Varela et al., 2014), así como la evaluación de la propia comprensión 
(Núñez et al., 2015). 
Dada la relevancia de la AA en el proceso enseñanza-aprendizaje, su 
medición resulta estratégica en aras de favorecer su desarrollo a través 
de mecanismos estratégicos que partan de las realidades de las y los 
educandos. Distintos autores han contribuido con el diseño de 
instrumentos que se enlistas a continuación. 

  Motivational Strategies for Learning Qurestionnaire (Pintrich & De 
Groot, 1990). Dimensiones: (1) creencias motivacionales y (2) estrategias 
de aprendizaje autorregulado. 
  Metacognitive Awareness Inventory (Schraw & Dennison, 1994). 
Dimensiones: (1) conocimiento declarative, (2) conocimiento 
procedimental, (3) aprendizaje condicional, (4) planeación, (5) 
estrategias de manejo de la información, (6) monitoreo, (7) estrategias 
de depuración y (8) evaluación del aprendizaje. 
  Patterns of Adaptative Learning Scales (Midgley et al., 2000). 
Dimensiones: (1) orientaciones de los objetivos personales, (2) 
percepción de los objetivos personales, (3) percepciones de las 
estructuras y objetivos de aula, (4) creencias, actitudes y estrategias 
relacionadas con el logro y (5) percepciones sobre los padres, la vida 
en el hogar  la cultura. 
  Self-regulation Strategy Inventory – Self Report (Cleary, 2006). 
Dimensiones: (1) manejo del contexto y comportamiento, (2) búsqueda 
de información y aprendizaje, (3) comportamientos regulatorios 
desadaptativos. 
      Online Self-regulated Learning Questionnaire (Barnard et al., 2008). 
Dimensiones: (1) estructuración del ambiente, (2) establecimiento de 
metas, (3) gestión del tiempo, (4) búsqueda de ayuda, (5) estrategias 
para desarrollo de tareas y (6) autoevaluación. 
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 Metacognitive Awareness Inventory for Teachers (Balcikanli, 2001). 
Dimensiones: (1) conocimiento declarativo, (2) conocimiento 
procedimental, (3) conocimiento condicional, (4) planeación, (5) 
monitoreo y (6) evaluación. 
Instrumento de metacognición (Jaramillo y Osses, 2012). Dimensiones: 
(1) conocimiento, (2) control y supervisión, (3) planificación, (4) 
experiencias, (5) evaluación y (6) estrategias. 
 Escala de Evaluación de la Autorregulación a partir de Textos (Núñez 
et al., 2015). Dimensiones: (1) gestión de la planificación, (2) gestión de 
la cognición, (3) gestión de la motivación, (4) evaluación de la 
comprensión y (5) gestión del contexto. 
Escala de Regulación Individual y Colectiva del Aprendizaje (Kaplan et 
al., 2017). Dimensiones: (1) anticipación individual de materiales y 
referencias, (2) control individual del ambiente, (3) seguimiento y 
monitoreo individual, (4) evaluación colectiva del contenido, (5) 
evaluación individual del método y (6) decisiones colectivas para los 
cambios en el método. 
Escala para medir autorregulación en contextos virtuales de 
aprendizaje (Berridi y Martínez, 2017). Dimensiones: (1) estrategias de 
control en contextos virtuales de aprendizaje, (2) atribuciones 
motivacionales en contextos virtuales, (3) apoyo del asesor a la 
realización de la tarea y (4) trabajo colaborativo con los otros 
compañeros. 
Escala de Autorregulación del Aprendizaje (2021) (Fernández-de-
Castro et al., 2021). Dimensiones: (1) motivación y actitud hacia el 
aprendizaje, (2) estrategias cognitivas, y (3) autoevaluación regulación 
metacognitiva. 

Como se comentaba anteriormente, el estudio de la AA es relevante 
ante los enfoques educativos contemporáneos, más aún, ante los 
escenarios de innovación educativa que fueron acelerados como 
efecto de la pandemia de la Covid-19, tiempos en los que en muchos 
países, incluido México, se aplicaron medidas oficiales de 
distanciamiento social, que provocaron el cierre de instituciones 
educativas y la consecuente necesidad de aplicar modalidades 
educativas a distancia en una primera etapa, e híbrida, cuando 
comenzó el periodo de vacunación.  
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El estudio de la AA en estudiantes de posgrado es un tema poco 
explorado. En una revisión sistemática sobre la AA en el nivel de 
Educación Superior en Iberoamérica, se identificaron dos estudios con 
una muestra de estudiantes de posgrados, y otros dos con una 
muestra que combinaba alumnos de pregrado y posgrado 
(Hernández-Barrios y Camargo-Uribe, 2017).  En los que son exclusivos 
para posgrado, se concluyó que los procesos de evaluación 
promueven la motivación intrínseca (Daura y Amarante, 2012) y que el 
uso de un programa multimedia sobre un área temática de un 
posgrado en Odontología provocó una disminución en habilidades de 
AA, aunque una apropiación de estrategias de anticipación, planeación 
y activación (Lloret, Aguilar y Lloret, 2010). 
Por su parte, en los estudios con muestra combinada, se identificó que 
las variables de procrastinación académica y engagement se 
relacionaban de manera inversa y moderada (González-Brignardello y 
Sánchez-Elvira-Paniagua, 2013) y que los estudiantes posgrado 
referían cambios conceptuales y actitudinales hacia el proceso de 
aprendizaje ante la implementación de la metodología activa del 
aprendizaje basado en proyectos (Simão y Flores, 2020). 
Dado que el fin de este trabajo es describir y comparar la AA en 
estudiantes de posgrado en función de la modalidad en la que cursan 
sus estudios, se definirá qué se entiende por cada modalidad, en 
virtud de la precisión conceptual de la que se parte en esta 
investigación. 
Por modalidad presencial se entiende aquélla en la que los estudiantes 
y docentes comparten tiempo y espacio. Es la modalidad más 
frecuente, ubicada en unas instalaciones específicas, con horarios fijos 
y con recursos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que implican la 
interacción y comunicación directa.  
La educación a distancia es la mediación por distintos medios a la 
presencialidad, como el correo postal, el teléfono, los recursos 
impresos y/o audiovisuales, la televisión, la Internet, entre otros. La 
interacción se desarrolla entre estudiantes y contenidos a través de 
recursos, actividades, guías y evaluaciones diseñadas de modo 
específico para tal modalidad (Berruecos, 2020).  
La educación a distancia digital, es decir, aquélla que se desarrolla 
mediante recursos tecnológicos y conexión a Internet, puede 
clasificarse en tres tipos: en línea, semipresencial e híbrida. La 
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educación en línea se caracteriza por el desarrollo íntegro del proceso 
enseñanza-aprendizaje a través de la medicación de una plataforma 
virtual institucional, la red de Internet y el uso de medios informáticos y 
dispositivos digitales. Los actores educativos están geográficamente 
dispersos, interactuando en línea, mediante comunicación sincrónica o 
asincrónica (Berruecos, 2020). 
Por su parte, la modalidad semipresencial contempla actividades en 
línea y presenciales, que son independientes entre sí. Se solicita la 
presencia de los estudiantes en las instalaciones durante reducidos 
tiempos, para realizar trámites, conocer docentes, recibir lineamientos, 
entre otros fines. A su vez, se trabaja autónomamente en las 
asignaturas en línea, para luego regresar a las instalaciones para 
presentar evaluaciones y trámites de cierre. Finalmente, la modalidad 
híbrida se concibe como un modelo flexible que combina estrategias 
de la modalidad presencial y la de en línea. Permite combinar entornos 
(aula física y virtual), tiempos (sincronía y asincronía) y recursos 
(analógicos y digitales). Las actividades presenciales y online están 
relacionadas, razón por la que se considera como un modelo 
integrado. Asimismo, permite la participación simultánea de 
estudiantes presenciales y online (Berruecos, 2020). 
El estudio de la AA en ambientes de aprendizaje no presenciales ha 
sido abordado desde distintas perspectivas. Una línea de estudio se ha 
centrado en comprender los factores que determinan el éxito o fracaso 
de los estudiantes en ambientes de aprendizaje apoyados por 
computadora, en donde se vislumbra una línea que apunta a la 
relevancia de la AA (Berridi y Martínez, 2017; Azevedo, 2005; Lajoie y 
Azevedo, 2006). También se ha estudiado el logro académico en 
contexto en ambientes virtuales, identificando que los estudiantes que 
lograban mayor comprensión conceptual durante las tareas de 
aprendizaje, realizaban actividades de planeación, previsión y 
estrategias de aprendizaje, tales como la síntesis y formulación de 
inferencias (Azevedo, Guthrie & Seibert, 2004). 

Resultados 
  
En esta sección se presentan los resultados relativos al objetivo de 
investigación del estudio, consistente en describir y comparar la AA de 
los estudiantes de posgrado en función de la modalidad educativa en 
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la que cursan su programa. Para ello, se hizo una comparación de 
medias para cada indicador,   dimensión y para el puntaje de 
autorregulación del aprendizaje (AA). A fin de comprobar si las 
diferencias observadas eran estadísticamente significativas, se aplicó 
para cada caso un análisis de varianza (Anova) y una prueba de 
homogeneidad de varianzas (Levene), considerando que la igualdad 
de varianzas (homocedasticidad) entre los grupos es una condición 
que ha de cumplirse para la aplicación de la Anova. En la Tabla 4 se 
presentan los resultados. Se incluyen las medias y las significancias de 
las pruebas de hipótesis antes mencionadas. Las medias se 
interpretaron considerando que el rango de puntajes era de 1 a 5, 
siendo que a más cercano a 5, mayor grado de desarrollo.  

Tabla 4. Diferencias de AA en estudiantes de posgrado en función de la modalidad 
educativa 

Aspecto Modalidad Prueba 
Levene / 
ANOVAPresencial En línea Híbrida

1.1. Sentido de autoeficacia ante las 
demandas

4.32 4.15 4.01
Sig.= .151 
Sig.= .111

1.2. Motivación intrínseca por la tarea 4.64 4.49 4.48
Sig.= .179 
Sig.= .382

1.3. Orientación al buen rendimiento 4.31 3.90 4.06
Sig.= .725 
Sig.= .046

D1. Motivación y actitud hacia el 
aprendizaje

4.41 4.18 4.17
Sig.= .224 
Sig.= .060

2.1. Planificación y ejecución de 
acciones de aprendizaje

4.16 3.95 3.71
Sig.= .112 
Sig.= .012

2.2. Uso pertinente de materiales 
físicos y/o electrónicos

4.67 4.46 4.43
Sig.= .007 
Sig.= N.A.

2.3. Andamiaje y trabajo colaborativo 
con pares

4.15 3.95 3.85
Sig.= .367 
Sig.= .189

2.4. Identificación de saberes y 
experiencias previas

4.31 4.15 4.04
Sig.= .549 
Sig.= .259

D2. Estrategias cognitivas 4.24 4.04 3.87
Sig.= .070 
Sig.= .016

3.1 Autoevaluación y metacognición 4.12 3.74 3.82
Sig.= .441 
Sig.= .039

3.2. Capacidad de mantener la 
atención en la tarea

3.56 3.23 3.15
Sig.= .903 
Sig.= .159

3.3. Autocontrol ante el estrés 
académico

3.63 3.02 3.20
Sig.= .331 
Sig.= .025

D3. Autoevaluación y regulación 
metacognitiva

3.97 3.56 3.64
Sig.= .791 
Sig.= .016

AA. Autorregulación de Aprendizaje 4.21 3.93 3.89
Sig.= .265 
Sig.= .013
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Se observó que la dimensión con mayor puntaje correspondió a la D1. 
Motivación y actitud hacia el aprendizaje. En las tres modalidades, la 
media fue mayor que 4, lo que evidenció que los estudiantes tienen un 
alto desarrollo de este componente. Se apreció también que en la 
modalidad presencial el puntaje fue mayor, siendo casi igual el de los 
de las otras modalidades. No obstante, la Anova permitió suponer que 
no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. 
La D2. Estrategias cognitivas obtuvo el segundo puntaje mayor. En 
ésta, se observó que para los grupos de modalidad presencial y en 
línea, la media fue mayor que 4, siendo inferior para los de modalidad 
híbrida. En este caso, la significancia de la Anova brindó evidencia 
suficiente para suponer que las medias entre los grupos no eran 
iguales, siendo significativamente mayor en estudiantes de modalidad 
presencial, seguida de los de modalidad online, y siendo 
significativamente menor en los de modalidad híbrida. 
Por su parte, la D3. Autoevaluación y regulación metacognitiva fue la 
que obtuvo un menor puntaje. En este caso, se identificó el puntaje 
más alto en la modalidad presencial y el menor, en la online. La prueba 
Anova brindó también evidencia suficiente para suponer que las 
diferencias estadísticas son estadísticamente significativas. 
Analizando el grado de AA, los puntajes revelaron que, en los 
estudiantes presenciales, hay un desarrol lo alto, s iendo 
moderadamente alto en aquéllos que cursan en modalidad online y 
híbrida. La significancia de la prueba Anova permitió presumir que las 
diferencias de AA en función de la modalidad fueron estadísticamente 
significativas. 
En cuanto a los indicadores, se identificaron varios con diferencia 
estadísticamente significativa respecto a la modalidad. Éstos fueron: 
1.3. Orientación al buen rendimiento, 2.1. Planificación y ejecución de 
acciones de aprendizaje, 3.1 Autoevaluación y metacognición y 3.3. 
Autocontrol ante el estrés académico. Los puntajes fueron 
significativamente mayores en estudiantes de modalidad presencial. 
A fin de profundizar el análisis, se calculó el promedio por reactivo para 
identificar fortalezas y áreas de oportunidad en los estudiantes para 
cada modalidad. En la Tabla 5 se presentan los resultados, ordenados 
de modo descendente en función el puntaje general. Se utilizaron 
colores de fondo en representación del semáforo, siendo las 
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tonalidades verdades fortalezas; las amarillas, aspectos intermedios; y 
las anaranjadas y rojas, limitaciones o áreas de oportunidad. 

Tabla 5. Puntajes de los reactivos por modalidad y de modo general 

Reactivo Presencial Online Híbrida
H de K-W  
(Sig.)

1. Pienso que el aprendizaje es algo que me enriquece como persona.
4.83 4.67 4.74 .592

2. Me interesa construir aprendizajes para poder mejorar la sociedad.
4.78 4.67 4.48 .112

25. Utilizo equipo tecnológico conveniente para la realización de 
tareas, trabajos y proyectos (laptop, tablet, smartphone, acceso a 
Internet, etc.).

4.76 4.54 4.61 .224

4. Me interesa obtener buenas calificaciones en las materias que 
curso. 4.56 4.29 4.57 .260

24. Suelo contar con útiles y recursos escolares suficientes para 
aprovechar al máximo las clases (libros, cuadernos, plumas, lápices, 
calculadora, regla, etc.).

4.59 4.38 4.26 .103

9. Considero que los éxitos académicos que he tenido se deben a mi 
esfuerzo. 4.53 4.29 4.26 .114

19. Cuando mis profesores dan explicaciones sobre un tema o 
actividad, suelo poner atención. 4.55 4.08 3.91 .002

10. Considero que los aprendizajes que he desarrollado se deben a 
mis cualidades y habilidades personales. 4.41 4.13 4.22 .330

6. Trabajo con dedicación las tareas y actividades de clase asignadas 
por mis profesores. 4.36 4.29 4.04 .691

3. Ante las materias que curso me propongo metas de aprendizaje por 
interés personal. 4.31 4.13 4.22 .771

33. Acostumbro a revisar la calidad de mis trabajos y proyectos durante 
el proceso de desarrollo de los mismos. 4.34 4.13 4.04 .318

11. Cuando se trabajan nuevos temas o proyectos en clase, suelo 
reflexionar sobre los conocimientos previos que tengo al respecto. 4.33 4.13 4.00 .390

12. Normalmente relaciono los temas que se van a trabajar en clase 
con experiencias o sucesos que he vivido en el pasado. 4.30 4.17 4.09 .491

21. Aprovecho las explicaciones que mis compañeros puedan 
brindarme sobre los temas o actividades de clase. 4.31 4.04 4.09 .191

22. Cuando trabajo alguna actividad de aprendizaje en clase o por mi 
cuenta me siento con la confianza de estar haciendo las cosas de 
modo correcto.

4.28 4.13 3.78 .047

26. Suelo aprovechar de modo eficiente el tiempo se me brinda para 
desarrollar los trabajos de clase. 4.30 4.08 3.65 .023

8. Cuando mis profesores plantean trabajos y proyectos nuevos me 
siento capaz de desarrollarlos exitosamente. 4.26 4.13 3.74 .050

28. Encuentro modos eficientes de superar las dificultades que surgen 
al momento de realizar actividades de clase y tareas. 4.30 3.92 3.74 .022

15. Antes de realizar un trabajo o proyecto acostumbro a pensar en 
acciones que hagan más fácil el cumplimiento exitoso de lo esperado. 4.23 4.08 3.87 .254

13. Antes de empezar un trabajo o proyecto suelo tener claras las 
características que éste debe tener. 4.21 4.00 3.83 .110

17. Cuando los trabajos son en equipo me gusta fomentar que los 
integrantes nos pongamos de acuerdo en los pasos que se van a 
seguir, para luego desarrollarlos.

4.18 3.96 3.96 .394

36. Busco apoyo, estrategias y otros mecanismos para superar mis 
limitaciones personales, a fin de favorecer mi desempeño académico y 
aprendizaje.

4.22 3.67 3.96 .037

31. Normalmente me doy cuenta de los aprendizajes que estoy 
generando a lo largo del desarrollo de un proyecto o actividad de 
clase.

4.26 3.75 3.65 .005

35. Identifico con claridad las limitaciones personales que tengo ante 
ciertos temas, materias o tipos de actividades académicas. 4.16 3.75 4.00 .219

7. Me considero un estudiante al que se le facilita el aprendizaje.
4.10 4.04 3.83 .447
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Se observó que los resultados entre las modalidades fueron 
semejantes, habiendo ligeras diferencias en el orden de puntajes. Se 
pudo ver también que los estudiantes de la modalidad presencial 
tuvieron mayor cantidad de medias con fondos de tonalidad verde, 
aspecto que era de esperarse al haber observado mayor grado de AA 
que los de otras modalidades. 
Se identificó que los reactivos con mayor puntaje fueron referentes a la 
concepción del aprendizaje como un medio para el enriquecimiento 
personal y la habilitación para influir sobre el contexto; también, 
respecto a la posesión y uso de equipo tecnológico y útiles escolares 
para el aprovechamiento académico. Asimismo, sobre el interés por 
obtener buenas calificaciones en las asignaturas cursadas. 
En contraparte, las principales áreas de oportunidad fueron relativas a 
la dificultad para evitar distracciones en clase y al momento de 
estudiar y realizar tareas, al estrés académico ante las actividades 
consideradas difícil y la sobrecarga académica, a la implementación de 
la autoevaluación como un medio para identificar fortalezas y áreas de 
mejora en los propios productos y procesos, así como en la 
planificación de las actividades académicas previo a su realización. 

23. Tomo decisiones con seguridad ante las dudas que surgen en las 
tareas, trabajos y proyectos que asignan mis profesores. 4.14 3.96 3.70 .050

14. Identifico las expectativas de los profesores sobre los trabajos y 
proyectos que asignan. 4.06 4.00 3.78 .435

32. Realizo reflexiones sobre mi forma de trabajar que me permiten 
hacer cambios o ajustes para favorecer mi desempeño y aprendizaje. 4.10 3.83 3.78 .202

40. Considero que después de cada parcial o periodo me convierto en 
un mejor estudiante. 4.13 3.71 3.74 .035

27. Cuando desarrollo trabajos y proyectos suelo darme cuenta de los 
obstáculos que surgen y pueden dificultar mi aprendizaje. 4.03 3.71 3.83 .433

20. Pido ayuda a mis compañeros cuando no entiendo algún tema o 
actividad de clase. 3.97 3.83 3.52 .172

39. Cada vez que finalizo un trabajo de clase o proyecto visualizo 
aspectos en los que puedo mejorar como estudiante para lograr un 
mejor desempeño.

4.01 3.54 3.57 .054

5. Espero que mis padres y profesores reconozcan mi esfuerzo por 
aprender. 4.01 3.13 3.57 .008

18. Suelo pedir ayuda a mis profesores cuando no entiendo algún 
tema o actividad de clase. 3.87 3.58 3.48 .176

16. Ante las actividades de clase, tareas y proyectos que mis profesores 
asignan, hago primero un plan de acciones a desarrollar para 
posteriormente aplicarlo.

3.76 3.67 3.43 .507

34. Al finalizar una tarea, trabajo o proyecto hago una autoevaluación 
objetiva del mismo, identificando fortalezas y áreas de mejora. 3.69 3.38 3.91 .260

29. Me considero un estudiante que enfrenta las cuestiones 
académicas con tranquilidad y sin estresarse. 3.68 3.25 3.26 .083

38. Evito los factores de distracción que hay cuando tomo clases.
3.67 3.29 3.09 .032

30. Ante las actividades de aprendizaje difíciles o cuando hay mucha 
carga académica suelo mantenerme con tranquilidad. 3.59 2.79 3.13 .005

37. Evito los factores de distracción que hay en mi casa al momento de 
estudiar o realizar tareas. 3.45 3.17 3.22 .406
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Para todos los ítems se aplicó la prueba H de Kruskal-Wallis, a fin de 
identificar si había diferencias en los puntajes de reactivos (variables 
ordinales) en función del tipo de modalidad (variable nominal). En la 
última columna de la Tabla 5 se incluyó la significancia para cada caso. 
Se subrayaron aquéllos en los que se identificó evidencia suficiente 
para suponer que la diferencia era significativa (p ≤ .05), siendo éstos, 
en orden de aparición, los ítems 19, 22, 26, 8, 28, 36, 31, 23, 40, 5, 38 y 
30. En todos, el puntaje observado por parte de los estudiantes de 
modalidad presencial resultó significativamente mayor que los de 
modalidad en línea e híbrida, que se mostraron más cercanos entre sí. 
El análisis del contenido de los reactivos anteriores reveló que, en los 
alumnos presenciales, es mayor la atención ante las exposiciones de 
los profesores, la confianza en sí mismos al realizar actividades de 
aprendizaje en clase o de forma independiente, el aprovechamiento 
eficiente del tiempo para desarrollar actividades de clase, el sentido de 
autoeficacia para el desarrollo exitoso de trabajos y proyectos, la 
identificación de mecanismos de solución ante las dificultades que 
surgen para realizar actividades de clase y tareas, la búsqueda de 
apoyo y estrategias para superar las limitaciones propias y favorecer el 
desempeño y aprendizaje, el pensamiento metacognitivo al realizar 
proyectos o actividades de clase, la seguridad en la toma decisiones 
relativas al desempeño académico, la sensación de mejorar como 
estudiante a lo largo del tiempo, la expectativa del reconocimiento de 
padres y profesores por el esfuerzo de aprender, la capacidad de evitar 
factores de distracción al tomar clases, así como el control del estrés 
académico ante las actividades complicadas o la sobrecarga 
académica. 
  
Discusión de resultados 
  
A través de este estudio se identifican hechos de interés respecto a la 
AA. En cuanto a sus dimensiones constitutivas, la relativa a la 
motivación y actitud hacia el aprendizaje (D1) presenta el mayor grado 
de desarrollo en el estudiantado. Dentro de ésta se ubican tres 
indicadores, siendo el más fuerte el relativo a la motivación intrínseca 
por la tarea, seguido del sentido de autoeficacia ante las demandas 
académicas y la orientación al buen rendimiento. Se identificó que a 
mayor era el sentido de autoeficacia de los alumnos, mayor era   su 
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puntaje de AA, aspecto que coincide con otros estudios que indican 
que la autoeficacia influye sobre la AA (Santoya-Montes, Garcés-Prettel 
y Tezón-Voutureira, 2018; Gaeta-González, Gaeta-González y 
Rodríguez-Guardado, 2021). En cuanto a la motivación intrínseca por la 
tarea, se encuentra que es el factor de AA con mayor desarrollo en los 
alumnos, independientemente de la modalidad educativa. Esto podría 
deberse a múltiples causas, entre ellas, a los procesos de evaluación 
implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje, considerando que 
hay evidencia de que éstos promueven la motivación (Daura y 
Amarante, 2012). 
Respecto a la dimensión de estrategias cognitivas (D2), se identifica un 
desarrollo significativamente mayor en estudiantes de modalidad 
presencial. Dentro de los indicadores que constituyen a dicha 
dimensión, el que provoca esta diferenciación es el de planificación y 
ejecución de tareas de aprendizajes, estrategias que parecen ser más 
habituales ante la presencialidad. Desde esta perspectiva, se considera 
pertinente la promoción de acciones de planeación y previsión en los 
estudiantes de modalidad online e híbrida, previendo con ello un 
mayor grado de AA y de logro de aprendizaje, aspecto que ha sido 
evidenciado previamente (Azevedo et al., 2004). 
En contraparte, se observa que la dimensión con un menor desarrollo, 
siendo moderado en modalidad online y híbrida, con tendencia a ser 
fuerte en la presencial, es la relativa a la autoevaluación y regulación 
metacognitiva (D3). Dentro de ésta, la capacidad para mantener la 
atención en la tarea, así como el autocontrol ante el estrés académico, 
representan las principales áreas de oportunidad en los estudiantes de 
posgrado, sobre todo en los de modalidad online e híbrida, quienes 
tienen puntajes significativamente menores. En este sentido, se reitera 
la necesidad de promover estrategias encaminadas a la toma de 
conciencia por parte del estudiante, respecto a dificultades que 
pueden impedir su aprendizaje y el control de la cognición y el estado 
emocional (Gaeta-González, et al., 2021), así como mecanismos de 
prevención y corrección del estrés académico (Fernández-de-Castro y 
Luévano, 2018). 
Como se apreció en los resultados, en todos los reactivos, indicadores 
y dimensiones, el estudiantado de modalidad presencial obtuvo 
puntajes mayores, siendo algunas de las diferencias estadísticamente 
significativas. Este hecho resulta relevante ante los procesos de 

Página  de 328 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

innovación educativa que se han gestado con mayor velocidad como 
efecto de la pandemia de la Covid-19, ya que hacen evidente la 
necesidad de idear e implementar estrategias que permitan brindar un 
mejor andamiaje a estudiantes que eligen programas de modalidades 
ajenas a la tradicional. Desde esta perspectiva, surgen retos sobre 
cómo estimular en la modalidad online e híbrida la orientación al buen 
rendimiento académico, la planificación y ejecución de acciones de 
aprendizaje, la implementación de estrategias de autoevaluación y 
metacognición, así como mecanismos de prevención y corrección de 
estrés académico. 
Desde una perspectiva general, se vislumbra la conveniencia de 
formar y concientizar al profesorado respecto a la relevancia de la 
autoevaluación y la metacognición en los estudiantes, así como a 
modos de propiciar dichas acciones, aprovechando los medios 
tecnológicos y didácticos susceptibles de ser utilizados ante la 
presencialidad o virtualidad. Asimismo, indagar más sobre la capacidad 
de atención de estudiantes de posgrados y el estrés académico; este 
último, primordialmente en la modalidad online, en donde se encontró 
con mayor énfasis.  

Conclusiones  
  
Se considera como principal fortaleza de este estudio el hecho de 
explorar una variable de gran relevancia (AA) en un contexto que ha 
sido poco explorado desde dos perspectivas: el hecho de centrarse en 
posgrados, así como abordar modalidades educativas procedentes de 
procesos de innovación que han sido acelerados como efecto de la 
pandemia de la Covid-19. Los resultados identificados confieren un 
conjunto de antecedentes que servirán como punto de partida para 
futuras investigaciones.  
Otra fortaleza radica en el hecho de haber identificado evidencia 
suficiente para suponer la cientificidad del instrumento utilizado 
(ESSA-2) (Fernández-de-Castro et al., 2021; Fernández-de-Castro, 
Flores-Munguía y Rojas-Muñoz, 2021a; Fernández-de-Castro, Flores-
Munguía y Rojas-Muñoz, 2021b; Fernández-de-Castro y Ramírez-
Ramírez, 2021; Fernández-de-Castro, Barreno y Ouddane, 2022), en 
términos del análisis de las características psicométricas de 
confiabilidad y validez de constructo. 
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Una fortaleza adicional consiste en el uso práctico que se le puede dar 
a los resultados derivados de este estudio, ya que la comparación de 
aspectos de AA respecto a la modalidad educativa permite identificar 
necesidades particulares para cada una de éstas, haciendo plausible la 
generación de estrategias diferenciadas para la modalidad presencial, 
online e híbrida respectivamente. 
Es importante comentar que también se identifica una limitación. Esta 
radica en el hecho de que la muestra es pequeña, siendo 
representativa para la población escolar de una institución de 
educación superior en particular. Por tanto, el grado de generalización 
de las conclusiones es limitado, aunque sin por ello perder su interés 
ante el hecho de ser un tema poco explorado por los motivos antes 
mencionados. 
A fin de promover una mayor generación de conocimiento científico 
dentro de esta línea de investigación, se vislumbran como 
planteamientos de continuidad, el desarrollo de estudios semejantes 
que abarquen muestras mayores, representativas de localidades, 
regiones o inclusive a nivel nacional. Asimismo, la contemplación de un 
acercamiento al objeto de estudio desde una perspectiva cualitativa, a 
fin de indagar respecto a las percepciones que profesores y 
estudiantes de posgrados tienen respecto a la AA en las distintas 
modalidades de estudio. Dado que la atención y el estrés académico 
se observaron como las principales limitaciones de estudiantado, se 
sugiere el desarrollo de estudios que permitan describir dichas 
variables en el escenario de los posgrados, a fin de poder 
comprenderlas, predecirlas y eventualmente modificarlas a través de la 
implementación de estrategias. 
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Resumen 
  
La investigación analizó las características de la resolución de 
problemas en procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de 
manera comprensiva, e integrada. Es decir, se acercó a la realidad 
presente en aulas de clase con la intencionalidad de investigar la 
resolución de problemas en estudiantes. De interés descriptivo-
comprensivo, con el propósito de identificar los aspectos y elementos 
que hacen parte de la resolución de problemas en estudiantes de la 
institución Cofrem de la ciudad de Villavicencio, además, se 
comprendió y caracterizó las diferentes formas de resolución de 
problemas, para ello se diseñó una unidad didáctica que potenció 
aprendizajes en la resolución de problemas. En cuanto a los 
aprendizajes de los estudiantes en resolución de problemas con 
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números enteros fueron lentos, pero con este tipo de intervenciones y 
actividades los sujetos lograron desarrollar sus capacidades.  

Palabras Claves:   Resolución de problemas, métodos de enseñanza, 
habilidades, análisis cualitativo y análisis cuantitativo. 

Methodological notes for the solving of problems with integer 
numbers in secondary students 

Abstract 
  
The research analyzes the characteristics of problem solving in 
teaching and learning processes in the classroom in a comprehensive 
and integrated way. That is, it approaches the reality present in 
classrooms with the intention of investigating problem solving in 
students. It has a descriptive-comprehensive interest, with the purpose 
of identifying the aspects and elements that are part of problem 
solving in students of the Cofrem institution in the city of Villavicencio, 
in addition, understanding and characterizing the different forms of 
problem solving, to For this, a didactic unit is designed that enhances 
learning in problem solving. It is necessary to understand that the 
learning of students in solving problems with integers is slow, but with 
this type of interventions and activities the subjects manage to develop 
their capacities.  
  
Keywords: Problem solving, teaching methods, skills, qualitative 
analysis and quantitative analysis. 
  
Introducción  
  
Existen variados estudios en la actualidad en cuanto a la resolución de 
problemas en matemáticas que sirven para contextualizar la presente 
investigación, el primero de ellos lo desarrolla Socas, Hernández y 
Noda, (1998), quienes en su investigación “proponen un modelo de 
competencia para organizar el campo conceptual aditivo para 
magnitudes discretas desde la perspectiva de la resolución de 
problemas” p. 262; siendo el gran aporte de su trabajo una nueva 
clasificación de las situaciones problema que se puedan encontrar 
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todo ello en pos de la búsqueda de un nuevo modelo de desempeño 
con el que explican las situaciones y problemas de la forma más 
expedita posible 

En este mismo estudio se analizan las categorías propuestas por 
Vergnaud (1982), quien considera que 1) un concepto no se forma 
dentro de un solo tipo de situaciones; 2) una situación no se analiza 
con un solo concepto; y 3) la construcción y apropiación de todas las 
propiedades de un concepto es un proceso largo; además de ello 
estudian la revisión y categorización que dicen  Castro, Rico y Gil (1992) 
quienes en su trabajo distinguen tres enfoques que parten del estudio 
de:  las  variables lingüísticas, las variables estructurales y las categorías 
semánticas; de donde logran inferir parte de la propuesta de modelo 
lograda en su investigación. 
El trabajo de Nieto (2005) es un estudio de la manera de abordar los 
problemas en el aula, para ello se fundamenta el método del 
matemático Húngaro George Polya quien vivió entre 1887 y 1985. A 
partir de allí se consideran las experiencias de los resultados obtenidos 
en las olimpiadas matemáticas celebradas en Venezuela, haciendo una 
analogía de la resolución de problemas en el mundo de la 
computación. De igual manera se plantean los alcances de los 
diferentes eventos que plantean la enseñanza de las ciencias, en 
especial con la olimpiada matemática y los maratones de 
programación en computación, y como ellos incentivan y estimulan a 
prepararse para la resolución de problemas. 
Gascón (1989) elabora un trabajo consistente en el desarrollo de una 
teor ía de la reso luc ión de problemas en matemát icas , 
fundamentándose en la tradición heurística para ello contrasta algunas 
hipótesis con el ánimo de indagar sobre los principios que rigen el 
aprendizaje de los métodos de resolución de problemas. Se parte de la 
versión clásica del modelo de análisis-síntesis expresable mediante un 
sistema de reglas y se muestra de que forma nos permite obtener 
métodos de resolución constructivos.  
Un problema educativo clásico es planteado por la escuela al 
emprender la búsqueda de estrategias que permitan al estudiante 
llevar sus conocimientos y su experticia a otros campos del saber, a las 
situaciones cotidianas, es decir a poder resolver los problemas sencillos 
a partir del conocimiento matemático; para ello, utilizando el enfoque 
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antropológico de lo didáctico Quintana (2006) en su trabajo 
“Metacognición, resolución de problemas y enseñanza de matemáticas 
una propuesta integradora desde el enfoque antropológico” muestra 
cómo puede integrarse la resolución de problemas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas través de los denominados 
Recorridos de Estudio e Investigación. En este estudio analiza las 
restricciones didácticas de los distintos niveles de codeterminación que 
dificultan la incorporación de la resolución de problemas como eje 
integrador de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 
mostrando en qué sentido la propuesta de instrucción presentada se 
aleja de ellas. 
López (2010) en su investigación “Estudio de la resolución de 
problemas matemáticos con alumnos recién llegados de ecuador en 
secundaria” se centra en conocer e identificar las dificultades que 
pueden presentar los alumnos recién llegados de otras culturas (en 
particular de Ecuador) en el aula de matemáticas de secundaria y en 
describir las diferencias entre los sistemas educativos y los currículums 
de matemáticas del país de origen y de acogida. Aunque la 
investigación se desarrolla en tres etapas, para los efectos de éste 
documento solo se hará referencia a la primera de ellas en la que se 
estudia la influencia del contexto de los problemas de matemáticas. 
Por otro lado, Gómez (2011) en su investigación “El proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los conceptos de ordenación y combinación 
con estudiantes de educación superior; un enfoque basado en la 
resolución de problemas” tiene como propósito analizar y validar una 
unidad didáctica para el aprendizaje de los conceptos básicos del tema 
conteo (combinaciones y ordenaciones) convirtiéndose en una 
herramienta que orienta el trabajo del profesor.   
Este autor propone conocer las dificultades que tienen los estudiantes 
antes y después de trabajar la unidad didáctica para luego 
compararlas con las de la enseñanza tradicional y así poder determinar 
las influencias. 
Precisamente sobre la influencia de los contextos, Díaz de León. (2005) 
en su trabajo “El grado de abstracción en la resolución de problemas 
de cambio de suma y resta en contextos rural y urbano”; habla sobre el 
rendimiento, las estrategias y los errores entre los contextos se 
analizan según el grado de abstracción, la operación la incógnita. En 
cada contexto, a cuatro grupos de 24 alumnos de primero a cuarto 
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curso de Educación Primaria se presentaron 16 problemas divididos en 
cuatro tipos: concretos, dibujos, numéricos y verbales. Además, 
entrevistas individuales se realizan con los participantes respecto a los 
procedimientos de solución de las tareas.  
El autor hace especial énfasis en que los resultados indican que los 
contextos muestran un patrón evolutivo distinto en el rendimiento. Los 
alumnos rurales tienen mayor competencia verbal. Los escolares 
urbanos manifiestan más competencia numérica. Ambos contextos 
expresan un desarrollo en las estrategias. Los alumnos rurales emplean 
más las estrategias modelado y conteo. Los escolares urbanos utilizan 
principalmente las estrategias hechos numéricos. Los errores 
conceptuales son más frecuentes en ambos contextos. 
  
Si bien la solución de un problema real empieza cuando se tiene razón 
sobre el proceso que se hace se hace referencia a que el conocimiento 
declarativo es aquel basado en la verbalización y el conocimiento 
procedimental se basa en el proceso que se hace para comprenderlo. 
es por ello por lo que indagar sobre resolución de problemas, es 
visualizar un contexto muy amplio en donde influyen diferentes 
perspectivas teóricas que giran en torno a este fenómeno que 
claramente se evidencia en el aprendizaje de la matemática en la 
escuela secundaria. 
  
La región ontológica a la que apunta este trabajo es una realidad que 
en principio es subjetiva, ya que identifica los obstáculos que 
presentan los estudiantes en el momento de enfrentarse a una 
situación problema, para ello hay que identificar y comprender las 
principales características en la resolución de problemas con números 
enteros a través de la interpretación de las principales categorías que 
constituyen la resolución de problemas en básica secundaria así como 
del análisis de las diferentes categorías de la resolución de problemas 
por medio del diseño de una unidad didáctica que potencie 
aprendizajes de los niños y niñas de grado séptimo.  

Esta investigación se hace sobre la idea de que se puede mejorar la 
educación si se logra que los estudiantes adquieran destrezas que les 
permitan usar la lógica y el razonamiento a su favor ampliando 
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componentes del conocimiento declarativo y procedimental, así como 
la adquisición de habilidades metacognitivas. 
  
  

Metodología:  
  
La presente investigación tuvo un enfoque mixto cuantitativo y 
cualitativo, La población de niños participantes fue de 180 estudiantes 
del colegio COFREM de la ciudad de Villavicencio del grado séptimo, 
de los cuales, la muestra analizada correspondió al 10% de la 
población que obedece a 18 estudiantes de los cuales 10 de ellos eran 
niños y 8 eran niñas.  
El muestreo se realizó de manera intencionada, puesto que, esta 
muestra de estudiantes presentaba dificultades en sus aprendizajes 
sobre resolución de problemas utilizando números enteros. La 
investigación tuvo tres momentos, el primero en el cual se realizó la 
exploración de ideas previas a través de un instrumento que permitió 
identificar las dificultades, obstáculos, y conocer el lenguaje no 
especializado empleado por los estudiantes en la resolución de 
problemas; el segundo momento que se centró en el diseño de una 
unidad didáctica compuesta por 6 instrumentos que se aplicaron 1 vez 
por semana. Y el tercer momento donde se presentó la evolución 
conceptual. 
  
Para su desarrollo se realizaron acercamientos cuantitativos con el fin 
de analizar las frecuencias de las oraciones. Para mejor comprensión 
de las diferentes categorías dadas a través del análisis cualitativo se 
emplearon redes semánticas utilizando el software de Atlas TI. Las 
tablas de distribución de frecuencias permitieron identificar las 
frecuencias, más y menos relevantes que asignan los niños a la 
resolución de problemas. Las redes semánticas posibilitaron establecer 
relaciones entre las categorías centrales, identificar categorías 
emergentes y lograr mejores comprensiones de cada una de las 
categorías estudiadas 
En este sentido se permitió por medio de este enfoque generar 
conocimiento en torno a la categoría resolución de problemas con 
números enteros, mientras se realizaban aportes por parte de sus 
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participantes. La figura 1 muestra una síntesis general para que el 
lector pueda ubicar cada uno de los componentes que se trabajó y 
que fueron el fundamento para la presente investigación. 

Figura 1: Síntesis general de la investigación


La unidad didáctica presento los siguientes componentes: Historia y 
epistemología del concepto de resolución de problemas con números 
enteros (uso de las tics), preguntas que potenciaban aspectos de orden 
metacognitivo, diferentes representaciones semióticas o lenguajes 
multimodales, finalmente se evidenciaron algunos aspectos sobre 
evolución conceptual, al contrastar las dificultades identificadas en el 
instrumento de exploración de ideas previas y los nuevos aprendizajes 
alcanzados con la ejecución de la unidad didáctica.  

Análisis de resultados  

Se realizaron cuatro momentos de análisis de los datos que hicieron 
parte de esta investigación, en el momento uno se realizó un análisis 
de las respuestas dadas en el instrumento de exploración de ideas 
previas, en el segundo momento se realizó un análisis   de las 
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respuestas dadas en las seis actividades propuestas en la unidad 
didáctica con dos componentes, el primero que respondió a la 
adquisición de conocimientos declarativos y procedimentales del tema 
de números enteros y el segundo que hizo énfasis en la adquisición de 
habilidades metacognitivas,   un tercer momento en el cual se realizó 
nuevamente el análisis del instrumento de exploración de ideas 
previas después de la intervención de la unidad didáctica, y así, se 
concluyó el momento 4, con un análisis comparativo entre el momento 
1, 2 y 3, donde se evidenciaron los progresos de los estudiantes en el 
aprendizaje de los números enteros. En cada uno de los momentos se 
realizó un de análisis de orden cuantitativo y cualitativo. 

Momento 1: análisis instrumento de exploración ideas previas 

a.      Análisis cuantitativo 

De acuerdo con los niveles planteados anteriormente, se tiene la 
siguiente distribución porcentual en la figura 3. 

Figura 2: Distribución porcentual de las respuestas dadas por los estudiantes en la primera 
aplicación del instrumento de ideas previas según los niveles de aprendizaje.

En el nivel 1 o bajo se presentó un 0% de la distribución porcentual, es 
decir ningún estudiante presento dificultad en la comprensión lectora 
de las actividades problémicas planteadas, en el nivel 2 o básico la 
distribución porcentual fue de 86,66% lo que evidencio que las 
respuestas de los estudiantes hicieron parte de estos dos niveles, en el 
nivel 3 o alto la distribución porcentual fue de 16,66% y nivel 4 o 
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superior un valor porcentual de 0%. Estos resultados permitieron inferir 
la construcción de una unidad didáctica, que permitió movilizar de 
niveles superficiales a niveles profundos en la resolución de 
problemas. 
El instrumento de exploración de ideas previas consto de dos 
actividades, la primera, a partir de una situación problema grafica se 
desarrollaban varias tareas y la segunda actividad, se les plantea una 
situación problema proposicional a través de un enunciado y se 
realizaba la resolución en base al texto. 

b. Análisis cualitativo 

Figura 3. Red sistémica 1


En la red semántica 1, se identificaron 4 componentes que hacen 
referencia a cada uno de los niveles descritos anteriormente. 
En el nivel 1 o Bajo no hubo ningún estudiante ya que todos los 
estudiantes comprendían las situaciones problema que se plantearon. 
Interesa destacar el hecho de que los altos niveles de comprensión 
lectora y las estrategias consideradas eficaces se lograron a partir de 
una permanente elaboración de la experiencia por parte de los 
sujetos, estas estrategias reflejaban la influencia de los modelos 
culturales predominantes en un determinado contexto social. De este 
modo, las teorías implícitas constituyeron síntesis de conocimiento que 
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los sujetos elaboraron en determinados dominios del conocimiento/
acción en el mundo (Makuc, 2004, p.208). 
En caso de que nuestros niños hubieran presentado dificultad en la 
comprensión lectora se habría   implementado,   en la Unidad didáctica 
actividades que permitieran: potencializar sus habilidades tal como lo 
plateara Sánchez (2017) al afirmar que la evaluación del desarrollo de 
estos ambientes simulados contextualizados se complementaría con el 
uso de guías de observación, en donde los alumnos demostraran sus 
habilidades, todo lo anterior para  hacerlos más efectivos a la hora de 
resolver problemas de cualquier índole. 
Nivel 2 o básico; la gran mayoría de los estudiantes hicieron parte del 
nivel, ellos no realizaron una representación numérica de la situación 
problema que se les plantea. Aun cuando ellos comprendían el 
problema, es decir, entendían lo que se les preguntaba, no sabían con 
claridad cómo representar esa situación que se les planteaba para dar 
una respuesta correcta, no sabían qué operación aplicar. Sin embargo, 
es de resaltar que estas creencias fueron un subproducto de la forma 
en que se realizó la instrucción y un reflejo de las propias creencias de 
los maestros. (Rizo, y Campistrous, 1999, p. 41) 
Los obstáculos encontrados en los niños son de tipo cognitivo-
didáctico. Cid (2003). De ahí que se encontrara que los niños no 
hicieran una representación numérica de la situación problema, es 
decir, que no supieran que operación emplear para dar solución al 
problema porque no tenían claro el significado de la suma o la   resta, 
multiplicación o división, al niño en el aula se le enseño a sumar 
grandes cantidades con diferentes estrategias las más comunes 
dibujando palitos según la cantidad que se requiera o pintando los 
elementos que más le gustaran, usando los dedos de la mano, etc, 
pero no se les enseño en que situaciones se debe aplicar o cómo 
hacer para identificar cuando hay que sumar, restar, multiplicar o 
dividir. 
Es de suma importancia reconocer que “para pensar sobre ideas 
matemáticas y comunicarlas necesitamos representarlas de algún 
modo. La comunicación requiere que las representaciones sean 
externas, tomando la forma de lenguaje oral, símbolos escritos, dibujos 
u objetos físicos. (…) para pensar sobre ideas matemáticas necesitamos 
representarlas internamente, de manera que permita a la mente 
operar sobre ellas” (Hiebert y Carpenter, 1992, p.66).  
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Ahora bien, se tienen dos tipos de representaciones, las internas y las 
externas; la primera es una interiorización de las representaciones 
mentales, la diversificación de representaciones de un mismo objeto o 
concepto aumenta la capacidad cognitiva del sujeto y por consiguiente 
su capacidad de pensamiento sobre ese objeto o concepto. De 
manera recíproca las representaciones externas, como son los 
enunciados en el lenguaje natural, las fórmulas algebraicas, las 
gráficas, las figuras geométricas entre otras muchas son el medio por 
el que los individuos exteriorizan sus imágenes y representaciones 
mentales haciéndolas accesibles a los demás. (Duval, 2006). 
En relación con lo anterior es necesario y pertinente que las 
actividades de la unidad didáctica estuvieron pensadas en situaciones 
problemas que puedan generar representaciones diferentes para 
poder abordar un buen aprendizaje de los números enteros en 
resolución de problemas. 
En el nivel 3 o alto; los estudiantes comprendieron la situación 
problema que se plantea, hicieron una representación numérica de la 
situación, pero esta fue incorrecta. Para este caso los niños plantearon 
la operación de suma que era con la cual se daba respuesta a la 
pregunta, pero no tuvieron en cuenta el significado de los números 
negativos, omitieron la regla de signos por lo tanto el resultado de la 
operación fue incorrecto y no hubo resolución de problemas.  
Por otra parte cuando los estudiantes hicieron la representación 
numérica pero esta fue incorrecta, es decir plantearon la operación en 
este caso de suma que debían hacer para dar respuesta a la situación 
problema, pero el resultado fue incorrecto porque no tuvieron en 
cuenta el significado de numero entero negativo (representando un 
desplazamiento en sentido contrario al que se dirigía el caracol, 
protagonista de la situación problema) y tomaron este valor positivo 
igual a los demás datos del recorrido erraron en la respuesta. 
Esto es porque “El alumno está acostumbrado a ver en los números 
primero, y más tarde en las letras con que opera, representaciones de 
cosas reales y concretas y en las operaciones con números o letras las 
correspondientes operaciones con las cosas”. (Klein, 1927). 
Estos obstáculos tendrán que disminuir con la implementación de la 
unidad didáctica, pues está elaborada con elementos (Tamayo Álzate, 
2011) que permiten identificar las ideas previas de los estudiantes, los 
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componentes metacognitivos y la evolución conceptual en la 
adquisición de aprendizajes propios de los números enteros. 
Estudios realizados por Morales y Díaz (2003), citados por (Tamayo, 
2011 p.109), ponen en manifiesto las dificultades que poseen los 
estudiantes para identificar y relacionar variables es tan importante 
que su invención es punto de partida para la historia de la resolución 
de problemas siendo fundamentales en las matemáticas y ciencias. 
Estas razones permiten que dentro de la unidad didáctica se 
desarrollen actividades que permiten en primera instancia identificar 
las variables de la situación problema, segundo relacionarlas de 
manera correcta para posteriormente resolver el problema. 
En el nivel superior, no hubo estudiantes que lograran solucionar el 
problema. Dentro de la unidad didáctica se realizaron actividades 
metacognitivas que potenciaban la reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje, superando los obstáculos presentes en los 
estudiantes. 

Momento 2 diseño de la unidad didáctica (UD) 

        Características de la UD:  

Aspectos históricos y epistemológicos de la temática: una actividad 
que para promover y comprender elementos clave del concepto de 
numero entero y seis actividades para promover la resolución de 
problemas. Esta actividad utilizó herramientas tecnológicas, a través, 
de un video animado, se les presentó a los niños la historia del 
concepto y sus transformaciones a lo largo del tiempo, permitiendo 
comprender de manera novedosa la temática a través del uso de las 
C/T/S (ciencia tecnología y sociedad) componente que hace parte de 
la didáctica general. 
Cada actividad constaba de preguntas que potencian la adquisición de 
saberes declarativos y procedimentales, necesarios para la resolución 
de los problemas, se incluyó el diseño de otro grupo de preguntas, con 
el fin de, desarrollar en los estudiantes aspectos de orden 
metacognitivo, que permitirían al estudiante comprender e interiorizar 
la situación que se le presentaba y analizar sus procesos de 
aprendizaje. Estas actividades se fueron reestructurando una a una 
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según las respuestas arrojadas por los estudiantes que evidenciaban 
obstáculos para la resolución de los problemas 
Las actividades para promover la resolución de problemas con 
números enteros fueron: la Actividad Nº 1, de gráficos con datos 
numéricos; la Actividad Nº 2, de grafico sin datos; la Actividad Nº 3, 
situación relato sin preguntas; la Actividad Nº 4, situación relato con 
preguntas; la Actividad Nº 5, situación problema sin valores numéricos 
y la Actividad Nº 6, situación problema por segmentos.  
Estas actividades utilizaron múltiples representaciones semióticas o 
lenguajes multimodales, que permitieron analizar y comprender el 
concepto de números enteros al transitar de un lenguaje a otro, y así, 
generar aprendizajes profundos (Tamayo, et al. 2011, p.93). 
A continuación, se realizaron los análisis cuantitativo y cualitativo en 
dos componentes, el primero analizo los datos de las preguntas sobre 
el tema de estudio y el segundo, se refirió a las preguntas 
metacognitivas. 

Componente 1 
Adquisición de conocimientos declarativos y procedimentales 
a.              Análisis cuantitativo 

En el nivel 1 o Bajo se representó un  0% es decir no hubo estudiantes 
con falta de comprensión lectora, todos los estudiantes comprendieron 
las situaciones problema que se les plantearon, en el nivel 2 o básico la 
distribución porcentual es   33,3% de los estudiantes; estos no tuvieron 
una representación numérica de la situación problema que se les 
plantea, en un nivel 3 o alto, se tuvo un  22,22% de estudiantes; lo que 
quiere decir que comprendieron la situación problema que se les 
plantea, hicieron una representación numérica de la situación pero 
esta fue incorrecta y en el nivel 4 o superior, se encontró un 44,4% de 
estudiantes que lograron solucionar el problema, es decir, hubo 
comprensión, representación numérica correcta y por ende obtuvieron 
la respuesta que daba solución a las situaciones problema planteadas 
en las diferentes actividades de la Unidad Didáctica.  

Estos resultados permitieron ver que hay una variación porcentual de 
estudiantes de nivel básico a nivel alto y de nivel alto a nivel superior, 
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logrando en estos estudiantes un proceso correcto en la resolución de 
problemas. 

a.Análisis cualitativo 

En la búsqueda de procedimientos adecuados para que los niños 
solucionaran problemas con números enteros con la mayor claridad y 
profundidad posible, las actividades de la Unidad Didáctica 
presentaron ciertas condiciones que llevaron a identificar y relacionar 
el uso de variables de esta temática permitiendo el avance en el 
aprendizaje de los niños de un nivel a otro. Si el estudiante lograba 
identificar dichas variables relacionándola correctamente, entonces 
llegaría a la respuesta correcta de la situación problema planteado. A 
continuación, se muestra la tabla 1 con las variables específicas en 
cada actividad. 

Tabla 1. Variables específicas para cada actividad 

ACTIVIDAD VARIABLES UTILIZADAS

1° Gráfico con datos

Signos (+,-) y   puntos de referencia (origen); permitio al 
estudiante entender donde se pueden ver los enteros 
positivos y negativos en su entorno, como por ejemplo en 
el contexto de Villavicencio cuyo clima es caluroso se 
representaría con signo (+).

2° Grafico sin datos

Cantidades y juegos; esta actividad permitió ver el grado 
de observación e imaginación que tenían los estudiantes 
al crear diversas situaciones a partir de un gráfico. Se 
relacionó con la actividad 1 ya que se planteó la situación 
problema a través de un gráfico.

3°Situacion relato sin preguntas

Desplazamientos con regresiones (+,-); estas se 
relacionaron con la actividad 1, además de que permitió al 
estudiantes incursar en la parte operacional de los 
enteros.

4°Situacion relato con preguntas

Cantidades y operacionalización de las mismas; Esta se 
relacionó con la actividad 3 y 6, ya que presento una 
situación del diario vivir del niño como el hacer una 
compra en la tienda identificando la parte que represento 
con enteros positivos y con negativos de la situación 
planteada.

5° Situación problema sin valores 
numéricos

Representaciones semióticas; se relacionó con las 
variables de las actividades 1 y 2, solo que la respuesta de 
la situación problema se debió hacer a través de un 
gráfico.
Cantidades, y relaciones de las mismas a las actividades 
cotidianas, operacionalización de las mismas; estas se 
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Cuando los estudiantes identificaron y relacionaron variables 
resolvieron el problema, sus procesos de pensamiento estaban 
dirigidos al desarrollo de una tarea. De ahí que (Rosario, 2012, p. 291) 
expresa que una de las variables con mayor peso en la predicción del 
rendimiento escolar y que ha ido apareciendo en gran medida en los 
distintos modelos estudiados, es el autoconcepto académico. 
En primera instancia el concepto de variable tan importante que su 
invención constituye un punto de partida en la historia de la resolución 
de problemas (Rajaratnan, 1957), ya que este concepto estuvo 
presente durante el desarrollo de toda la vida académica.   A 
continuación, se realizaron algunas consideraciones que se 
evidenciaron en cada uno de los niveles de resolución de problemas, 
después de haber analizado los datos pertenecientes a las seis 
actividades  
En el nivel 1 o Bajo todos los estudiantes comprendieron las 
situaciones problema que se plantearon, por ese motivo ninguno de 
ellos quedo en este nivel.  
Nivel 2 o básico: según lo descrito en páginas anteriores, los 
estudiantes que hicieron parte del nivel no realizaron una 
representación numérica de la situación problema que se les planteo. 
Aun cuando ellos comprendieron el problema, es decir, entendieron lo 
que se les pregunto, no supieron con claridad cómo representar esa 
situación que se les planteo para dar una respuesta correcta, no sabían 
qué operación aplicar. 
En el nivel 3 o alto Aumento el número de estudiantes en relación con 
las actividades de exploración de ideas previas. Los estudiantes 
comprendieron la situación problema que se planteó, hicieron una 
representación numérica de la situación, pero esta fue incorrecta. Para 
este caso los niños plantearon la operación de suma y resta que era 
con la cual se daba respuesta a la pregunta. 
Es importante reconocer los aspectos en los que las variables se 
presentaron y relacionaron, estos implicaban la posibilidad de: 
interpretar, en un problema dado, el significado de las variables, y las 

6 ° S i t u a c i ó n p r o b l e m a p o r 
segmentos

cotidianas, operacionalización de las mismas; estas se 
relacionaron con las actividades cotidianas que vivían los 
niños en su cotidianidad, como el ir a la tienda por ciertos 
alimentos, resolver cuanto le valdrá lo que va a comprar, 
si le alcanzaba el dinero o si le sobraba y ¿Cuánto?, etc. Se 
relacionó con los parámetros de las actividades 3 y 4.
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posibles relaciones que se tejen entre ellas, es decir, darse cuenta del 
papel que las variables juegan en esa situación; para posteriormente 
operar con ellas y utilizarlas con el fin de representar un problema 
(Ursini y Trigueros, 1997, p. 19). Esto significaba que los malos 
entendimientos de los estudiantes alrededor del uso de variables y sus 
relaciones contribuyeron significativamente para esta dificultad. Se 
reconoció que la dificultad en este nivel fue de un proceso psicológico 
(estado de ánimo) como lo es la falta de concentración que no permitió 
a los niños sumar y restar bien. 
En el nivel superior algunos estudiantes que contestaron 
correctamente las actividades especialmente donde se incluían valores 
numéricos, realizaron la operación que era y llegaron a la respuesta 
correcta y frente a las actividades cuya respuesta se basaba en lo que 
leían o en los gráficos que observaban sus respuestas fueron 
coherentes. 8 estudiantes contestaron acertadamente todas las 
actividades de la unidad. 
(Morales y Díaz 2003, p. 112) citados por Tamayo, Zona y Loaiza (2014), 
consideraron que el concepto y la relación de variables utilizado en 
diferentes contextos con diferentes significados y dependiendo del 
contexto se trató de diferente manera (Usiskin, 1988). La comprensión 
del concepto de variable implico la posibilidad de superar la simple 
realización del cálculo y operaciones con letras o con símbolos, 
alcanzando una comprensión de las razones por las que funcionaron 
estos procedimientos. 
En el desarrollo de estas actividades se observó que se redujo en un 
50% la cantidad de estudiantes de nivel básico se aumentó en un 5,6% 
la cantidad de estudiantes en el nivel alto y se logró nivelar un 44,4% 
de estudiantes en un nivel superior, lo que permitió inferir que las 
actividades propuestas en la Unidad Didáctica fueron relevantes y 
adecuadas para subir de nivel cognitivo a los niños. 

Componente 2 

Adquisición de habilidades metacognitivas  

El análisis de la categoría metacognición siguió un enfoque 
cuantitativo-cualitativo que tuvo como propósito identificar y 
comprender los procesos metacognitivos de niños, a través, de las 
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preguntas que fomentaban la adquisición de habilidades 
metacognitivas, estas habilidades han sido mencionadas en páginas 
anteriores y a ser sintetizan en la siguiente figura. 

 

Figura 4: Metacognición y sus componentes

Fuente: pensamiento crítico en el aula de ciencias (Tamayo, Zona y Loaiza, 2014).


a.      Análisis cuantitativo 

Los estudiantes manifestaron en un 100% que habían adquirido 
conocimientos de tipo declarativo, y un 0% conocimientos 
procedimentales y condicionados. 
En lo referente a la categoría conciencia metacognitiva en un 64,80% 
los estudiantes manifestaron conciencia metacognitiva cuando 
afirmaron que están seguros que realizaron de manera correcta las 
actividades planteadas, un 16,20% de los estudiantes manifestaron 
que hay conciencia metacognitiva cuando realizaron procesos de 
observación mediados por los sentidos, con un 13,5% de frecuencia 
porcentual los estudiantes manifestaron en sus procesos de conciencia 
metacognitiva condiciones de incerteza, es decir, no estaban seguros 
si realizaron bien la resolución de los problemas, y en 5,4% de 
frecuencia porcentual los estudiantes manifestaron que realizaron 
conciencia metacognitiva cuando las situaciones problemas están 
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compuestas por ilustraciones o gráficos que son llamativos 
estáticamente. 
En las respuestas a las preguntas metacognitivas de la UD donde se 
evidencio autorregulación, se tuvo que un 100% de las respuestas 
pertenecen a la subcategoría planeación y que de éstas un 75% son de 
planeación macro y un 25% son de planeación meso, y con 0% de 
frecuencia porcentual los estudiantes no realizaron monitoreo y 
evaluación de sus procesos de aprendizaje. 
b.    Análisis cualitativo 
Red semántica 2. La figura 5 se diseñó partiendo del concepto de 
metacognición hasta llegar a la descripción de los tres componentes 
de este. 

Figura 5. Red Sistémica 2


En la red semántica 2, se identificaron los 3 componentes que hacen 
parte de la categoría metacognición, compuesta por las categorías tipo 
de conocimiento, conciencia y autorregulación metacognitiva.  
En lo referente a la autorregulación se destacó que los estudiantes, en 
cuanto a la categoría planeación, se realizaron análisis similares a los 
de Tamayo Álzate y Zona (2014, p.174) quienes analizaron que la 
elaboración de planes que se caracterizan por ser poco específicos y 
que describen las diferentes acciones a seguir de manera general son 
planes que poco aportan en la solución al problema dado su carácter 
genérico. Desde la perspectiva metacognitiva, la elaboración de planes 
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macro y meso es poco orientadora de la acción de los estudiantes en 
función de resolver el problema planteado. La elaboración de planes 
generales poco ayuda a la resolución de los problemas propuestos 
debida a que no muestra en detalle el proceso seguido por los 
estudiantes. En la medida en que las personas conozcan de manera 
más detallada sus procesos de pensamiento y de acción podrán de 
manera más efectiva monitorear y evaluar sus desempeños (Tamayo, 
Zona y Álzate, 2014). 
 En la categoría tipo de conocimiento metacognitivo se destacaron los 
saberes conceptuales como aquellos que le dan a los estudiantes 
mayor seguridad en el momento de referirse a sus conocimientos. En 
otras palabras, los estudiantes anclaron su seguridad en el bagaje 
conceptual que poseen, derivan su seguridad del saber declarativo en 
el ámbito de lo conceptual. Al hacerlo de esta manera se distancian de 
otros tipos de saberes constituyentes del conocimiento metacognitivo, 
tales como conocimiento procedimental, conocimiento situacional y 
conciencia metacognitiva, entre otros (Tamayo, 2006). 
El análisis de la categoría conciencia metacognitiva, los estudiantes 
destacaron con mayor fuerza el papel de la condición de certeza, es 
decir, presentaron percepción de seguridad frente a las respuestas 
dadas. La seguridad de los estudiantes a lo largo del desarrollo de las 
diferentes actividades propuestas viene acompañada del 
fortalecimiento de la subcategoría conciencia derivada de la 
observación, lo cual significo que la seguridad que ganaba el 
estudiante era de manera específica a la observación cuidadosa 
cuando realizaba la resolución del problema. Por último, llamo la 
atención que los estudiantes no miraron sus propios aprendizajes 
(monitoreo y control) y muchos menos que realizaran apreciaciones al 
finalizar sus procesos (evaluación). 

Momento 3 análisis del instrumento de exploración de ideas previas 
después de la intervención de la unidad didáctica 

a.    Análisis cuantitativo 

En el nivel 1 o bajo se presentó un 0% de la distribución porcentual, es 
decir ningún estudiante presento dificultad en la comprensión lectora 
de las actividades problémicas planteadas, en el nivel 2 o básico la 
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distribución de porcentual fue del 0%, en el nivel 3 o alto la 
distribución porcentual fue de 22,22% y nivel 4 o superior su valor 
porcentual fue del 77,77%. Estos resultados permitieron inferir que las 
actividades de la Unidad Didáctica contribuyeron en un alto porcentaje 
el paso de un nivel a otro de los niños a medida que iban resolviendo 
las situaciones problema. 

b.   Análisis cualitativo 

 En el nivel 1 o bajo y nivel 2 o básico no hubo estudiantes. En el nivel 
alto el 22,22% de estudiantes se encontraron en este nivel, lo que 
quiere decir, que hubo avance de los dos primeros niveles al nivel 3 
que sugiere seguir implementando más actividades para que estos 
estudiantes transiten al nivel superior. 
En el nivel superior 14 niños hicieron las actividades del instrumento de 
ideas previas correctamente, lo que evidencio que la mayoría de los 
estudiantes desarrollaron habilidades cognitivas como el análisis, la 
síntesis, y evaluación necesaria para el aprendizaje de los números 
enteros, comprendieron el problema e identificaron variables. 
  
Momento 4 análisis comparativo de los momentos 1, 2 y 3  
  

En este análisis se realizaron comparaciones entre los momentos 1,2 y 
3, en primera instancia de orden cuantitativo y segundo desde lo 
cualitativo donde se evidenciaron algunas apreciaciones de la 
evolución conceptual en los aprendizajes adquiridos por los 
estudiantes. 

a.             Análisis cuantitativo 

En la tabla 2 se muestran los resultados porcentuales de cada nivel de 
resolución de problemas arrojados en los 3 momentos de análisis: 

Momento 1: Momento 2: Momento 3:

Nivel de respuesta
1ra aplicación instrumento 
de ideas previas

Porcentaje en la unidad 
didáctica

2da aplicación instrumento 
de ideas previas
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Tabla 2: Tabla comparativa de resultados porcentuales.

  
El nivel 1 presento en los tres momentos de análisis   un 0% de 
frecuencia porcentual, el nivel 2 o básico inicialmente presento un 
porcentaje del 83% y disminuyo en el momento 2 al 33,33% y en el 
momento 3 bajo significativamente al 0%, en el nivel 3 se observó que 
en el momento 1   la frecuencia porcentaje fue del 16,6% y en los 
momentos 2 y 3 del 22,22%, evidenciando el tránsito y disminución en 
los niveles 1 y 2 y un aumento en el nivel 3, en el nivel 4 se observó 
que en momento 1 la frecuencia porcentual fue del 0%, en el 
momento 2% del 44,4% y en el momento tres fue del 77,77%, lo que 
quiere decir que, a través de la intervención de la unidad didáctica los 
estudiantes en casi un 80% resolvieron problemas con números 
enteros. 

a.             Análisis cualitativo 
  
El siguiente análisis se centró en analizar desde algunos de los 
componentes de la evolución conceptual mencionados por Tamayo 
(2011, p.99), que hacen referencia: 
Los obstáculos en la resolución de problemas que han sido planteados 
a lo largo del texto, y que, a través de la unidad didáctica, permitiendo 
contribuir en la superación de estos, corresponden inicialmente a la 
construcción de representaciones que debían hacer nuestros 
estudiantes cuando resolvieron los problemas, además, se permitió 
realizar transiciones de representaciones proposicionales a 
representaciones graficas e icono gráficas y viceversa. 
Otro de los componentes importantes que contribuyó la unidad 
didáctica se enfatizó en la identificación y relación de las variables, 
necesarias para resolución de los problemas, en este caso, se 
identificaron cantidades, operaciones con cantidades, comprensión de 

Nivel 1 o bajo 0 % 0 % 0 %

Nivel 2 o básico 83,30 % 33.3% 0 %

Nivel 3 o alto 16.6% 22.22% 22.22%

Nivel 4 o superior 0 % 44.4% 77.77%
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la representación de signos (+,-), el uso de heurísticos compuesto por 
procesos  secuenciales en la resolución de las situaciones problémicas. 
  
Un tercer componente se centró en la adquisición de saberes tanto 
declarativos como procedimentales, en apartados anteriores se 
evidenció en las respuestas de los estudiantes énfasis en aprendizajes 
más teóricos que prácticos, por tanto, en próximas actividades e 
intervenciones se potenciara las relaciones entre teoría y práctica, es 
decir, actividades de interés para los estudiantes en su vida diaria para 
generar aprendizajes profundos y no superficiales.  
  
A través de la unidad didáctica los estudiantes adquirieron habilidades 
metacognitivas y autorreguladoras cruciales para el aprendizaje de los 
conceptos. las preguntas metacognitivas de las actividades de la 
unidad didáctica permitieron que los estudiantes tomen conciencia de 
las operaciones mentales que condujeron a lograr que las expectativas 
de aprendizaje, se incluyeran en las estrategias de enseñanza de los 
docentes, porque el docente logra conocer las estrategias que utilizan 
los estudiantes cuando aprenden (Tamayo, vasco, 2011). A la vez, se 
identificaron progresos significativos en la planeación de la resolución 
de los problemas, la transición de planes macro a meso, es decir, de 
uno o dos pasos hacia tres o cuatro pasos en la ejecución de 
resolución de problemas, conllevando a una construcción mental más 
elaborada en las estrategias de resolución y en la toma de decisiones, 
permitiendo que las acciones en los aprendizajes de los estudiantes 
sean más profundas.   

Conclusiones 
  
El diseño de unidades didácticas proporciona elementos y 
componentes necesarios para la enseñanza de conceptos, permite la 
participación de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes 
potenciando en los mismos, la autorregulación, reflexión y planeación 
en la resolución de problemas en las aulas de clase. Esto se evidencia 
en los análisis porcentuales, ya que, el 0% de la población de niños 
que participó en la presente investigación se encontraba en un nivel 
superior antes de la ejecución de la unidad didáctica, y al finalizar la 
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intervención el 77.77% resolvieron los problemas, es decir, hay un 
avance porcentual significativo.  
  
Los análisis cuantitativos de las frecuencias en las respuestas de los 
estudiantes, según los diferentes niveles de resolución de problemas, 
muestra cierta tendencia al empleo de niveles más exigentes a medida 
que la intervención de la unidad didáctica avanza. Hay avances 
porcentuales en el momento 1 al momento 3 en donde en este último 
no hay estudiantes que pertenezcan a los niveles 1 y 2, en donde se 
identifican las dificultades y obstáculos que no permiten la resolución 
de los problemas. 
  
Se identificó y analizó las características de la resolución de problemas 
con números enteros en base al diseño de niveles de resolución 
provenientes de los datos. Es decir, pertenecen al contexto de 
Villavicencio, y se comprendieron en profundidad las características de 
cada uno de ellos. A la vez, se realizaron las respectivas 
contrastaciones con las teorías propias de este objeto de estudio, 
evidenciando la necesidad de implementar estrategias en el aula de 
clase que potencien la resolución de problemas en nuestros 
estudiantes. 
  
En relación con las dificultades y obstáculos encontrados en la 
resolución de problemas con números enteros en cada uno de los 
niveles, en términos de Bachelard (1948, p.48, citado por Camilloni, 
2001, p.14), en la enseñanza de la ciencia y las matemáticas si no hay 
problemas no hay aprendizajes. Es necesario comprender que una 
enseñanza desprovista de problemas desconoce el sentido real del 
espíritu científico. En este mismo sentido, se sugiere que los maestros 
en su aula de clase trabajen constantemente en la construcción y 
reconstrucción de problemas, este proceso transforma un problema 
percibido en un problema construido, aportando a los procesos 
metacognitivos y de la evolución conceptual (Camilloni, 2001, p.64). Al 
aspecto, Simón (1984) sostiene: “Quizás la conducta de enfrentarse y 
resolver problemas es donde mejor se manifiestan las capacidades 
cognitivas de nuestra especie”. 
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Se puede identificar los progresos en la categoría metacognición y de 
manera específica en la subcategoría planeación, los estudiantes 
pasan de planes macro menos elaborados a planes maso más 
elaborados, permitiendo resolver las situaciones problema de manera 
acertada, si no hay planeación no existen procesos de resolución de 
problemas y mucho menos monitoreo y evaluación de los propios 
procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes.  Por estas razones la 
metacognición es una cualidad del pensamiento crítico que debe ser 
desarrollada dentro del aula de clase, permite desarrollo tanto de los 
temas de clase como de las cualidades y habilidades de nuestros 
estudiantes. 
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Sección 3: Inclusión Educativa: 
Retos y Oportunidades  

La inclusión educativa en América Latina es un desafío y una 
oportunidad para garantizar el acceso equitativo a la educación de 
calidad para todos los estudiantes, independientemente de sus 
características o circunstancias individuales. En la región, se han 
logrado avances significativos en materia de inclusión, pero aún 
existen obstáculos y desafíos que deben abordarse. 
  
Uno de los retos más importantes es la ampliación de la cobertura 
educativa. Aunque se ha logrado un aumento en la matriculación de 
estudiantes en la región, aún hay grupos vulnerables que enfrentan 
barreras para acceder a la educación, como niños y niñas en situación 
de pobreza, personas con discapacidad, migrantes, poblaciones 
indígenas y afrodescendientes. Es fundamental implementar políticas y 
programas que aseguren el acceso y la permanencia de estos grupos 
en el sistema educativo. 
  
Además del acceso, la calidad de la educación es otro desafío central. 
La inclusión implica no solo garantizar la presencia de todos los 
estudiantes en las aulas, sino también brindarles una educación que 
sea relevante, significativa y de calidad. Esto implica contar con 
docentes capacitados en enfoques pedagógicos inclusivos, materiales 
didácticos adaptados, infraestructuras accesibles y entornos escolares 
que promuevan la participación y el respeto a la diversidad. 
  
La formación docente es una de las oportunidades clave para avanzar 
en la inclusión educativa. Los docentes desempeñan un papel 
fundamental en la creación de entornos inclusivos y en la atención a la 
diversidad de los estudiantes. Es necesario fortalecer la capacitación 
docente en enfoques pedagógicos inclusivos, promover el intercambio 
de buenas prácticas y fomentar la reflexión y el aprendizaje continuo 
de los docentes. 
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La colaboración entre los diferentes actores del sistema educativo es 
otra oportunidad para impulsar la inclusión. La participación de las 
familias, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores relevantes es fundamental para identificar y abordar las 
barreras que enfrentan los estudiantes, así como para promover 
prácticas inclusivas en las escuelas. La colaboración también puede 
facilitar el intercambio de recursos y experiencias entre los países de la 
región. 
  
Finalmente, es importante destacar el papel de las políticas públicas en 
la promoción de la inclusión educativa. Los gobiernos deben 
establecer marcos normativos y asignar recursos adecuados para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación 
en la educación. Esto implica implementar estrategias de detección y 
atención temprana de las necesidades educativas especiales, adaptar 
los currículos y evaluaciones para asegurar su accesibilidad, y 
promover la sensibilización y el respeto a la diversidad en todos los 
niveles del sistema educativo. 
  
En conclusión, la inclusión educativa en América Latina plantea retos 
significativos, pero también brinda oportunidades para promover una 
educación equitativa y de calidad. Para lograr avances en este ámbito, 
es necesario abordar las barreras de acceso y calidad, fortalecer la 
formación docente, fomentar la colaboración entre los actores del 
sistema educativo y promover políticas públicas inclusivas. Solo a 
través de un enfoque integral y comprometido se podrán superar los 
desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la inclusión 
educativa en la región. 
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Resumen 
  
Esta investigación tuvo por objetivo analizar los estilos de liderazgo en 
un grupo de directoras de 45 fundaciones en el Valle del Cauca, con el 
fin de establecer cuáles de éstos predominan en las participantes. El 
interés principal en esta temática obedeció a la escasez de estudios en 
la región que aborden el análisis de liderazgo ejercido por mujeres y 
especialmente en este tipo de organizaciones. Se utilizó un enfoque 
cuantitativo haciendo uso de los procedimientos de la investigación 
descriptiva dirigidos a conocer cuáles de las dimensiones de los estilos 
de liderazgo poseen las directoras, e identificar el impacto que éstas 
tienen en el estilo de liderazgo correspondiente. Para lograrlo, se 
aplicó a 45 directoras y a 152 colaboradores una encuesta modificada 
al ámbito latinoamericano del instrumento Multifactorial Leadership 
Questionnaire MLQ Bass y Avolio (1991), que abarcó 9 dimensiones 
integradas en los estilos de liderazgo transformacional, transaccional y 
correctivo/evitador, que fueron analizados a partir de la escala Likert. El 
análisis de la información permitió establecer que un gran número de 
fundaciones participantes están ubicadas en Palmira y se dedican a 
brindar atención integral a niños, jóvenes y adultos mayores; la 
mayoría de las directoras tienen entre 41 y 60 años, son profesionales y 
los estilos de liderazgo que más aplican son el transformacional y el 
transaccional. 
Palabras Claves: liderazgo, liderazgo femenino, estilo de liderazgo 
transformacional, estilo de liderazgo transaccional, estilo de liderazgo 
correctivo/evitador.  
  
Styles of feminine leadership in the foundations of Valle del Cauca. A 

case of inclusion 
  
Abstract 
  
The objective of this research was to analyze the leadership styles in a 
group of directors of 45 foundations in Valle del Cauca, in order to 
establish which of these predominate in the participants. The main 
interest in this subject was due to the scarcity of studies in the region 
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that address the analysis of leadership exercised by women and 
especially in this type of organization. A quantitative approach was 
used using the procedures of descriptive research aimed at knowing 
which of the dimensions of the leadership styles the directors have, 
and identifying the impact that these have on the corresponding 
leadership style. To achieve this, a modified survey of the Multifactorial 
Leadership Questionnaire MLQ Bass and Avolio (1991) instrument was 
applied to 45 directors and 152 collaborators, which included 9 
dimensions integrated into transformational, transactional and 
corrective/avoidant leadership styles, which were analyzed from the 
likert scale. The analysis of the information made it possible to establish 
that a large number of participating foundations are located in Palmira 
and are dedicated to providing comprehensive care to children, youth 
and older adults; most of the directors are between 41 and 60 years 
old, they are professionals and the leadership styles that are most 
applied are transformational and transactional.  
  
Keywords: leadership, female leadership, transformational leadership 
style, transactional leadership style, corrective/avoidant leadership 
style.  
  
1. Introducción  
  
Las organizaciones cumplen un rol fundamental en la sociedad; pues 
son las que permiten dinamizar la economía a través de la utilización 
de recursos para generar ingresos, que redundan en el bienestar de la 
población. Así, surgen las organizaciones con y sin ánimo de lucro, que 
buscan generar rentabilidad y el mayor beneficio al menor costo, 
respectivamente. 
Las organizaciones sin fines de lucro (en adelante OSFL) y en especial 
las fundaciones objeto de estudio de esta investigación, tienen como 
objetivo, la formulación y el desarrollo de proyectos que propenden 
por el mejoramiento de la calidad de vida de la población más 
vulnerable. Dicho objeto social implica la interacción de estas 
organizaciones con diversidad de participantes organizacionales, que 
requiere una efectiva gestión de los recursos con miras a satisfacer sus 
necesidades; cuya responsabilidad recae en el liderazgo de la 
gerencia, que a través de la influencia que ejerce en sus colaboradores 
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y especialmente en los donantes hace posible el logro de los objetivos 
organizacionales; pues actualmente en una organización no es 
suficiente administrar, es necesario ejercer el liderazgo; tema que ha 
sido abordado desde diversas disciplinas como la sociología, la 
psicología, la administración y la comunicación, dando como resultado 
variedad de definiciones, las cuales enfatizan en que el liderazgo es un 
proceso de influencia en otras personas para lograr unos objetivos. 
Hasta hace algunos años, este tema era relacionado estrechamente 
con la gestión laboral de los hombres en las empresas. Sin embargo, la 
incursión de la mujer en el ámbito laboral, ha logrado cambios 
significativos en este ambiente y los que eran antes cargos destinados 
eminentemente para hombres, hoy los ocupan algunas mujeres; lo 
que se debe a muchas razones, entre las que se resalta la posibilidad 
que ahora tienen de acceder a la educación, situación que también les 
ha permitido ampliar su horizonte laboral. 
Para los expertos en el tema, indistintamente del género, el liderazgo 
reúne una serie de atributos y habilidades, pero también estructuras 
cognitivas que hacen que la persona tenga características de líder; de 
allí el interés por analizar dichas características. 
Es así como al indagar al respecto, se encuentran algunas 
investigaciones realizadas en Colombia y en el Valle del Cauca que 
evidencian que en el sector terciario, o sea las organizaciones que 
prestan servicios, como es el caso de las fundaciones, el líder debe 
caracterizarse por la honestidad, la transparencia, la sencillez, la 
empatía, el optimismo, el servir de modelo, la humanidad y el ser 
digno de confianza; caracter íst icas t ípicas del l iderazgo 
transformacional más pertinente a este tipo de empresas y que 
reclama el contexto organizacional actual. Así mismo, dichas 
evidencias permiten sustentar la relación existente entre liderazgo y 
desempeño, dado que se encontró una correlación significativa entre 
el liderazgo transformacional y transaccional y la satisfacción y el 
esfuerzo extra de los colaboradores; y entender el papel importante 
que juegan las mujeres en la sociedad colombiana, a partir del ejercicio 
de un liderazgo democrático en el desarrollo de proyectos que 
benefician a las comunidades, pero reconociendo la existencia de un 
sinnúmero de obstáculos de tipo familiar, social y personal que 
evidencian el arraigo a concepciones como “femineidad irrelevante, 
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fuera del poder público y sólo dedicado a lo doméstico” (Moreno, 
Badillo y Marín, 2006, p. 72). 
En este sentido, este artículo presenta la caracterización del estilo de 
liderazgo femenino en las fundaciones del Valle del Cauca a partir del 
conocimiento de la dinámica de las organizaciones sin ánimo de lucro, 
y del ejercicio del liderazgo de las mujeres en este tipo de 
organizaciones, que se ve afectado no solo por su estilo sino también 
por sus características personales y profesionales, y el contexto en el 
que desarrolla su gestión. Para lograrlo, se utilizó la metodología 
cuantitativa a partir de la aplicación de encuestas a las directoras y a 
los colaboradores, integrantes de las fundaciones participantes, cuyo 
análisis descriptivo se realizó mediante los softwares Excel y SPSS.   

2. Metodología 
  
El diseño metodológico de este estudio utilizó un enfoque cuantitativo 
haciendo uso de los procedimientos de la investigación descriptiva, 
que permitió abordar las especificidades de las organizaciones 
participantes; definir los estilos de liderazgo y comprender el 
fenómeno estudiado, es decir conocer cuáles de esos estilos y 
dimensiones poseen las directoras participantes y en qué grado. 
La investigación se realizó en 45 fundaciones ubicadas en las ciudades 
de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria tanto en el área urbana como 
rural, pertenecientes al departamento del Valle del Cauca, dirigidas por 
mujeres y que se dedican a: la atención de adultos mayores; la 
educación para niños y jóvenes de los estratos 1 y 2, algunos de ellos 
con cierto tipo de discapacidad; la capacitación a madres cabeza de 
hogar, que tienen hijos con alguna discapacidad, o son víctimas del 
conflicto y/o pertenecen a la población afro e indígena; la difusión de 
la cultura; la protección de los animales y del medio ambiente. Esta 
muestra correspondió a las fundaciones que aceptaron participar en el 
proyecto de un total de 156 dirigidas por mujeres y que están inscritas 
en la Cámara de Comercio de Palmira; considerando que algunas 
están inactivas, otras no les interesó y con las demás fue imposible 
comunicarse. Cabe destacar que los nombres de las fundaciones no se 
publican por motivos de confidencialidad.  
El trabajo de campo consistió en la aplicación de dos encuestas en 
forma presencial, una a 45 directoras de las fundaciones y otra a 152 
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de sus colaboradores (solo cambia el enunciado de cada pregunta) 
que se diligenció en copia dura. El instrumento utilizado corresponde a 
una adaptación del MLQ 5X propuesto por Vega y Zavala (2004), 
quienes lo modificaron para el contexto chileno, basándose en el 
original esbozado por Bass y Avolio (1991), cuyo alfa de Cronbach 
reportó un 0,78 para el grupo de directoras y un 0,942 para el grupo 
de colaboradores; que indica su fiabilidad. Dicha encuesta contiene un 
primer apartado con preguntas sobre información sociodemográfica 
de las directoras como la edad, el nivel educativo, la antigüedad en el 
cargo y los años de experiencia en el sector de las OSFL; y un segundo 
bloque referente a los estilos de liderazgo integrados por 9 
dimensiones, en el que se utilizó la escala Likert, a partir de la cual 
ambos grupos juzgaban cuan frecuentemente cada enunciado se 
ajustaba a ellas; marcando la categoría de su preferencia con base en 
la escala: 0 (nunca), 1 (rara vez), 2 (a veces), 3 (a menudo), 4 
(frecuentemente, sino siempre) (Tabla 1). 
Una vez obtenida la información, se procedió a realizar el análisis 
descriptivo mediante el software Excel y SPSS; que permitió hallar el 
alfa de Cronbach y las frecuencias según las opciones de respuestas 
dadas, con el fin de establecer la información sociodemográfica y las 
dimensiones y los estilos de liderazgo predominantes en las directoras 
de las fundaciones objeto de estudio.  

DIMENSIÓN

SIGNIFICADO ESCALA

0 1 2 3 4

Nunca Rara vez A veces A menudo
Frecuentement
e, sino siempre

ESTILO DE LIDERAZGO

TRANSFORMACIONAL

I nflu e n c ia id e a l i za d a 
atribuida

G e n e r a r s e n t i d o d e 
pertenencia

Fomentar el interés general sobre el 
particular Inspirar respeto

Inspirar confianza 
y seguridad

I nflu e n c ia id e a l i za d a 
conductual Expresar valores y creencias Priorizar la claridad de los objetivos

Considerar los efectos 
de las decisiones

F o m e n t a r u n a 
misión compartida

Motivación inspiracional
Visualizar con optimismo el 
futuro Confiar en que se alcanzarán las metas

Ser entusiasta respecto 
de las metas

C o n s t r u i r u n a 
visión del futuro

Estimulación intelectual E v a l u a r c r í t i c a m e n t e 
supuestos

Visualizar los problemas de distinta 
forma

Sugerir nuevas formas 
de hacer el trabajo

Orientar el análisis 
de los problemas 
de diversa forma

TRANSACCIONAL

C o n s i d e r a c i ó n 
individualizada

T r a t a r a o t r o s c o m o 
individuos

Fomentar el desarrollo de fortalezas D e d i c a r t i e m p o a 
enseñar y orientar

R e c o n o c e r 
n e c e s i d a d e s 
individuales

Recompensa contingente Clarificar recompensas por 
logro de metas

Ayudar a cambio del esfuerzo
C l a r i fi c a r l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s 
individuales

E x p r e s a r 
satisfacción por las 
metas logradas
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Tabla 1. Significado de la escala utilizada en la encuesta – estilos y dimensiones del liderazgo. 
Fuente: elaboración propia.


3. Análisis de resultados o Desarrollo 
  
El marco teórico de esta investigación se desarrolla a partir de tres 
aspectos fundamentales, las organizaciones sin fines de lucro OSFL, el 
liderazgo y el género. 
  
3.1 Teoría de las organizaciones sin fines de lucro 
  
El análisis económico del sector no lucrativo inicia en firme a partir de 
la década de los setenta, reconociendo su importancia como un sector 
que provee bienestar social además de los sectores público y lucrativo; 
desarrollándose una serie de teorías que buscan explicar el 
surgimiento de las organizaciones no lucrativas desde diferentes 
posturas, tal como se presentan en la Tabla 2. 

DIMENSIÓN

SIGNIFICADO ESCALA

0 1 2 3 4

Nunca Rara vez A veces A menudo
Frecuentemente, 
sino siempre

ESTILO DE LIDERAZGO

CORRECTIVO/EVITADOR

Gerencia por excepción 
activa

Poner atención a las 
d e s v i a c i o n e s d e l o s 
estándares

Atender errores, quejas y 
fallas

Realizar seguimiento a los 
errores presentados

Dirigir la atención a los errores 
para corregirlos

Gerencia por excepción 
pasiva

No se interfiere hasta que 
el problema se agrava

Actuar solo cuando hay 
problemas

Creer que los arreglos no 
son necesarios

A c t u a r s o l o c u a n d o l o s 
problemas son crónicos

Laissez faire
Es difícil involucrarse en 
situaciones críticas

Ausencia cuando surgen 
problemas importantes

Dificu l tad para tomar 
decisiones

Retrasar la respuesta de asuntos 
urgentes

AUTOR TEORÍA PLANTEAMIENTOS APLICABILIDAD A LAS OSFL

Burton Weisbrod 
(1975)

Teoría de los 
f a l l o s d e l 
mercado y del 
gobierno

Las empresas lucrativas fallan en satisfacer 
las demandas de los consumidores; y es 
cuando el gobierno entra en escena para 
superar este problema, pero tampoco es 
efectivo, en la medida que solo satisface la 
demanda del votante promedio; y es 
cuando se incentiva el crecimiento de las 
OSFL para proporcionar bienes o servicios 
para satisfacer dicha demanda.

Las OSFL en Colombia han 
surgido para atender a la 
población vulnerable, cuyas 
n e c e s i d a d e s n o s o n 
satisfechas por un gobierno 
q u e f u n c i o n a b a j o u n 
m o d e l o e c o n ó m i c o 
neoliberal.
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Tabla 2. Teoría de las organizaciones sin fines de lucro. Fuente: elaboración propia a partir de 
Weisbrod (1975), Portocarrero et al. (2002), Vernis et al. (2004) y Steinberg (2006).


3.2 Liderazgo  
3.2.1 Conceptualización de liderazgo  
  
Existen varias definiciones de liderazgo, que refleja su complejidad en 
la medida que cada uno de los teóricos del tema se apoyan en 
paradigmas diferentes, a través de los cuales basan su análisis. Son 
tres los elementos comunes hallados en las definiciones: el logro de las 
metas; la motivación de los empleados para contribuir al logro de 
dichas metas; y el liderazgo como una capacidad para influir en otros; 
siendo ésta última resaltada en el proyecto Globe (analiza las 
influencias culturales en el liderazgo y en las organizaciones) en el que 
se plantea que no existe un consenso respecto a la definición de 
liderazgo; sin embargo, la mayoría de definiciones abordan el 
concepto de influencia que ejerce el líder en sus colaboradores para 
ayudarlos a lograr los objetivos grupales u organizacionales; siendo 
éste el punto de partida para el análisis del liderazgo en estes estudio.  

  

Henry Hansmann 
(1980 como se citó 
en Portocarrero, 
Sanborn, Cueva y 
Millán, 2002)

Te o r í a d e l o s 
f a l l o s d e l 
contrato

Se basa en la hipótesis de confianza, a 
partir de la cual las OSFL surgen debido a 
la confianza que les genera a los 
c o n s u m i d o r e s e s t e t i p o d e 
organizaciones, quienes por la asimetría 
de la información no pueden garantizar 
que recibirán productos y servicios 
acordes al pago realizado.

En Colombia la reputación 
de estas OSFL está en 
entredicho debido a su 
utilización como fachadas 
para evadir impuestos y 
cometer actos de corrupción.

AUTOR TEORÍA PLANTEAMIENTOS APLICABILIDAD A LAS 
OSFL

Lester Salamon 
(1987 como se 
citó en Vernis, 
Iglesias, Sanz y 
Saz, 2004)

Teoría de los fallos del sector 
voluntario

Se enfoca en las fallas del sector 
voluntario para suplir la demanda de 
bienes colectivos, y que están muy 
asociadas con su funcionamiento interno 
y su idiosincrasia; pero a la vez, presenta 
alternativas interesantes de asociación 
con el sector público.

Las OSFL en Colombia 
presentan fallas como: falta 
d e c o b e r t u r a y d e 
d i v e r s ifi c a c i ó n d e l a s 
actividades que respondan 
a las necesidades de la 
comunidad.

Richard Steinberg 
(2006)

Te o r í a e c o n ó m i c a d e l a s 
organizaciones sin ánimo de lucro

Parte de la crítica hecha a la teoría de los 
tres fallos, que considera incompleta, 
pues no tiene en cuenta la oferta, y en 
últimas son los empresarios los que 
deciden crear las OSFL para responder a 
expectativas personales y sociales.

No es fácil evidenciar en las 
OSFL colombianas, los 
motivos intrínsecos que 
llevan a sus fundadores a 
crearlas; pues la mayoría de 
e l l o s r e s p o n d e n a l a 
demanda insatisfecha.
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3.2.2 Teorías del liderazgo 
  
Al respecto han surgido una serie de teorías, que buscaron establecer 
en primera instancia qué rasgos o comportamientos del líder 
determinan su éxito; para luego analizar qué estilos de liderazgo 
podrían ser adecuados en diferentes situaciones y cuáles eran esas 
situaciones; concluyendo que el éxito del liderazgo es función del líder, 
el seguidor y la situación. Posteriormente, se han planteado diversos 
enfoques, que algunos autores a partir de sus investigaciones 
consideran los más aplicables a las OSFL como el liderazgo 
estratégico; el liderazgo servidor; el liderazgo visionario; el liderazgo 
democrático y el liderazgo transformacional (Tabla 3). 

Tabla 3. Teorías del liderazgo. Fuente: elaboración propia a partir de Carlyle (1840); Lewin, 
Lippitt y White (1939); Hemphill y Coons (1957); Likert (1961); Fiedler, Ayman y Chemers (1995); 

TEORÍA ACCIONES DEL LÍDER PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

RASGOS A partir de la manifestación de ciertos rasgos de la personalidad 
que ejercen influencia en sus seguidores.

COMPORTAMIENTO

Los estudios de la Universidad de Iowa

Líder autocrático: dicta las políticas y las actividades a realizar; líder 
democrático: involucra a los participantes en la definición de 
políticas y hay empoderamiento; líder laissez faire: ofrece libertad 
total al grupo para que tome las decisiones.

Los estudios de la Universidad del Estado de Ohio y de la 
Universidad de Michigan

El líder debe estructurar tanto los roles de los miembros del grupo 
(conducta de estructura o centrada en el trabajo) como fortalecer 
las relaciones laborales con su grupo (conducta de consideración o 
centrada en los empleados).

SITUACIONALES

Contingencial
El líder se orienta tanto a la ejecución de las tareas como al 
fortalecimiento de las relaciones, teniendo en cuenta su control de 
la situación.

Continuo del liderazgo de Robert Tannenbaum y Warren 
Schmidt

El líder exitoso no es fuerte pero tampoco permisivo, es consciente 
de las fuerzas que más influyen en una situación, entendiendo a los 
subordinados con los que trata y al ambiente que rodea a su 
organización, adaptando su comportamiento a la luz de dichas 
percepciones, tomando decisiones o dando libertad a sus 
subordinados, cuando hay que hacerlo.

Modelo de liderazgo del ciclo de vida de Paul Hersey y Ken 
Blanchard

El líder enfatizará su comportamiento orientado a las tareas y/o a 
las relaciones dependiendo de la madurez del seguidor.

ENFOQUES EMERGENTES

Liderazgo carismático
Transmiten un mensaje basado en los valores que es congruente 
con su actuar; logrando que sus seguidores los usen en su trabajo y 
se identifiquen con el líder.

Liderazgo de servicio Sirve a los demás teniendo como prioridad la satisfacción de sus 
necesidades; invirtiendo así en su desarrollo y bienestar.

Liderazgo transformacional 

Amplían y elevan los intereses de sus empleados; generan 
conciencia y aceptación de los propósitos y la misión del grupo; y 
mueven a sus empleados a mirar más allá de su propio interés por 
el bien del grupo. 

Liderazgo transaccional 
Otorga recompensas a cambio del logro de los objetivos que debe 
alcanzar cada subordinado. 

Liderazgo social 

Liderazgo que surge en las fundaciones a partir de la iniciativa de 
líderes que inspiran a otros a lograr un objetivo común a través de 
una misión y unos valores compartidos; interactúan con donantes y 
otras organizaciones; influencian para generar cambios 
fundamentales y miden los resultados de su impacto social. 
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Tannenbaum y Schmidt (1973); Hersey y Blanchard (1979); Lussier y Achua (2002); Greenleaf 
(1977); Bass (1990, 1999) y Carreras, Iglesias y Sureda (2009).


3.2.3 Género 
  
La definición de género ha sido el motivo de múltiples interpretaciones 
y corrientes que buscan explicar la relación entre los sexos de la 
especie humana. Así, surgen posturas individualistas, a partir de las 
cuales el género se considera como atributo de un individuo, que 
permite clasificarlo según el sexo, la identidad sexual o el rol social; y 
posturas holistas que dimensionan el género como un ordenador 
social que plantea que la sociedad está constituida por individuos pero 
también por sus normas, valores y representaciones colectivas; como 
es el caso de Rubin (1986), quien considera que el género es una 
construcción social; Chodorow (1978) que plantea que el género es un 
sistema de estatus; Butler y Lourties (1998) que definen el género 
como una construcción cultural; Scott (1990) que lo considera como 
una forma primaria de relaciones significantes de poder; y Kergoat 
(2002) que propone que el género es el resultado de la división del 
trabajo. Bajo cualquiera de las perspectivas es necesario aclarar varios 
aspectos: primero, que el sexo no es lo mismo que el género; el 
primero se refiere a lo biológico y el segundo a lo cultural (Lamas, 
2000); segundo, que la perspectiva de género ha sido útil para explicar 
el porqué de la discriminación de las mujeres en la sociedad (Lamas, 
1996); y tercero, que el análisis de género o de los sistemas sexo/
género debe abordarse desde las dimensiones biológicas, sociales y 
psíquicas (Lamas, 2008).  
Igualmente, este abordaje da cuenta de la importancia de las posturas 
holistas, especialmente las planteadas por Rubin y Butler para 
comprender el papel que desempeñan las mujeres participantes en 
esta investigación, quienes ejercen la ética del cuidado en su ámbito 
familiar y laboral. 
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4. Resultados 
  
4.1 Determinación del estilo de liderazgo de las directoras de las 
fundaciones participantes en la investigación 
  
En este apartado se presenta en primera instancia, la información 
general de las fundaciones en relación a su clasificación por ubicación 
y por población atendida. En segundo lugar, se muestra la información 
sociodemográfica de las directoras participantes, es decir, su edad, su 
antigüedad en el cargo, sus años de experiencia en el sector de las 
OSFL y su nivel educativo. Finalmente, se presenta el análisis de los 
estilos de liderazgo y sus dimensiones como resultado de la 
autoevaluación de las directoras y de la evaluación de sus 
colaboradores, realizando un contraste con el fin de mostrar las 
diferencias existentes entre la percepción de ambos grupos. 
  
4.1.1 Perfil de las directoras participantes y sus fundaciones 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció que el 80% de las 
fundaciones participantes en la investigación se encuentran ubicadas 
en la ciudad de Palmira, seguidas en su orden por las que se localizan 
en Pradera, Florida y Candelaria. Las fundaciones atienden a adultos 
mayores (17,8%) y a niños (15,6%); brindan capacitación a mujeres 
cabeza de hogar, población afrodescendiente y víctimas del conflicto 
armado (15,6%) y el resto se dedican a la formación cultural y 
ambiental, a la atención a niños discapacitados y personas con algún 
tipo de adicción, y realizan jornadas de salud y donación de alimentos. 
Abordando la edad de las directoras se tiene que un 60% está entre 
los 36 y 55 años, la más joven tiene 22 años, la mayor tiene 70 años y la 
edad promedio es de 46 años. Respecto del tiempo que llevan las 
participantes como directoras de las fundaciones se tiene que más de 
la mitad se han desempeñado en este cargo entre 0 y 5 años (57,8%) y 
el 17,8% lleva entre 6 y 10 años. 
En relación a la experiencia en el sector de las OSFL se encuentra que 
el 33,3% de las directoras tiene entre 0 y 5 años de experiencia y el 
24,4% más de 20 años. Respecto al nivel educativo de las directoras se 
encuentra que el 40% tiene educación superior profesional; el 17,8% 
posee un título de especialización y un 15,6% son tecnólogas. 
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4.1.2 Estilos de liderazgo desde la percepción de las directoras y de 
sus colaboradores 
  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la 
percepción de las directoras y de sus colaboradores en cuanto al estilo 
de liderazgo de la directora; quienes juzgaron cuan frecuentemente 
ellas exhiben una serie de comportamientos asociados a las 
dimensiones del liderazgo transformacional (influencia idealizada 
atribuida, influencia idealizada conductual, motivación inspiracional y 
estimulación intelectual), del liderazgo transaccional (consideración 
individualizada y recompensa contingente) y del liderazgo correctivo/
evitador (gerencia por excepción activa, gerencia por excepción pasiva 
y laissez faire). Es de anotar que 45 fueron las directoras que 
diligenciaron la encuesta de liderazgo en un ejercicio de 
autoevaluación, y 152 de sus colaboradores llenaron la encuesta, 
evaluando a su directora. Así, se muestran para cada dimensión y estilo 
de liderazgo la tabla de frecuencias, con su correspondiente test de 
Fisher, que cuando es menor al 5% indica que las diferencias en las 
percepciones entre directoras y colaboradores son estadísticamente 
significativas. 
  
4.1.2.1 Liderazgo transformacional y sus dimensiones 
  
Respecto de la dimensión influencia idealizada atribuida se halló que 
el 62,2% de las directoras tiene un nivel alto y el 37,8% exhibe un nivel 
medio alto, según su autoevaluación. Por su parte, el 78,9% de los 
colaboradores consideró que sus directoras tienen un nivel alto; el 
17,1% que tienen un nivel medio alto y a diferencia de ellas, unos pocos 
(3,9%) consideraron que las directoras tienen un nivel medio bajo 
(Tabla 4). 
  
Por su parte, la dimensión influencia idealizada conductual registró 
que el total de las directoras participantes consideran que a menudo y 
frecuentemente exhiben los comportamientos asociados a esta 
dimensión. Así mismo, aunque la mayoría de colaboradores (94,7%) 
opinaron que las directoras tienen un nivel medio alto y alto, existe un 
5,3% de ellos que consideró que tienen un nivel medio bajo (Tabla 4). 
Esto quiere decir que la mayoría de ellas genera conciencia y 
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aceptación de los propósitos y la misión de la organización (Bass, 
1999); promueve la identificación con sus seguidores y define altos 
estándares en relación a los comportamientos morales y éticos que 
éstos deben tener (Mendoza, Escobar y García, 2012). 
  
En referencia a la motivación inspiracional se encuentra que, según la 
percepción de las directoras, ellas tienen frecuentemente 
comportamientos que inspiran a sus colaboradores para lograr las 
metas, lo cual fue evidenciado por el 68,9% y el 31,1% de ellas que 
aparecen con un nivel alto y medio alto respectivamente. En cuanto a 
la percepción de los colaboradores, se presenta que la mayoría de 
ellos, un 94,1% opinaron que sus directoras están entre un nivel alto y 
medio alto. Aunque el 5,9% cree que tienen un nivel medio bajo; el test 
de Fisher mostró que no hay diferencias estadísticamente significativas 
entre la percepción de ambos grupos (Tabla 4). 
  
En cuanto a la dimensión estimulación intelectual, la mayoría de ellas 
(93,3%) consideró que tienen un nivel medio alto y alto, y un 6,7%, un 
nivel medio bajo. Por su parte, el 89,5% de los colaboradores opinaron 
que sus directoras están entre un nivel medio alto y alto, y el 10,5% 
que están entre un nivel bajo y medio bajo; ratificando la importancia 
del fomento de la creatividad y la innovación (Tabla 4). 
  
Analizando el liderazgo transformacional a partir del promedio de las 
cuatro dimensiones anteriores que lo integran, se tiene que, según las 
directoras, todas se consideran líderes transformacionales; lo cual 
coincide con el 96,7% de los colaboradores; significando que elevan los 
intereses de sus empleados; generan conciencia y aceptación de los 
propósitos y de la misión del grupo; y mueven a sus empleados a 
supeditar el propio interés por el bienestar del grupo (Bass, 1990) 
(Tabla 4). 
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Tabla 4. Liderazgo transformacional y sus dimensiones. Fuente: elaboración propia a partir de 
los resultados obtenidos en la encuesta (2017) y procesados mediante el software SPSS.


4.1.2.2 Liderazgo transaccional y sus dimensiones 
  
Abordando la dimensión consideración individualizada se tiene que 
tanto las directoras como los colaboradores coincidieron en que ellas 
tienen niveles medio bajos, medios altos y altos. Por ejemplo, desde la 
percepción de las directoras el 93,3% de ellas tiene entre un nivel 
medio alto y alto; y el 6,7% tiene un nivel medio bajo. En relación a la 
evaluación de los colaboradores se tiene que el 90,1% de ellos 
consideró que sus directoras tienen un nivel medio alto y alto; el 7,2% 
que poseen un nivel medio bajo y el 2,6% que tienen un nivel bajo. Sin 
embargo, estas diferencias de opinión no son estadísticamente 
significativas (Tabla 5). 

Dimensión influencia idealizada atribuida

Nivel
DIRECTORAS COLABORADORES Significancia 

(Test de Fisher)Frecuencia % Frecuencia %

Medio bajo 0 0,0 6 3,9

0,011
Medio alto 17 37,8 26 17,1

Alto 28 62,2 120 78,9

Total 45 100,0 152 100,0

Dimensión influencia idealizada conductual

Medio bajo 0 0,0 8 5,3

0,56
Medio alto 13 28,9 42 27,6

Alto 32 71,1 102 67,1

Total 45 100,0 152 100,0

Dimensión motivación inspiracional

Medio bajo 0 0,0 9 5,9 0,242

Medio alto 14 31,1 39 25,7

Alto 31 68,9 104 68,4

Total 45 100,0 152 100,0

Dimensión estimulación intelectual

Bajo 0 0,0 4 2,6 0,241

Medio bajo 3 6,7 12 7,9

Medio alto 27 60,0 66 43,4

Alto 15 33,3 70 46,1

Total 45 100,0 152 100,0

Liderazgo transformacional

Medio bajo 0 0,0 5 3,3

0,251
Medio alto 17 37,8 41 27,0

Alto 28 62,2 106 69,7

Total 45 100,0 152 100,0
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Respecto de la recompensa contingente se tiene que, desde la 
percepción de las directoras, la mayoría de ellas tiene un nivel medio 
alto y alto, con 53,3% y 42,2% respectivamente; y solo el 4,4% tiene un 
nivel medio bajo. Los colaboradores en su mayoría (89,5%) 
consideraron que sus directoras tienen un nivel alto y medio alto; sin 
embargo, hay un 10,5% que opinó que ellas están entre un nivel bajo y 
medio bajo (Tabla 5). 
  
Así, el análisis del liderazgo transaccional permitió concluir que el 97,7% 
de las directoras y el 92,8% de los colaboradores consideran que ellas 
tienen un nivel alto y medio alto; es decir, que son líderes 
transaccionales que en primer lugar se concentran en la organización 
del trabajo y en la realización de las tareas; y, en segundo lugar, que 
muestran consideración por los empleados enfocándose en su 
satisfacción cuando hacen un buen trabajo (Tabla 5). 

Tabla 5. Liderazgo transaccional y sus dimensiones. Fuente: elaboración propia a partir de los 
resultados obtenidos en la encuesta (2017) y procesados mediante el software SPSS.


Dimensión consideración individualizada

Nivel
DIRECTORAS COLABORADORES Significancia 

(Test de Fisher)Frecuencia % Frecuencia %

Bajo 0 0,0 4 2,6

0,939

Medio bajo 3 6,7 11 7,2

Medio alto 13 28,9 44 28,9

Alto 29 64,4 93 61,2

Total 45 100,0 152 100,0

Dimensión recompensa contingente

Bajo 0 0,0 4 2,6

Medio bajo 2 4,4 12 7,9

0,161
Medio alto 24 53,3 53 34,9

Alto 19 42,2 83 54,6

Total 45 100,0 152 100,0

Liderazgo transaccional 

Bajo 0 0,0 4 2,6

0,532

Medio bajo 1 2,2 7 4,6

Medio alto 20 44,4 51 33,6

Alto 24 53,3 90 59,2

Total 45 100,0 152 100,0
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 4.1.2.3 Liderazgo correctivo/evitador y sus dimensiones 
  
Este estilo de liderazgo está conformado por las dimensiones gerencia 
por excepción activa, gerencia por excepción pasiva y laissez faire. 
Analizando la gerencia por excepción activa se encuentra que tanto las 
directoras como los colaboradores consideraron que la mayoría de 
ellas se ubica entre un nivel medio alto y alto; sin embargo, el 
porcentaje de encuestados que opinan que también hay líderes que 
están en los niveles bajo y medio bajo es más representativo que en 
dimensiones anteriores. Lo anterior significa que muchas de nuestras 
directoras les falta colocar mayor atención en la búsqueda y manejo de 
desviaciones y errores, para tomar acciones correctivas y así lograr los 
objetivos (Bass, 1990) (Tabla 6). 
  
A diferencia de las otras dimensiones analizadas, en la de gerencia por 
excepción pasiva los resultados se invierten, es decir, según el 88,9% 
de las directoras, ellas no exhiben los comportamientos asociados a 
esta dimensión y por tanto registraron un nivel bajo. El 78,9% de los 
colaboradores por su parte opinó lo mismo; pero, aunque las 
diferencias no son estadísticamente significativas, un 15,8% considera 
que ellas a veces se comportan de manera que aplican dicha forma de 
gerencia, caracterizada porque el líder solo interviene cuando las cosas 
van mal, se vuelven crónicas y no se están alcanzando los objetivos 
(Bass, 1990) (Tabla 6). 
  
Respecto de la dimensión laissez faire, los resultados muestran que la 
mayoría de directoras se ubican en los niveles bajo y medio bajo, con 
un 86,7% y 11,1% respectivamente. Por su parte, el 90,1% de los 
colaboradores consideró que las directoras cuentan con un nivel bajo 
en esta dimensión; lo cual significa que las directoras participantes en 
su generalidad no son laissez faire, o sea que si se pueden catalogar 
como líderes que guían a sus colaboradores con miras a lograr los 
objetivos propuestos (Tabla 6). 
  
Finalmente, el análisis del liderazgo correctivo/evitador registró que 
este tipo de liderazgo no es predominante en las directoras 
participantes, lo cual es ratificado por un valor del test de Fisher mayor 
a 0,05 que indica similitud en la percepción de ambos grupos; pues el 
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93,3% de las directoras y el 96,7% de sus colaboradores consideraron 
que ellas tienen un nivel medio bajo y bajo (Tabla 6). 
  

  
Tabla 6. Liderazgo correctivo/evitador y sus dimensiones. Fuente: elaboración propia a partir 
de los resultados obtenidos en la encuesta (2017) y procesados mediante el software SPSS.


Dimensión gerencia por excepción activa

Nivel
DIRECTORAS COLABORADORES

Significancia 
(Test de Fisher)

Frecuencia % Frecuencia %

Bajo 1 2,2 7 4,6

0,336

Medio bajo 6 13,3 15 9,9

Medio alto 22 48,9 56 36,8

Alto 16 35,6 74 48,7

Total 45 100,0 152 100,0

Dimensión gerencia por excepción pasiva

Bajo 40 88,9 120 78,9

Medio bajo 3 6,7 24 15,8

0,316Medio alto 2 4,4 8 5,3

Total 45 100,0 152 100,0

Dimensión laissez faire

Bajo 39 86,7 137 90,1

Medio bajo 5 11,1 8 5,3

0,419
Medio alto 1 2,2 4 2,6

Alto 0 0,0 3 2,0

Total 45 100,0 152 100,0

Liderazgo correctivo/evitador

Bajo 20 44,4 92 60,5

Medio bajo 22 48,9 55 36,2

0,101Medio alto 3 6,7 5 3,3

Total 45 100,0 152 100,0
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5. Discusión de resultados 
  
A partir de los resultados encontrados en esta investigación, se 
observa que según la percepción de las directoras y de sus 
colaboradores, los estilos de liderazgo predominantes en las directoras 
de las fundaciones participantes son el transformacional y el 
transaccional. Según la teoría del liderazgo, el estilo transformacional 
caracteriza a un líder que inspira confianza, admiración, lealtad y 
respeto, quien motiva a los seguidores de forma que los hace más 
conscientes de la importancia de los resultados; los induce a ir más allá 
de su propio interés; y los estimula a satisfacer sus necesidades de 
orden superior (Yukl, 2008).  
  
Igualmente, se encuentra que las líderes que participaron en esta 
investigación exhiben las conductas asociadas al liderazgo 
transaccional, que según Bass (1999) se refiere a la relación de 
intercambio que se da entre el líder y los seguidores para lograr sus 
propios intereses; lo cual también fue hallado en la investigación 
empírica realizada por López-Zafra, García-Retamero y Berrios (2012), 
quienes reportaron que las mujeres obtuvieron puntajes más altos que 
los hombres en el liderazgo transaccional y que la femineidad es 
predictora de este estilo de liderazgo.  
  
Sin embargo, se evidencia que es más alta la frecuencia con que estas 
l íderes exhiben los comportamientos asociados al est i lo 
transformacional que al transaccional, corroborando el planteamiento 
de Bass (1999) de que aquellos líderes que más satisfacen a sus 
seguidores y son más efect ivos como l íderes, son más 
transformacionales y menos transaccionales. Hallazgo que también fue 
encontrado por Saravia (2014) al analizar los estilos de liderazgo 
transformacional, transaccional y pasivo/evitador en los líderes de una 
OSFL peruana; y por Espinosa, Contreras, Uribe y Barbosa (2014), 
quienes tratando de encontrar un patrón específico de liderazgo en 
organizaciones de diferentes sectores económicos, hallaron que el 
proceso de convergencia entre estos sectores está privilegiando una 
forma de dimensionar a la organización menos mecánica y más 
sistémica, que requiere liderar de forma más transformacional que 
transaccional; y en especial en el sector terciario.  
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Adicionalmente, a partir de los resultados hallados al analizar el 
liderazgo correctivo/evitador, se establece que ambos grupos 
coinciden en que hay directoras que no exhiben estos 
comportamientos; pero algunas en ocasiones si los evidencian; lo cual 
significa que ante los problemas no son proactivas sino correctivas, es 
decir, que toman acciones una vez se presentan los errores, o en el 
peor de los casos dejan agravar las situaciones para intervenir. 
Además, les cuesta tomar decisiones, demoran la respuesta a asuntos 
urgentes, no confían en su capacidad para dirigir, no influencian a sus 
subordinados y les delegan demasiada responsabilidad (Vega y Zavala, 
2004). 
  
Anal izando las dimensiones que componen el l iderazgo 
transformacional, se observa que tanto desde la percepción de las 
directoras como de sus colaboradores, ellas tienen un nivel alto en 
influencia idealizada atribuida, significando que son carismáticas, lo 
que hace que sus colaboradores se identifiquen con ellas y las 
respeten (Mendoza et al., 2012; Akinwale, 2019); sin embargo, se 
encontraron diferencias que son estadísticamente significativas, pues 
mientras que ninguna directora se considera que tiene un nivel medio 
bajo, algunos de sus colaboradores sí; significando que algunas de 
ellas deben tratar de asumir las conductas asociadas a esta dimensión 
para lograr inspirar a sus seguidores a través de la identificación 
personal, dada su importancia como lo plantea Thach y Thompson 
(2007) en la gestión de las OSFL, cuyo propósito es social y no existen 
incentivos basados en el desempeño. 
  
Así mismo, se encuentra una tendencia importante de las directoras y 
sus colaboradores a identificar en ellas las conductas de la influencia 
idealizada conductual, que implica que la líder promueve una misión 
compartida y las conductas que se deben exhibir para sacar adelante 
los proyectos (Mendoza et al., 2012; Erazo, Jiménez y López, 2014); y 
los comportamientos de la motivación inspiracional, significando que 
las líderes logran comunicar a sus colaboradores altas expectativas, 
proporcionando significado acerca de la misión y optimismo en 
relación al logro de las metas (Bass y Avolio, 1991; Bass, 1990); lo cual 
coincide con los resultados obtenidos por González, González, Ríos y 
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León (2013), quienes observaron que los docentes de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia en Venezuela tenían 
una calificación alta en esta dimensión y por Morán y Menezes (2016), 
quienes concluyeron que los líderes motivados por el logro, con un 
mayor sentido del deber, autodisciplinados y conscientes de las 
consecuencias de sus decisiones se distinguen en esta dimensión. 
  
Adicionalmente, se encuentra una leve diferencia en la percepción de 
directoras y colaboradores en la dimensión estimulación intelectual, 
dado que algunos colaboradores consideran que las directoras tienen 
un nivel bajo; lo que indica que deben mejorar su disposición en 
mostrar a sus colaboradores nuevas formas de ver los problemas, y 
enseñarles a ver las dificultades como problemas que pueden ser 
resueltos, enfatizando en su solución de manera racional a partir del 
fortalecimiento de la capacidad de actuar y de generar ideas (Rowold, 
Borgmann y Bormann, 2015; Saravia, 2014; Parra, Useche y Barbosa, 
2010), y por tanto, deben tratar de capacitarse en este aspecto con 
miras a desarrollar las competencias que les permitan aumentar su 
creatividad, flexibilidad y habilidad para innovar y adaptar sus 
organizaciones al entorno (Peral y Geldenhuys, 2020).  
  
En relación al liderazgo transaccional se observa una tendencia tanto 
de directoras como de colaboradores a identificar en las líderes, las 
conductas relacionadas con la consideración individualizada, que 
implican brindar atención personalizada, tratar individualmente a cada 
empleado y desarrollar sus potencialidades (Bass, 1990); las cuales son 
consideradas de suma importancia de acuerdo a las características de 
las OSFL y el entorno en el que actúan, en las que se debe promover 
un liderazgo en el que prime la ayuda a otros con amor y honestidad 
(Lacovella, Díaz-Lázaro y Richard’s, 2015) y a partir del cual se conciba 
a los seguidores no como máquinas sino como personas con 
necesidades, que deben ser motivadas a través del empoderamiento, 
la capacitación y la atención individual (Osula y C. W. Ng, 2014).  
  
Igualmente, se observa en las fundaciones analizadas que sus líderes 
tienen un nivel medio alto en la recompensa contingente desde la 
percepción de las directoras, y un nivel alto desde la óptica de los 
colaboradores, significando que ellas se preocupan por aclarar las 
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responsabilidades y las recompensas que recibirán sus colaboradores 
por el buen desempeño, expresar satisfacción cuando cumplen con lo 
esperado y reconocer los logros (Bass, 1990; Bass y Avolio, 1991). 
Resultados similares son los obtenidos por García (2011) al evidenciar 
que los líderes de empresas de Bogotá del sector servicios se ubican 
en un nivel alto en las dimensiones consideración individualizada y 
recompensa contingente; y por López et al. (2012), quienes hallaron 
que las mujeres obtuvieron niveles más altos que los hombres en 
recompensa contingente. 
  
Al analizar el liderazgo correctivo/evitador, se observa que las 
calificaciones más altas dadas tanto por directoras como por 
colaboradores se encuentran en la dimensión gerencia por excepción 
activa, lo cual quiere decir que estas líderes monitorean los errores y 
toman las acciones correctivas para mantener el desempeño (Bass, 
1990); resultado similar al obtenido por Parra et al. (2010) quienes 
analizaron el estilo de liderazgo en los jefes de una institución 
prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de 
Bogotá; y por Limura y Taku (2018), quienes determinaron que las 
mujeres tienen mayor capacidad que los hombres de manejar las 
adversidades. 
  
A diferencia de esta dimensión, las otras dos muestran que las 
directoras tienen un nivel bajo desde la percepción de ambos grupos. 
En el caso de la gerencia por excepción pasiva, aunque algunos 
participantes de ambos grupos calificaron a las directoras con un nivel 
medio alto (no deseable); éste no es significativo y por tanto se puede 
decir que las líderes no esperan a que las situaciones se vuelvan 
crónicas para tomar alguna acción (Bass, 1990). Por último, desde la 
consideración de directoras y colaboradores, ellas no son laissez faire, 
o sea líderes que no toman decisiones, eluden las responsabilidades y 
no se involucran en el desarrollo de sus seguidores (Bass y Avolio, 
1991); por el contrario, se caracterizan por su deliberación y 
autodisciplina que incrementan su autoeficacia (Hearon y Harrison, 
2020).   
  
Finalmente, realizando un comparativo entre los resultados globales 
de los tres estilos abordados, teniendo en cuenta tanto la evaluación 
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de las directoras como de sus colaboradores se evidencia en primer 
lugar, que los colaboradores ubican a sus directoras en mayor 
proporción en un nivel alto en liderazgo transformacional y 
transaccional comparado con la calificación de las líderes; en segundo 
lugar, que en el estilo de liderazgo transformacional, las directoras 
opinan que tienen un nivel alto y medio alto; mientras sus 
colaboradores creen que algunas tienen un nivel medio bajo; y en 
tercer lugar, las directoras se catalogan como líderes transaccionales 
en los niveles medio bajo, medio alto y alto; y sus colaboradores 
consideran que hay algunas con un nivel bajo. Esto da cuenta de la 
necesidad de que algunas de las directoras evaluadas como poco 
líderes transformacionales y transaccionales, trabajen en asumir 
comportamientos como la extroversión, la flexibilidad y la necesidad de 
logro, que les permitan cambiar esa percepción de sus colaboradores, 
con miras a ejercer un liderazgo verdaderamente efectivo (Arévalo, 
Padilla, Pino y Cevallos, 2019), caracterizado por la escucha y la 
confianza que permita incrementar el desempeño de los 
colaboradores y por ende el logro de los objetivos propuestos 
(Aragonez y Changanaqui, 2020). 

6. Conclusiones 
  
La contribución de este estudio está enmarcada en dos aspectos 
fundamentales. El primero es que en la región no se ha abordado la 
práctica de estos estilos de liderazgo, específicamente en este tipo de 
organizaciones, las cuales requieren de una gerencia con un enfoque 
multifacético, que exhiba competencias en liderazgo, innovación, 
evaluación crítica, participación, aprendizaje y práctica reflexiva; y no el 
uso de modelos de gestión pensados para el mundo empresarial o la 
administración pública (Myers, 2004); y el segundo es que no se ha 
analizado su ejercicio por parte de las mujeres, quienes han jugado 
tanto en Colombia como en el Valle del Cauca, un papel 
preponderante en este tipo de organizaciones, en los procesos 
comunitarios y en la construcción de las políticas públicas de equidad 
de género.  
  
A lo largo de esta investigación, se pudo establecer que uno de los 
estilos de liderazgo más apropiados para las fundaciones fue el 

Página  de 392 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

liderazgo transformacional, ya que permite comprometer a los 
colaboradores en el logro de los objetivos, elevando su potencial e 
induciéndolos a ir más allá de su propio interés. Esto sumado al hecho 
de que los líderes participantes son mujeres y que varios estudios han 
d e m o s t ra d o q u e l a s m u j e re s t i e n d e n a s e r a l g o m á s 
transformacionales que sus homólogos masculinos, lo cual va 
acompañado de mayor satisfacción y una eficacia promedio para 
subordinados del sexo masculino y femenino (Bass, 1999). 
  
Las directoras que colaboraron en la investigación fueron consideradas 
desde su propia percepción y la de sus empleados como líderes 
transformacionales y en menor proporción líderes transaccionales; 
estilos que aportan al ejercicio de un liderazgo eficaz. Así mismo, se 
destacan en las dimensiones influencia idealizada atribuida y 
conductual (liderazgo transformacional); recompensa contingente 
(liderazgo transaccional) y en la gerencia por excepción activa 
(liderazgo correctivo/evitador). 
  
Es recomendable que las directoras participantes de esta investigación 
trabajen en apropiar conductas relacionadas con algunas dimensiones 
que les posibiliten ejercer un liderazgo más eficaz, mejorando así la 
percepción y el compromiso de sus colaboradores; como el carisma 
(influencia idealizada atribuida), la resolución novedosa de los 
problemas (estimulación intelectual), el reconocimiento de logros 
(recompensa contingente) y la proactividad para evitar errores y 
anticipar problemas (gerencia por excepción activa). 
  
Existen diversas posturas sobre el género, desde las individualistas 
hasta las holistas; sin embargo, independientemente de la postura que 
se adopte, lo que se trata aquí es de reconocer las diferencias que 
pueden ser complementarias y no excluyentes; dimensionando la 
interacción entre hombres y mujeres en diversos ámbitos de la 
sociedad, no como una competencia sino como una relación gana 
gana que permita superar las tradiciones que privilegian a uno sobre el 
otro. 
  
A partir del abordaje de las teorías y de las investigaciones empíricas se 
destaca la importancia de la práctica del liderazgo por parte del 
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gerente para lograr un buen desempeño, dado que permite fortalecer 
las relaciones a nivel interno y externo, lograr los objetivos con el 
compromiso de todos, desarrollar una cultura de mejora continua y 
mejorar la percepción de la organización. 
  
Algunas de las fundaciones participantes en esta investigación carecen 
de un sistema de planeación integral que les posibilite no solo definir 
su misión y su visión, sino también los objetivos, las estrategias, las 
actividades y los indicadores de gestión para monitorear el avance 
hacia dichos objetivos y los recursos necesarios para lograrlos.   
  
Se destaca la importancia de tener vínculos con los gobernantes de 
turno y con las entidades públicas para lograr no sólo la participación 
en la construcción de las políticas públicas, sino tener la posibilidad de 
ejercer vigilancia y acceder a recursos, a través de proyectos que les 
permitan a las fundaciones tener mayor nivel de cobertura y por ende 
generar mayor impacto; tal como lo han hecho algunas instituciones 
participantes en esta investigación que han desarrollado proyectos 
culturales, de inclusión, ambientales y productivos. 
  
Las fundaciones y en general las organizaciones sin fines de lucro por 
el rol tan importante que cumplen, al brindar la asistencia social que 
no ofrece el Estado, les compete asumir un papel más activo en la 
sociedad, promoviendo no sólo el desarrollo de las comunidades sino 
también participando en las decisiones gubernamentales y ejerciendo 
vigilancia para garantizar el buen uso de los recursos públicos. 
  
Es recomendable en este tipo de investigaciones utilizar un tamaño de 
muestra considerable para incrementar la confiabilidad de los 
resultados estadísticos; que en este caso no fue posible lograrlo, 
debido a la inexistencia de algunas fundaciones y a la inactividad de 
otras. Así mismo, es relevante conocer la percepción de otros grupos 
de interés como los donantes y las entidades reguladoras, con el fin de 
comprender de forma integral el fenómeno de la gestión de las OSFL.  
  
  
Finalmente, el propósito de esta investigación es que contribuya al 
desarrollo del estado del arte del liderazgo femenino y el 
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funcionamiento de las OSFL; a la reflexión en torno a la forma de 
dirigir de las mujeres y a la relación entre los resultados obtenidos y el 
liderazgo y la interacción con los diversos stakeholders. De igual 
manera, se pretende que este estudio sea la semilla para colocar en 
marcha otros proyectos que aborden otros tipos de liderazgo 
pertinentes para las OSFL como el servidor, el visionario o el social; 
analicen las relaciones entre liderazgo y otras variables como 
desempeño y productividad e integren en el análisis de dicho 
liderazgo, las diferencias de su ejercicio por parte de hombres y 
mujeres en las organizaciones con y sin fines de lucro. 
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Capítulo 17:  
Elaboración de una perspectiva conceptual y 
metodológica para un índice de inclusión de personas 
en situación de discapacidad en Chile. 
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especiales de estudiantes con alta capacidad. 
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Resumen 
  
La inclusión de las Personas con Discapacidad (PcD) adquiere cada vez 
más realce para la política pública debido a la necesidad de construir 
una sociedad que permita el ejercicio de una vida realmente plena 
para todos y todas. El importante entrecruzamiento entre factores 
sociales, económicos, geográficos, culturales y políticos implica que se 
requiera superar los antiguos enfoques basados en la integración para 
avanzar hacia una mirada interseccional que comprenda la 
profundidad de la exclusión por causa de la pertenencia a dos o más 
categorías sociales objeto de exclusión. Como consecuencia, el 
enfoque de interseccionalidad resalta la profundización de las barreras 
experimentadas por las Personas con Discapacidad para participar de 
forma plena en la sociedad. Es necesario elaborar una métrica válida y 
confiable que permita abordar el problema de la inclusión de las 
Personas con Discapacidad desde una mirada interseccional. El 
objetivo del presente artículo es describir el proceso de elaboración de 
un índice de inclusión de personas con discapacidad. El presente 
artículo desarrolla una propuesta teórico-metodológica para abordar la 
inclusión de personas en situación de discapacidad desde una mirada 
interseccional, recogiendo los principales avances en la literatura 
vigente. Se presenta el proceso de elaboración de esta perspectiva 
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para decantar en el índice de inclusión de personas en situación de 
discapacidad (IIPeSD). 
  
Palabras claves: Discapacidad, interseccionalidad, inclusión, política 
pública, medición, validez, confiabilidad. 

  
Development of a conceptual and methodological perspective for an 

index of inclusion of people with disabilities in Chile. 
  
Abstract 
  
The inclusion of people with disabilities acquires more and more 
importance for public policy due to the need to build a society that 
allows the exercise of a truly full life for all. The important intersection 
between social, economic, geographical, cultural, and political factors 
implies that it is necessary to overcome the old approaches based on 
integration and, later, on intersectionality to move towards a 
perspective that understands the depth of exclusion due to belonging 
to two or more social categories subject to exclusion. Consequently, 
the intersectionality approach highlights the deepening of the barriers 
experienced by people with disabilities to participate fully in society. It 
is necessary to develop a valid and reliable metric that allows 
addressing the problem of inclusion of disability with an intersectional 
perspective. The objective of the present article is to describe the 
process of elaboration of an index of inclusion of people with 
disabilities. This article develops a theoretical-methodological proposal 
to address the inclusion of people with disabilities from an 
intersectional perspective, collecting the main advances in the current 
literature. The process of elaboration of this perspective is presented to 
decide on the index of inclusion of people with disabilities (IIPeSD). 
  
Keywords: Disability, intersectionality, inclusion, public policy, measure, 
validity, reliability. 
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Introducción 
  
La inclusión de las Personas con Discapacidad (PcD) ha adquirido más 
fuerza los últimos años debido a los cambios socioculturales de las 
últimas décadas que han impulsado la demanda de transformaciones 
sociales que permitan a todas las personas el ejercicio de una vida 
plena y con el respeto por derechos humanos y civiles para todos. 
Además, a nivel global y nacional (Chile) se ha observado un aumento 
de personas con discapacidad asociado a los cambios demográficos 
vinculados con el envejecimiento de la población (SENADIS, 2016) que 
conllevan un aumento en la población de personas que se enfrentan a 
una situación de discapacidad producto de los cambios 
experimentados a lo largo de la vida. 
En Chile la última versión disponible del Estudio Nacional de la 
Discapacidad (ENDISC II) mostró que aproximadamente un 20% de la 
población de personas adultas del país presentan alguna situación de 
discapacidad (SENADIS, 2016). Esto refleja que una buena proporción 
de la población se enfrenta a alguna situación de discapacidad, 
siendo, además, la población mayor la que integra la mayor tasa entre 
ellos (38,3%) junto con las mujeres con una prevalencia de un 24,9% en 
contraste a un 14,8% de hombres mayores de 18 años (SENADIS, 
2016). 
Por otro lado, las estadísticas muestran una mayor prevalencia de la 
discapacidad entre las mujeres en comparación con los hombres en 
población adulta (24,9% y 14,8% respectivamente), una concentración 
en los tres primeros quintiles de ingreso económico, importante 
cantidad de personas con dependencia funcional (40,4%) y limitada 
cantidad de personas con participación en el mercado laboral (42,8%) 
(INE, 2018; Ley 21.015, 2017). 
Los antecedentes previamente expuestos realzan las exclusiones 
sociales presentes en nuestras actuales formas de sociedad, 
demuestran la urgencia de un abordaje y presionan a los gobiernos a 
desarrollar políticas públicas con mayor celeridad, más integrales y 
efectivas. El entrecruzamiento entre factores sociales, económicos, 
geográficos, culturales y políticos que interactúan para generar 
mayores barreras para el desarrollo de una vida plena en personas con 
discapacidad conmina a una mirada renovada para enfrentar los 
desafíos asociados. Se requiere de un enfoque que dé cuenta sobre 
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cómo las vulnerabilidades socioeconómicas, la inaccesibilidad 
geográfica, el ser mujer y/o persona mayor aumentan la probabilidad 
de ser excluido respecto de quienes no comparten estas categorías 
sociales. 
  
Inclusión e interseccionalidad 
Para responder con una mirada integral y completa de la inclusión de 
Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) se ha propuesto un 
enfoque de inclusión desde la interseccionalidad que supere el 
paradigma de la integración social.  
Durante la década de los ochenta, como respuesta al enfoque 
biomédico y el paradigma rehabilitador, surge el enfoque de 
integración centrado en reconocer el derecho de las personas con 
discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad al recibir 
el apoyo que necesiten bajo las estructuras sociales comunes (Navarro 
y Maluenda, 2019). Esta forma de abordaje se sustentó en el principio 
de normalización que promovía la utilización de medios culturalmente 
normativos para permitir que las condiciones de vida de una persona 
fuesen al menos tan buenas como las de un ciudadano medio (Godoy, 
et al., 2004).  
En su contraste, el enfoque de inclusión plantea la discapacidad como 
una construcción social que debería ser útil para la comprensión de 
determinados fenómenos y prácticas sociales (López et al., 2011). Esta 
promueve la transformación de las instituciones y sus acciones en base 
a las características y potencialidades de cada persona (Richmond, 
2009) generando oportunidades para la participación plena y activa, 
en igualdad de oportunidades, para todas las personas. 
El enfoque de intersectorialidad es una mirada que aporta a la 
comprensión de la inclusión desde una perspectiva compleja y 
holística. Pretende superar una perspectiva fragmentaria al reconocer 
que se puede experimentar opresión u ostentar privilegio en base a la 
interacción de diversas estructuras de categorías sociales que 
atraviesan a las personas (Crenshaw, 1991; Cenacchi, 2019). Por lo 
tanto, la experiencia de exclusión de personas con discapacidad se 
profundiza cuando se pertenece a distintas categorías sociales que son 
foco de exclusión social. Entonces, en la interseccionalidad, se 
consideran las experiencias de aquellas personas que viven en la 
intersección de más de un marcador identitario, los cuales pueden ser 
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género, edad, etnia, tipo y nivel de discapacidad, entre otros 
(Inguanzo, 2020).  
El Índice de Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad 
(IIPeSD) adhiere a este enfoque “(…) pues comprende que una PeSD 
puede experimentar niveles diferenciales de exclusión en intensidad y 
cualidad, debido a la combinación de variados factores que 
profundizan las barreras a las cuales se enfrenta para tener una vida 
plena” (Maluenda, Fuica y Moraga, 2022). 

Discapacidad. 

El concepto “Persona con Discapacidad” es definido por la convención 
internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad 
(PcD), en su artículo 1 como "aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 
2006) Por su parte, la legislación chilena amplía dicha definición a 
características temporales o permanentes (Ley 20.422, 2010). 
De este modo, se sitúa la discapacidad como una condición 
multifactorial producto de la interacción de una persona con su 
entorno físico y social (OMS, 2001). En contraste al paradigma 
rehabilitador esta perspectiva sobre la discapacidad se sustenta en el 
paradigma de la autonomía personal, el cual centra el núcleo del 
problema en el entorno, y no en la deficiencia o la falta de destreza de 
la persona. Consecuentemente, centra su campo principal de 
intervención en revertir la situación de dependencia ante los demás 
(Jiménez Lara, 2007). Dentro de este paradigma se instala el modelo 
social, el cual sostiene que la causa de la discapacidad no es la 
persona, sino su entorno social, el cual no entrega oportunidades 
equitativas a las personas que la integran, por tanto, se enfoca en 
detectar y eliminar barreras del entorno que impiden u obstaculizan la 
participación efectiva de las personas en situación de discapacidad 
(Cenacchi, 2019). En este punto, las barreras son un elemento clave 
puesto que, la interacción de las deficiencias de las personas con 
determinadas condiciones del entorno facilita o perjudican su 
participación plena y efectiva en la sociedad. En muchos casos, la 
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discapacidad puede desaparecer o reducirse significativamente 
cuando el entorno se diseña e implementa de manera inclusiva. 
El IIPeSD, en consecuencia, comprende la inclusión de PeSD desde la 
mirada planteada por López et al., (2011) que la concibe como la 
superación de las barreras propias de una sociedad que transforman 
las diferencias en discapacidad. En su definición considera lo que 
plantea la Ley 20.422 (2010) donde la PcD es toda persona que con 
relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, 
sensorial u otras, de carácter temporal o permanente, al interactuar 
con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, 
presentan restricciones en su participación plena y activa en la 
sociedad.  
En base a estas definiciones, el IIPeSD propone que la inclusión de las 
PeSD se traduce en la producción de un sistema político, económico, 
social y cultural que permita la participación plena de éstas en las 
diversas dimensiones de la vida humana. Estas dimensiones se 
componen de:  salud y bienestar; conocimiento y educación; desarrollo 
laboral; vida social; seguridad y justicia; participación comunitaria y 
política; y vivienda y ecosistema (Maluenda, Fuica y Moraga, 2022). 
Además, defiende la búsqueda de una participación plena de las PeSD 
que se desarrolle favoreciendo el cuidado de los principios 
indispensables de accesibilidad, autorrealización y autodeterminación 
de la propia vida, y el resguardo de los derechos y dignidad humana 
(Maluenda, Fuica y Moraga, 2022). 
  
Medición de la inclusión de la discapacidad. 
La discapacidad ha sido ampliamente estudiada, principalmente, 
desde el paradigma biomédico-reparador, centrándose en patologías 
de la persona e incorporando la interacción de distintos aspectos 
biológicos. Desde este enfoque provienen múltiples herramientas 
como, por ejemplo, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de salud y discapacidad (CIF) y el Manual de Clasificación de las 
Consecuencias de la Enfermedad (CIDDM) (Jiménez et al., 2002). Sin 
embargo, progresivamente, debido a la incorporación de los nuevos 
enfoques, estos instrumentos han evolucionado hacia una mirada 
multifactorial que incorpora aspectos sociales, culturales y económicos 
relevantes.  
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La CIF se fundamenta en el modelo “biopsicosocial”, el cual, 
corresponde a la combinación del modelo médico y el modelo social, 
que busca la integración de diferentes dimensiones del 
funcionamiento. Esta clasificación presenta diversos componentes y 
dominios que pueden ser expresados en términos positivos y 
negativos, indagando en la salud y los estados “relacionados con la 
salud” mediante códigos y añadiendo calificadores, que especifican la 
extensión o magnitud del funcionamiento o la discapacidad en cada 
categoría, o la extensión por la que un factor contextual sea 
catalogado como un facilitador o barrera para la participación (Üstün, 
2010). La CIF ha generado un marco referencial unificado entre las 
disciplinas de la salud generando que diversos instrumentos lo tengan 
en su base conceptual como, por ejemplo, el Measuring health and 
disability: manual for WHO disability assessment schedule” o el 
WHODAS 2.0 (Üstün, 2010). 
La CIF también ha impactado a nivel nacional a través de la creación 
del Índice de Valoración del Desempeño en Comunidad (IVADEC-CIF), 
que surge desde los Ministerios de Salud y Desarrollo Social de Chile, 
como parte del proceso para la Calificación y Certificación de la 
Discapacidad (Decreto 47, 2013; Muñoz et al., 2021). 

En Chile no se han elaborado propuestas metodológicas y/o 
instrumentos específicamente dedicados a medir el grado de inclusión 
de las PeSD. Sin embargo, en el contexto internacional, en idioma 
español, existen dos aproximaciones razonables en esta materia: 
1.  El Índice de Vulnerabilidad de la Población en Situación de 
Discapacidad en Medellín construido en 2008 por Cardona, et al. 
(2014). Los autores identificaron factores relevantes para caracterizar 
una mayor o menor vulnerabilidad de las PeSD. 
2. El Índice Regional de Inclusión Social (IRIS) desarrollado por Cáceres 
et al. (2019). Propone 4 índices sociales para medir y comparar el grado 
de inclusión social: Justicia Social; Progreso Social; Inclusión Social; y 
Calidad de Vida Urbana. Internacionalmente se destaca la experiencia 
de Rebernik et al. (2020) quienes construyeron El Índice de 
Rendimiento de la Inclusión de la Discapacidad (DIPI). Este propone 
una herramienta de evaluación de la inclusión de la discapacidad 
(DIETool por sus siglas en inglés), a partir de un sistema de 
autoevaluación que permite a las ciudades medir resultados en 
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materia de inclusión de la discapacidad y un Índice de Rendimiento de 
la Inclusión de la Discapacidad (DIPI).  
En general, como ya se ha mencionado, no existe una medida que 
abarque la inclusión de PeSD desde los enfoques de discapacidad e 
interseccionalidad previamente descritos, ni que aborden esta materia 
con datos de fuente primaria. Además, las medidas que intenta 
aproximarse son aún incipientes y parciales en cuanto a los 
componentes que involucran.  
Por otra parte, las herramientas de gestión pública como los 
encuentros sectoriales, diagnósticos participativos y mediciones 
esporádicas que los gobiernos locales utilizan para recolectar 
información suelen ser utilizados de manera asistemática, desde 
marcos conceptuales poco claros y diversos. Todo lo anterior redunda 
en la falta de una herramienta de medida válida y confiable, que 
permita mediciones sistemáticas, comparables y útiles para la toma de 
decisiones en la materia. 
A partir de lo planteado, el objetivo del presente artículo es describir el 
proceso de elaboración del Índice de Inclusión de Personas en 
Situación de Discapacidad (IIPeSD) en el contexto chileno. 
  
Metodología 
  
Conformación del equipo de investigación 
El IIPeSD fue desarrollado por un equipo de investigación conformado 
por especialistas de distintas áreas de las ciencias sociales 1 psicólogo 
especialista en trabajo con PeSD, 2 psicólogos especialistas en 
desarrollo de instrumentos de medición de personas, 1 psicóloga 
especialista en metodologías de medición, 1 sociólogo especialista en 
metodologías de medición, 1 trabajadora social especialista en trabajo 
con PeSD, además de dos PeSD: una terapeuta ocupacional y un 
psicólogo. El equipo fue liderado por el investigador responsable 
mediante la ejecución del proyecto “Medición del progreso social en la 
inclusión de personas con discapacidad para la generación de políticas 
públicas basadas en evidencia en la provincia de Concepción, proyecto 
BIP 40039710-0”, implementado por la Universidad San Sebastián y 
financiado por el Gobierno Regional del Biobío, Chile.  
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Elaboración teórico-metodológica del índice 
El primer paso fue la realización de una revisión exhaustiva de 
literatura sobre discapacidad, medición en la materia de discapacidad 
e inclusión de PeSD. Esta revisión incluyó la revisión de literatura en 
general de carácter teórico y empírico a nivel internacional con 
referencia entre los años 1990 y 2022. Desde este punto se obtiene el 
marco de referencia general y se identifican los enfoques vigentes 
para abordar la materia. 
Se realiza una revisión de los estándares vigentes en la legislación 
internacional, que incluyó documentos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Organización de Estados Americanos (OEA) y las sub-organizaciones 
dependientes de estos organismos específicamente vinculadas a 
discapacidad. 
A continuación, se realiza una revisión local de directrices políticas y 
legales. Esto incluye las directrices del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia de Chile (MIDESO), la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y la legislación vigente (Ley 20.422 de 2010). 
Luego de la revisión de estos antecedentes el equipo de investigación 
realiza un análisis crítico de las diferentes propuestas para encontrar 
enfoques comunes, nodos de conexión y factores principal para el 
abordaje de la inclusión de PeSD. 
De este proceso emergen 12 factores comunes, 5 principios 
transversales y 20 criterios metodológico y estadísticos para su 
implementación. 
  
Evaluación social. 
Se realiza una convocatoria amplia para conformar una mesa social 
para la inclusión de PeSD. Esta mesa estuvo compuesta por 20 
personas de las cuales 13 fueron mujeres y 7 hombres. Las personas 
fueron: 14 PeSD representantes de organizaciones de PeSD, 2 
representantes de organizaciones de cuidadores/as de PeSD, 4 
representantes de organizaciones públicas y de organizaciones 
privadas que trabajan con PeSD. 
El propósito de esta mesa fue analizar críticamente la propuesta en 
cuanto a su adecuación y pertinencia para mejorar la aproximación 
realizada y que esta pudiese garantizar un ajuste en las necesidades, 
problemas y vivencias realmente experimentadas por PeSD.  
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Evaluación experta. 
Se realiza una convocatoria amplia para conformar una mesa experta 
para la inclusión de PeSD. Esta mesa estuvo compuesta por 25 
personas, 20 mujeres y 5 hombres. Estas personas incluyen: 11 
expertos y especialistas afiliados a universidades, 9 especialistas 
provenientes de ONG’s y/o centros de pensamiento vinculados al 
trabajo con PeSD, 5 profesionales provenientes de organizaciones 
vinculadas a materias afines al trabajo con PeSD. 
El propósito de esta mesa fue analizar críticamente la propuesta en 
cuanto a su ajuste teórico-conceptual. Los expertos debieron analizar si 
la propuesta resguardaba los aspectos más relevantes para la inclusión 
de PeSD, así como el resguardo de los principios fundamentales que 
se deben proteger al momento de abordar esta materia. 
  
Ajustes a la propuesta. 
Desde las diversas jornadas realizadas con la mesa social y la mesa 
experta surgieron mejoras y ajustes que fueron registrados por el 
equipo investigador. Los análisis críticos de las propuestas, 
recomendaciones y modificaciones sugeridas permitieron la 
implementación de mejoras tanto en la propuesta teórico-conceptual 
como en los aspectos metodológicos, emanando de este modo el 
Índice de Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad (IIPeSD) 
definitivo, que será presentado y desarrollado en la sección de 
resultados del presente artículo de investigación. 
             
Resguardos éticos. 
La recolección de datos tanto para la evaluación social como la 
evaluación experta se realizó considerando un proceso de 
consentimiento informado acorde a los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki. Se ha garantizado la confidencialidad y el 
resguardo de los datos proporcionados y su publicación para fines de 
divulgación científica sin identificación de los participantes. 
  
Resultados 
  
Elaboración teórico-metodológica del índice 

Página  de 413 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

La elaboración teórico-metodológica decantó en la obtención de 12 
dimensiones claves iniciales, además de un componente 
sociodemográfico. Estos representan las distintas áreas de la vida de 
una persona en las cuales se requiere evaluar la inclusión plena de las 
PeSD. Los componentes contemplan un foco en aquellos aspectos 
críticos que pueden ser afectados por barreras del entorno, pero 
también aquellos aspectos que pueden estar bien atendidos en la 
actualidad. Es importante destacar este aspecto metodológico pues el 
desarrollo del IIPeSD no busca solo indagar sobre aspectos deficitarios, 
sino que también considerar áreas de desarrollo positivo que pueden 
ser disímiles entre distintas comunidades o categorías sociales a las 
que pertenezcan las personas siguiendo la mirada intersectorial antes 
descrita. Los 12 factores iniciales fueron: Salud, bienestar, 
conocimiento, educación, desarrollo laboral, vida social, seguridad, 
justicia, participación civil, participación política, vivienda y ecosistema. 
Además de los 12 factores clave, se consideraron 5 principios 
transversales fundamentales para la mirada de la inclusión de PeSD. 
Estos equivalen a principios que materializan la mirada conceptual, 
metodológica y ética del índice. Los 5 principios son: Autorrealización, 
autodeterminación, accesibilidad, derechos humanos y la dignidad 
humana.  
Finalmente, se proponen 10 criterios técnicos y estadísticos que 
permiten guiar la elaboración del índice y que orientan no solo el 
procedimiento de trabajo, sino que también, la forma en cómo cada 
criterio se implementa o aplica. Estos se encuentran acorde con los 
procedimientos descritos en la literatura especializada en el tema (Hair 
et al., 2014; Stern, Krylova y Harmacek, 2020) y pretenden la 
mantención de un procedimiento riguroso, válido y confiable. Los 
criterios técnicos fueron fueron: Rigurosidad metodológica, indicadores 
pertinentes, foco en resultados y no procesos, accionabilidad. Los 
criterios estadísticos son: verificación de la calidad de los datos, 
estandarización de indicadores, análisis de componentes principales, 
cálculo de la confiabilidad por dimensión, cálculo de puntuaciones por 
dimensión y del IIPeSD global, obtención de niveles de comparación. 
  
Evaluación social y experta. 
Durante las reuniones realizadas con la mesa social se realizaron 
presentaciones sobre los propósitos del IIPeSD, su mirada conceptual y 
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teórica, y sobre la forma de elaboración de los indicadores. Este 
proceso tuvo como principal objetivo obtener una evaluación sobre la 
pertinencia, suficiencia y necesidad de los criterios incorporados para 
describir apropiadamente el nivel de inclusión de las PeSD desde la 
mirada de quienes la experimentan. 
Por su parte, las reuniones realizadas con la mesa experta tuvieron 
como objetivo validar la mirada teórico-conceptual del índice y la 
propuesta metodológica, desde una mirada experta y en 
consideración de aspectos técnicos, culturales y éticos vinculados al 
trabajo con PeSD. 
A partir de las reuniones, se obtuvo opiniones y comentarios que 
permitieron rectificar aspectos específico-vinculados principalmente 
con: 
1. El lenguaje utilizado. 
2.Un análisis crítico sobre la necesidad de separar o agregar 
componentes. 
3. La simplificación de algunas expresiones muy extensas o complejas.  
4. Definición de criterios de inclusión y contacto con la muestra  
5. Finalmente, la validación y aprobación de la propuesta desde una 
perspectiva experta y desde la experiencia de los afectados directos. 
  
Propuesta definitiva. 
Luego de incorporar los ajustes recogidos a partir del procedimiento 
previamente descrito se llegó a una propuesta definitiva que incorpora 
7 componentes clave para la inclusión plena de las PeSD. En esta 
propuesta se fusionan los componentes de salud y bienestar, los de 
conocimiento y educación, los de seguridad y justicia, los de 
participación social y política, y los de vivienda y ecosistema (Tabla 1). 
Además, se incorporan dos indicadores que no se ajustan a 
componentes pero que resultan relevantes para el resguardo de la 
calidad de los datos: autonomía y funcionalidad, y percepción de la 
discriminación.  

 
Tabla 1. DIMENSIONES CLAVE DE LA INCLUSIÓN DE PeSD

Dimensión Definición

Sociodemográfico Variables críticas que pueden implicar diversa categoría social, las cuales, en interacción, pueden influir 
sobre la profundidad y características del proceso de inclusión/exclusión de PeSD. (Ej. género, nivel socio 
económico, exclusión geográfica, ser cuidador de terceros, entre otros).
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También se obtuvo una rearticulación de la propuesta vinculada con 
los principios fundamentales para la evaluación de la inclusión de 
PeSD a partir de las sugerencias y análisis crítico realizado sobre las 
mismas. En esta propuesta se fusionan los componentes de 
Autorrealización y autodeterminación, y sobre derechos y dignidad 
humana (Tabla 2). 

Tabla 4. CRITERIOS ESTADÍSTICOS 

Salud y bienestar

La posibilidad que las personas en situación de discapacidad tienen de mantener un estado de bienestar 
físico, psicológico y social pleno (OMS, 2001). Su dimensión física está dada por un estado de salud y 
nutrición adecuados (Schalock, 2009). Su dimensión psicológica está dada por la satisfacción con la propia 
vida (Diener, 2011), el desarrollo del potencial humano, autorrealizado y pleno (Ryff, 2014); y su dimensión 
social contempla la valoración positiva respecto de las circunstancias y funcionamiento de su vida social 
(Keyes y Shapiro,1998).

C o n o c i m i e n t o y 
educación

La posibilidad que las personas en situación de discapacidad tienen de ser parte de una educación que les 
permita el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que son indispensables para 
desempeñarse plenamente en la sociedad. Esta dimensión incorpora el acceso tanto a educación de 
habilidades para la vida como a la educación formal (OEA, 2013). Las habilidades para la vida se definen 
como habilidades y conductas necesarias para lidiar efectivamente con los demandas y desafíos de la vida 
diaria. Incluye habilidades cognitivas, intrapersonales e interpersonales (OMS, 2001). La educación formal se 
entiende como aquella estructurada que se entrega de manera sistemática y secuencial (…) constituida por 
niveles y modalidades que 
aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad de este a lo largo de la vida de las 
personas (Artículo 2°, Ley 20.370).

Desarrollo laboral

La posibilidad que las personas en situación de discapacidad tienen de acceder a un trabajo remunerado y 
desempeñarse en igualdad de condiciones respecto de las demás personas, con elección o aceptación libre 
del trabajo, un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible (CNDH, 2020) que permite su plena 
incorporación en la sociedad (ONU, 2014) y el desarrollo de los propios propósitos vitales en el plano 
personal y social.

Vida social
La posibilidad que las personas en situación de discapacidad tienen de integrarse en redes sociales y 
espacios comunitarios de su interés (CNDH, 2020; ONU, 2014) incluyendo la posibilidad de participar de 
espacios deportivos, artísticos, culturales y de ocio.

Seguridad y justicia

La posibilidad que las personas en situación de discapacidad tienen de desarrollar su vida en un entorno 
seguro y acceder con equidad al sistema de justicia cuando lo requieran. Incorpora, por un lado, las 
condiciones necesarias para desplazarse y habitar en un entorno seguro. Por otro lado, el acceso a un 
sistema de justicia transparente y probo, incluso cuando se requieran ajustes y adecuaciones que faciliten el 
ejercicio pleno de los propios derechos (CNDH, 2020; ONU, 2014) cuando éstos se hayan trasgredido.

Part ic ipación c iv i l y 
política

La posibilidad que las personas en situación de discapacidad tienen de participar en la vida comunitaria, 
social y en los asuntos públicos de la sociedad. Implica la posibilidad de crear y/o participar, en igualdad de 
condiciones que las demás personas, organizaciones y asociaciones relacionadas con la vida pública y 
política del país (CNDH, 2020), y de participar en la vida política de la sociedad, específicamente a través de 
la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegido, y tener acceso a las funciones públicas (ONU, 2019; 
2015). Esto incluye la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, intimidad, culto y creencias e 
independencia.

Vivienda y ecosistema

La posibilidad que las personas en situación de discapacidad tienen de vivir en una vivienda y un entorno 
que permitan la satisfacción de sus necesidades fundamentales, emplazado en un lugar que disponga de 
urbanización y servicios básicos para la vida, así como la calidad del medio ambiente en el que se 
circunscribe y las posibilidades de desplazamiento acorde a las propias necesidades.

Tabla 2. PRINCIPIOS PARA LA MEDICIÓN DE LA INCLUSIÓN DE PeSD

Dimensión Definición

A u t o r r e a l i z a c i ó n y 
autodeterminación

La posibilidad que las personas tienen de desarrollarse en función de sus propias aspiraciones y metas, 
para provecho individual y social (Arguedas, 2019) con base en elecciones, decisiones propias, 
manteniendo la autonomía y control con dirección de los objetivos personales (Schalock, 2009).

Accesibilidad

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, así como la 
información, los objetos e instrumentos, 
herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en 
condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible (Artículo 3°, letra 
b), Ley 20.422).

Derechos y dignidad humana

Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que permiten el cumplimiento de los 
derechos incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad que velan por la libertad, la justicia, la  
paz, el reconocimiento de la dignidad intrínseca, los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana (ONU, 1948; CNDH, 2020).

Página  de 416 443



Avances e Investigaciones en Educación: Perspectivas Multidisciplinaria

Conclusiones y discusión 
  
Los resultados obtenidos permiten observar el cumplimiento del 
objetivo planteado. Se ha descrito el proceso de elaboración del Índice 
de Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad (IIPeSD) en el 
contexto chileno, detallando los resultados obtenidos en cuanto a las 
dimensiones consideradas clave para la inclusión de PeSD, los 
principios que resguarden un trabajo integral y los aspectos 
metodológicos críticos asociados. 
El proceso de elaboración teórico-metodológico permitió construir un 
marco de referencia actualizado, pertinente y acorde a los estándares 
nacionales e internacionales en materia de discapacidad, con 
referencia a las principales organizaciones y los acuerdos 
internacionales de referencia a la inclusión.  

Dimensión Definición

R i g u r o s i d a d 
metodológica

Es importante asegurar que cada dimensión cuente con indicadores suficientes y de calidad para ser 
calculadas de modo de evitar poner en peligro la calidad estadística del índice. Como se ha señalado, se 
debe evaluar cada caso en torno aspectos metodológicos y prácticos en base a las orientaciones 
previamente descritas, sin embargo, un criterio mínimo es incluir al menos 6 indicadores válidos para cada 
dimensión para efectos de su cálculo (Hair et al., 2014). Además, se debe asegurar una misma dirección de 
los distintos indicadores, revisar casos perdidos evitando incluir indicadores con pérdidas severas de 
información. En el caso de indicadores que no provienen de fuentes primarias, se aceptan datos con un 
máximo de antigüedad de 2 años a la fecha de cálculo del índice.

Es tandar izac ión de 
indicadores

Se deben convertir los distintos indicadores a una misma escala de medición. Para ello, se deben determinar 
valores límites concretos en ambos extremos que se basen en aspectos teóricos o históricos. A continuación, 
se estandarizan los puntajes a valores Z.

A n á l i s i s d e 
c o m p o n e n t e s 
principales (PCA)

Se realiza un análisis basado en la técnica PCA para establecer los indicadores más relevantes en la 
conformación de la dimensión evaluada. Será una práctica usual en quienes aplique el IIPeSD contar con 
mayor cantidad de indicadores iniciales para obtener una base suficiente de indicadores por componente, 
que tengan la calidad teórica y estadística suficiente para conformar cada dimensión. En consecuencia, el 
análisis PCA permitirá un criterio estadístico orientador sobre la influencia de los distintos indicadores en la 
varianza explicada en cada factor. Es clave siempre tener en cuenta que, este análisis estadístico es una 
medida orientadora sobre la influencia de los indicadores en cada dimensión buscando la optimización de la 
varianza explicada del mismo, pero el criterio teórico-ético debe ser siempre el principal elemento para la 
toma de decisiones en este respecto. El análisis de PCA se debe acompañar de un análisis de las 
correlaciones entre los distintos indicadores de cada dimensión, contemplando correlaciones moderadas-
altas (Cohen et al., 2003). Se debe evitar correlaciones extremadamente altas para evitar problemas de 
colinealidad, sobre e infrarrepresentación de los componentes, solapamiento entre otros potenciales 
problemas que contaminen la medición.

C á l c u l o d e l a 
c o n fi a b i l i d a d p o r 
dimensión

Una vez determinados los indicadores por dimensión se debe calcular el nivel de confiabilidad alcanzada por 
cada dimensión. Se sugiere utilizar confiabilidad por consistencia interna incluyendo al menos dos índices 
que permitan corroborar estándares aceptables. Las medidas más utilizadas en la actualidad corresponden 
al Índice Alfa de Cronbach y el Índice Omega de McDonald cuyos valores superiores a .70 sugieren índices 
aceptables de confiabilidad (Hair et al., 2014).

C á l c u l o d e 
p u n t u a c i o n e s p o r 
dimensión y del IIPeSD 
global

El cálculo de cada 
dimensión se realiza a partir del promedio aritmético obtenido del conjunto de indicadores definitivos 
incluidos en el IIPeSD. A su vez, el cálculo del IIPeSD global se obtiene mediante el promedio aritmético de 
los puntajes obtenidos en las 7 dimensiones del índice.

Obtención de niveles 
de comparación

La primera medición del IIPeSD requerirá fijar un nivel de comparación inicial que dependerá de la 
disponibilidad de datos históricos o de un criterio teórico para fijar niveles: críticos, bajos, suficientes, buenos 
y excelentes. En el caso de disponibilidad de datos históricos, se sugiere determinar deciles en niveles según 
lo siguiente: Nivel Crítico: primer y segundo decil; Nivel Bajo: tercer y cuarto decil; Nivel Suficiente: quinto y 
sexto decil; Nivel Bueno: séptimo y octavo decil; Nivel Excelente: noveno y décimo decil. En el caso de 
criterios teóricos se sugiere utilizar referencias en la literatura adaptadas a la realidad local, verificadas y 
evaluadas por un panel de expertos en las distintas dimensiones del índice que permitan, en primer lugar, 
fijar niveles mínimos aceptables (Nivel Crítico) y niveles ideales pero posibles de obtener (Nivel Excelente). A 
partir de ello, determinar Niveles Bajos, Suficientes y Buenos. Una vez desarrollada la primera medición y 
obtenidos los primeros valores del IIPeSD tanto por dimensión como global, esta medida se transforma en el 
referente de comparación histórica. Este método garantiza una base para la comparabilidad de los niveles a 
través de los años.
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Por otro lado, el proceso de evaluación y validación social fue una gran 
contribución para obtener contraste respecto de la experiencia real de 
PeSD que permitiese no solo confirmar la propuesta, sino que ajustar 
los aspectos necesarios. En este sentido, se obtuvieron aportes 
referentes a la simplificación e integración de una mejor propuesta, 
además de modificar aspectos lingüísticos relevantes.  
Por su parte, el proceso de evaluación experta permitió validar la 
mirada teórico-conceptual del índice y la propuesta metodológica. 
Nuevamente, los aportes de los participantes fueron clave para 
simplificar e integrar una propuesta mas robusta. En este sentido, los 
aportes de los expertos fueron vitales, pero, además, fueron útiles para 
contrastar y confirmar aspectos técnicos, culturales y éticos vinculados 
al trabajo con PeSD. 
La propuesta del IIPeSD permite abordar la inclusión de PeSD con un 
enfoque integral, interseccional y con enfoque de derecho (Cremshaw, 
1991; Cenacchi, 2019; CNDH, 2020; Jiménez Lara, 2007; Ley 20.422) . El 
abordaje integral ocurre en la medida que, son incorporadas las 
diferentes dimensiones de la vida plena implica. La mirada 
interseccional es posible gracias a la pesquisa de diversas categorías 
sociales que implican la posibilidad de diferencias sustantivas en 
inclusión como por ejemplo, el género, nivel socioeconómico, 
profundidad en la situación de discapacidad, tener a cargo cuidado de 
terceros, baja accesibilidad a servicios esenciales y no esenciales, 
marginación geográfica, entre otros, que permiten una mirada que 
favorece la evaluación en la profundización de la inclusión/exclusión 
de PeSD cuando distintas categorías sociales interactúan (Cremshaw, 
1991; Cenacchi, 2019; Inguanzo, 2020). El enfoque de derechos se 
resguarda en la interacción entre los diversos componentes del índice 
y su entrecruzamiento con los principios fundamentales que deben 
resguardarse para una inclusión plena (Lopez et al., 2011; Ley 20.422, 
2010; Maluenda, Fuica y Moraga, 2022). 
Por otro lado, el diseño de un procedimiento metodológico y criterios 
estadísticos claros no solo contribuye a la correcta utilización del índice 
por parte de actores públicos y privados de distinto orden, sino que 
también, resguardar condiciones homogéneas de utilización que 
permitan comparaciones intertemporales e interseccionales en 
comparaciones territoriales u otras formas de abordaje. El detalle de 
los lineamientos también permite conservar criterios homólogos de 
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rigurosidad que contribuyan a la utilización válida y confiable de las 
mediciones desarrollas a partir del mismo. 
En cuanto a las limitaciones del presente trabajo se encuentra la 
circunscripción de este a una construcción teórico-conceptual, 
metodológica y ética circunscrita a un territorio regional y nacional 
específico que requiere de su puesta a prueba y evaluación para poder 
ser extrapolada a otros contextos. Adicionalmente, en el marco local, 
es necesaria la implementación de las primeras mediciones para 
contar con la evaluación de las características métricas del índice, 
evaluar el ajuste de los indicadores incluidos y la representación que 
objetivamente se puede lograr. De igual manera no se constatan 
experiencias previas de índices difundidos en el territorio local 
respecto a inclusión de PcD que les contemplen como primera fuente.  
Las limitaciones antes descritas guían las proyecciones potenciales de 
este estudio. En primer lugar, poner a prueba las características 
métricas y la representatividad objetiva alcanzada por los indicadores y 
métodos utilizados. En segundo lugar, avanzar a la puesta a prueba en 
diversos contextos para testear no solo la equivalencia conceptual 
(validez de contenido) sino que también, invarianza métrica. 
Finalmente, es una proyección aplicada relevante de este estudio el 
avance en la obtención de resultados de la medición para contribuir 
sustantivamente a la toma de decisiones público-privado en la región 
de estudio, además de contribuir con datos que permitan alimentar los 
instrumentos de política pública asociados (legislación, programas, 
financiamiento, entre otros). 
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Resumen  
El desarrollo de competencias en la investigación de campo requirió 
de un proceso de capacitación de los investigadores del proyecto 
respectivo. En el caso del estudio de intervención de afrontamiento 
emocional en los Adultos Mayores, el manejo unificado de los 
instrumentos de tamizaje y valoración para la inclusión de los 
participantes es sustancial; a fin de diseñar estrategias de gestión 
emocional desde la perspectiva del desarrollo humano. El propósito es 
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unificar las competencias investigativas en el manejo de instrumentos 
de recolección de datos. Metodología elegida fue de carácter 
educativo en la modalidad de taller. Las habilidades consideradas 
fueron orientadas al manejo de los instrumentos (Índice Katz 
actividades de la vida diaria; MoCA evaluación cognitiva), de modo 
unificado, para el tamizaje; así como para el pre-test y pos-test el 
inventario de ansiedad IDARE y el inventario de estrategias de 
afrontamiento al estrés. Resultados: Los participantes (9) mostraron de 
manera visual a través de video y documentos respectivos las 
competencias adquiridas en su aplicación prueba piloto-campo. La 
valoración del adulto mayor y de sus estrategias de afrontamiento 
demandó del desarrollo de las competencias investigativas en el 
manejo de los instrumentos y de las actitudes adecuadas para integrar 
favorablemente el trabajo investigativo. Se concluye, que este tipo de 
investigación exigió el desarrollo de competencias unificadas como se 
señala en la literatura, a través de un programa de capacitación para el 
desarrollo de la valoración y análisis de los hallazgos que contribuyan a 
una intervención educativa dirigida a adultos mayores.  
  
Palabras Claves: Anciano, Resiliencia, Competencias, Investigación, 
Educación, Formación. 
  

Investigative competences in the instrumentation of an educational 
intervention for emotional coping in the elderly 

  
Abstract 
  
The development of skills in field research required a training process 
for the researchers of the respective project. In the case of the 
emotional coping intervention study in the Elderly, the unified 
management of the screening and assessment instruments for the 
inclusion of the participants is substantial; in order to design emotional 
management strategies from the perspective of human development. 
The purpose is to unify investigative competencies in the management 
of data collection instruments. The chosen methodology was of an 
educational nature in the workshop modality. The skills considered 
were oriented to the use of instruments (Katz Index activities of daily 
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living; MoCA cognitive evaluation), in a unified way, for screening; as 
well as for the pre-test and post-test, the IDARE anxiety inventory and 
the stress coping strategies inventory. Results: The participants (9) 
visually showed through video and respective documents the skills 
acquired in their pilot-field test application. The assessment of the 
elderly and their coping strategies demanded the development of 
investigative skills in the handling of instruments and the appropriate 
attitudes to favorably integrate the investigative work. It is concluded 
that this type of research required the development of unified 
competencies as indicated in the literature, through a training program 
for the development of the assessment and analysis of the findings 
that contribute to an educational intervention aimed at older adults. 
  
Keywords: Elderly, coping, resilience, competency, research, training, 
education. 
  
Introducción  
  
La salud como derecho humano es básico para el bienestar por lo cual 
debe abarcar a todas las personas, familias y comunidades del mundo. 
Esto es, el contar con la información, recursos y servicios necesarios. La 
promoción de ésta es una de las garantías para su seguridad en el 
bienestar más elevado con lo que todos aspiramos contar en nuestra 
existencia y convivencia plenas con paz, igualdad, prosperidad y de 
modo sostenible. Esto requiere que la cobertura sanitaria sea universal, 
sin que ningún sector de población carezca de acceso a los servicios 
de salud superando la pobreza que los países en desarrollo viven en la 
actualidad. Las políticas públicas de todos los países atienden esta 
prioridad y todas las necesidades con lo que se aspira alcanzar la salud 
para todos. 
  
En ese sentido las alteraciones emocionales causan sufrimiento y 
pueden llevar a la variación biopsicosocial en el adulto mayor, lo cual 
ha llamado la atención el abordar un estudio cuya temática y propósito 
es analizar   una intervención educativa para el afrontamiento 
emocional de los Adultos Mayores, mediante el manejo unificado de 
los instrumentos de tamizaje para su inclusión en el diseño y ejecución 
de sus propias estrategias de gestión emocional desde la perspectiva 
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del desarrollo humano. Por lo tanto, fue prudente desarrollar 
competencias investigativas en la instrumentación de la intervención 
educativa para el afrontamiento emocional en los participantes.  
  
Es del conocimiento y experiencia de la mayoría, que la desigualdad 
social es parte del infortunio para acceder a la cobertura universal en 
salud; quienes tienen mayor poder adquisitivo viven en áreas urbanas 
y poseen una escolaridad elevada, son los que pueden obtener 
cobertura en salud, no así las familias, comunidades y poblaciones de 
ingresos bajos y desfavorecidos de recursos y servicios en general, 
principalmente servicios de salud. Los adultos mayores son el grupo 
poblacional de más de 60 años, quienes viven en situación precaria 
por una economía limitada que se debe atender desde la vigilancia y 
atención de los profesionales de salud, acorde a las políticas de 
bienestar y alcanzar la cobertura para su salud integral y protección 
económica.     
  
El objetivo 3 del Programa de Desarrollo Sostenible para 2030 nos 
indica “ Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y en 
todas las edades” (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
ONU, 2020), incluye el trabajar científicamente para fundamentar la 
gestión pública de acciones en Atención Primaria en Salud (APS), 
frente a la carga mundial de morbilidad y mortalidad que representan 
el grupo de enfermedades no trasmisibles, como la diabetes, cáncer y 
afecciones cardiovasculares, las cuales van en aumento progresivo y 
afectan preferentemente a los adultos mayores.   La salud mental y 
emocional ha cobrado importancia en el presente para garantizar una 
vida sana y el bienestar en sociedades inclusivas y de igualdad de 
oportunidades.  
  
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lidera la 
Década del Envejecimiento Saludable con la Estrategia y Plan de 
Acción cuyo objetivo es reducir las desigualdades en materia de salud 
y mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus 
comunidades, a través de la acción colectiva en cuatro esferas: 
cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con relación en la 
edad y el edadismo o discriminación  por razón de la edad de 60 años 
o más; desarrollar las comunidades que   fomenten las capacidades de 
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las personas mayores; prestar servicios integrados y atención primaria 
de salud de largo plazo, que respondan a las necesidades y 
proporcionen acceso oportuno (OMS, 2022).  
  
Es de reconocer que el envejecimiento sano se refiere al proceso 
continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar 
la salud física y mental, la independencia y la calidad a lo largo de la 
vida de las personas. El adulto mayor que mantiene una salud e 
independencia apoya el bienestar propio, de su familia y de la 
comunidad a la que corresponde.   
  
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México 
señala que una persona adulta mayor es aquella que cuente con 
sesenta años o más y se encuentra domiciliada o en tránsito en el 
territorio nacional (Diario Oficial de la Federación, DOF, 2020). Es de 
reconocer que el envejecimiento sano se refiere al proceso continuo de 
optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física 
y mental, la independencia y la calidad a lo largo de la vida de las 
personas. El adulto mayor que mantiene una salud e independencia 
apoya el bienestar propio, de su familia y de la comunidad a la que 
corresponde (Organización Panamericana de la Salud - OPS 2019).   
   
México como estado miembro de la OPS (2019), asume la iniciativa 
mundial de la Década del Envejecimiento Saludable en las Américas, 
2021-2030. para la promoción de la salud hacia el desarrollo 
sostenible. En esta declaración formulada por su asamblea, dispone 
para los países, cuatro áreas de acción de la década: 
  
1. Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la 
edad y el envejecimiento. 
2. Asegurar en las comunidades el fomento de las capacidades de las 
personas mayores. 
3. Ofrecer atención integrada centrada en la persona y servicios de 
salud primaria que respondan a las personas mayores. 
4. Brindar acceso a la atención a largo plazo para las persones 
mayores que la necesitan. 
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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que la población 
de 60 años y más representa el 14 % en 2022 del total estimada en 
México, equivalente a 17 millones 958 de la población de adultos 
mayores. De estas cifras el 13 % corresponde a los hombres y el 15% 
las mujeres. Mas del 50% de estas personas se encuentran entre los 60 
y 69 años, el 30% entre los 70 a 79 años y el 14% de más de 80 años 
(INEGI, 2022). La Ciudad de México es una de las entidades más 
envejecidas con un 17.1 %, equivalente a 263 613 personas de este 
grupo de edad (CONAPO, 2022). 
  
El proceso de envejecimiento demográfico de México observa un 
incremento progresivo con transformaciones que requieren adaptarse 
a las condiciones de crecimiento de este grupo poblacional. 
Corresponde al Estado por ley promover,  respetar, proteger y 
garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas 
mayores, así como  establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento, estableciendo condiciones óptimas para las demandas 
de ellos  a los bienes y servicios para su seguridad social, así como 
estructuras familiares y sistemas intergeneracionales.  Se les provea de 
condiciones adecuadas de vivienda, transporte, salud, educación, 
nutrición, cultura, recreación, trabajo, ambientes sanos y amigables, 
cuidados, y una pensión universal justa para su retiro. Igualmente 
proporcionará: atención preferencial,  información y asesoría sobre las 
garantías de ley como sus derechos establecidos, y el registro 
para  determinar la cobertura y características de programas y 
beneficios (Diario Oficial de la Federación, 2021).  
  
En México el Programa Sectorial de Salud (2020-2024), plantea como 
estrategias prioritarias desarrollar la investigación en Salud Mental y 
establecer nuevas líneas enfocadas a la solución de los problemas 
emergentes mediante modelos de atención específica para grupos de 
riesgo. Lo anterior cobra importancia en el desarrollo de las 
competencias de los investigadores para la instrumentación de una 
intervención educativa centrada en el afrontamiento emocional de AM.   
  
La problemática de este sector poblacional vulnerable hace reflexionar 
que el envejecimiento impacta en la situación económica, la dinámica 
familiar, las condiciones de trabajo, el estado de salud y la presencia de 
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discapacidad. Hay quienes habitualmente padecen abuso y maltrato 
de familiares, personas cercanas o de la misma comunidad reflejando 
el comportamiento moral de la sociedad. El viejismo es un estigma de 
las condiciones de vida de la población en desarrollo. Una adecuada 
gestión educativa y de salud de carácter colectivo para atender este 
sector lleva a superar la desinformación, prejuicios y ficciones 
prevalecientes. 
  
En la salud física y mental determinada por factores del contexto social, 
ambiental, biológico y psicológico en el AM, son importantes las 
acciones de prevención, atención y rehabilitación de enfermedades 
infecciosas, crónico degenerativas hasta la recuperación y adaptación 
a la vida diaria.  
  
En la actualidad ha cobrado relevancia el estigma del deterioro mental 
en la vejez, y se ha restado atención a los problemas emocionales; sin 
embargo, el AM puede alcanzar autonomía para realizar sus propias 
actividades, satisfacer sus necesidades, y contar con sus redes de 
apoyo (familia, amistades, servicios de asistencia social).  
  
Contrario al estigma, la resiliencia en el campo psicológico se refiere a 
un proceso de adaptación ante a la adversidad, en el caso de los AM 
sus experiencias de vida les han hecho resilientes; sin embargo, esta 
riqueza del AM puede ser superada por los problemas y la gravedad 
de los mismos, amenazando su salud Resnick, Bárbara, Gwyter, Lisa P. 
y Roberto Karen A. (2019). Dos modelos que explican la resiliencia, uno 
el que la define como una característica individual y el segundo la 
considera un conjunto de variables protectoras del efecto dañino a 
favor de la adaptación y el equilibrio emocional (Guadalupe Jiménez, 
2011). El afrontamiento emocional reconoce estas habilidades 
inherentes a todas las personas y como tales se evidencian para 
fortalecerse o modificarse a través del aprendizaje emocional. 
  
El concepto de competencias investigativas refiere a las capacidades 
que se desarrollan en la propia acción de construir y transmitir los 
conocimientos, como una meta a la solución de un problema 
específico, acorde a las categorías de identificación del problema y su 
contexto; búsqueda y gestión de la información; y comunicación en 
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forma oral y escrita (Tobón, 2010, 2012) (Ceballos y Tobón, 2019) 
(Restrepo, 2003; Tejada, Tejeda y Villabona 2008).  
  
La competencia de investigación en enfermería fortalece la capacidad 
del profesional  para desarrollar aptitudes y destrezas , que generen 
conocimientos que permitan mejorar su práctica y dar solución a los 
problemas de las personas involucradas (Orellana YA, Sanhueza AO, 
2011). 
  
El desarrollo de competencias como la capacidad del trabajo en 
equipo. el respeto, la honestidad, el autocontrol, la curiosidad y la 
creatividad son elementos sustantivos del investigador y 
necesariamente se desarrollan a través del trabajo investigativo (Cruz 
AL, Cuevas REM, Hernández VE, 2019). 
  
Al mismo tiempo los investigadores desarrollan competencias acerca 
del conocimiento amplio del problema de estudio, las etapas de 
desarrollo de la investigación, habilidad para el manejo de las fuentes 
de información y de los instrumentos propios para el abordaje del 
asunto a investigar y del análisis de los resultados. 
  
En el caso de la investigación en salud mental, el investigador muestra 
su competencia para evaluarla de forma estructurada, a fin de no 
vulnerar los derechos humanos de las personas y generar un dilema 
bioético, con el propósito de equilibrar los principios de beneficencia y 
autonomía (Erazo E, 2011). 
  
La evaluación del afrontamiento emocional en el AM indica que el 
envejecimiento es heterogéneo y se manifiesta de forma diferente 
dependiendo de los determinantes sociales. Los mecanismos de 
afrontamiento son esfuerzos cognitivos y conductuales para responder 
a las demandas del ambiente (Aceiro, MA; Torrecilla, M; Moreno, CB, 
2020). 
  
En el estudio de Antúnez SAG y Veytia BMG (2020), se determinó 
identificar las competencias investigativas de 251 docentes de 11 
países de Iberoamérica, a través del uso de las herramientas 
tecnológicas para aplicar encuestas, estudio cuantitativo, de carácter 
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exploratorio-descriptivo. Los resultados destacan que la accesibilidad a 
las TIC por parte de los docentes universitarios se ha incrementado en 
los últimos años, así como la importancia de las competencias de los 
investigadores. 
  
Por otra parte, Calisto AC (2021) realizó un estudio cualitativo 
etnográfico, con el objetivo de describir las interacciones observadas 
en un curso de Seminario de Grado, dirigido a profesores en formación 
de lengua y literatura. Los principales resultados demuestran que las 
interacciones favorecen la adquisición de las habilidades investigativas, 
pero el estudiantado no adquiere la autonomía para iniciar –y 
mantener– las interacciones, lo cual afecta el desarrollo de sus 
habilidades comunicativas de confianza, responsabilidad, igualdad y 
autorregulación en la competencia investigativa. 
  
Fonseca de Roca R y Prieto de Alizo L (2010), realizaron una 
investigación     fenomenológica acerca de las emociones en el 
investigador humanista. Se utilizaron grabaciones de entrevistas en 
profundidad y observación no participante; los datos se analizaron 
mediante el Método Comparativo Continuo de Glaser y Strauss (1967). 
Los hallazgos develaron que amor y tristeza como emociones propias 
de los entrevistados; la primera como reacción emotiva expresada en 
la labor de investigación y en la pasión que les produce, mientras la 
tristeza se genera acerca de contrastar como otros “investigadores” 
hacen su trabajo o la decepción ante obstáculos que coartan los 
objetivos de investigación.  
  
Las competencias investigativas aprendidas en la formación 
profesional se implementan en estudios concretos propios del 
ejercicio, donde es factible unificar criterios mediante la capacitación 
para desarrollar las habilidades necesarias, que limiten el sesgo. Esta 
estrategia didáctica es de utilidad en la gestión de los proyectos de 
investigación como trabajo previo. 
  
Se afirma que el personal de salud cuenta con estrategias y 
her ramientas metodo lóg icas de fo rmac ión p rofes iona l 
interdisciplinaria, para garantizar la obtención de datos de la 
investigación de afrontamiento para el uso de estrategias cognitivas y 
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conductuales en el manejo de las emociones y el conflicto causado por 
el estrés.  
  
Las estrategias o intervención psicoeducativas se basan en la teoría 
cognitivo conductual y tienden a ayudar a reconocer las fortalezas con 
las que cuenta una persona, en el estudio se capacito a las y los 
investigadores participantes para desarrollar y fortalecer las 
competencias investigativas en el estudio de afrontamiento emocional 
del AM. 

   
Metodología  
Se trata de un estudio descriptivo, prospectivo, transversal y de 
intervención educativa; el universo estudio la FENO de la UNAM. Las 
unidades de observación seis docentes –investigadores de la línea de 
Cuidado a la vida y la salud de las personas. 
El grupo investigador consideró unificar la información en un curso 
taller acerca de los procedimientos a realizar para la valoración de AM 
de 5 sesiones de 2 cada una, en una comunidad de la Alcaldía de 
Tlalpan al sur de la Ciudad de México (Restrepo, 2003; Tejada, Tejeda y 
Villabona, 2008) La capacitación del grupo se desarrolló en la 
modalidad de taller, las habilidades consideradas fueron orientadas al 
manejo de los instrumentos para el tamizaje: Índice Katz (actividades 
de la vida diaria); MoCA (evaluación cognitiva); así como el manejo del 
IDARE (Ansiedad) y el CRI-A (afrontamiento).  
  
Durante el curso se respetaron los principios éticos de la investigación 
y los relativos al consentimiento informado. Colom, F. (2011). 
  
  
Análisis de resultados 
  
El presente estudio tiene como referente el desarrollo de 
competencias investigativas para el manejo de los instrumentos a 
utilizar en la selección de los sujetos estudio y las valoraciones con la 
muestra elegida de AM, a partir de un curso de habilitación y dominio 
de procedimientos para la aplicación de pruebas. 
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Al término del curso de capacitación los participantes – docentes e 
investigadores- además de mostrar consistencia en su participación, 
demostraron a través de un video su competencia en el manejo de los 
instrumentos –índice de Katz de habilidades, evaluación cognitiva 
MoCa, inventarios de IDARE y CRIA-A. 
En el seguimiento de las competencias se muestra en el cuadro 1, 
donde los PSS 1 y 2 aplicaron los instrumentos en el campo con la 
supervisión de los investigadores 

Cuadro 1. 
Aplicación de instrumentos de evaluación por investigadores 

2022 

Fuente: Datos obtenidos de las listas de registro de campo 
*PSS. - Pasante de Servicio Social 

  
De acuerdo con Calisto AC (2021), los resultados muestran las 
habilidades investigativas del grupo, desarrollando confianza, 
responsabilidad, igualdad y autorregulación. 
  
En el seguimiento y realización de la evaluación del AM, en situación 
de campo mostraron los investigadores, fluidez y consistencia en el 
manejo de los instrumentos, de acuerdo con lo planteado en el 
proyecto, por lo que se constata lo expuesto por Cruz AL, Cuevas REM, 
Hernández VE, (2019), referente al autocontrol y capacidad en el 
trabajo de equipo. 
  
Tanto los instrumentos utilizados para el tamizaje de la población 
estudio como los destinados a la población de estudio en la etapa pre-
test y post-test, se encuentran operativamente disponibles para cada 
uno de los investigadores; así como en permanente evaluación que a 

Evaluador (a) Moca Katz IDARE PRETEST CRI-A PRETEST

*PSS 1 15 15 13 13

*PSS 2 13 13 8 8

Investigador 1 9 9 6 6

Investigador 2 5 5 5 5

Investigador 3 7 7 5 5

Investigador 4 1 1
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futuro permitirá reproducir la propia investigación Restrepo, 2003; 
Tejada, Tejeda y Villabona 2008. 

  

Discusión  
  
En el desarrollo de la investigación la capacitación de los 
investigadores promueve la competencia de habilidades investigativas 
de carácter actitudinal, emocional y técnicos, creando de esta forma un 
entorno favorable para el desarrollo de los proyectos, propuesto como 
estrategia educativa por Juárez PD y Torres GC (2022). Para lograrlo es 
fundamental precisar las categorías que favorezcan la evaluación de 
competencias investigativas, contrastándolas con las categorías 
desempeñadas. 

  
Cuadro 2  

Categorías de competencias investigativas adoptadas en la valoración 
en AM,  2022 

Adaptación basada en Restrepo, (2003); Tejada, Tejeda y Villabona 
(2008). 

Categorías de competencias investigativas C ate g o r í a s d e s e m p e ñ a d a s e n l a 
aplicación de instrumentos para la 
valoración de AM

Localizar y gestionar información Curso-Taller de capacitación de 25 horas

Contextualización de los investigadores 
en el proyecto

Identificar los puntos centrales del 
proyecto , conceptos y estructura 
metodológica

Ubicar la participación del investigador en 
el proyecto

Desarrollo de los perfiles de competencia 
para la participación en el proyecto

Unificar criterios en el manejo de los 
ins t rumentos para e l Tamiza je e 
investigación.

Aplicación de los instrumentos entre los 
investigadores,  
Práctica con videograbación de aplicación 
de los instrumentos de valoración como 
un ejercicio.

Adecuación de las estrategias de 
recolección de datos en el contexto de la 
Alcaldía.

Aplicación de los instrumentos en el 
campo.

Comunicar en forma oral y escrita. Registro (Base de datos e informes) y 
análisis del avance (etapa empírica) de los 
instrumentos aplicados.
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En el caso de la capacitación de los investigadores en el proyecto de 
investigación es relevante poner en evidencia las competencias 
investigativas que finalmente repercuten en la valoración del AM para 
la intervención basada en principios éticos.  
  
Los resultados muestran coincidencias con los estudios de Antúnez y 
Veytia (2020); respecto de desarrollar las competencias investigativas, 
aunque estos autores utilizaron las TICs; así mismo en la aplicación 
óptima y eficiente, como afirma Hernández Navarro y su equipo (2019).   
  
A partir del curso, las recomendaciones para mantener la consistencia 
requerida en la aplicación de los instrumentos son: 
-       Dar continuo seguimiento al desempeño del grupo investigador. 
-             Reconsiderar la aplicación de los instrumentos de acuerdo con la 
dinámica del trabajo. 
-       En el instrumento de CRIA precisar la narrativa del problema. 
-             Ante los cambios de integrantes del grupo investigador, actualizar 
la capacitación para mantener la competencia investigativa. 
  
  
Conclusiones  
  
Se concluye, que este tipo de investigación exigió el desarrollo de 
competencias unificadas como se señala en la literatura, a través de un 
programa de capacitación para el desarrollo de la valoración y análisis 
de los hallazgos que contribuyan a una intervención educativa dirigida 
a adultos mayores.  
  
La actividad investigativa es la oportunidad de mejorar el proceso de 
investigación mediante la capacitación de los investigadores, 
unificando los procedimientos técnicos y normas a seguir para la 
valoración de AM en el tamizaje y la delimitación de los sujetos de 
estudio; así mismo dar continuidad a la valoración pretest y postest en 
la intervención psico educativa. 
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Es de señalar que durante el seguimiento se constató la realización de 
la evaluación de adultos mayores por los investigadores en el campo, 
quienes mostraron, fluidez y consistencia en la recolección de datos de 
acuerdo con el propósito planteado en la fase de capacitación. 
  
El desarrollo de competencias investigativas entre los participantes-
investigadores de un proyecto de intervención educativa requiere de 
estrategias a través de las cuales se compartan y unifiquen las técnicas 
específicas para la selección y evaluación de participantes en el 
estudio en la etapa de ejecución. 
Es de señalar que el propio proyecto de investigación-intervención 
depende de la claridad, congruencia y coherencia de las etapas con 
relación al desarrollo de la fase empírica. 
Finalmente, no se agotan las posibilidades de capacitación y de 
desarrollo de los involucrados- investigadores-, por ser necesario 
buscar nuevas alternativas de retroalimentación de las competencias 
adquiridas. 
  
Agradecimientos: “Fortalecimiento de Estrategias de afrontamiento en 
adultos mayores con ansiedad por   COVID-19. Intervención 
Psicoeducativa. FENO UNAM. Reg. CEI FENO UNAM 126. 
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