


 
 
 

 
 
 

REDIP 
Revista Digital de Investigación y Postgrado 

Volumen 4, número 8 (junio - diciembre), 2024 

 
Redip 

ISSN: 2665-038X 
Depósito Legal: TA2019000041 

https://redip.iesip.edu.ve/ 

3

Fediesip
FONDO EDITORIAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

Instituto de Estudios Superiores  
de Investigación y Postgrado 



Revista Digital de Investigación y Postgrado 
 
Coordinación editorial: Dr. Omar Escalona Vivas 
 
© 2021, Creative Commons Foundation. 
 
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2665-038X 
ISSN: 2665-038X 
Depósito Legal: TA2019000041 
 
 
Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, IESIP 
Editor: Fondo Editorial del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. 
San Cristóbal, estado Táchira - Venezuela 
Barrio Obrero. Quinta La Macarena 
Carrera 17 entre Calles 13 y 14. N°13-52 A. 
http:///iesip.edu.ve 

Redip by Fediesip is licensed under a Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Redip, Revista Digital de Investigación y Postgrado, publicación semestral, Vol. 5 Nº 10, julio - 
diciembre 2024. Editor responsable: Omar Escalona Vivas. Domicilio de la publicación: Instituto 
de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado (Iesip). San Cristóbal, estado Táchira-Vene-
zuela. Teléfono: (+58) 04147158835. Correo electrónico: redip@iesip.edu.ve © Redip. Revista 
Digital de Investigación y Postgrado. Los conceptos expresados en los artículos competen a sus 
autores. Se permite la reproducción de textos citando la fuente. 

4



5

Objetivo y alcance de REDIP 
 

El objetivo de REDIP es divulgar investigaciones, ensayos, artículos científicos y experiencias in-
novadoras realizados por estudiantes de postgrado en temas ciencias sociales, educación y 
epistemología. Asimismo, dado que la finalidad de la revista es comunicar información científica, 
hay que aludir a los destinatarios de todo el proceso, que no son otros que los lectores. 
 
REDIP encuentra indexada en la Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales LatinREV, 
Google Scholar, Academic Resource Index ReseachhBib, EuroPub, Asociación de Revistas Aca-
démicas de Humanidades y Ciencias Sociales (La) e INTERNET ARCHIVE. La revista es firmante 
de la Declaración de San Francisco DORA, Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest BOAI y de 
la Declaración de Educación Abierta de Ciudad del Cabo CPT+10. REDIP tiene presencia en 
redes sociales como Linkein, Instagram y Facebook. La revista opera bajo una licencia de Crea-
tive Commons Reconocimiento No Comercial 4.0 Internacional; toda obra derivada, deberá 
publicarse y distribuirse bajo la misma licencia de acceso abierto CC-BY-NC-SA que se otorga 
en la publicación original. La revista tiene el International Standard Serial Number ISSN: 2665-
038X indexado por Carretera, número internacional normalizado de publicaciones seriadas. El 
número de Depósito Legal TA2019000041 ha sido asignado en fecha 4 de Septiembre de 2019 
por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas en Venezuela en 
uso de la atribución legal contenida en el Artículo 14° de la Ley de Depósito Legal, en concor-
dancia con los Artículos 31° y 41° del Reglamento de la citada Ley. ISSN asignado por Instituto 
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas en Venezuela. 
 
El acceso a Redip se puede realizar desde los siguientes enlaces 
URL: redip.iesip.edu... 
Google: www.google.com/... 
Bing: www.bing.com/se... 
Yahoo: search.yahoo.com. 
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Editorial 

Transformando la Educación: Innovaciones y Retos en el Mundo Académico 

En el vertiginoso avance de la era digital, la educación se encuentra en un constante proceso 
de transformación. Este número de nuestra revista científica presenta una colección de artículos 
y ensayos que destacan cómo las innovaciones pedagógicas y las nuevas metodologías están 
redefiniendo la enseñanza y el aprendizaje en diversas disciplinas. Desde la educación superior 
hasta la enseñanza de las ciencias naturales y la inclusión de estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales, nuestros autores abordan los desafíos y las oportunidades que enfrenta el 
sistema educativo actual. Estos trabajos no solo destacan la importancia de la innovación y la 
transformación, sino que también subrayan los retos a los que nos enfrentamos en el mundo 
académico. 

El primer artículo explora la transformación digital en la educación superior, resaltando la im-
portancia de adaptarse a una sociedad digitalizada. Los autores analizan cómo las instituciones 
deben evolucionar para satisfacer las necesidades de digitalización, especialmente en el contexto 
de la formación continua. La pandemia de COVID-19 ha acelerado estos procesos, haciendo 
evidente la necesidad de un cambio estructural. Este estudio profundiza en las dimensiones y 
niveles de la transformación digital, identificando los actores clave y proponiendo patrones para 
facilitar este cambio. Los hallazgos sugieren que la educación superior debe integrarse de ma-
nera más efectiva con la tecnología para mejorar la calidad y accesibilidad de la educación con-
tinua, un cambio crucial para preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. 

En el ámbito de las ciencias naturales, un segundo estudio se centra en las metodologías edu-
cativas basadas en la teoría del conocimiento de Maturana y Varela. Esta investigación responde 
al bajo rendimiento y falta de interés de los estudiantes en disciplinas como física, química y 
biología. Los autores proponen un enfoque pedagógico que conecta la teoría con la realidad 
de los estudiantes, utilizando la investigación acción participativa para implementar y evaluar 
nuevas metodologías. Los resultados muestran una mejora significativa en el rendimiento y 
motivación de los estudiantes, sugiriendo que esta teoría del conocimiento puede revitalizar la 
enseñanza de las ciencias naturales y fortalecer el compromiso estudiantil. La aplicación de 
este enfoque tiene el potencial de transformar el aprendizaje de las ciencias, haciéndolo más 
relevante y atractivo para los estudiantes. 

Otro artículo de investigación examina la relación entre las competencias investigativas de los 
docentes universitarios y la producción científica de los estudiantes. A través de un estudio 
cuantitativo con un diseño no experimental y transversal, los autores encuentran una fuerte 
correlación positiva entre estas variables. Los resultados destacan la importancia de un cuerpo 
docente bien capacitado en investigación, ya que esto se traduce en estudiantes más prolíficos 
en la generación de artículos científicos. Este hallazgo subraya la necesidad de fortalecer las 
competencias investigativas en la educación universitaria para fomentar una cultura de inves-
tigación y generación de conocimiento. En este sentido, la investigación y la innovación en la 
educación son fundamentales para el avance del conocimiento y el desarrollo de nuevas tec-
nologías y metodologías. 



En un estudio sobre políticas educativas y su impacto en el desempeño académico en América 
Latina, los autores adoptan un enfoque cuantitativo y correlacional para analizar datos de cinco 
países. Los resultados revelan una correlación significativa entre las políticas educativas y el rendi-
miento académico de los estudiantes. Este trabajo sugiere que políticas educativas bien diseñadas 
y aplicadas pueden mejorar significativamente el desempeño académico en la región, destacando 
la importancia de enfoques estratégicos y coherentes en la formulación de políticas educativas. La 
implementación efectiva de estas políticas es esencial para abordar las desigualdades en la edu-
cación y asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. 

La investigación sobre competencias socio-formativas para docentes no licenciados en tecnología 
e informática en Colombia revela la necesidad de programas de formación específicos para estos 
profesionales. A través de entrevistas estructuradas y un enfoque fenomenológico-interpretativo, 
los autores identifican diversas categorías que resaltan los desafíos y motivaciones de estos do-
centes. Los hallazgos sugieren que la formación continua y especializada es crucial para mejorar 
la práctica pedagógica en áreas tecnológicas y para preparar a los docentes para enfrentar los 
desafíos del siglo XXI. La capacitación de los docentes en nuevas tecnologías es vital para asegurar 
que los estudiantes estén preparados para un mundo cada vez más digital y conectado. 

El componente emocional y su relación con el rendimiento académico es otro tema abordado 
en este número. Un estudio realizado en Medellín, Antioquia, muestra una correlación positiva 
significativa entre las emociones de los estudiantes y su desempeño académico. Los resultados 
subrayan la importancia de considerar el componente emocional en la enseñanza, ya que las 
emociones positivas pueden mejorar el rendimiento académico. Este hallazgo destaca la ne-
cesidad de estrategias pedagógicas que aborden las emociones de los estudiantes para crear 
un entorno de aprendizaje más efectivo y acogedor. La integración de la educación emocional 
en el currículo es crucial para el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo no solo el 
éxito académico, sino también el bienestar personal. 

La inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual en Colombia es examinada en otro ar-
tículo, que compara los aspectos teóricos y prácticos de la inclusión educativa. Los resultados 
revelan discrepancias significativas entre la teoría y la práctica, sugiriendo que, aunque existe 
un marco teórico sólido, su implementación práctica es inconsistente. Este estudio destaca la 
necesidad de mejorar las políticas y prácticas de inclusión para garantizar que todos los estu-
diantes reciban una educación de calidad y equitativa. La inclusión efectiva es esencial para 
asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, tengan la opor-
tunidad de alcanzar su máximo potencial. 

En el contexto de la educación virtual en Nicaragua, un artículo examina los desafíos que en-
frentan los docentes universitarios para potenciar el conocimiento estudiantil a través de pla-
taformas digitales. La investigación subraya la necesidad de capacitación y adaptación por parte 
de los docentes para crear un entorno de aprendizaje dinámico y efectivo. Los resultados in-
dican que la educación virtual puede ser efectiva si los docentes están adecuadamente prepa-
rados y cuentan con las herramientas necesarias para manejar las tecnologías de la información 
y la comunicación. La adopción de la educación virtual es crucial para expandir el acceso a la 
educación y adaptarse a los cambios en el entorno educativo global. 



La educación emocional es destacada como una herramienta clave para mejorar el proceso 
educativo en Colombia. A través de una revisión documental, se analizan los impactos positivos 
de la educación emocional en el rendimiento académico, la convivencia escolar y el bienestar 
emocional de los estudiantes. Los hallazgos teóricos sugieren que la educación emocional pro-
mueve habilidades esenciales como la autoconciencia, la autorregulación y la empatía, lo que 
contribuye a un desarrollo personal y académico integral. La implementación de programas 
de educación emocional puede transformar la experiencia educativa, creando un entorno más 
positivo y apoyando el crecimiento integral de los estudiantes. 

En un ensayo sobre la epistemología y su papel en la producción científica, el autor reflexiona 
sobre cómo la reflexión epistemológica es fundamental para la creación y desarrollo de inves-
tigaciones científicas. Este ensayo destaca la importancia de la epistemología en la configuración 
de estándares de trabajo científico y su influencia en la generación de conocimiento. La reflexión 
epistemológica es esencial para asegurar la calidad y la integridad de la investigación científica, 
promoviendo un enfoque crítico y riguroso en el desarrollo del conocimiento. 

La administración transpersonal es presentada como una nueva tendencia en el mundo em-
presarial en otro estudio. Los autores investigan cómo las competencias transpersonales pueden 
mejorar la eficiencia empresarial, proponiendo un modelo gerencial que integra estas habili-
dades para fomentar un entorno organizacional propicio para el aprendizaje y la innovación. 
Este enfoque destaca la necesidad de una gestión holística que promueva el desarrollo continuo 
de la empresa. La administración transpersonal tiene el potencial de transformar la gestión em-
presarial, promoviendo un enfoque más humano y colaborativo. 

El aprendizaje por descubrimiento es propuesto como una metodología innovadora para re-
volucionar la enseñanza de la biología en Colombia. A través de una revisión exhaustiva de in-
vestigaciones y teorías, los autores muestran cómo esta metodología puede fomentar el 
pensamiento crítico, la creatividad y la motivación de los estudiantes. Los hallazgos sugieren 
que el aprendizaje por descubrimiento puede mejorar significativamente la comprensión y 
apreciación de la biología, promoviendo una educación más activa y participativa. La imple-
mentación de esta metodología puede transformar la enseñanza de las ciencias, haciéndola 
más atractiva y efectiva para los estudiantes. 

La educación ambiental vinculada a la filosofía de los presocráticos es analizada en un estudio 
que destaca la importancia de integrar la educación ambiental con un enfoque filosófico y 
complejo. Los autores argumentan que la educación ambiental puede beneficiarse de una pers-
pectiva que combine la racionalidad y la ética, inspirada en los pensamientos de los presocrá-
ticos. Este enfoque puede transformar la educación ambiental, promoviendo una comprensión 
más profunda y étia del medio ambiente y nuestra relación con él. 

El ciberespacio como un escenario de investigación emergente es explorado desde la trans-
complejidad. Este artículo analiza cómo el ciberespacio desafía los esquemas tradicionales de 
investigación y ofrece nuevas oportunidades para la exploración científica. Los autores propo-
nen que el ciberespacio permite una investigación más libre y consciente, integrando diversas 
dimensiones ontológicas, epistémicas y metodológicas. La investigación en el ciberespacio tiene 



el potencial de transformar la ciencia, abriendo nuevas vías para la exploración y el descubri-
miento. 

El juego educativo es presentado como una herramienta poderosa para desbloquear el po-
tencial del aprendizaje lúdico. Los autores investigan cómo el juego puede mejorar las habili-
dades cognitivas y sociales de los estudiantes, fomentando un entorno de aprendizaje más 
atractivo y efectivo. Este enfoque educativo destaca los beneficios del aprendizaje lúdico y su 
capacidad para motivar a los estudiantes. La integración del juego en la educación puede trans-
formar el aprendizaje, haciéndolo más divertido y efectivo. 

La eduética en el uso de la inteligencia artificial a través de la ingeniería de prompts es el tema 
de un ensayo que resalta la importancia de la ética en la educación sobre el uso de la inteli-
gencia artificial. El autor argumenta que la eduética es esencial para garantizar un uso respon-
sable y beneficioso de la IA, promoviendo una reflexión crítica sobre sus aplicaciones y 
consecuencias. La educación ética sobre la IA es crucial para asegurar que esta tecnología se 
utilice de manera responsable y beneficiosa, promoviendo un desarrollo tecnológico sostenible 
y equitativo. 

Finalmente, un ensayo sobre la didáctica pedagógica para estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales examina cómo se pueden implementar estrategias específicas para mejorar 
el desarrollo de habilidades y competencias en estos estudiantes. Los autores destacan la im-
portancia de una didáctica globalizadora que garantice una atención integral y efectiva. La im-
plementación de estrategias pedagógicas inclusivas es esencial para asegurar que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, promoviendo una edu-
cación equitativa y de calidad. 

En resumen, este número de nuestra revista científica presenta un compendio de investigaciones 
y ensayos que reflejan el dinamismo y la innovación en el campo educativo. Invitamos a nues-
tros lectores a sumergirse en estos estudios y reflexionar sobre las múltiples formas en que po-
demos transformar y mejorar la educación en todos sus niveles. Cada uno de estos trabajos 
subraya la importancia de la innovación y la transformación en la educación, así como los retos 
que debemos enfrentar para asegurar un futuro educativo más brillante y equitativo para todos. 

Dr. Omar Escalona Vivas 
https://orcid.org/0000-0003-2560-0339 



Editorial 

Transforming Education: Innovations and Challenges in the Academic World 

In the rapid advancement of the digital age, education is in a constant state of transformation. 
This issue of our scientific journal presents a collection of articles and essays that highlight how 
pedagogical innovations and new methodologies are redefining teaching and learning across 
various disciplines. From higher education to the teaching of natural sciences and the inclusion 
of students with special educational needs, our authors address the challenges and opportuni-
ties facing the current educational system. These works not only highlight the importance of 
innovation and transformation but also underscore the challenges we face in the academic 
world. 

The first article explores digital transformation in higher education, emphasizing the importance 
of adapting to a digitalized society. The authors analyze how institutions must evolve to meet 
the needs of digitalization, especially in the context of continuing education. The COVID-19 
pandemic has accelerated these processes, making the need for structural change evident. This 
study delves into the dimensions and levels of digital transformation, identifying key actors and 
proposing patterns to facilitate this change. The findings suggest that higher education must 
integrate more effectively with technology to improve the quality and accessibility of continuing 
education, a crucial change to prepare students for the challenges of the 21st century. 

In the field of natural sciences, a second study focuses on educational methodologies based 
on the knowledge theory of Maturana and Varela. This research addresses the low performance 
and lack of interest of students in disciplines such as physics, chemistry, and biology. The authors 
propose a pedagogical approach that connects theory with the reality of students, using par-
ticipatory action research to implement and evaluate new methodologies. The results show a 
significant improvement in student performance and motivation, suggesting that this knowledge 
theory can revitalize the teaching of natural sciences and strengthen student engagement. The 
application of this approach has the potential to transform science learning, making it more re-
levant and attractive to students. 

Another research article examines the relationship between the investigative competencies of 
university professors and the scientific production of students. Through a quantitative study with 
a non-experimental and cross-sectional design, the authors find a strong positive correlation 
between these variables. The results highlight the importance of a well-trained faculty in re-
search, as this translates into students who are more prolific in generating scientific articles. This 
finding underscores the need to strengthen research competencies in higher education to foster 
a culture of research and knowledge generation. In this sense, research and innovation in edu-
cation are fundamental for the advancement of knowledge and the development of new te-
chnologies and methodologies. 

In a study on educational policies and their impact on academic performance in Latin America, 
the authors adopt a quantitative and correlational approach to analyze data from five countries. 
The results reveal a significant correlation between educational policies and student academic per-
formance. This study suggests that well-designed and implemented educational policies can sig-



nificantly improve academic performance in the region, highlighting the importance of strategic 
and coherent approaches in policy formulation. Effective implementation of these policies is essential 
to address educational inequalities and ensure that all students have access to quality education. 

Research on socio-formative competencies for non-licensed technology and informatics tea-
chers in Colombia reveals the need for specific training programs for these professionals. 
Through structured interviews and a phenomenological-interpretative approach, the authors 
identify various categories that highlight the challenges and motivations of these teachers. The 
findings suggest that continuous and specialized training is crucial to improving pedagogical 
practice in technological areas and to prepare teachers to face the challenges of the 21st century. 
Teacher training in new technologies is vital to ensure that students are prepared for an increa-
singly digital and connected world. 

The emotional component and its relationship with academic performance is another topic ad-
dressed in this issue. A study conducted in Medellín, Antioquia, shows a significant positive co-
rrelation between students' emotions and their academic performance. The results underscore 
the importance of considering the emotional component in teaching, as positive emotions can 
improve academic performance. This finding highlights the need for pedagogical strategies 
that address students' emotions to create a more effective and welcoming learning environment. 
Integrating emotional education into the curriculum is crucial for the holistic development of 
students, promoting not only academic success but also personal well-being. 

The inclusion of students with intellectual disabilities in Colombia is examined in another article, 
which compares the theoretical and practical aspects of educational inclusion. The results reveal 
significant discrepancies between theory and practice, suggesting that while there is a solid 
theoretical framework, its practical implementation is inconsistent. This study highlights the need 
to improve inclusion policies and practices to ensure that all students receive a quality and equi-
table education. Effective inclusion is essential to ensure that all students, regardless of their 
abilities, have the opportunity to reach their full potential. 

In the context of virtual education in Nicaragua, an article examines the challenges faced by 
university teachers to enhance student knowledge through digital platforms. The research un-
derscores the need for teacher training and adaptation to create a dynamic and effective lear-
ning environment. The results indicate that virtual education can be effective if teachers are 
adequately prepared and have the necessary tools to manage information and communication 
technologies. Adopting virtual education is crucial to expanding access to education and adap-
ting to changes in the global educational landscape. 

Emotional education is highlighted as a key tool to improve the educational process in Colom-
bia. Through a literature review, the positive impacts of emotional education on academic per-
formance, school coexistence, and students' emotional well-being are analyzed. The theoretical 
findings suggest that emotional education promotes essential skills such as self-awareness, self-
regulation, and empathy, contributing to holistic personal and academic development. Imple-
menting emotional education programs can transform the educational experience, creating a 
more positive environment and supporting students' overall growth. 



In an essay on epistemology and its role in scientific production, the author reflects on how 
epistemological reflection is fundamental to the creation and development of scientific research. 
This essay highlights the importance of epistemology in shaping scientific work standards and 
its influence on knowledge generation. Epistemological reflection is essential to ensure the qua-
lity and integrity of scientific research, promoting a critical and rigorous approach to knowledge 
development. 

Transpersonal management is presented as a new trend in the business world in another study. 
The authors investigate how transpersonal competencies can improve business efficiency, pro-
posing a managerial model that integrates these skills to foster an organizational environment 
conducive to learning and innovation. This approach highlights the need for holistic manage-
ment that promotes continuous business development. Transpersonal management has the 
potential to transform business management, promoting a more human and collaborative ap-
proach. 

Discovery learning is proposed as an innovative methodology to revolutionize the teaching of 
biology in Colombia. Through an exhaustive review of research and theories, the authors show 
how this methodology can foster critical thinking, creativity, and student motivation. The findings 
suggest that discovery learning can significantly improve understanding and appreciation of 
biology, promoting more active and participatory education. Implementing this methodology 
can transform science teaching, making it more engaging and effective for students. 

Environmental education linked to the philosophy of the Presocratics is analyzed in a study that 
highlights the importance of integrating environmental education with a philosophical and com-
plex approach. The authors argue that environmental education can benefit from a perspective 
that combines rationality and ethics, inspired by the thoughts of the Presocratics. This approach 
can transform environmental education, promoting a deeper and more ethical understanding 
of the environment and our relationship with it. 

Cyberspace as an emerging research scenario is explored from transcomplexity. This article 
analyzes how cyberspace challenges traditional research frameworks and offers new opportu-
nities for scientific exploration. The authors propose that cyberspace allows for freer and more 
conscious research, integrating various ontological, epistemic, and methodological dimensions. 
Research in cyberspace has the potential to transform science, opening new avenues for ex-
ploration and discovery. 

Educational gaming is presented as a powerful tool to unlock the potential of playful learning. 
The authors investigate how gaming can improve students' cognitive and social skills, fostering 
a more engaging and effective learning environment. This educational approach highlights the 
benefits of playful learning and its ability to motivate students. Integrating gaming into education 
can transform learning, making it more enjoyable and effective. 

Eduethics in the use of artificial intelligence through prompt engineering is the subject of an 
essay that highlights the importance of ethics in education about the use of artificial intelligence. 
The author argues that eduethics is essential to ensure responsible and beneficial use of AI, 
promoting critical reflection on its applications and consequences. Ethical education about AI 



is crucial to ensuring that this technology is used responsibly and beneficially, promoting sus-
tainable and equitable technological development. 

Finally, an essay on pedagogical didactics for students with special educational needs examines 
how specific strategies can be implemented to improve the development of skills and compe-
tencies in these students. The authors highlight the importance of a globalized didactics that 
ensures comprehensive and effective attention. Implementing inclusive pedagogical strategies 
is essential to ensuring that all students have the opportunity to reach their full potential, pro-
moting equitable and quality education. 

In summary, this issue of our scientific journal presents a compendium of research and essays 
that reflect the dynamism and innovation in the educational field. We invite our readers to im-
merse themselves in these studies and reflect on the multiple ways we can transform and im-
prove education at all levels. Each of these works emphasizes the importance of innovation and 
transformation in education, as well as the challenges we must face to ensure a brighter and 
more equitable educational future for all. 

Dr. Omar Escalona Vivas 
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Resumen 

 
Para entender la necesidad de transformación digital en el campo de la educación continua 
primero deberemos ser conscientes de la existencia de una sociedad digitalizada facilitada por 
los cambios tecnológicos y el fenómeno de la globalización. Estos cambios están transformando 
nuestra forma de entender el mundo y vivir en él. Es en este contexto de transformación digital 
donde la sociedad espera que la educación continua superior responda a las necesidades de 
digitalización. Con el objetivo de definir patrones que faciliten los procesos de transformación 
en nuestras instituciones de educación superior en el desarrollo de programas de formación 
continua, el presente artículo analiza, a través de 26 artículos (entre 2017 y 2022), seleccionados 
usando la metodología PRISMA, las principales dimensiones, niveles y actores implicados en 
los procesos de transformación digital. Los resultados obtenidos nos llevan a concluir que se 
trata de un campo de interés emergente, especialmente después de la pandemia del COVID-
19 la cual ha acelerado los procesos de digitalización.  

Palabras claves: Educación continua, transformación digital, aprendizaje a lo largo de la vida, 
digitalización, educación superior. 

Abstract 
 
To comprehend the need for digital transformation in the field of continuing education, we must 
first be aware of the existence of a digitized society facilitated by technological changes and 
the phenomenon of globalization. These changes are reshaping our understanding of the world 
and how we live in it. It is in this context of digital transformation that society expects higher 
continuing education to respond to the demands of digitization. With the aim of defining pat-
terns that facilitate transformation processes in our higher education institutions for the deve-
lopment of continuous training programs, this article analyzes, through 26 articles (between 
2017 and 2022), selected using the PRISMA methodology, the main dimensions, levels, and ac-
tors involved in digital transformation processes. The results lead us to conclude that it is an 
emerging field of interest, especially after the COVID-19 pandemic, which has accelerated digi-
tization processes. 
 
Keywords: Continuing education, digital transformation, lifelong learning, digitization, higher. 

Introducción 

En nuestra “sociedad digitalizada” (González et al., 2018), la tecnología digital evoluciona muy 
rápidamente, especialmente durante la última década de siglo XXI con la aparición de ciertas 
tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), la impresión 3D, la robótica, el internet de las 
cosas (IoT), la computación cuántica (QC), entre otras. A este período se le conoce como 4ª 
Revolución Industrial (Penprase, 2018), en el cual la tecnología se ha convertido en uno de 
los principales motores externos de transformación digital (Hanelt et al., 2021; Verhoef et al., 
2021).  
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Según la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017), la trans-
formación digital es el resultado de la digitalización de economías y sociedades. Otros autores 
consideran que la transformación digital es la mejor aproximación para dar respuesta a las ten-
dencias emergentes generadas por las tecnologías digitales (Aditya et al., 2021). En cualquier 
caso, juntamente con el fenómeno de la globalización (Branch et al., 2020), las tecnologías di-
gitales han forzado las organizaciones a iniciar procesos de transformación digital cuyas fina-
lidades, entre otras, son: (a) la eficiencia y la reducción de costes, (b) la creación de valor y (c) 
el cambio cultural a través del uso de las tecnologías digitales (Castro et al., 2020; Hanelt et al., 
2021; Tekic & Koroteev, 2019). Esta situación se ha visto incrementada y acelerada con la pan-
demia de 2020 (CODIV-19), afectando a todos los sectores productivos y de servicios. 

Atendiendo a este contexto, las instituciones de educación superior no están exentas de trans-
formación, y existen diferentes razones que nos llevan a realizar esta afirmación. Primera, si te-
nemos en cuenta las palabras de Gobble (2018) sobre la finalidad social de la transformación, 
las instituciones de educación superior, al tener asignada como tercera misión el compromiso 
social (Carrión, 2018; Rojas et al., 2018),  desarrollan un rol importante en este contexto de cam-
bio hacia una sociedad digital. La segunda remite a la necesidad de integrar estas tecnologías 
en los propios procesos y servicios (tanto operativos como académicos) automatizándolos y 
digitalizándolos (OECD, 2000). En tercer lugar, en un contexto de educación posdigital (Fawns, 
2018; Lamb et al., 2022), podemos estar de acuerdo en que los estudiantes están más conec-
tados que antes (González et al., 2018). Estos estudiantes son digitales y tienen mayores ex-
pectativas sobre las posibilidades del aprendizaje digital (Henderson et al., 2017).  

Por todo ello, la necesaria integración de la tecnología no puede simplificarse al contexto de 
su uso. Requiere de un proceso de transformación dentro de la propia institución, suponiendo 
cambios en el modelo de negocio tradicional, en los procesos y estructuras organizativas, en 
los productos y servicios y en la propia cultura organizativa (Giang et al., 2021; Teslia et al., 2020; 
Verhoef et al., 2021). En otras palabras, la transformación digital no se define como un simple 
proceso de incorporación de la tecnología a nivel de docencia o de algunos pocos procesos 
(Fernández et al., 2019), o “la transformación digital en las instituciones de educación superior 
se refiere al desarrollo de nuevos métodos y prácticas más avanzados y efectivos en la búsqueda 
de la misión de la educación superior”(Alenezi, 2021, p. 2) 

No obstante, el proceso de transformación digital en las instituciones de educación superior 
plantea importantes desafíos dado que “los últimos 100 años demuestran que la educación no 
ha sido transformada ni alterada por las sucesivas olas de innovación tecnológica” (Selwyn, 
2016, p. 439).  

Con la voluntad de dar respuesta a esta compleja cuestión, el presente estudio tiene como ob-
jetivo ofrecer una visión general sobre el estado de la transformación digital en las instituciones 
de educación superior, en el contexto de la formación continua, a través de un proceso de re-
visión de la literatura basado en la metodología de Preferred Reporting Items for Systematic Re-
views and Meta-Analyses (PRISMA) sobre los últimos 5 años 2017-2022, en las bases de datos 
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de SCOPUS y Web of Science (WoS). Los resultados de este trabajo se muestran en el presente 
artículo que se organiza en las siguientes secciones. La presente sección, donde hemos pre-
sentado el marco por el que se relacionan los constructos de transformación digital y de ins-
tituciones superiores de formación continua. La sección de “Conceptos”, donde se comparten 
las definiciones sobre los conceptos de búsqueda y decisiones tomadas para la concreción del 
algoritmo de búsqueda. Una sección denominada “Metodología” que describe el protocolo 
seguido, el proceso de selección de los datos y los resultados del proceso de análisis. Una sec-
ción de “Conclusiones” que expone las principales inferencias obtenidas del estudio. Una sección 
de “Referencias” con la bibliografía referenciada. Y finalmente, en el “Anexo” se listan los artículos 
analizados.  

Conceptos 

Para nuestro estudio, los principales términos considerados en la búsqueda bibliográfica remiten 
a la transformación digital y a la formación continua en el contexto de las instituciones de 
educación superior.  

Sobre el primero de los términos, “transformación digital”, debemos indicar que éste carece 
de una única definición (Hanelt et al., 2021), y no fue hasta el 2003 cuando se distinguió del 
término “digitalización” (Digitization) (Pihir et al., 2019). Para nuestro estudio, el término se define 
como “una serie de cambios profundos y coordinados sobre la cultura, la fuerza laboral y el 
uso de la tecnología que facilitan nuevos modelos educativos y operativos, y transforman las 
operaciones, las direcciones estratégicas y la propuesta de valor de la institución” (Grajek & 
Reinitz, 2019).  

Referente al término de “formación continua”, se entiende como la formación “después de 
la educación y formación iniciales, […]destinada a ayudar a las personas a: mejorar o actua-
lizar sus conocimientos y/o habilidades; adquirir nuevas habilidades para un cambio de ca-
rrera o un nuevo entrenamiento; continuar con su desarrollo personal o profesional” 
(CEDEFOP, 2014, p. 51).  Cabe indicar que la formación continua también se asocia a otros 
términos como "formación profesional", “desarrollo profesional” o "educación de adultos" 
(Bade-Becker et al., 2009). Para nuestro análisis, entendemos que el término “formación 
profesional” se atribuye a un ciclo de estudios concreto correspondiente a la Formación 
Profesional, en inglés “vocational education and training - VET” (CEDEFOP, 2014, p. 292), no 
formando parte del presente análisis. No obstante, sí contemplaremos el concepto de “de-
sarrollo profesional” dado que éste forma parte de la propia definición del término “forma-
ción continua”.  

Indicar además que, en el contexto de la educación superior, la formación continua también se 
incluye en el concepto de aprendizaje permanente como parte de “toda actividad de aprendi-
zaje realizada a lo largo de la vida” (CEDEFOP, 2014, p. 171). Por otro lado, por parte de la Co-
misión Europea, también se asimilan formación/educación continua y los términos “lifelong 
learning” y “educación de adultos”: 
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“Making a European Area of Lifelong Learning a reality” (European Commission, 2001). •
“Recommendations on key competences for lifelong learning” (European Council, 2006). •
“Education and Training 2020" (Council of Europe, 2009). •

 
Por este motivo, se han contemplado los siguientes términos como sinónimos del concepto de 
“educación continua”: “lifelong learning”, “formación/educación permanente”, “educación de 
adultos”. 

Metodología 

Con el propósito de realizar una revisión bibliográfica sobre el estado de la transformación di-
gital de la formación continua realizada por instituciones de educación superior, con fecha de 
búsqueda de 13 de marzo de 2022 y acotada a los últimos 5 años, se ha seguido el siguiente 
proceso basado en el modelo PRISMA (Page, McKenzie, et al., 2021; Page, Moher, et al., 2021), 
de acuerdo a la siguiente ilustración (Figura 1). 
 
Figura 1  
Proceso de trabajo (metodología PRISMA) 

Nota: Fuente propia. 
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Fase de identificación 

Para la fase de identificación se han utilizado las siguientes combinaciones de términos (en 2 
idiomas: español e inglés) en las siguientes bases de datos temáticas: Web of Science (WoS) y 
Scopus, acotando las búsquedas al título, resumen o palabras clave definidas por el autor/a. 

Tabla 1 
Algoritmos de búsqueda 

 
Como la indexación en las diferentes bases de datos no es la misma, inicialmente se ha proce-
dido a realizar el análisis de forma separada por base de datos.   

Tabla 2  
Resultados de la búsqueda en WoS y Scopus 

Nota: Fuente propia. 

Para la concreción del criterio temporal, 2017-2022, se han considerado los siguientes parámetros: 

1) La propia naturaleza de la temática nos lleva a la necesidad de acotar la búsqueda a 
periodos más próximos para realizar revisiones de la literatura científica que nos permitan 
acceder al conocimiento más actualizado sobre nuestro tema de interés.  

2) El 89% de las publicaciones resultantes de la búsqueda se concentran en el periodo de 
2017 a 2022. 

ES: Title, abstract or author-specified keywords = ("Transformacion Digital" OR "Digitalizacion") AND ("Educacion 
continua" OR "formacion continua" OR "lifelong learning" OR "formacion permanente" OR "educacion perma-
nente" OR "educacion de adultos” OR "desarrollo profesional") | Year: 2017-2022. 

EN: Title, abstract or author-specified keywords = ("Digital transformation" OR "Digitalisation" OR "Digitalization") 
AND ("Continuing education" OR "Continuing training" OR "lifelong learning" OR "adult education” OR "con-
tinuing professional development) | Year: 2017-2022.

Resultados
WoS Scopus

Global X>=2017 Global X>=2017
Español 0 1 2 2

Inglés 130 117 117 104

Acceso abierto 48 46 36 35

Válidos X>=2017 105 101
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Habiendo concretado el criterio de temporalidad, se ha procedido a la revisión de los registros 
obtenidos para depurar la información con la finalidad de obtener registros únicos.  

Criterios de descarte: 

1) Publicaciones no escritas en inglés o español.  
2) Se categorizaron como nulas aquellas que no contemplaban información sobre autores, 

título o resumen. 
3) Se consideraron como registros duplicados las que contemplasen el mismo resumen, 

los mismos autores y año de publicación. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos, atendiendo a los anteriores procesos de 
filtrado (criterio temporal y registro único): 

Tabla 3  
Resultados de la fase de identificación 

Nota: Fuente propia. 

Como puede observarse, en esta fase se han excluido 80 registros que no cumplían con los 
criterios de selección (37% sobre los 216), quedando una muestra total de 136 publicaciones: 
48 de WoS, 44 de Scopus y 44 comunes. 

Fase de elegibilidad 

Con el objetivo de delimitar los resultados a nuestro objeto de estudio y determinar sus carac-
terísticas distintivas: dimensiones, actores y niveles de implementación; se ha procedido a eva-
luar las diferentes publicaciones para dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1) ¿Describe algún proceso de transformación digital en el sector de la educación continua 
superior?  

2) ¿Qué dimensión/es y categorías describen? 
3) ¿A qué nivel organizativo remiten? 
4) ¿Cuáles son los actores implicados? 

Resultados
WoS Scopus

X>=2017 X>=2017

Inglés / Español 93 90
Duplicados / Nulos -1 -2
Totales válidos 92 88

Registros únicos
136

48                44                44
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1. Sector de la educación continua superior 

Para analizar si un artículo da respuesta a la primera de las cuestiones descritas, se han realizado 
3 rondas de lectura. En ellas se ha procedido a evaluar el resumen y las palabras clave definidas 
por el propio autor (1ª, 2ª y 3ª ronda), así como el contenido de la publicación (en 2ª y 3ª 
ronda), de acuerdo con la siguiente tabla de valoración:  

Tabla 4  
Criterios de evaluación elegibilidad 

Nota: Fuente propia. 

En cada una de las rondas se analizaron diferentes elementos de acuerdo a la siguiente descripción:  

1) Ronda 1: lectura del resumen y palabras clave. 
2) Ronda 2: lectura del resumen y palabras clave en todas, y contenido de las publicaciones 

de la categoría de “Nulo”. 
3) Ronda 3: lectura del resumen y palabras clave en todas; y contenido de las publicaciones 

de las categorías de “Nulo” y “Parcial”. 

Como resultado del filtrado realizado a lo largo de las tres rondas, finalmente se han identificado 
26 publicaciones (Anexo) como elegibles para las siguientes fases de análisis, tal y como mues-
tra la siguiente tabla resumen:  

Tabla 5  
Resultado de las 3 rondas de elegibilidad 

Nota: 1 No se pudieron analizar con mayor detenimiento al no estar disponible el artículo completo.  2 No se pu-
dieron analizar por no estar disponible el artículo. Fuente propia.  

Valor Descripción Acciones

Si Contiene referencias claras con información explícita. Incluir en la siguiente fase como 
elegible.Parcial Se infiere, aunque la información no es explícita.

Nulo Con la información existente, no se puede inferir el sector. Revisar artículo completo y volver 
a valorar.

No Contiene referencias claras a otro sector. Excluir de la siguiente fase

Valor Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3

si 30 24 26
Parcial 21 27 191

Nulo 39 14 82

No 46 81 73
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2. Dimensiones y categorías 

Atendiendo a una visión multidimensional del proceso de transformación digital o digitalización 
(Aditya et al., 2021; Hanelt et al., 2021; Rodrigues, 2017), la cual afecta cualquier organización 
en múltiples aspectos (Giang et al., 2021; Teslia et al., 2020; Verhoef et al., 2021), hemos optamos 
por establecer diferentes niveles de análisis. 

En un primer nivel nos centraremos en la complejidad de la propia definición de transformación 
digital.  Como tal, de acuerdo con autores como Reis et al. (2018) y Castro Benavides et al. 
(2020), éste contempla tres dimensiones principales: 

1) La dimensión “tecnológica”, centrada en el uso de tecnologías digitales. 
2) La dimensión “organizativa”, requiriendo de un cambio en los procesos organizativos 

o bien la creación de nuevos modelos de negocio (Henriette et al., 2015). 
3) La dimensión “social”, la cual afecta a muchos aspectos de nuestra vida hasta el punto, 

por ejemplo, de convertirse en un catalizador de innovación social (Kaputa et al., 2022). 

Tomando en consideración las tres dimensiones anteriores, se muestra la siguiente distribución 
en nuestra muestra de publicaciones elegibles:  

Figura 2  
Distribución dimensiones por año publicación 

Nota: Fuente propia. 

Como puede observarse, las tres dimensiones participan de porcentajes similares, reforzando 
la idea de la multidimensionalidad de los procesos de transformación. Igualmente, desde 2018, 
se ha detectado cierto incremento del interés por las dimensiones organizativa y social (Castro 
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Benavides et al., 2020). Esto responde al hecho que la dimensión tecnológica se limita a la ne-
cesidad de incorporar tecnología, mientras que se incrementa el interés en los cambios orga-
nizativos (por ejemplo, recomendando el desarrollo de centros de formación para docentes o 
bien la necesidad de disponer de un marco legal) o en la dimensión social (como activo para 
la mejora de la sociedad y/o contexto de influencia regional).  

Como segundo nivel de análisis se analizaron las publicaciones según agrupaciones estable-
cidas por diferentes autores como Graham et al. (2013), Khalid et al. (2018) y Rampelt et al. 
(2019): 

• Marco estratégico [G1]: políticas institucionales, estrategias, visión, gobernanza, entre 
otras. 

• Cambios estructurales [G2]: entorno tecnológico, legal, pedagógico y administrativo, 
entre otras. 

• Elementos de apoyo [G3]: incentivos, servicios de apoyo profesional, apoyo a estu-
diantes, entre otras. 

Figura 3  
Distribución agrupaciones por año de publicación 

Nota: Fuente propia. 

A diferencia del patrón identificado en las primeras dimensiones analizadas (Figura 2), la distri-
bución referente a las 3 líneas de agrupamiento anteriores (Figura 3), nos muestra cierta pre-
dominancia de los cambios estructurales; mientras que el planteamiento o desarrollo de 
elementos de apoyo es el grupo menos presente; manteniéndose esta tendencia a lo largo de 
los años. Así mismo se observa incremento en el interés por las cuestiones estratégicas (del 0% 
al 33% en el año 2022). 
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La siguiente infografía (Figura 4) muestra cómo se combinarían las anteriores dimensiones 
y agrupaciones según niveles de importancia identificados en los artículos analizados.  

Figura 4  
Transformación digital: dimensiones y agrupaciones 

Nota: Fuente propia. 

En cada una de las agrupaciones anteriores [G1/G2/G3] también hemos identificado diferentes 
categorías temáticas. La siguiente tabla muestra la distribución de algunas las temáticas más 
recurrentes en los 26 artículos analizados. La siguiente imagen muestra las intersecciones entre 
los grupos y las temáticas, indicando el número de artículos relacionados en cada categoría: 

Figura 5  
Categorías para la transformación digital y número de artículos 

Nota: Fuente propia. 
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3. Nivel de implementación de la transformación digital 

Como sucedería en cualquier organización, y las instituciones de educación superior no son 
una excepción, un proceso de transformación digital puede contemplar diferentes niveles de 
implementación, desde un nivel macro a uno más micro (Arnold & Sangrà, 2018; Hanelt et al., 
2021; Johnston et al., 2018). Otros marcos de referencia remiten a estos mismos niveles de im-
plementación usando otros términos: individual, institucional y social (Loebbecke & Picot, 2015). 

Nuestra propuesta de análisis propone una primera categorización de las 26 publicaciones en función 
del nivel de afectación del proceso de digitalización expresado, desde el nivel micro (Aula/Docente, 
Programa/Curso) al nivel macro (Nacional/Internacional), pasando por el meso (Institución/Centro):  

Figura 6  
Niveles de implementación de la transformación digital 

Nota: Fuente propia. 

Los tres primeros niveles representados (Aula/Docente, Programa/Curso e Institución/Centro), 
se corresponden con los diferentes niveles de adopción de cualquier tecnología que definieron 
Graham, Woodfield y Harrison (2013). Con ellos se describe una gradación desde un nivel más 
exploratorio y de toma de contacto, limitado en riesgos y sin apoyo institucional; evolucionando 
hacia una implementación más madura con total apoyo institucional.     

Si analizamos los 26 artículos según estos niveles (atendiendo que en un mismo artículo pueden confluir 
más de un nivel de referencia), los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico (Figura 7): 
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Figura 7  
Niveles de implementación identificados en los artículos. 

Nota: Fuente propia. 

A continuación, se describe con mayor detenimiento cada uno de los niveles y las relaciones 
encontradas: 

• Aula/Docente: En estos casos el apoyo institucional es limitado y los docentes, indivi-
dualmente o en pequeños grupos, exploran formas en las que pueden digitalizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Bajo esta definición hemos identificado 7 refe-
rencias (27%). Solamente 1 de ellas se centra en propuestas a nivel de Aula/Docente, 
siendo la de Institución/Centro la más referenciada (71%).  

• Programa/Curso: Incluye propuestas de valor adscritas a la revisión y creación de pro-
gramas o cursos adaptados a las necesidades de nuestra sociedad digital. En esta cate-
goría se han identificado 10 referencias (38%), 8 de ellas con proyección a nivel 
Institución/Centro, 3 a nivel Nacional/Internacional y 3 a nivel Aula/Docente. 

• Institución/Centro:  Este tercer nivel se caracteriza por la adopción de las acciones de 
transformación digital a nivel institucional y la experimentación con políticas y prácticas 
para apoyar el desarrollo y crecimiento de la digitalización. El número de referencias ads-
critas a este nivel es el mayor de todos, con 21 (81%). Al igual que en los anteriores niveles, 
el número de artículos únicamente adscritos a este nivel se reduce a 4. El resto de refe-
rencias combinan recomendaciones y propuestas de implementación en otros niveles, 
principalmente a nivel de Programa/Curso (38,10%) y Nacional/Internacional (47,62%).  

• Nacional/internacional: Éste último nivel se caracteriza por la definición o concreción 
de políticas y recomendaciones para la promoción y el desarrollo de la digitalización en 
el sector de la formación continua superior. En esta categoría encontramos 12 referencias 
(46%), 2 se adscriben únicamente a este nivel, mientras que 10 se combinan con el nivel 
Institución/Centro. 
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4. Actores  

Todo proceso de transformación digital en el contexto educativo, aparte de considerar el uso 
de tecnología, conlleva tener en cuenta diferentes actores, promotores y/o receptores del pro-
pio proceso de transformación. En nuestro contexto de análisis se han identificado los siguientes 
actores: 

Figura 8  
Actores implicados en los procesos de transformación digital. 

Nota: Fuente propia. 

Tal y como muestra la el gráfico anterior (Figura 8), los principales actores son las 
“Instituciones/Centros”, seguidos por el colectivo de “Estudiantes”, la “Sociedad/Comunidad” y 
los “Docentes”. En última posición estaría el “Gobierno”.  

Estos datos nos llevan a reforzar los resultados obtenidos anteriormente, con el 85% de los ar-
tículos nuevamente enfocados a nivel Institucional/Centro. En la totalidad de los artículos de 
este bloque se define la necesidad de realizar cambios a nivel institucional para:  

a) Promover la mejora de la docencia y el currículum aplicando métodos innovadores 
(100%). 

b) Asegurar el desarrollo de las competencias digitales (86,36%). 
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c) Ofrecer propuestas formativas basadas en la personalización o individualización del 
aprendizaje (77,27%). 

d) Implementar de plataformas digitales (72,72%) que permitan el aprendizaje autodirigido 
(68,18%). 

e) Reducir los costes existentes en los modelos tradicionales y ser más eficientes mejorando 
la gestión (59,09%). 

f ) Garantizar la calidad de los servicios digitalizados (54,54%). 
g) Institucionalizar servicios de apoyo y formación a los docentes y estudiantes (40,91%).  

En un menor grado, también encontramos planteamientos institucionales sobre la necesidad 
de disponer de políticas y estrategias vinculadas a la internacionalización, el uso de recursos 
abiertos (Open Access) o la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS).  

Si analizamos la vinculación de los estudiantes (65,38%), principalmente se relaciona con el reto 
que tienen las instituciones de formación continua de capacitarles a nivel competencial (100%) 
y así dar respuestas a las necesidades de una sociedad digitalizada. Para ello se propone el uso 
de plataformas digitales diversas (76,47%), usando métodos y herramientas innovadoras (100%) 
que permitan la personalización de las experiencias (88,24%) y la promoción del aprendizaje 
autodirigido (58,82%), sin perder de vista la calidad ofrecida (47,06%).  

Lo mismo sucede en el caso de los docentes (61,54%), siendo éstos los encargados de promover 
una adecuada formación en competencias digitales y de innovar tanto curricular como meto-
dológicamente (100%), sin perder de vista la calidad de la formación (56,25%); realizando sus 
funciones en entornos digitales (81,25%). Para ello se requiere que desarrollen las necesarias 
competencias metodológicas y digitales a través de su propia formación/actualización (68,75%).  

A nivel de la sociedad/comunidad como actores (65,38%), nuevamente aparece como relevante 
la necesidad de revisar las metodologías docentes y los currículums existentes, adaptándolos a 
las expectativas de la sociedad aprovechando las ventajas que ofrece la digitalización (100%). 
Especialmente destacamos la necesidad de disponer de una ciudadanía digitalmente compe-
tente (82,35%). A nivel de formación continua superior, también se evidencia la necesidad de 
mantener estrechas alianzas entre las instituciones de educación superior y las empresas o 
agentes productivos de la sociedad (29,41%), dada su relación con el curriculum (como pro-
veedores de información sobre las necesidades formativas o como facilitadores de los entornos 
necesarios para su desarrollo bien sean plataformas o prácticas).  

Finalmente encontramos sólo 8 artículos (30,77%) donde explícitamente se indica la influencia 
directa de los gobiernos como promotores, potenciando políticas que fomenten la formación 
continua (100%) o la necesaria infraestructura tecnológica (75%).  

Por otro lado, también se identifica al gobierno como agente limitador, a través de la falta de 
regulaciones, como por ejemplo el no reconocimiento de las certificaciones MOOCs - MOOCs 
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- Massive Open Online Course (37,5%) o en aspectos vinculados con la protección de la pro-
piedad intelectual (25%).  

Conclusiones 

El análisis realizado ha mostrado que la transformación digital es un proceso complejo y mul-
tidimensional, el cual contempla dimensiones (tecnológica, organizativa y social), múltiples ca-
tegorías (modelos de negocio, gobernanza y gestión; elementos de apoyo; entorno tecnológico 
y plataformas, recursos formativos abiertos, competencias digitales, currículum, procesos de 
enseñanza y aprendizaje o matrícula, entre otras), y niveles de desarrollo, desde el nivel micro 
(Aula/Docente, Programa/Curso) al nivel macro (Nacional/Internacional), pasando por el meso 
(Institución/Centro).  

En esta complejidad, el nivel Institución/Centro se vislumbra como el que más interés concentra 
con el mayor número de artículos referenciados (figuras 5 y 6). Con el 81% de los 26 artículos 
analizados, existe un mayor interés por superar los niveles de Aula/Docente y Programa/Curso, 
y establecer un implementación más madura e institucional de los procesos de digitalización a 
través de la definición de políticas y planes estratégicos que afectan diferentes elementos dentro 
de una institución.  

Como hemos ido comentando, transformarse plantea un cambio organizativo y cultural que 
afecta incluso al modelo de negocio vinculado a la formación continua (Castro Benavides et 
al., 2020; Hanelt et al., 2021; Rodrigues, 2017; Tekic & Koroteev, 2019). Estos nuevos modelos de 
negocio deberán ser capaces de generar valor en una sociedad digitalizada; manteniendo así 
vigente la tercera misión de las instituciones de educación superior: el compromiso social (Ca-
rrión G., 2018; Rojas et al., 2018). Algunos autores incluso consideran que las instituciones de 
educación superior deberían estar liderando este cambio que definen como cultural (Branch 
Bedoya et al., 2020). 

Como hemos observado en los artículos analizados, para la mayoría, el concepto de añadir 
valor se concibe como la necesidad de asegurar el desarrollo de competencias digitales, la per-
sonalización del aprendizaje y la institucionalización de los servicios de apoyo y formación tanto 
de estudiantes como de docentes. Bajo esta visión es lógico plantear la revisión de los progra-
mas formativos e incluir el uso de la tecnología y el desarrollo de competencias de forma ais-
lada. No obstante, esta aproximación se muestra poco efectiva y sostenible. Desde nuestra 
perspectiva creemos que este proceso de generación de valor en una sociedad altamente di-
gitalizada implica otros elementos más allá del programa o las competencias digitales (Branch 
Bedoya et al., 2020; Castro Benavides et al., 2020).  

Tal y como sucede con cualquier organización en proceso de transformación digital, para una 
institución de educación superior este proceso también implica cambios estructurales, tecno-
lógicos y culturales; de la estrategia y las políticas; de los procesos, operaciones y servicios (Gill 
et al., 2016; Ifenthaler & Egloffstein, 2020; Newman, 2017; Reis et al., 2018; Venkatraman, 2017). 
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No obstante, considerando su valor diferencial, como institución de formación continua, cree-
mos que para conseguirlo deberá (a) implementar prácticas docentes innovadoras, (b) ofre-
ciendo propuestas formativas flexibles y personalizables, centradas en el estudiante (c) a través 
de tecnologías digitales  que permitan (d) modelos de aprendizaje autodirigido; a la vez que 
se pretende (e) mejorar la eficiencia en la gestión a través de la agilidad y la reducción de los 
costes, siempre evaluando (f ) la experiencia de usuario y la calidad de los servicios una vez di-
gitalizados. Todos estos elementos listados han sido identificados en otros estudios sobre la 
transformación digital en instituciones de educación superior (Branch Bedoya et al., 2020; Castro 
Benavides et al., 2020; Kane et al., 2015; Matt et al., 2015; Mohamed Hashim et al., 2021; Rodri-
gues, 2017; Shaughnessy, 2018).  

Por otro lado, tampoco podemos olvidar que el 46% de los artículos analizados hacían referencia 
a la necesidad de incorporar la visión Nacional/Internacional. En este contexto nos encontramos 
con diferentes planteamientos como: a) la necesidad de disponer de regulaciones sobre ele-
mentos como el tratamiento de datos, b) la promoción de una cultura y/o sociedad digital en 
un contexto globalizado o c) potenciar la cooperación nacional e internacional entre diferentes 
actores (instituciones educativas, sectores productivos de la sociedad, gobiernos, entre otras). 

Por todo lo indicado, y como conclusión final, se evidencia que los procesos de transformación 
digital no pueden adscribirse a una sola dimensión, categoría o nivel de implementación. En el 
contexto de la formación continua desarrollada por instituciones de educación superior, éste 
proceso se debe seguir implementando e investigando desde una aproximación más institu-
cional, con la existencia de las necesarias políticas y estrategias, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, y la activación de aquellos planes que permitan la generación de nuevos modelos 
de negocio centrados en la mejora de la experiencia del estudiante, la capacitación de los do-
centes y el desarrollo de una verdadera cultura digital.  

Limitaciones 

Como limitación del presente estudio, comentar la dificultad para obtener una muestra amplia 
de artículos nos lleva a recomendar seguir investigando sobre cómo las instituciones de edu-
cación superior, en cuanto a la formación continua se refiere, se enfrentan ante los retos deri-
vados de la transformación digital, a la vez que dan respuesta a los requerimientos de nuestra 
sociedad digitalizada.  
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Resumen 

 
El estudio surge como respuesta al bajo rendimiento y falta de interés de los estudiantes en fí-
sica, química y biología. Observándose que los docentes de ciencias naturales se centran en 
metodologías rígidas y tradicionales, desvinculadas de la realidad de los estudiantes. El objetivo 
fue analizar las posibilidades que ofrece la teoría del conocimiento de Maturana y Varela para 
el desarrollo de metodologías educativas en la enseñanza de las ciencias naturales. Se empleó 
el paradigma socio-crítico y la investigación acción participativa, con fases de diagnóstico, pla-
nificación, implementación y evaluación, ejecutándose con estudiantes de 5to año en las tres 
asignaturas, recopilando datos de 12 docentes y estudiantes. El estudio concluye que la meto-
dología basada en la teoría del conocimiento impacta positivamente el rendimiento y la moti-
vación de los estudiantes. La información obtenida orienta transformaciones en prácticas 
educativas, revitalizando la enseñanza de ciencias naturales y fortaleciendo el compromiso es-
tudiantil en estas disciplinas. 
 
Palabras clave: metodologías educativas, teoría del conocimiento, ciencias naturales.  

Abstract 
 
The study arises in response to the low performance and lack of interest of students in physics, 
chemistry and biology. Observing that natural science teachers focus on rigid and traditional 
methodologies, disconnected from the reality of the students. The objective was to analyze the 
possibilities offered by Maturana and Varela's theory of knowledge for the development of edu-
cational methodologies in the teaching of natural sciences. The socio-critical paradigm and 
participatory action research were used, with diagnosis, planning, implementation and evalua-
tion phases, carried out with 5th year students in the three subjects, collecting data from 12 tea-
chers and students. The study concludes that the methodology based on the theory of 
knowledge positively impacts the performance and motivation of students. The information ob-
tained guides transformations in educational practices, revitalizing the teaching of natural scien-
ces and strengthening student commitment in these disciplines. 
 
Palabras claves: Tools, Moodle Platform, Teacher Challenges and technologies. 

Introducción 

El hombre ha persistido a lo largo de la historia en una búsqueda constante de conocimiento, 
y la literatura antigua, como la Biblia, ofrece una perspectiva fascinante sobre los primeros in-
tentos humanos por comprender el mundo que les rodea. La versión Reina Valera (1960) del 
libro de Génesis 3 proporciona un ejemplo ilustrativo de esta indagación ancestral. 

4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6 
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
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codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió, así como ella. 

Sintetizando las ideas previas se tiene que, en los versículos del génesis, se explora cómo los 
primeros seres humanos enfrentaron la tentación de adquirir conocimiento, simbolizado por 
el acto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta narrativa no solo arroja 
luz sobre los orígenes de la búsqueda del conocimiento humano, sino que también plantea 
cuestionamientos fundamentales sobre la relación entre la búsqueda del saber y la ética.  

Es así como, al examinar las raíces de esta inquietud en la literatura antigua, se abre una ventana 
a la comprensión de las motivaciones humanas detrás de la búsqueda de conocimiento a lo 
largo de los tiempos. Desde una perspectiva educativa, la narrativa del Génesis resalta la im-
portancia de buscar un conocimiento equilibrado que esté íntimamente vinculado a la ética. 
La promesa de la serpiente de que, al comer del árbol del conocimiento, la humanidad alcan-
zaría la sabiduría y sería "como Dios, sabiendo el bien y el mal," sugiere la conexión intrínseca 
entre el conocimiento y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto.  

Desde el criterio del autor de este trabajo en el ámbito educativo, esta historia puede interpre-
tarse como un recordatorio de la necesidad de un enfoque equilibrado en la adquisición de 
conocimientos. No se trata simplemente de buscar el conocimiento por sí mismo, sino de com-
prender cómo ese conocimiento se relaciona con la ética y la moralidad. El énfasis está en cul-
tivar una conciencia ética junto con la búsqueda de conocimiento. 

Mientras que, desde la perspectiva filosófica sugiere que la educación efectiva no solo se trata 
de acumular información, sino también de fomentar la capacidad de discernir y aplicar ese co-
nocimiento de manera ética. Los educadores tienen la responsabilidad de guiar a los estudiantes 
hacia un entendimiento integral que no solo enriquezca sus mentes, sino que también desa-
rrolle su discernimiento ético. 

En este orden de ideas y tratando de ir contextualizando el tema central de este estudio se da 
paso a un resumen realizado desde la perspectiva del investigado al libro "El árbol del conoci-
miento las bases biológicas del entendimiento humano" de Humberto Maturana y Francisco Va-
rela. Por lo que se infiere que este texto se destaca como una obra fundamental en la biología 
del conocimiento. Los autores proponen una teoría innovadora que desafía la noción tradicional 
de que el conocimiento es una copia directa de la realidad. En cambio, argumentan que el co-
nocimiento es una construcción emergente de la interacción continua entre un organismo y su 
entorno, donde las estructuras cognitivas se generan a través de procesos biológicos (Maturana 
& Varela, 1990). 

Asimismo, Jové (2022) considera que este enfoque ha impactado significativamente la com-
prensión del conocimiento y ha permeado varios campos del saber. En particular al comprender 
la noción de esta obra “el árbol del conocimiento” se puede influenciar la educación al alterar 
la perspectiva sobre el aprendizaje, ya que, la teoría propuesta de Maturana y Varela sugiere 
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que el aprendizaje no es simplemente la acumulación de información, sino un proceso activo 
de construcción de conocimiento.  

Por lo que, Parada (2023) considera que, este cambio de paradigma ha estimulado nuevas me-
todologías educativas, destacando la participación activa de los estudiantes, la construcción 
colaborativa del conocimiento y la reflexión sobre la práctica educativa. Además, este texto le 
permite deducir al autor de este estudio que, este libro representa una contribución para me-
jorar la calidad de la educación al inspirar políticas educativas que buscan elevar los estándares. 
De allí que, el investigador considera que este libro puede contribuir a la comprensión del 
aprendizaje como una construcción de conocimiento e impulse cambios en la forma en que 
se abordan las políticas educativas, promoviendo enfoques más dinámicos y participativos.  

Ahora bien, el abordaje de las metodologías educativas desde la teoría del conocimiento de 
Maturana y Varela representa una perspectiva innovadora y transformadora en el ámbito de la 
educación, ya que, la base fundamental de esta teoría, desafía las concepciones tradicionales 
al proponer que el conocimiento no es una representación directa de la realidad, sino una cons-
trucción emergente de la interacción entre un organismo y su entorno. 

Por otra parte, Busquets et al. (2016) señalan que, las metodologías educativas innovadoras 
deben orientarse para que adopten un enfoque participativo y dinámico, destacando la activa 
participación del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Para Santos (2022) 
las metodologías educativas requieren estar alineadas con la idea de promover un conocimiento 
funcional, que describa la capacidad inherente de los sistemas vivos para producir y mantener 
sus propias condiciones de existencia.  

De acuerdo con Ortiz (2015) en el contexto educativo, esto implica reconocer y fomentar la 
capacidad de los estudiantes para generar sus propios entendimientos, en lugar de simple-
mente recibir información de manera pasiva. Según Obando & Galviz (2023) estas metodologías 
deben orientarse a crear entornos donde los estudiantes puedan identificarse a sí mismos y a 
los demás, promoviendo así una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que 
les rodea. 

A criterio de Rodríguez & Torres (2003) los procesos educativos en el aula deben direccionarse 
a la construcción colaborativa del conocimiento, fomentando la interacción y el diálogo entre 
estudiantes. El énfasis en la reflexión sobre la práctica educativa sugiere que los educadores 
deben ser facilitadores que guían y apoyan el proceso de aprendizaje, más que meros trans-
misores de información. 

Considerando las ideas de los autores antes citados el investigador cree que un enfoque de 
metodologías educativas innovadoras desde la teoría del conocimiento de Maturana y Varela 
impulsa un cambio profundo en la forma en que concebimos la enseñanza y el aprendizaje. Se 
trata de empoderar a los estudiantes como constructores activos de su conocimiento, promo-
viendo el reconocimiento, la colaboración y la reflexión en un entorno educativo dinámico y 
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participativo. 

En esta línea de pensamiento Ruiz & Abad (2019) consideran que, las metodologías educativas 
innovadoras desempeñan un papel fundamental en la mejora y adaptación del proceso edu-
cativo. Su importancia radica en la capacidad de responder a las necesidades individuales de 
los estudiantes, ofreciendo un enfoque personalizado que reconoce la diversidad en estilos de 
aprendizaje.  

Según De La Aldea (2019) al estimular el pensamiento crítico, estas metodologías van más allá 
de la memorización, promoviendo la comprensión profunda y la aplicación activa del conoci-
miento. Además, cultivan la creatividad al desafiar a los estudiantes a abordar problemas desde 
diversas perspectivas, fomentando soluciones originales y preparándolos para enfrentar desafíos 
del mundo real. 

Para Arnold et al.  (2011) un aspecto importante de estas metodologías es su énfasis en el apren-
dizaje colaborativo, reflejando la importancia de las habilidades de trabajo en equipo y comu-
nicación en entornos sociales y laborales, ya que, al integrar enfoques prácticos y 
contextualizados, preparan a los estudiantes para aplicar sus conocimientos de manera efectiva. 
Asimismo, la motivación y el compromiso se incrementan mediante enfoques dinámicos y atrac-
tivos, utilizando tecnología educativa y promoviendo la participación activa.  

Finalmente, Correa-Díaz et al.  (2019) señalan que, la actualización constante de estas meto-
dologías contribuye a mantener la educación relevante y equipa a los estudiantes con habili-
dades pertinentes en un entorno en constante evolución. En conjunto, las metodologías 
educativas innovadoras son fundamentales para proporcionar una educación integral y preparar 
a los estudiantes para el éxito en la sociedad contemporánea. 

De allí que, Di Pasquo et al.  (2020) destacan que, la aplicación de metodologías educativas 
desde la perspectiva de la teoría del conocimiento de Maturana y Varela para la enseñanza de 
las ciencias naturales representa un enfoque innovador y transformador en el ámbito educativo 
ya que, esta teoría, es conocida como la biología del conocimiento, y sostiene que el conoci-
miento no es una copia directa de la realidad, sino una construcción activa que surge de la in-
teracción entre el organismo y su entorno. 

Para Méndez (2018) y Mendoza & Godoy (2016) desde esta base, las metodologías educativas 
se centran en fomentar la participación activa del estudiante en la construcción de su propio 
conocimiento. Se promueve un aprendizaje significativo, donde los estudiantes no solo absor-
ben información, sino que participan en experiencias prácticas que les permiten construir su 
comprensión de las ciencias naturales. Asimismo, Toro & Vega (2021) exponen que, la aplicación 
de esta teoría en la enseñanza de las ciencias naturales implica diseñar actividades y recursos 
que estimulen la curiosidad, la exploración y el cuestionamiento. Se busca crear un ambiente 
educativo que refleje la complejidad y la interconexión de los fenómenos naturales, permitiendo 
a los estudiantes desarrollar un entendimiento profundo y contextualizado. 
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A criterio de Jové (2022) es importante que los procesos educativos de la bilogía sean conver-
gentes con los principios de la teoría del conocimiento de Maturana y Varela, ya que estos au-
tores proponen la adaptabilidad y flexibilidad en la aplicación de estas metodologías, por lo 
que permiten una respuesta dinámica a las necesidades y características específicas de los es-
tudiantes, promoviendo un aprendizaje activo y significativo en el fascinante mundo de las cien-
cias naturales.  

Considerando los planteamientos expuestos anteriormente este estudio se enfocó en analizar 
las posibilidades que ofrece la teoría del conocimiento de Maturana y Varela para el desarrollo 
de metodologías educativas en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Metodología 

El estudio busca mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias naturales por lo que se propuso 
analizar las posibilidades que ofrece la teoría del conocimiento de Maturana y Varela para el de-
sarrollo de metodologías educativas en la enseñanza de las ciencias naturales, destacando que el 
estudio se dirigió inicialmente a 12 docentes del área de ciencias naturales por ser los responsables 
de los procesos de enseñanza, a quienes se les presentó el plan de acción para que estos lo im-
plementaran en sus clases de física, química y biología seleccionando para ello una sección de 36 
estudiantes de tres secciones A, B y C de la Unidad Educativa José Antonio Almarza del estado 
Zulia, municipio Mara.  En este sentido, el paso inicial fue la acción docente en procura de la con-
solidación de la comprensión de los textos según sean los intereses y necesidades del aprendiz.  

En referencia a esto se diseñó un plan de acción que partió de una diagnosis, la cual se realizó 
para obtener información sobre las necesidades reales en la enseñanza de las ciencias naturales, 
por lo tanto, fue necesario buscar la información en su contexto real. En este sentido, se trabajó 
mediante la modalidad de proyecto factible, por lo que realizó un modelo operativo asequible dar 
solución a la problemática estudiada (Hurtado, 2015). 

De allí que, se adoptaron los procedimientos del método Investigación-Acción-Participativa (IAP), el 
cual es definido por Rojas (2002) como un enfoque metodológico que combina la investigación social 
con la acción social. Se trata de un proceso iterativo en el que los investigadores y los participantes 
trabajan juntos para identificar y resolver problemas sociales. De igual manera para Flores (2021) es 
un enfoque metodológico que integra la investigación y la acción con la participación activa de los 
involucrados en el proceso. Para Ansoleaga (2019) se centra en abordar problemas específicos en 
contextos prácticos mediante la colaboración entre investigadores y miembros de la comunidad.  

De acuerdo con Scribano (2007) este método de investigación (IAP) está vinculado al diseño de 
campo, el cual se desarrolló sistemática y ordenadamente, a través de varias fases que contribu-
yeron a alcanzar cumplir con los objetivos propuestos. En virtud de esto se en el contexto del aná-
lisis de las aplicaciones potenciales de la teoría del conocimiento de Maturana y Varela en el diseño 
de metodologías educativas para la enseñanza de las ciencias naturales, la Investigación Acción 
Participativa (IAP) se despliega según el criterio de Ansoleaga (2019) de la siguiente manera: 
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Diagnóstico de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de 5to año del liceo José An-

Objectio Identificar las posibles causas de la falta de efectividad de las estrategias de enseñanza de los 
profesores de ciencias naturales.

Métodos

Recopilación de información sobre los siguientes aspectos: 
• Objetivos de aprendizaje 
• Estrategias de enseñanza 
• Participación de los estudiantes 
• Actitudes de los estudiantes 

Preguntas 
guía

• ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que los profesores de ciencias naturales están tratando de alcanzar? 
• ¿Son estos objetivos claros y medibles? 
• ¿ Qué estrategias de enseñanza están utilizando los profesores de ciencias naturales? 
• ¿Son estas estrategias adecuadas para los objetivos de aprendizaje? 
• ¿Cómo están participando los estudiantes en las clases? 
• ¿Están los estudiantes involucrados en las actividades de aprendizaje? 
• ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias naturales? 
• ¿Están los estudiantes motivados para aprender ciencias naturales?

Resultados
Los objetivos de aprendizaje pueden ser demasiado vagos o difíciles de alcanzar. 
• Las estrategias de enseñanza no son adecuadas para los objetivos de aprendizaje.. 
• Las actividades de aprendizaje no son atractivas o desafiantes para los estudiantes. 
• Los profesores no son capaces de motivar a los estudiantes o de crear un ambiente de aprendizaje positivo.

Conclusio-
nes

Es necesario examinar los metas de aprendizaje para garantizar su claridad y medibilidad. Se 
debe optar por tácticas pedagógicas apropiadas en consonancia con dichos objetivos. Asimismo, 
se requiere concebir actividades educativas que resulten atractivas y desafiantes para los estu-
diantes. Además, es imperativo cultivar habilidades de motivación y fomentar la creación de un 

En la etapa de diagnóstico, investigadores y participantes colaboraron para identificar las dificul-
tades en el aprendizaje de ciencias naturales mediante los métodos de observación y entrevistas.  
Esta fase incluyó la reflexión, es decir, se analizarían conjuntamente los resultados del diagnóstico. 
Mediante la etapa de planificación, se trabajó en conjunto para desarrollar un plan de acción des-
tinado a abordar las problemáticas identificadas. Este plan incorporó nuevas estrategias educativas 
alineadas con la teoría del conocimiento de Maturana y Varela. 

Asimismo, se consideró la ejecución del plan, el cual se llevó a cabo en etapa, donde investigadores 
y participantes colaborarían en el diseño e implementación de actividades educativas específicas. 
Finalmente, la fase de evaluación, la cual implicó la revisión y análisis de los resultados del plan de 
acción, utilizando los métodos de observación y entrevistas. Lo que permitió analizar los cambios 
en el aprendizaje de los estudiantes a través de grupos de discusión o talleres, cerrando así el ciclo 
de la IAP. Por todo esto es importante señalar que, la efectiva en la enseñanza de las ciencias na-
turales se evaluará mediante el rendimiento de los estudiantes, por lo que, la diagnosis parte de 
la realidad de estos (discentes).   

Tabla 1 

Diagnóstico docente inicial sobre la situación a la luz de la preocupación temática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia (2024). 
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Diagnóstico de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de 5to año del liceo José An-
tonio Almarza

Objectio Identificar las dificultades que tienen los estudiantes de 5to año del liceo José Antonio Almarza 
para aprender ciencias naturales.

Métodos
Observación: Los investigadores observaron las clases de ciencias naturales de los estudiantes •

de 5to año del liceo José Antonio Almarza durante una semana. 
Entrevistas: Los investigadores entrevistaron a 10 estudiantes de 5to año del liceo José Antonio Almarza.•

Preguntas 
guía

¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que deben adquirir los estudiantes en las clases •
de ciencias naturales? 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se utilizan en las clases de ciencias naturales? •
¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias naturales?•

Resultados

Los resultados del diagnóstico muestran que los estudiantes de 5to año del liceo José Antonio 
Almarza tienen dificultades para aprender ciencias naturales. Estas dificultades se pueden cla-
sificar en tres categorías principales: 
• Ausencia de conocimientos previos: Los estudiantes tienen dificultades para comprender los 

conceptos científicos complejos porque carecen de los conocimientos y habilidades básicos ne-
cesarios. Por ejemplo, los estudiantes tienen dificultades para comprender el concepto de evo-
lución porque no tienen un conocimiento básico de la genética.

Los educadores de ciencias naturales exhibieron carencias que impactaron la efectividad de sus 
métodos de enseñanza. Entre las causas fundamentales se destaca la falta de precisión en los ob-
jetivos de aprendizaje. La claridad y medibilidad de estos objetivos son esenciales para planificar 
estrategias de enseñanza idóneas. Si los objetivos son ambiguos o difíciles de alcanzar, es probable 
que las estrategias resulten ineficaces. 

Asimismo, otro factor determinante que se evidenció fue el uso de estrategias de enseñanza ina-
decuadas. Estas estrategias deben alinearse adecuadamente con los objetivos de aprendizaje para 
garantizar la efectividad del proceso. La inadecuación de las estrategias conlleva a una deficiencia 
en la adquisición de conceptos o habilidades por parte de los estudiantes. 

Así como, el diseño de actividades de aprendizaje poco atractivas o desafiantes también emerge 
como una causa prominente. Estas actividades deben cautivar y desafiar a los estudiantes para 
mantener su motivación y compromiso con el aprendizaje. Si las actividades carecen de estos ele-
mentos, es probable que los estudiantes no participen activamente en el proceso educativo. 

Adicionalmente, la carencia de habilidades en motivación y creación de un entorno de aprendizaje 
positivo por parte de los docentes se revela como un elemento crucial. Los educadores deben ser 
capaces de inspirar a los estudiantes y fomentar un ambiente positivo para estimular el deseo de 
aprender. La ausencia de estas habilidades puede resultar en una falta de motivación por parte de 
los estudiantes. Es imperativo que los docentes de ciencias naturales reconozcan estas causas y se 
esfuercen por perfeccionar sus estrategias de enseñanza. 

Tabla 2  
Diagnostico a los estudiantes 
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Estrategias de enseñanza inadecuadas: Las estrategias de enseñanza que se utilizan en las •
clases de ciencias naturales no son adecuadas para las necesidades de los estudiantes. Por 
ejemplo, los profesores suelen utilizar estrategias de enseñanza centradas en el profesor, 
que limitan la participación activa de los estudiantes. 

Actitudes negativas hacia las ciencias naturales: Los estudiantes tienen actitudes negativas •
hacia las ciencias naturales, lo que puede dificultar su aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes 
consideran que las ciencias naturales son aburridas o difíciles.

Conclusiones

Los resultados del diagnóstico muestran que es necesario implementar cambios en la ense-
ñanza de las ciencias naturales en el liceo José Antonio Almarza para abordar las dificultades 
que tienen los estudiantes para aprender este contenido. Estos cambios deben centrarse en 
los siguientes aspectos: 
• Fortalecer los conocimientos previos de los estudiantes: Los profesores deben proporcionar 

a los estudiantes los conocimientos y habilidades básicos necesarios para comprender los 
conceptos científicos complejos. 

• Utilizar estrategias de enseñanza centradas en el alumno: Los profesores deben utilizar es-
trategias de enseñanza que fomenten la participación activa de los estudiantes. 

• Fomentar actitudes positivas hacia las ciencias naturales: Los profesores deben crear un am-
biente de aprendizaje positivo y estimulante que motive a los estudiantes a aprender cien-
cias naturales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia (2024) 

Los resultados obtenidos de la diagnosis (la cual se completó con un examen escrito y otro 
oral, por área) indican que los estudiantes de quinto año en el liceo José Antonio Almarza 
enfrentan desafíos significativos en el aprendizaje de las ciencias naturales, clasificándose 
estas dificultades en tres categorías primordiales. En primer lugar, se destaca la carencia de 
conocimientos previos, evidenciando que los estudiantes encuentran dificultades para com-
prender conceptos científicos complejos debido a la falta de conocimientos y destrezas fun-
damentales. Un ejemplo ilustrativo es la dificultad de comprensión del concepto de 
evolución, que se atribuye a la ausencia de conocimientos básicos en genética.  

Otro aspecto relevante es la inadecuación de las estrategias de enseñanza empleadas en 
las clases de ciencias naturales, las cuales no satisfacen las necesidades específicas de los 
estudiantes. Un ejemplo destacado es la preferencia por estrategias centradas en el profe-
sor, las cuales limitan la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendi-
zaje. 

Además, se identifica la existencia de actitudes desfavorables hacia las ciencias naturales 
entre los estudiantes, lo que puede constituir un obstáculo para su proceso de aprendizaje. 
Por ejemplo, la percepción de que las ciencias naturales resultan aburridas o difíciles con-
tribuye a crear una predisposición negativa hacia la materia. Estos hallazgos subrayan la ne-
cesidad de abordar estas problemáticas de manera integral para mejorar la calidad del 
aprendizaje en el liceo José Antonio Almarza. 
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Concepto Actividad Objetivo Ejemplo

Observación di-
recta de sistemas 
autopoiét icos , 
como células o 
ecosistemas. 

C o m p re n d e r 
cómo los siste-
mas autopoiéti-
cos producen 
sus propias 
condiciones de 
existencia.

Autopoiesis 
En una clase de biología, los estudiantes 
pueden observar un ecosistema acuático, 
como un estanque o un lago. Los estudian-
tes pueden registrar sus observaciones, 
como los diferentes tipos de plantas y ani-
males que viven en el ecosistema, y luego 
analizar sus observaciones para identificar 
las relaciones entre estos organismos.

Comprender la complejidad de los 
ecosistemas. Desarrollar habilida-
des de observación y análisis. Fo-
mentar la conciencia ambiental.

Análisis de cómo 
los seres huma-
nos se identifican 
a sí mismos y a 
los demás.

C o m p re n d e r 
cómo el reco-
nocimiento in-
fluye en la 
cons t rucc ión 
del conoci-
miento.

Reconocimiento 
En una clase de historia, los estudiantes 
pueden analizar cómo los científicos de di-
ferentes culturas han desarrollado diferentes 
teorías sobre el universo. Los estudiantes 
pueden discutir cómo estas teorías se han 
visto influenciadas por las creencias y valo-
res de las diferentes culturas.

Comprender la importancia del 
contexto cultural en la construcción 
del conocimiento científico. Desa-
rrollar habilidades de análisis crí-
tico. Fomentar el respeto por la 
diversidad cultural.

Exploración de 
cómo los seres 
humanos cons-
truyen estructu-
ras cognitivas 
para interpretar y 
comprender el 
mundo.

C o m p re n d e r 
cómo las es-
tructuras cogni-
tivas influyen en 
la construcción 
del conoci-
miento.

Estructuras cognitivas 
En una clase de física, los estudiantes pue-
den discutir cómo las teorías científicas 
cambian a medida que se desarrolla nueva 
información. Los estudiantes pueden ana-
lizar cómo las nuevas teorías se basan en 
las teorías existentes, pero también intro-
ducen nuevos conceptos y formas de pen-
sar.

Comprender la naturaleza diná-
mica del conocimiento científico. 
Desarrollar habilidades de pensa-
miento crítico. Fomentar la curiosi-
dad científica.

Análisis de cómo 
el conocimiento 
se construye a 
partir de la ex-
periencia.

Comprender 
cómo el cono-
cimiento es 
siempre con-
textual y rela-
tivo.

Conocimiento 
En una clase de ciencias sociales, los estu-
diantes pueden analizar cómo las diferen-
tes culturas han desarrollado diferentes 
conocimientos sobre la naturaleza. Los es-
tudiantes pueden discutir cómo estos co-
nocimientos se han basado en las 
experiencias de las diferentes culturas con 
el mundo natural.

Comprender la importancia del 
contexto cultural en la construc-
ción del conocimiento científico. 
Desarrollar habilidades de análisis 
crítico. Fomentar el respeto por la 
diversidad cultural.

Planificación de actividades  

Los resultados del diagnóstico permitieron conocer las debilidades en la enseñanza de las cien-
cias naturales, de allí que con base en esta información se procedió a elaborar dos planes de 
acción, uno general y otro particular, las cuales se planificaron para ser aplicadas en un lapso 
escolar (3 meses), posteriormente en conceso con los docentes de ciencias naturales.  

Tabla 3 
Plan de acción general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia (2024). 
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Área Actividades Objetivos Materiales Procedimientos

Biología
Investigación 
sobre un fenó-
meno biológico

Vincular el 
aprendizaje con 
la experiencia 
de los estudian-
tes.

Papel y lápiz 
para los estu-
diantes 
- Un fenómeno 
biológico para 
investigar 

El profesor presenta el fenó-•
meno biológico a los estudiantes. 

Los estudiantes se dividen en •
grupos para investigar el fenó-
meno. 

Los estudiantes realizan la in-•
vestigación en el aula o en el 
campo. 

Los estudiantes presentan los •
resultados de su investigación en 

Estas actividades se adaptaron al nivel educativo de 5to año de bachillerato y a diferentes temas 
de las ciencias naturales. Su objetivo fue promover la participación activa de los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje, la construcción colaborativa del conocimiento y la reflexión sobre la 
práctica educativa.  

En este sentido, en la clase de física, se invitaron a los estudiantes a observar un péndulo en 
movimiento. Los estudiantes registraron los datos del movimiento del péndulo, y luego lo ana-
lizaron para identificar las leyes que rigen su movimiento. Promoviendo también la participación 
activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes recopilaron sus 
propios datos y los analizarlos. Al mismo tiempo compitieron las observaciones y conclusiones 
con sus compañeros. Mientras que, en clase de biología, se invitó a los estudiantes a trabajar 
en grupos para realizar una investigación sobre un ecosistema de arrecifes de coral. Los estu-
diantes pueden recopilar información sobre los diferentes componentes del ecosistema, y luego 
analizarla para identificar las relaciones entre estos componentes.  

Esta actividad promueve la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
ya que los estudiantes deben investigar y analizar la información. Además, esta actividad pro-
mueve la construcción colaborativa del conocimiento, ya que los estudiantes deben trabajar 
juntos para recopilar y analizar la información. 

Asimismo, en la clase de química, se invita a los estudiantes a realizar un experimento para in-
vestigar el comportamiento de una sustancia química. Los estudiantes pueden registrar los 
datos del experimento, y luego analizarlos para identificar las propiedades de la sustancia quí-
mica. Esta actividad promueve la participación activa de los estudiantes en el proceso de apren-
dizaje, ya que los estudiantes deben diseñar y realizar el experimento. Además, esta actividad 
promueve la construcción colaborativa del conocimiento, ya que los estudiantes pueden com-
partir sus observaciones y conclusiones con sus compañeros. 

Con base a lo anterior se plantearon una serie de actividades que hacen parte del plan de ac-
ción a ejecutar con los estudiantes de 5to año:  

Tabla 3 
Actividades del Plan de Acción 
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Área Actividades Objetivos Materiales Procedimientos

Biología

Diseño de un ex-
perimento bioló-
gico

Promover la 
participación 
activa de los es-
tudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje.

Materiales para 
realizar el experi-
mento 

El profesor presenta un pro-•
blema científico a los estudiantes. 

Los estudiantes se dividen en •
grupos para diseñar un experi-
mento para resolver el problema. 

Los estudiantes realizan el ex-•
perimento. 

Los estudiantes analizan los re-•
sultados del experimento.

Creación de un 
modelo bioló-
gico

Promover la 
comprensión de 
los conceptos 
científicos.

Materiales para 
crear el modelo

El profesor presenta un concepto •
científico a los estudiantes. 

Los estudiantes se dividen en •
grupos para crear un modelo del 
concepto científico. 

Los estudiantes presentan sus •
modelos al resto de la clase.

Física

Reconstrucción de 
un experimento 
físico.

Promover la com-
prensión de los 
conceptos científi-
cos.

Materiales para re-
alizar el experi-
mento

El profesor presenta un experi-•
mento físico a los estudiantes. 
Los estudiantes se dividen en gru-•
pos para reconstruir el experi-
mento. 
Los estudiantes realizan el experi-•
mento. 
Los estudiantes analizan los resul-•
tados del experimento. 

Diseño de un pro-
yecto científico.

Promover la parti-
cipación activa de 
los estudiantes en 
el proceso de 
aprendizaje.

Materiales para re-
alizar el proyecto.

El profesor presenta un problema •
científico a los estudiantes. 
Los estudiantes trabajan en gru-•
pos para diseñar un proyecto para 
resolver el problema. 
Los estudiantes realizan el pro-•
yecto. 
Los estudiantes presentan los re-•
sultados de su proyecto en clase.

Participación en 
una feria de cien-
cias.

Vincular el apren-
dizaje con la ex-
periencia de los 
estudiantes.

Materiales para el 
proyecto.

Los estudiantes trabajan en gru-•
pos para desarrollar un proyecto 
científico. 
Los estudiantes presentan sus •
proyectos en una feria de ciencias.
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Química

Investigación 
sobre una reac-
ción química

Vincular el apren-
dizaje con la expe-
riencia de los 
estudiantes

Papel y lápiz •
para los estudian-
tes. 

Una reacción •
química para in-
vestigar.

El profesor presenta la reacción •
química a los estudiantes. 

Los estudiantes se dividen en gru-•
pos para investigar la reacción. 

Los estudiantes realizan la investi-•
gación en el aula o en el laboratorio. 

Los estudiantes presentan los resul-•
tados de su investigación en clase..

Creación de un 
modelo químico.

Promover la com-
prensión de los 
conceptos científi-
cos..

Materiales para el 
proyecto.

El profesor presenta un problema •
científico a los estudiantes. 

Los estudiantes se dividen en gru-•
pos para diseñar un experimento 
para resolver el problema. 

Los estudiantes realizan el experimento. •
 Los estudiantes analizan los re-•

sultados del experimento.

Creación de un 
modelo químico

Promover la 
comprensión de 
los conceptos 
científicos.

Materiales para 
crear el modelo

El profesor presenta un concepto •
científico a los estudiantes. 

Los estudiantes se dividen en gru-•
pos para crear un modelo del con-
cepto científico. 

Los estudiantes presentan sus •
modelos al resto de la clase

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia (2024). 

Fase de implementación  

Asimismo, se abordó el reconocimiento como un componente fundamental en la construcción 
del conocimiento, buscando entender cómo el acto de reconocer, tanto a nivel individual como 
colectivo, influye de manera significativa en la formación y evolución del conocimiento. Esta 
actividad apuntó a explorar las conexiones entre la percepción, el reconocimiento y la cons-
trucción activa del entendimiento en diversos contextos. Mientras que, la comprensión de cómo 
las estructuras cognitivas influencian en la construcción del conocimiento fue un enfoque rele-
vante, ya que, se exploraron los patrones y procesos cognitivos que subyacen a la asimilación, 
interpretación y aplicación de la información, destacando la importancia de las estructuras cog-
nitivas en la forma en que se construye y organiza el conocimiento. 

De igual manera, la noción de que el conocimiento es siempre contextual y relativo se abordó, 
explorando los elementos que contribuyen a la contextualización del conocimiento y recono-
ciendo su naturaleza dinámica y su dependencia de factores situacionales. Esta actividad buscó 
promover la conciencia de la relatividad del conocimiento y su conexión intrínseca con el en-
torno y las circunstancias particulares. En conjunto, estas actividades contribuyeron en el pasado 
a una exploración profunda de los procesos cognitivos, el reconocimiento y la autogeneración 
de sistemas, fomentando una comprensión más holística y contextualizada del conocimiento. 



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

72
Deinny José Puche Villalobos

En este sentido, al hacer referencia a la aplicación de estrategias en el área de biología, espe-
cíficamente con la investigación sobre un fenómeno biológico, se buscó profundizar en la com-
prensión de un aspecto específico de la vida, ya sea a nivel molecular, celular o a través de 
sistemas biológicos más complejos. Esta actividad tenía como objetivo descubrir nuevos cono-
cimientos, responder a preguntas científicas y contribuir al avance del entendimiento en el 
campo de la biología. Asimismo, el diseño de un experimento biológico buscó aplicar el método 
científico para poner a prueba hipótesis y validar teorías. A través de la planificación cuidadosa 
de variables y condiciones controladas, se pretendía obtener datos significativos que respalda-
ran o refutaran la hipótesis planteada. Este proceso no solo aportó a la investigación científica, 
sino que también desarrolló habilidades de diseño experimental y análisis crítico. 

De allí que, la creación de las actividades en la asignatura de biología implicó la representación conceptual 
o física de un sistema biológico específico. Siendo utilizado para simular procesos biológicos, comprender 
relaciones entre diferentes componentes o prever el comportamiento en condiciones específicas. Me-
diante las actividades se buscó proporcionar una herramienta que facilitara la comprensión y el estudio 
de fenómenos biológicos de manera más accesible y visual. Siendo implementadas durante un mes. 

En relación a las actividades en el área de física, la investigación sobre la reconstrucción de un experi-
mento físico buscó profundizar en el entendimiento de fenómenos físicos específicos al recrear y ana-
lizar experimentos anteriores. Esta actividad tuvo como objetivo principal obtener una comprensión 
más detallada de los principios físicos involucrados, así como mejorar las habilidades de investigación 
y análisis de los participantes. El diseño de un proyecto científico implicó la formulación y ejecución de 
un plan estructurado para investigar y resolver preguntas científicas específicas. Esta actividad buscaba 
fomentar la creatividad y la aplicación práctica de conocimientos científicos, promoviendo el desarrollo 
de habilidades de diseño experimental, análisis de datos y presentación de resultados de manera clara 
y coherente. Destacando que estas actividades se trabajaron consecutivamente durante un mes.  

Además, la participación en una feria de ciencias representó la oportunidad de comunicar y 
compartir los resultados de la investigación y el proyecto científico con un público más amplio. 
Este evento no solo buscó destacar los logros individuales, sino también fomentar la interacción 
y el intercambio de ideas entre los participantes y la comunidad científica en general, promo-
viendo el interés y la apreciación por la ciencia. En conjunto, estas actividades buscaron cultivar 
el pensamiento científico, la investigación independiente y la capacidad de comunicar efecti-
vamente los hallazgos científicos. 

En relación al área de química las actividades se aplicaron en el periodo de un mes. Al respecto de 
la temática de las reacciones químicas se buscó profundizar en la comprensión de los procesos 
químicos específicos mediante el análisis y la exploración detallada de dichas reacciones. Esta ac-
tividad tenía como objetivo principal ampliar el conocimiento de los participantes acerca de los 
principios y mecanismos que rigen las reacciones químicas, promoviendo así un entendimiento 
más profundo del mundo de la química. Asimismo, en el diseño de un experimento químico, en 
el pasado, se planteó y ejecutó un plan estructurado para investigar y explorar preguntas científicas 
específicas relacionadas con reacciones químicas. Esta actividad buscaba fomentar la creatividad y 
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la aplicación práctica de conocimientos químicos, desarrollando habilidades en diseño experimental, 
análisis de datos y presentación de resultados de manera precisa y coherente. 

Finalmente, la creación de un modelo químico, en el pasado, implicó la representación conceptual o 
física de un sistema químico específico. Este modelo se utilizó para simular procesos químicos, com-
prender relaciones entre diferentes componentes y prever el comportamiento en condiciones espe-
cíficas. La actividad tenía como propósito proporcionar una herramienta que facilitara la comprensión 
y el estudio de fenómenos químicos de manera más accesible y visual. En conjunto, estas actividades, 
contribuyeron a cultivar el pensamiento científico, la investigación independiente y la capacidad de 
aplicar y comunicar efectivamente los conocimientos adquiridos en el ámbito químico. 

Fase de evaluación  

Esta fase permitió al investigador la interpretación, explicación y las conclusiones de las actividades 
ejecutadas. Esta evaluación se ejecutó con el fin de analizar las posibilidades que ofrece la teoría 
del conocimiento de Maturana y Varela para el desarrollo de metodologías educativas en la ense-
ñanza de las ciencias naturales. Es así como después de aplicar cada fase y sobre todo cumplir 
con la planificación de las actividades en el área de biología, física y química se establecieron nuevos 
criterios de enseñanza basados en el progreso de los estudiantes. Es por ello que, después de apli-
car el plan de acción se evaluó a los docentes mediante entrevistas, mientras que a los estudiantes 
se les aplicó un examen escrito y oral, el cual fue analizado para extraer las áreas de mejora.  

Resultados 

Seguidamente se presentan las categorías emergentes de las entrevistas realizadas a los do-
centes, las cuales fueron interpretadas de manera general por el investigador. 

Figura 1 
Posibilidades que ofrece la teoría del conocimiento de Maturana y Varela 

 

 

 

 

 

 

Nota: Red semántica Atlas Ti. Elaboración propia (2024).  
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En la figura 1, se muestran las categorías que surgieron del discurso de los docentes entrevis-
tados, demostrándose que según estos la metodología basada en la teoría del conocimiento 
de Maturana y Varela beneficio el proceso educativo de varias maneras. Principalmente porque 
pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Según los docentes de ciencias na-
turales que participaron en la aplicación del plan de acción, ubicar al estudiante en el epicentro 
del proceso educativo, conforme a la Teoría del Conocimiento de Maturana y Varela implica un 
enfoque pedagógico transformador, ya que, se observó durante las actividades realizadas que 
los estudiantes participaron en la construcción de su propio conocimiento, alejándose de en-
foques tradicionales centrados en el docente. 

Asimismo, manifestaron que, desde estas actividades, permitieron valorar la capacidad innata 
del estudiante para aprender y adaptarse a su entorno. Esto debido a que, el proceso de en-
señanza se les presentó como una experiencia dinámica y bidireccional, donde el estudiante 
no solo absorbió información, sino que también interactuó, cuestionó y construyó significados 
a partir de sus experiencias. Al mismo tiempo se trabajó con la autorregulación y autonomía 
de los alumnos de 5to año lo que fue decisivo, ya que esto les permitió explorar, experimentar 
y reflexionar sobre los conceptos científicos de manera activa. 

Además, mediante las actividades realizadas se evidenció un aprendizaje contextualizado, 
donde los contenidos se vincularon con la realidad y experiencias de los estudiantes. Esta co-
nexión con su entorno inmediato y sus vivencias cotidianas facilitó una comprensión más pro-
funda y significativa de las temáticas tratadas. Asimismo, se promovió la interdisciplinariedad, 
permitiendo que los estudiantes exploraran las ciencias naturales desde diversas perspectivas 
y disciplinas, enriqueciendo su comprensión global. 

Por otra parte, los profesores manifestaron que, los estudiantes tuvieron una percepción dife-
rente de las ciencias naturales, ya que, al contrastar la visión tradicional del aprendizaje, en la 
que el profesor era visto como el proveedor de conocimiento y los estudiantes como los re-
ceptores pasivos de dicho conocimiento paso a un segundo plano cuando ellos mismo (estu-
diante) guiaban los temas de estudios mediante su participación. 

Todo esto debido a que los estudiantes mediante la ejecución de las actividades planificadas 
fueron vistos como actores activos en la construcción de su conocimiento, lo que indica que, la 
metodología basada en la teoría del conocimiento de Maturana y Varela enfatiza la importancia 
de la experiencia, ya que, cada estudiante participó interactuando con el mundo que lo rodea, es 
decir, con su propia realidad, lo que denota la importancia de que los estudiantes tengan opor-
tunidades de experimentar el mundo de primera mano. Lo que se hizo a través de las actividades 
prácticas, es decir, mediante los experimentos, proyectos y visitas al campo que se realizaron. 

Asimismo, de acuerdo a los docentes de ciencias naturales la experiencia adquirió una impor-
tancia fundamental en el contexto de la enseñanza de la biología, química y física desde la 
Teoría del Conocimiento de Maturana y Varela. Esta afirmación la iniciaron al destacar que en 
las actividades realizadas permitieron una comprendieron profunda de que el aprendizaje no 
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es un proceso aislado de la realidad, sino que es una construcción activa que se nutre de las 
experiencias vividas por el estudiante. Además, destacaron que, la experiencia proporcionó el 
contexto significativo necesario para que los conceptos científicos adquieran relevancia y sen-
tido, esto gracias a que, al integrar la teoría con la práctica, los estudiantes no solo memorizaron 
información, sino que la comprendieron a través de su aplicación en situaciones reales. Lo que 
contribuyó a la formación de un conocimiento más arraigado y aplicable en la vida cotidiana. 

Por otra parte, los docentes manifestaron que, la metodología basada en la teoría del conoci-
miento de Maturana y Varela promueve la colaboración, ya que los estudiantes aprenden a tra-
bajar juntos. Esto debido a que se observó que el trabajo en equipo para resolver problemas 
y compartir ideas les ayudo a proporcionar soluciones. Es así como se evidenció que, la cola-
boración les ayudó a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas 
y trabajo en equipo. Dentándose la importancia de promover la colaboración para que las ex-
periencias e ideas de unos favorezcan a los otros. 

Dentro de este orden de ideas, también expusieron que, las metodologías fundamentadas en 
la Teoría del Conocimiento de Maturana y Varela permitió fomentan la curiosidad y promover 
la integración de experiencias emocionales positivas, por lo que estas metodologías activaron 
procesos cognitivos más efectivos. Además, estimularon el aprendizaje colaborativo, en línea 
con la perspectiva social de la teoría, enriqueciendo el intercambio de ideas y perspectivas, 
contribuyendo a una comprensión más holística y duradera de las ciencias naturales. Esta me-
todología permitió observar que, los estudiantes necesitan tiempo para reflexionar sobre su 
aprendizaje y cómo se relaciona con su propia experiencia. La reflexión les ayuda a comprender 
mejor el conocimiento que están construyendo. 

Ahora bien, al evaluar a los estudiantes en cada asignatura (biología, química y física) se extra-
jeron varias categorías relacionadas con los objetivos del estudio, los cuales se disgregaron en 
las partes de cada evaluación escrita y oral:  

Figura 2 
Áreas de mejora en las asignaturas de física, química y biología  

 

 

 

 

 

Fuente: Red semántica Atlas Ti. Elaboración propia (2024). 
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La figura 2, muestra los resultados de las evoluciones aplicadas a los estudiantes de 5to año 
durante la aplicación de las actividades de biología, en este sentido, los estudiantes demostraron 
un compromiso destacado en la participación activa en discusiones, ya que mediante el examen 
oral se observó el esfuerzo de los estudiantes por ser un elemento dinámico en el intercambio 
de ideas. Destacando se disposición para plantear preguntas reflexivas, proporcionar análisis 
crítico y fomentar un diálogo enriquecedor que beneficiaron a todo el grupo. 

En lo que respecta a la aplicación práctica de conceptos biológicos, se destaca que esta categoría 
surge debido a que los estudiantes se sumergieron en las actividades y experimentos que pu-
sieron a prueba sus conocimientos teóricos. Esta experiencia les permitió no solo comprender 
los conceptos a nivel superficial, sino integrarlos en situaciones concretas, fortaleciendo así su 
comprensión y habilidades prácticas en el ámbito biológico. 

En cuanto a la comprensión de sistemas biológicos complejos, las actividades condujeron a los 
estudiantes a desentrañar las intrincadas conexiones entre los diversos elementos que confor-
man estos sistemas. Por lo que se observó que dedicaron tiempo a estudiar detalladamente 
las interrelaciones y a analizar cómo afectan al funcionamiento global. Este enfoque meticuloso 
les permitió adquirir una perspectiva más profunda y holística de los sistemas biológicos com-
plejos. 

Otra categoría subyacente del área de biología fue la exploración de la comprensión de sistemas 
biológicos complejos, donde demostraron una actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo. 
Observándose su esfuerzo para buscar constante nuevas fuentes, la participación en actividades 
extracurriculares relacionadas y la voluntad de abordar temas avanzados evidenciaron su com-
promiso con la expansión de sus conocimientos en el campo de la biología, así como su dis-
posición a explorar las complejidades que este ámbito presenta al vincularlo con su vida 
cotidiana. 

Al analizar las evaluaciones en el área de química surgieron las siguientes categorías: resolución 
de problemas, donde se observó que los estudiantes dedicaron esfuerzos significativos para 
desarrollar sus habilidades analíticas y de resolución de problemas académicos. También par-
ticiparon activamente en ejercicios prácticos, evidenciándose que cada actividad para ellos re-
presentó un desafío para abordar problemas complejos y a aplicar de manera efectiva los 
principios químicos aprendidos para encontrar soluciones precisas y lógicas. 

En relación a la comprensión de reacciones químicas, la cual fue otra de las categorías que se 
extrajeron, se pudo observar que los estudiantes se esforzaron por ir más allá de la memori-
zación superficial, ya que trabajaron en entender las dinámicas intrínsecas de las reacciones, 
identificando así los factores que influyen en su asignatura y aplicando este conocimiento para 
prever resultados y explicar fenómenos observados en el laboratorio. 

Asimismo, surgió la categoría relación entre teoría y aplicación práctica, donde se dejó ver que 
los estudiantes buscaron integrar de manera coherente los conceptos teóricos con las expe-
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riencias prácticas en el laboratorio. Evidenciándose con ello que su objetivo no solo fue com-
prender las teorías detrás de los procesos químicos, sino aplicarlas de manera efectiva en en-
tornos prácticos, lo que, fortaleció su comprensión integral de la esta asignatura o temas 
abordados. 

También se extrajo como categoría la interconexión de conceptos, donde se observó que los 
estudiantes trabajaron para visualizar cómo diferentes ideas y teorías químicas se entrelazan. 
Al mismo tiempo que se evidenció que exploraban las relaciones entre diversos conceptos, re-
conociendo la importancia de entender cómo un principio químico puede influir en otros y 
cómo estas conexiones contribuyen a una comprensión más profunda y global de la disciplina 
(química). 

Al hacer el análisis en la asignatura de física se evidenció un progreso en lo que respecta a la 
resolución de problemas en física, observándose un mayor esfuerzo por parte de los estudiantes, 
quienes mostraron su deseo por desarrollar sus habilidades para abordar situaciones complejas 
y derivar soluciones utilizando principios físicos. Como muestra de esto participaron activamente 
en la resolución de problemas prácticos, mostrándose desafiados con ejercicios que requerían 
un enfoque analítico y la aplicación precisa de fórmulas y teorías físicas. 

En este sentido se presentó la aplicación de principios físicos en contextos reales, donde buscaron 
oportunidades para llevar los conceptos teóricos al mundo tangible. Para esto se involucraron 
en cada actividad propuesta y situaciones prácticas que requerían la aplicación directa de los 
principios físicos en la resolución de problemas del mundo real, fortaleciendo así su capacidad 
para vincular la teoría con aplicaciones concretas. 

En cuanto a la comprensión profunda de los conceptos físicos reales, se observó que dedicaron 
tiempo a explorar más allá de la superficie de las teorías básicas. De allí que, expresaron que 
se enfocaron en comprender las fundamentales y a menudo complejas teorías físicas a un nivel 
más profundo, reconociendo las implicaciones y conexiones más amplias que estas teorías tie-
nen en el panorama general de la física. 

Finalmente, en la interacción activa con experimentos, buscaron involucrarse directamente en 
la aplicación práctica de conceptos físicos mediante la realización de cada una de las actividades 
propuesta en esta área (física). De esta manera se observó que su participación activa en las 
actividades experimentales no solo demostró su esfuerzo su comprensión teórica, sino que 
también mejoró habilidad para relacionar los resultados experimentales con los principios físicos 
subyacentes, enriqueciendo su experiencia en el campo de la física. 

Discusión  

Al contrastar los resultados del estudio con algunas teorías entre ellas la de Rodríguez & Torres 
(2003) se tiene que el posicionamiento del estudiante en el centro del proceso de aprendizaje 
es decisivo, ya que implica que el individuo no es un simple receptor pasivo de información, 
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sino un agente activo en la construcción de su propio conocimiento. Esta perspectiva refleja 
un cambio paradigmático hacia un aprendizaje más significativo y autónomo, donde el estu-
diante no solo absorbe datos, sino que también participa activamente en la exploración y com-
prensión de conceptos. 

Asimismo, según Ball et al. (2014) y Hernández (2009) la participación activa de los estudiantes 
en la construcción de su conocimiento subraya la importancia de involucrarlos de manera di-
recta en el proceso educativo, ya que, al asumir roles activos, los estudiantes no solo memorizan 
información, sino que también desarrollan habilidades críticas de análisis y aplicación de cono-
cimientos, fortaleciendo así su capacidad para comprender y recordar conceptos de manera 
más efectiva. 

En este orden de ideas Ruiz (2008) destaca que, la interacción directa de cada estudiante con 
el mundo que lo rodea en el proceso de aprendizaje es fundamental para contextualizar la in-
formación y darle relevancia. En este sentido, Maturana& Maturana (2003) señalan que, este 
enfoque permite a los estudiantes aplicar teorías y conceptos en situaciones prácticas, creando 
conexiones tangibles entre la teoría y la realidad. La experiencia práctica enriquece el aprendi-
zaje al proporcionar una comprensión más profunda y significativa de los conceptos, desta-
cando la importancia de aprender a través de la acción. 

Para Maturana & Dávila (2006) la colaboración y el trabajo conjunto entre los estudiantes 
adquieren una importancia fundamental, ya que reflejan la realidad del entorno laboral y 
social. Aprender a trabajar en equipo no solo desarrolla habilidades sociales y de comuni-
cación, sino que también amplía la perspectiva individual al integrar diversas experiencias y 
enfoques. Según Gorostiza (2021) esta colaboración no solo es valiosa en el ámbito acadé-
mico, sino que también prepara a los estudiantes para futuras interacciones en el mundo 
real. 

De acuerdo con Bedoya (2023) la activación de procesos cognitivos más efectivos destaca la 
importancia de estimular el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes. Al fomentar la 
resolución de problemas, el razonamiento lógico y la aplicación práctica de conocimientos, se 
promueve un aprendizaje más profundo y duradero. Para Ruiz (2008) esta activación cognitiva 
no solo mejora la retención de la información, sino que también fortalece la capacidad de los 
estudiantes para abordar desafíos complejos. 

De esta manera, para Jové (2022) la reflexión sobre el aprendizaje es fundamental para la 
enseñanza de las ciencias naturales, ya que propicia la metacognición y la conciencia indivi-
dual sobre el propio proceso de aprendizaje. Según Maturana (2004) al alentar a los estu-
diantes a reflexionar sobre cómo abordan y comprenden los conceptos, se promueve una 
comprensión más profunda y la capacidad de aplicar estrategias de aprendizaje más efectivas. 
De ahí que, la reflexión también facilita la identificación de áreas de mejora y el desarrollo de 
habilidades de autorregulación, contribuyendo así a un aprendizaje más autónomo y signi-
ficativo. 
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Conclusiones  

El estudio concluye que, desde la perspectiva de la Teoría del Conocimiento de Maturana y Varela, 
las metodologías educativas presentan mejoras fundamentales en la enseñanza, la cual implica 
promover la experimentación activa. Siendo que, los educadores pudieran diseñar actividades 
que involucraron a los estudiantes en la realización de experimentos y proyectos prácticos, per-
mitiéndoles interactuar directamente con los conceptos. Este enfoque no solo potencia la com-
prensión teórica, sino que también empodera a los estudiantes al permitirles descubrir y explorar 
fenómenos físicos por sí mismos, cultivando así su autonomía en el proceso de aprendizaje. 

Además, en el ámbito de la química, proporcionan mejoras trascendentales, las que, pueden lograrse 
al centrarse en la aplicación práctica de principios químicos. Es decir, la integración de metodologías 
que destaquen la aplicación de teorías químicas en la resolución de problemas del mundo real lo 
que es relevante, ya que, al incentivar proyectos que requieran la aplicación práctica de estos prin-
cipios, se fortalece la conexión entre la teoría y la aplicación, promoviendo una comprensión más 
profunda y significativa de la química. Este enfoque alinea la enseñanza con la idea de Maturana y 
Varela de que el conocimiento es construido activamente a través de la acción y la experiencia. 

Asimismo, en el contexto de la biología, existen mejoras significativas, ya que, los estudiantes 
pueden enfocarse en la interconexión de conceptos biológicos. Es así como los educadores 
en diseñar actividades que destaquen las interrelaciones entre diversos conceptos biológicos 
y sistemas complejos. De ahí que, las metodologías alineadas con la visión de Maturana y Va-
rela sobre la construcción activa del conocimiento promueven una comprensión holística y 
contextualizada de las ciencias naturales. Esto debido a que fomentan la exploración de las 
complejas relaciones entre diferentes aspectos biológicos, físicos y químicos, los estudiantes 
desarrollan una comprensión más profunda y conectadas a cada disciplina. 
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Resumen 

 
El objetivo consistió en determinar la relación entre las competencias investigativas de los do-
centes universitarios y la producción científica de los estudiantes. La metodología se tipificó 
como básica, adoptando un enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo correlacional, diseño 
no experimental y transversal. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento un 
cuestionario estructurado con 48 ítems, aplicado a 32 docentes y 98 estudiantes de pregrado 
y postgrado. Los resultados revelan un coeficiente de correlación de Spearman de 0,814, indi-
cando una correlación positiva muy fuerte entre las competencias investigativas de los docentes 
y la producción científica de los estudiantes. Este hallazgo destaca que los docentes con com-
petencias investigativas más desarrolladas tienden a tener estudiantes más prolíficos en la ge-
neración de artículos científicos. En conclusión, la correlación positiva observada respalda la 
idea de que un cuerpo docente capacitado en investigación contribuye directamente a la for-
mación de estudiantes más comprometidos y exitosos en la generación de conocimiento cien-
tífico. 
 
Palabras clave: artículos, competencias, competencias investigativas, educación universitaria, 
producción científica. 

Abstract 
 
The objective was to determine the relationship between the research competencies of university 
teachers and the scientific production of students. The methodology was typified as basic, adop-
ting a quantitative approach, with a descriptive correlational level, non-experimental and cross-
sectional design. A survey was used as a technique and a structured questionnaire with 48 items 
was used as an instrument, applied to 32 teachers and 98 undergraduate and graduate stu-
dents. The results reveal a Spearman correlation coefficient of 0.814, indicating a very strong 
positive correlation between the research competencies of the teachers and the scientific pro-
duction of the students. This finding highlights that teachers with more developed research 
competencies tend to have more prolific students in the generation of scientific articles. In con-
clusion, the positive correlation observed supports the idea that a faculty trained in research 
contributes directly to the formation of more committed and successful students in the gene-
ration of scientific knowledge. 
 
Keywords: articles, competencies, research competencies, university education, scientific pro-
duction, research competencies, scientific production.. 

Introducción 

La relación intrínseca entre las competencias investigativas de los profesores universitarios y la 
producción científica de los alumnos ha adquirido un papel importante en el entorno acadé-
mico contemporáneo. En este contexto, González, Londoño y Giraldo (2022) indican que la 
habilidad de los educadores para desarrollar competencias investigativas se convierte en el 
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motor que impulsa el crecimiento y el desarrollo intelectual de los estudiantes universitarios. 
En este sentido, Chávez et al. (2022) señalan que la investigación no sólo se instituye como un 
componente fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también como un 
puente que conecta la teoría con la práctica, dotando a los estudiantes de las destrezas nece-
sarias para explorar, comprender y contribuir al conocimiento científico. 

En este escenario, Yangali et al. (2020) enfatizan que en la actualidad se requiere de docentes 
comprometidos con los adelantos científicos, que orienten sus conocimientos y prácticas a fo-
mentar la producción científica y la generación de teorías que contribuyan con la comunidad 
científica. Por su parte, Reiban (2018) expresa que es de gran relevancia buscar profundizar en 
la conexión vital entre las competencias investigativas de los docentes universitarios y la pro-
ducción científica de los estudiantes. Al respecto, Nolazco et al. (2022) señalan, que en el con-
texto de la modernidad, es primordial desarrollar la capacidad de los docentes para liderar 
investigaciones y cultivar un ambiente propicio para el pensamiento crítico, pues esto influye 
directamente en el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes, estimulando su 
participación en la generación de nuevo conocimiento. 

En este mismo orden de ideas, Reiban (2018), destaca que las competencias investigativas de 
los docentes universitarios a nivel mundial abarcan diversos aspectos, por lo cual se requiere de 
ellos una sólida base cognitiva que incluya el dominio de los fundamentos científicos, desde teo-
rías y conceptos hasta métodos de investigación. Para Castellanos et al.  (2022) los profesores 
deben comprender los procesos de investigación, desde la formulación de preguntas hasta la 
interpretación de resultados y adherirse a las normas éticas que rigen la investigación científica. 

A criterio de Perdomo (2021) es fundamental que los docentes desarrollen competencias me-
tacognitivas que les permitan reflexionar sobre su práctica investigativa, identifiquen áreas de 
mejora y ajusten sus enfoques. Además, es importante que cuenten con la capacidad de co-
municar de manera efectiva los hallazgos de investigación, lo que es otra competencia vital, ya 
sea a través de publicaciones, presentaciones en conferencias o divulgación más amplia. La co-
laboración con otros investigadores también se destaca como una competencia clave, ya que 
la ciencia avanza a través del trabajo en equipo y la sinergia de conocimientos. 

Por otra parte, Salazar, Icaza y Alejo (2018), consideran que la ética en la investigación es un 
pilar fundamental, por ello, los docentes deben respetar las normas éticas, aplicar métodos 
científicos y transparentar los resultados. Para desarrollar estas competencias, la formación con-
tinua es esencial, abarcando cursos, talleres y prácticas en investigación científica. La participa-
ción en actividades académicas, colaboraciones, publicaciones y presentaciones en 
conferencias, también contribuye al fortalecimiento de estas competencias. 

Siguiendo esta línea de pensamiento Díaz y Cardoza (2021) destacan que, en la región latinoa-
mericana la producción científica de estudiantes ha experimentado un notable incremento en 
los últimos años. Los autores también añaden, que en estudio realizado por la Red de Indica-
dores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (REDIB) en 2021, los estudiantes 
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de la región publicaron un total de 22.612 artículos científicos en revistas indexadas en Scopus, 
marcando un aumento significativo del 30% en comparación con el año 2020.  

Según el índice Scimago 2022, los países líderes en esta producción científica estudiantil en 
América Latina son Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia; por su parte, Venezuela está 
en un octavo puesto de un total de 50 países de la región. En cuanto a los campos de investi-
gación, la medicina ocupa el primer lugar, seguida de las ciencias naturales, ciencias sociales, 
ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación. 

Sin embargo, Hernández et al. (2022) señalan que, a pesar de este crecimiento, la producción 
científica estudiantil en América Latina aún se sitúa por debajo de otras regiones del mundo 
como Europa, Asia y Estados Unidos. No obstante, estos avances señalan un progreso en el 
desarrollo de una cultura científica entre los estudiantes universitarios de la región. Este aumento 
se atribuye a diversos factores, incluyendo el incremento de la inversión en educación superior, 
la mejora en la calidad de la educación, la creciente internacionalización de la investigación y 
el desarrollo de programas de apoyo a la investigación estudiantil. Estos elementos han con-
tribuido al fortalecimiento de la participación en la generación de conocimiento científico en 
la región. 

Para Acosta (2023) la influencia de los profesores universitarios venezolanos en la limitada pro-
ducción científica de los estudiantes se ve influenciada por varios factores. Muchos de ellos carecen 
de la capacitación necesaria en investigación, ya sea porque no tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en proyectos durante sus estudios o porque la investigación estudiantil no es una prioridad 
en las universidades venezolanas. Asimismo, Acosta y Finol (2015) indican que esta falta de pre-
paración dificulta la capacidad de los profesores para orientar a los alumnos en proyectos de in-
vestigación, lo que podría desmotivar a los alumnos y llevar al abandono de la investigación. 

De acuerdo con Mercado et al. (2023) la ausencia de incentivos para la investigación en Vene-
zuela contribuye a este escenario desfavorable. La falta de recursos, reconocimiento y oportu-
nidades de publicación en revistas de alto impacto desanima a los profesores universitarios a 
priorizar la investigación en su labor. Según Fuenmayor y Acosta (2015) esta falta de impulso a 
la investigación se traduce en una falta de apoyo a la participación de los estudiantes en pro-
yectos investigativos. 

Según Blanco (2021) otro desafío crucial es la limitación de tiempo que enfrentan los profesores 
universitarios venezolanos debido a sus abrumadoras cargas de trabajo. Entre la enseñanza, in-
vestigación y las tareas administrativas disponen de poco tiempo para dedicarse a la investigación 
estudiantil. Esta restricción en lo temporal impide que los profesores ofrezcan la orientación y el 
respaldo necesarios para que los alumnos lleven a cabo investigaciones de alta calidad. 

Finalmente, Canquiz et al. (2023), exponen que la percepción negativa de la investigación en 
Venezuela como una actividad elitista y poco práctica también influye en el escaso interés de 
los estudiantes. La idea en cuanto a que la investigación carece de utilidad práctica puede de-
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salentar la participación de los estudiantes en actividades de investigación, contribuyendo así 
a la limitada producción científica. Es esencial abordar estos desafíos para fomentar un ambiente 
propicio para el desarrollo de la investigación estudiantil en el contexto universitario venezo-
lano. 

Por lo tanto, las causas subyacentes de esta problemática podrían residir en que los docentes 
corrigen los trabajos sin proporcionar una retroalimentación significativa al estudiante. Además, 
no explican detalladamente cómo deben abordarse los procesos de investigación. En muchos 
casos, también hay discrepancias de opinión entre los profesores sobre la forma en que estos 
procesos deben llevarse a cabo. Asimismo, contribuye a este problema la demora en la entrega 
de las correcciones, lo que se agrava por el poco tiempo con el que cuenta el estudiante para 
realizar investigaciones, ya que los plazos se ajustan al periodo escolar.  Por todo esto, el objetivo 
del estudio consistió en determinar la relación entre las competencias investigativas de los do-
centes universitarios y la producción científica de los estudiantes.  

Metodología 

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, que de acuerdo con Acosta (2023) se centra en la 
obtención de datos numéricos y su análisis estadístico. Asimismo, el tipo de investigación fue 
básica, pura o fundamental, los cuales según lo señalamientos de Arias (2016) se centran en la 
creación de nuevas teorías o en la mejora de las existentes. Igualmente, el nivel fue descriptivo, 
el cual se encarga de la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo y de alcance 
correlacional, que para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) persigue determinar relaciones 
entre las variables sin manipularlas, simplemente midiendo y analizando su vínculo. En el caso 
del estudio permitió analizar la relación entre las variables habilidades investigativas de los do-
centes y la producción científica de los estudiantes. El diseño fue no experimental, el cual según 
Arias (2016) se caracteriza por la recopilación de datos en entornos naturales sin intervención 
planificada, y de corte transversal, porque se recogió la información en un solo momento.   

La población del estudio fueron 32 docentes y 98 estudiantes de pregrado y postgrado de las 
siguientes instituciones universitarias: Universidad de Zulia - LUZ, Universidad Dr. Rafael Belloso 
Chacín - URBE, Universidad José Gregorio Hernández y la Universidad Rafael Urdaneta – URU; 
destacando que no se clasificó la información por universidad, ya que no se requiere conocer 
el comportamiento del fenómeno por centro educativo, sino que busca una perspectiva general 
de lo que sucede al respecto de la problemática planteada, por lo cual tampoco se hace una 
clasificación entre docentes y estudiantes. La elección de la muestra fue aleatoria, por lo que 
se establecieron entre los criterios de inclusión, que fueran de diversas disciplinas y niveles aca-
démicos (pregrado y postgrado) y que estén activamente involucrados en la investigación.  

Se priorizó la participación de instituciones universitarias con programas académicos recono-
cidos, de trayectoria y enfoques variados hacia la investigación, asegurando así la diversidad 
en la producción científica de los estudiantes. Se consideró también la experiencia investigativa 
de los docentes, incluyendo aquellos con historial en la dirección de proyectos de investigación 
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y contribuciones destacadas al desarrollo de competencias investigativas entre los alumnos. La 
inclusión de estudiantes universitarios se basó en su participación activa en proyectos de in-
vestigación, publicaciones científicas o presentaciones en conferencias. 

Para recopilar la información, se empleó la técnica de la encuesta. Se formularon preguntas a 
un grupo de sujetos con el propósito de obtener datos específicos. Se utilizó un cuestionario 
estructurado tipo Likert, compuesto por 48 ítems (24 para cada variable), que presentaban cinco 
alternativas de respuestas. El cuestionario se transcribió al formato digital de Google Forms y se 
envió a los encuestados mediante WhatsApp y correo electrónico para que lo respondieran.   

Es necesario señalar que el instrumento fue sometido a evaluación por parte de especialistas antes de 
su implementación. Además, se determinó su validez mediante el coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach, obteniendo valores de 0.875 para la variable "competencias investigativas" y 0.915 para la 
variable "producción científica de los estudiantes". Finalmente, se realizó el análisis de los resultados 
mediante el software estadístico SPSS, versión 27. Se generaron tablas de frecuencias para la estadística 
descriptiva y una tabla de correlación como resultado del proceso estadístico inferencial. 

Resultados 

A continuación, se presentan las tablas que detallan los resultados de la investigación acerca de 
las competencias investigativas de los docentes y la producción científica de los estudiantes. 

Tabla 1 
Competencias investigativas de los docentes  

Nota: Elaboración propia (2024). 
 
Los resultados presentados en la Tabla 1 ofrecen una evaluación detallada de las competencias inves-
tigativas de los docentes. En relación con el “dominio de los procesos metodológicos”, se observa que 
el nivel bajo es predominante, abarcando el 69.1%, indicando una tendencia hacia una necesidad de 
fortalecimiento en este dominio. Le sigue el nivel alto con un 22.5%, sugiriendo una presencia signifi-
cativa de habilidades, mientras que el nivel medio es más limitado, representando un 8.33% del total. 

En relación con las “habilidades de enseñanza” la percepción de los participantes muestra que el 72.5% 
sitúa estas habilidades en un nivel medio, reflejando una base sólida pero no excepcional. En contraste, 
el 17.5% las percibe en un nivel bajo, sugiriendo áreas de mejora, y solo un 10.5% las evalúa en un 
nivel alto, indicando una presencia más reducida de habilidades excepcionales en este aspecto. 

 Niveles
Dominio de los proce-

sos metodológicos
Habilidades de  

enseñanza
Habilidades de  

gestión
Habilidades de  
comunicación

f % f % f % f %
Bajo 83 69,1 21 17,5 19 15,8 12 10,5
Medio 10 8,23 87 72,5 73 60,8 88 73,3
Alto 27 22,5 12 10,5 28 23,3 20 16,6
Total 120 100 120 100 120 100 120 100
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En lo que respecta a las “habilidades de gestión”, el 60.8% de los encuestados las posiciona en 
un nivel medio, denotando un equilibrio en estas competencias. Por otro lado, el 23.3% las re-
conoce en un nivel alto, señalando una presencia destacada de habilidades de gestión, mientras 
que sólo un 15.8% las categoriza en un nivel bajo, indicando áreas donde se puede mejorar. 

Finalmente, al analizar las “habilidades de comunicación”, se destaca que el 73.3% las ubica en 
un nivel medio, indicando esta competencia comunicativa generalizada. Por otro lado, el 16.6% 
las valora en un nivel alto, resaltando la presencia de habilidades comunicativas excepcionales 
y sólo un 10.5% las sitúa en un nivel bajo, señalando áreas específicas donde se podría mejorar 
en este aspecto. 

A partir de los resultados se concluye que hay áreas que deben mejorar los docentes para for-
talecer las competencias investigativas. El bajo nivel observado en el "dominio de los procesos 
metodológicos" sugiere una necesidad de fortalecimiento en este aspecto. Aunque las "habili-
dades de enseñanza", "habilidades de gestión" y las "habilidades de comunicación”, son perci-
bidas en un nivel medio por la mayoría de los encuestados, esto indica que aún podrían 
mejorarse, para de esta manera fomentar el desarrollar competencias investigativas en los es-
tudiantes.  

Tabla 2 
Causas de la poca producción científica de los estudiantes   

Nota: Elaboración propia (2024). 

Los resultados de la Tabla 2 ofrecen una visión detallada de las causas atribuidas a la escasa 
producción científica de los estudiantes, focalizándose en la “orientación” proporcionada por 
los docentes. Para los encuestados el 74.1% reciben poca guía por parte de los profesores, por 
ello, la perciben como deficiente. Un 16.6% la cataloga como moderada, indicando cierto equi-
librio, mientras que sólo un 9.1% la considera eficiente, señalando áreas donde se evidencia 
una orientación más efectiva. 

En relación con la “retroalimentación oportuna”, el 77.5% de los participantes la califica como 
deficiente, indicando una falta de oportunidad en la respuesta de los docentes. Un 14.1% la 
percibe como moderada y sólo un 8.33% la clasifica como eficiente, sugiriendo la presencia de 
prácticas más efectivas en esta dimensión. 

En cuanto a la “gestión del tiempo”, el 72.5% de los encuestados manifiesta que es deficiente, 

 Niveles
Orientación Retroalimentaciòn 

oportuna Gestión del tiempo Exacttud en la direc-
ción metodológica

f % f % f % f %
Deficiente 89 74,1 93 77,5 87 72,5 84 70
Moderada 20 16,6 17 14,1 23 19,1 20 16,6
Eficiente 11 ,1 10 8,33 10 8,33 16 13,3
Total 120 100 120 100 120 100 120 100

Las competencias investigativas de los docentes universitarios y  
la producción científica de los estudiantes



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

90

señalando desafíos en la administración efectiva del tiempo por parte de los docentes. Un 19.1% 
la considera moderada, denotando cierto equilibrio y sólo un 8.33% la evalúa como eficiente, 
resaltando áreas donde se destaca la gestión del tiempo. 

Finalmente, en lo que respecta a la “exactitud en la dirección metodológica”, el 70% responde 
que es deficiente, indicando dificultades en la aplicación precisa de las metodologías. Un 16.6% 
la percibe como moderada, sugiriendo un equilibrio y un 13.3% la clasifica como eficiente, se-
ñalando áreas donde se evidencia una dirección metodológica más precisa. 

Basándonos en los resultados obtenidos, podemos llegar a la conclusión, que la escasa pro-
ducción científica por parte de los estudiantes puede atribuirse en gran medida, a la falta de 
orientación proporcionada por los docentes. La mayoría de los encuestados expresaron que 
experimentan una guía limitada, retroalimentación insuficiente, una gestión del tiempo defi-
ciente y una dirección metodológica imprecisa. Estos factores contribuyen significativamente a 
una percepción general de deficiencia en la calidad de la orientación docente. 

Los resultados sugieren que existe una necesidad apremiante de mejorar la orientación docente 
para fomentar una mayor producción científica por parte de los estudiantes. Sería beneficioso 
abordar las áreas específicas señaladas, como la falta de guía adecuada, la retroalimentación 
oportuna, la gestión eficiente del tiempo y la dirección metodológica precisa. Esta mejora podría 
lograrse mediante la implementación de programas de capacitación para los docentes, la creación 
de recursos educativos adicionales y el establecimiento de prácticas efectivas que favorezcan un 
ambiente propicio para la investigación y la producción académica. Además, la retroalimentación 
constante de los estudiantes podría ser valiosa para ajustar las estrategias de orientación y ga-
rantizar que se satisfagan sus necesidades específicas. En última instancia, estas mejoras podrían 
tener un impacto positivo en la calidad y cantidad de la producción científica de los estudiantes. 

Tabla 3 
Coeficientes de correlación de variables 

Nota: Elaboración propia (2024). 

La tabla 3 muestra que el coeficiente de correlación de Spearman entre las competencias in-
vestigativas de los docentes y la producción científica de los estudiantes es de 0,814. Este valor 
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Competencias investi-
gativas de los  

docentes  

Producción científica 
de los estudiantes

Rho de 
Spearman

Competencias investi-
gativas de los docentes

Coeficiente de correlación 1,000 ,814

Sig. (bilateral)  ,000

N 120 120

Producción científica 
de los estudiantes  

Coeficiente de correlación ,814 1,000

Sig. (bilateral) 0.000

N 120 120
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es muy cercano a 1, lo que indica una correlación positiva muy fuerte entre las dos variables. 
En otras palabras, los resultados del análisis muestran que existe una relación muy estrecha 
entre las competencias investigativas de los docentes y la producción científica de los estudian-
tes. Lo cual indica que los docentes con competencias investigativas más altas, tienden a tener 
estudiantes que producen más artículos científicos. 

Los resultados demostraron que las competencias investigativas de los docentes pueden ejercer 
una influencia significativa en la producción científica de los estudiantes. La efectividad de los 
profesores como investigadores parece ser crucial para orientar a los estudiantes en el desarrollo 
de sus habilidades investigativas, lo que a su vez, puede resultar en una mayor producción 
científica. Sería beneficioso para los docentes compartir sus experiencias y métodos investiga-
tivos con los estudiantes, fomentando así el desarrollo de habilidades que contribuyan a una 
producción científica más robusta. 

Discusión 

Al contrastar los resultados obtenidos con los postulados teóricos de este estudio, se observan 
debilidades en la gran mayoría de los indicadores, respecto al "dominio de los procesos meto-
dológicos en los docentes", Barros y Turpo (2022) enfatizan su importancia al señalar que esta 
habilidad es fundamental para proporcionar la base necesaria en la formación de habilidades 
de investigación en los estudiantes. El dominio de procesos metodológicos implica la capacidad 
del docente para guiar a los estudiantes en la aplicación efectiva de métodos y técnicas de in-
vestigación. Según Blanco y Acosta (2023) esta habilidad no sólo influye en la calidad de la en-
señanza, sino que también desempeña un papel crucial en el desarrollo de habilidades críticas, 
analíticas y argumentativas en los estudiantes, aspectos esenciales para su participación activa 
en procesos de investigación subsecuentes, así como en su formación académica y profesio-
nal. 

Según Blanco (2021), un docente con un sólido dominio metodológico puede guiar a los estu-
diantes en la aplicación efectiva de métodos de investigación, promoviendo la comprensión 
profunda de los procesos científicos. De acuerdo con lo que expresa Acosta (2023), esto facilita 
que los estudiantes adquieran las destrezas necesarias para llevar a cabo investigaciones au-
tónomas, lo que, a su vez, contribuye a una mayor producción científica al impulsar la capacidad 
de los alumnos para abordar preguntas y problemáticas científicas de manera sistemática y ri-
gurosa. 

En relación con las “habilidades de enseñanza” en los docentes, Castellanos et al. (2022) plan-
tean que son de gran significancia para fomentar la producción científica entre los estudiantes 
universitarios, puesto que un docente con habilidades pedagógicas efectivas, puede inspirar 
el interés y curiosidad científica en los estudiantes. Para Cardoza, et al.(2023) la capacidad 
de transmitir conocimientos de manera clara y motivadora facilita la comprensión de con-
ceptos científicos complejos y al mismo tiempo, estimula el pensamiento crítico y la creativi-
dad.  

Las competencias investigativas de los docentes universitarios y  
la producción científica de los estudiantes



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

92

Según Dávila et al. (2022), un enfoque pedagógico que abogue por la participación activa y la 
exploración científica se presenta como un elemento clave en el desarrollo de habilidades de 
investigación en los estudiantes. Este tipo de enfoque va más allá de la mera transmisión de 
conocimientos y propicia un ambiente educativo en el cual los estudiantes son incentivados a 
involucrarse directamente en el proceso de descubrimiento y análisis. Al proporcionar oportu-
nidades para la indagación y la aplicación práctica de los principios científicos, este enfoque 
no sólo fortalece la comprensión conceptual, sino que también sienta las bases para la forma-
ción de futuros investigadores y generadores de conocimiento en el ámbito científico. 

El fomento de la participación activa implica la creación de oportunidades para que los estu-
diantes exploren y apliquen métodos científicos en la resolución de problemas o la investigación 
de fenómenos específicos. Esto no sólo fortalece su comprensión de los conceptos, sino que 
también nutre su capacidad para formular preguntas, diseñar experimentos y analizar datos 
de manera crítica. Asimismo, promueve el pensamiento independiente y la autonomía intelec-
tual, aspectos fundamentales para el desarrollo de habilidades de investigación sólidas. 

Al analizar las “Habilidades de gestión” en los docentes, Leyva et al.(2022), consideran que son 
vitales para crear un entorno propicio para la producción científica de los estudiantes, esto debido 
a que la gestión eficiente de proyectos de investigación implica una planificación adecuada, asig-
nación de recursos y seguimiento de progresos, lo que influye directamente en la calidad y éxito 
de los trabajos científicos. Además según Mejía et al. (2020), las habilidades de gestión permiten 
la creación de un ambiente colaborativo, donde los docentes pueden facilitar la participación 
de estudiantes en proyectos de investigación conjuntos, promoviendo la interacción y el inter-
cambio de conocimientos, elementos cruciales para el desarrollo de investigaciones significativas.  

Siguiendo con el análisis, para la “Habilidades de comunicación” en los docentes, Molina (2023) 
expone que son fundamentales para la producción científica de los estudiantes, ya que facilitan 
la transmisión efectiva de conocimientos e ideas. Lo cual indica la capacidad de comunicar cla-
ramente conceptos científicos, hallazgos y metodologías, lo que es importante para guiar a los 
estudiantes en la presentación de los resultados de investigación.  

De acuerdo con Nolazco et al.(2022) las habilidades de comunicación eficaces contribuyen a la crea-
ción de un entorno colaborativo, donde los docentes pueden comunicar de manera efectiva sus ex-
pectativas y proporcionar retroalimentación constructiva, mejorando así la calidad de los proyectos 
científicos desarrollados por los estudiantes. Mientras que, Reiban (2018) señala que, las habilidades 
de comunicación en los docentes son un elemento facilitador clave para la difusión exitosa de la in-
vestigación y el impacto de la producción científica en la comunidad académica. 

Por otra parte, al analizar las causas de la poca producción científica de los estudiantes de pregrado 
y postgrado, en relación con la “orientación”, Aponte (2022) señala que cuando hay poca orienta-
ción por parte de los docentes es deficiente, la producción científica de los estudiantes se ve no-
tablemente afectada. En este sentido, Beigel et al. (2022), consideran que la orientación efectiva es 
fundamental para proporcionar una guía y apoyo adecuados durante el proceso de investigación.  
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De acuerdo con Cantabrana et al. (2020) un déficit en este aspecto puede resultar en estudian-
tes desorientados, enfrentando dificultades para estructurar y desarrollar proyectos de investi-
gación. De allí que según Romero (2023), la falta de dirección también puede conducir a la 
elección de enfoques inadecuados o a la ausencia de claridad en los objetivos, obstaculizando 
el desarrollo de habilidades de investigación y limitando la capacidad de los estudiantes para 
contribuir significativamente al conocimiento científico.  

Respecto a la “retroalimentación oportuna”, Biagioli y Lippman (2020), destacan la idea que  
esta desempeña un papel crítico en la producción científica de los estudiantes, y su ausencia 
puede tener consecuencias negativas significativas, ya que, cuando los docentes no brindan 
retroalimentación en tiempo real sobre los avances de los estudiantes, éstos enfrentan dificul-
tades para corregir errores, mejorar metodologías y ajustar sus enfoques.  A criterio de León, 
Agámez, Ordoñez y Castillo (2022) la falta de una retroalimentación adecuada puede desmo-
tivar a los estudiantes y afectar la calidad de sus investigaciones, puesto que se ven privados 
de la oportunidad de aprender de sus errores y avanzar en sus proyectos de manera efectiva. 

Al analizar la “gestión deficiente del tiempo” por parte de los docentes, González, Londoño y 
Giraldo (2022), plantean que esto impacta directamente en la producción científica de los es-
tudiantes, debido a que la investigación requiere una planificación cuidadosa y una asignación 
eficiente de recursos temporales.  En este sentido, Ruiz et al. (2020) exponen que cuando los 
docentes no gestionan adecuadamente el tiempo asignado a proyectos de investigación, los 
estudiantes pueden enfrentarse a plazos ajustados, estrés y falta de tiempo para realizar inves-
tigaciones exhaustivas. Esto afecta la calidad y profundidad de los trabajos científicos, limitando 
el potencial de los estudiantes para abordar preguntas de investigación en forma exhaustiva y 
contribuir de manera significativa al ámbito científico. 

Finalmente, la falta de exactitud en la dirección metodológica por parte de los docentes 
según Beigel et al. (2022), tiene un impacto sustancial en la producción científica de los es-
tudiantes, motivado a que la dirección imprecisa puede resultar en la aplicación incorrecta 
de metodologías, la interpretación errónea de datos y la falta de rigor en la ejecución de la 
investigación.  

Lo que para Mercado et al. (2023) compromete la validez y confiabilidad de los resultados, 
afectando negativamente la calidad general de los proyectos de investigación. Asimismo, Varias 
Llontop et al. (2023) afirman que la falta de dirección también puede influir en la capacidad de 
los estudiantes para desarrollar habilidades de investigación y aplicar metodologías adecuadas, 
limitando así su contribución al conocimiento científico de manera significativa. 

Conclusiones 

Los resultados revelan un coeficiente de correlación de Spearman significativamente alto, al-
canzando el valor de 0.814, lo que indica una correlación positiva muy fuerte entre las compe-
tencias investigativas de los docentes y la producción científica de los estudiantes. Esta fuerte 
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correlación sugiere que la calidad de las competencias investigativas en los docentes está di-
rectamente relacionada con el rendimiento científico de los estudiantes. En otras palabras, do-
centes con habilidades investigativas más desarrolladas, tienden a tener estudiantes que 
generan una mayor cantidad y calidad de artículos científicos. 

Este hallazgo también subraya la importancia de las competencias investigativas de los docentes 
en la formación y desarrollo de los estudiantes en el ámbito científico, puesto que, los profesores 
al poseer habilidades y conocimientos en investigación, actúan como modelos y facilitadores 
para inspirar a los alumnos a involucrarse a su vez en proyectos de investigación. La correlación 
positiva observada destaca que un cuerpo docente con competencias investigativas contribuye 
significativamente a cultivar una cultura de investigación entre los estudiantes, promoviendo 
así una producción científica más prolífica y de alta calidad. 

De allí que estos resultados respaldan la idea de que invertir en el desarrollo de las compe-
tencias investigativas de los docentes puede tener un impacto positivo directo en la pro-
moción y mejora de la producción científica de los estudiantes. Esta estrecha relación entre 
ambos aspectos, destaca la importancia de diseñar estrategias y programas de desarrollo 
profesional para los profesores, enfocados en fortalecer sus habilidades investigativas, lo 
cual, se traducirá en un ambiente educativo más enriquecedor y productivo para los alum-
nos. 
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Resumen 

 
El estudio surgió de la necesidad de comprender la influencia de las políticas educativas en el 
rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en América Latina. Su objetivo prin-
cipal fue determinar la relación entre estas políticas y el desempeño académico, adoptando un 
enfoque cuantitativo y correlacional dentro del paradigma positivista. La metodología incluyó 
la aplicación de una encuesta a 100 docentes de cinco países: Chile, Perú, Ecuador, Colombia y 
Venezuela. Validado por 5 expertos en área educativa, la confiabilidad fue de ,988 (altamente 
confiable), aplicado de manera virtual. Los resultados revelaron un coeficiente de correlación 
de Spearman de 0,619 entre las políticas educativas y el desempeño académico, indicando una 
correlación moderada. La significación estadística del valor de p, que fue de 0,000, confirma 
que esta correlación es significativa al nivel de 0,05, descartando la posibilidad de que sea re-
sultado del azar. Los hallazgos sugieren que existe una conexión relevante entre las políticas 
educativas y el rendimiento académico de los estudiantes en la región.  
 
Palabras clave: políticas educativas, desempeño académico, contexto latinoamericano. . 

Abstract 
 
The study arose from the need to understand the influence of educational policies on the aca-
demic performance of high school students in Latin America. Its main objective was to determine 
the relationship between these policies and academic performance, adopting a quantitative 
and correlational approach within the positivist paradigm. The methodology included surveying 
100 teachers from five countries: Chile, Peru, Ecuador, Colombia, and Venezuela. Validated by 
5 experts in the educational field, the reliability was 0.988 (highly reliable) applied virtually. The 
results revealed a Spearman correlation coefficient of 0.619 between educational policies and 
academic performance, indicating a moderate correlation. The statistical significance of the p-
value, which was 0.000, confirms that this correlation is significant at the 0.05 level, ruling out 
the possibility that it is a result of chance. The findings suggest that there is a relevant connection 
between educational policies and students' academic performance in the region. 
 
Keywords: educational policies, academic performance, Latin American context 

Introducción 

Las políticas educativas están directamente relacionadas con el rendimiento académico de los 
estudiantes. Es así como las políticas que garantizan el acceso a la educación mejoran la calidad 
de la educación, y reducen las desigualdades educativas, tienen el potencial de mejorar el ren-
dimiento académico de los estudiantes, logran resultados óptimos y la permanencia académica 
hasta terminar el siglo de formación escolar.  

En este sentido, Garzón-Baquero (2023) sostiene que, en todo sistema educativo, las políticas 
educativas se encargan de garantizar el acceso equitativo a la educación, asegurando que 
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todos los niños y niñas tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad, sin im-
portar su posición social, económica o cultural. Este aspecto es fundamental para el desarrollo 
tanto individual como social.Además, tienen el potencial de mejorar la calidad educativa. Asi-
mismo, esta mejora se logra a través de inversiones en educación, reformas en el currículo, 
fortalecimiento de la formación docente y una evaluación continua de los estudiantes. De este 
modo, se busca elevar los estándares educativos en general  

Es así como, Atencia (2023) cree que, la importancia de estas políticas radica en su capacidad 
para reducir las desigualdades educativas, asegurando que todos los estudiantes tengan igual-
dad de oportunidades para alcanzar el éxito educativo, independientemente de su origen social. 
Lo que indica que son relevantes para el desarrollo sostenible de los países y la realización del 
derecho fundamental a la educación para todos los individuos, permitiéndoles alcanzar su má-
ximo potencial y contribuir al progreso de sus comunidades. 

En este sentido, es importante destacar ejemplos específicos de cómo estas políticas pueden 
impactar positivamente en la sociedad, es decir, aquellas que garantizan el acceso a la edu-
cación contribuyen a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para Fuentes-Salazar 
(2023) las que mejoran la calidad educativa impulsan el crecimiento económico y el desa-
rrollo social, mientras que aquellas que reducen las desigualdades educativas promueven 
la paz y la cohesión social. Sin embargo, es fundamental que las políticas educativas sean 
cuidadosamente diseñadas e implementadas para lograr efectividad y evitar impactos ne-
gativos. 

De ahí que, Mora-Rosales et al. (2023) exponen que, en diversas regiones del mundo, se des-
tacan países cuyas políticas educativas han dejado una huella positiva en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes. Uno de los ejemplos más notables es Finlandia, que ostenta uno de 
los sistemas educativos más exitosos globalmente. Este logro se atribuye a políticas como la 
educación gratuita y obligatoria, la destacada cualificación de los docentes, y la implementación 
de evaluaciones continuas para los estudiantes, que han contribuido a alcanzar altos niveles 
de equidad educativa. 

Asimismo, según Byun et al. (2023) otro caso emblemático es el de Corea del Sur, cuyo rápido 
crecimiento económico en las últimas décadas ha tenido en la educación un factor decisivo. A 
través de políticas educativas deliberadas, como la inversión significativa en el sector educativo, 
la reforma del currículo y la mejora de la formación docente, el país ha logrado elevar la calidad 
de la educación y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

De acuerdo con Gopinathan& Lee (2018)Singapur se destaca como otro ejemplo de éxito 
en políticas educativas, ya que, este país ha alcanzado niveles destacados de rendimiento 
académico mediante la implementación de políticas que incluyen la educación obligatoria 
y gratuita, un exigente estándar académico y la realización de evaluaciones estandarizadas. 
La combinación de estos elementos ha contribuido al éxito sostenido de su sistema educa-
tivo. 
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De acuerdo con De Sousa &Nunes (2023) las políticas educativas en América Latina han 
tenido un desarrollo complejo y desigual en las últimas décadas. En general, estas políticas 
han estado enfocadas en garantizar el acceso a la educación, mejorar la calidad de la edu-
cación, y reducir las desigualdades educativas. Según Barria-Herrera& Zurita-Garrido (2023) 
el acceso a la educación ha mejorado significativamente en las últimas décadas. En la ac-
tualidad, la mayoría de los niños y niñas en la región tienen acceso a la educación primaria 
y secundaria. Sin embargo, aún existen desafíos en cuanto al acceso a la educación en 
zonas rurales, para estudiantes con discapacidad, y para niños y niñas de grupos minori-
tarios. 

A criterio de Gavaldón &Ambrosy(2023) la calidad de la educación en América Latina ha sido 
un tema de preocupación constante. Los resultados de las evaluaciones internacionales mues-
tran que los estudiantes de América Latina tienen un rendimiento académico inferior al de los 
estudiantes de otros países desarrollados.En los últimos años, los gobiernos en la región han 
implementado una serie de políticas para mejorar la calidad de la educación. Estas políticas in-
cluyen la reforma del currículo, la mejora de la formación de los docentes, y la evaluación con-
tinua de los estudiantes. 

Dentro de este contexto Lule-Uriarte et al. (2023) señalan que, las desigualdades educativas 
en la región son significativas, ya que, los estudiantes de familias pobres tienen menos proba-
bilidades de acceder a la educación, completar la educación secundaria, y alcanzar un alto nivel 
de rendimiento académico.  

Por todo lo antes descrito, el presente estudio se fijó como objetivo determinar la relación 
entre las políticas educativas y el desempeño académico de los estudiantes de bachillerato en 
América Latina. Cabe destacar que, en este estudio no se pretendió hacer una comparación, 
ni un análisis detallado por país, sino considerar una muestra de cinco países de América 
Latina para establecer la redacción entre las variables estudiadas y proporcionar un referente 
para la región. 

Metodología 

El estudio se consolidó dentro de los procedimientos inherentes al paradigma positivista, adop-
tando un enfoque cuantitativo. En términos metodológicos, este paradigma según Hernández 
et al. (2014) se caracteriza por su orientación hacia la recopilación y el análisis de datos cuan-
tificables, con el objetivo de explicar fenómenos a través de la aplicación de métodos estadís-
ticos y la identificación de patrones numéricos. Este enfoque, según la definición proporcionada 
por Acosta (2023), se distingue por su empeño en explorar y comprender fenómenos a través 
de la medición y cuantificación de variables, centrándose en la obtención de datos objetivos y 
verificables. 

En este contexto, la elección del paradigma positivista implica una perspectiva rigurosa y es-
tructurada, donde la investigación se desarrolla con base en la búsqueda de regularidades y 
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relaciones causales que puedan ser expresadas de manera cuantitativa. Las herramientas esta-
dísticas se convierten, por lo tanto, en elementos fundamentales para analizar y generalizar los 
resultados obtenidos, permitiendo una aproximación más precisa y objetiva a la comprensión 
del fenómeno de estudio. 

La fundamentación en este paradigma refleja la intención de abordar el objeto de investigación 
desde una perspectiva objetiva y empírica, donde se busca identificar patrones y regularidades 
mediante el análisis estadístico de frecuencias. De ahí que, el enfoque cuantitativo del para-
digma positivista proporciona un marco metodológico que permite una evaluación más precisa 
y estructurada de los fenómenos, contribuyendo a la generación de conocimiento científico 
basado en datos medibles y observables.  

Asimismo, se tipificó como correlacional debido a que busca medir la relación entre las políticas 
educativas y el rendimiento académico de los estudiantes de bachilleratos, es así como Her-
nández et al. (2014) señalan que, es un tipo de diseño de investigación que se centra en la re-
lación entre dos o más variables sin intervenir ni manipular ninguna de ellas. El objetivo principal 
es determinar si existe una asociación o correlación entre las variables y, en caso afirmativo, la 
naturaleza y fuerza de esa relación. 

La muestra utilizada en el estudio consistió en un grupo de 100 docentes provenientes de 
diversos países, entre ellos Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, distribuidos equita-
tivamente con 20 participantes por cada país. La selección de los participantes se llevó a 
cabo a través de la plataforma de redes sociales LinkedIn, donde los docentes fueron con-
tactados y se les invitó a participar en el estudio. Para recopilar la información necesaria, se 
utilizó un formulario en línea, también conocido como cuestionario, que constó de 36 ítems 
diseñados de acuerdo con las dimensiones e indicadores establecidos en el marco del es-
tudio. 

El cuestionario abordó diversas áreas relevantes para los objetivos de la investigación, cu-
briendo dimensiones específicas consideradas esenciales para comprender el tema en es-
tudio. Los ítems incluidos proporcionaron información detallada sobre las experiencias, 
percepciones y prácticas de los docentes en relación con las variables de interés. Además 
del uso del software SPSS, Versión 21, para el procesamiento de datos, se llevó a cabo un 
análisis detallado de las medidas de tendencia central y dispersión para comprender mejor 
la distribución de los datos. Este análisis incluyó las frecuencias relativas y porcentuales, 
así como la estadística inferencial para establecer el nivel de correlación entre las varia-
bles. 

Resultados  

A continuación, se presentanlas tablas que detallan los resultados frecuenciales y correlacional 
de las variables políticas educativas y rendimiento académico. 
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Tabla 1 
Percepción de los docentes respecto a las políticas educativas en América Latina 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La Tabla 1 proporciona una visión detallada de las percepciones de los docentes respecto a las 
políticas educativas en América Latina. En el ámbito de Garantizar el acceso a la educación, los 
resultados revelan un nivel de efectividad que se sitúa en un rango considerado como regular. 
Un 84% de los encuestados indica que estas políticas han tenido un impacto moderado, mientras 
que un 4% opina que su efectividad ha sido deficiente, y solo un 2% sostiene que ha sido eficiente. 

Cuando se aborda el tema de mejorar la calidad de la educación, el panorama es desafiante, 
ya que un significativo 86% de los docentes expresaron que las mejoras implementadas han 
sido deficientes, evidenciando una preocupación generalizada en este aspecto. Por otro lado, 
un 4% considera que estas mejoras han alcanzado un nivel regular. 

Con relación a la tarea de Reducir las desigualdades educativas, los resultados reflejan una per-
cepción mayoritaria de deficiencia por parte de los docentes, ya que, un 85% sostiene que las 
políticas implementadas han sido deficientes en abordar eficazmente este desafío, mientras 
que solo un 5% opina que han sido regulares en este aspecto. 

De allí que, estos hallazgos subrayan la necesidad de un análisis crítico y una posible reformu-
lación de las políticas educativas en la región. La preocupación por la calidad educativa y la re-
ducción de las desigualdades resalta como áreas decisivas que requieren atención inmediata y 
estrategias efectivas para lograr mejoras sustanciales en el sistema educativo latinoamericano. 
 
Tabla 2 
Indicadores de desempeño académico 

Nota: Elaboración propia (2024). 

Roberto Carlos Atencia Morales 

Niveles Garantizar el acceso  
a la educación

Mejorar la calidad  
de la educacón

Reducir las desigualdades  
educativas

f % f % f %
Deficientes 4 4,0 86 86,0 85 85,0
Regular 84 84,0 4 4,0 5 5,0
Eficientes 2 2,0 0 0 0 0
Total 100 100 100 100 100 100

Niveles
Asistencia escolar Participación en actividades Tasa de retención

f % f % f %

Deficientes 70 70 30 30 90 90

Regular 20 20 60 60 10 10

Eficientes 10 10 10 10 0 0

Total 100 100 100 100 100 100
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La Tabla 2 presenta de manera detallada los indicadores de desempeño académico, ofreciendo 
una visión reveladora sobre la asistencia escolar y la participación del estudiante en actividades, 
según la perspectiva de los docentes en los países de América Latina. Los resultados destacan 
patrones notables que merecen análisis y reflexión. 

En lo que respecta a la asistencia escolar, se observa que el 70% de los docentes encuestados 
considera que este indicador es fundamental y lo evalúa como deficiente. Solo un 20% lo cla-
sifica como regular, y solo un 10% lo percibe como eficiente. Esta tendencia plantea interro-
gantes sobre los posibles factores subyacentes que podrían estar afectando la asistencia regular 
de los estudiantes, lo que podría tener implicaciones significativas para su rendimiento acadé-
mico. 

En cuanto a la participación del estudiante en actividades, el 60% de los docentes la clasifica 
como regular, indicando que hay margen para mejoras en este aspecto. Un 30% de los en-
cuestados la percibe como deficiente, lo que sugiere una preocupación significativa en relación 
con la participación de los estudiantes en actividades más allá del plan de estudios principal. 
Solo un 10% considera que la participación es eficiente, resaltando la necesidad de estrategias 
que fomenten una mayor implicación de los estudiantes en estas actividades. 

Finalmente, en relación con la tasa de retención, el 90% de los docentes la evalúa como deficiente, 
mientras que solo un 10% la considera regular. Estos resultados plantean interrogantes sobre las 
políticas y prácticas educativas que podrían estar contribuyendo a una baja retención de estu-
diantes, lo que podría tener implicaciones a largo plazo para el acceso y éxito en la educación. 

Todo esto indica que, los indicadores de desempeño académico resaltan áreas de atención crí-
tica que podrían beneficiarse de intervenciones y estrategias específicas para mejorar la asis-
tencia escolar, la participación en actividades extracurriculares y la tasa de retención, con el 
objetivo de promover un entorno educativo más efectivo y enriquecedor. 

Tabla 3 
Coeficiente de correlación de las variables  

Nota: Elaboración propia (2024). 

Políticas educativas y el desempeño académico en América Latina

Políticas  
educativas 

Desempeño  
académico

Rho de 
Spearman

Políticas  
educativas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,619

Sig. (bilateral)  ,000

N 100 100

Desempeño  
económico 

Coeficiente de correlación ,619 1,000

Sig. (bilateral) 0.000

N 100 100
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La tabla 3, muestra que existe una correlación positiva y significativa entre las políticas educativas 
y el desempeño académico. Esto significa que, los países con políticas educativas más fuertes 
también tienen estudiantes con un mejor rendimiento académico. De allí que, el coeficiente de 
correlación de Spearman para las políticas educativas y el desempeño académico es de 0,619**. 
Este coeficiente se considera una correlación moderada. 

Además, la significación estadística del valor de p para la correlación entre las políticas educa-
tivas y el desempeño académico es de 0,000. Este valor indica que la correlación es significativa 
al nivel de 0,05. Lo que indica que, la correlación no es probable que sea el resultado del azar.  
Lo que evidencia que existe una correlación positiva y significativa entre las políticas educativas 
y el desempeño académico. Esto significa que las políticas educativas tienen un impacto signi-
ficativo en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Discusión 

Al contrastar los resultados del estudio con algunas teorías sobre las políticas educativas Arco 
et al. (2023) señalan que cuando las políticas educativas son diseñadas para garantizar el acceso 
a la educación suelen implementarse mediante un conjunto de medidas que abordan diversas 
barreras que podrían obstaculizar la participación de los individuos en el sistema educativo.  

Es así como Irrazabal-Bohórquez et al. (2023) destaca que, la adopción de la educación gratuita 
y obligatoria se instituye como un pilar fundamental, eliminando las barreras económicas que 
podrían impedir el acceso a la educación, especialmente para niños y familias de bajos recursos. 
Esta medida busca asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan la oportunidad de 
acceder a la instrucción básica. 

Adicionalmente, Pastore (2023) afirma que, los programas de becas y ayudas financieras cons-
tituyen una estrategia para reducir las disparidades económicas y facilitar la participación de 
aquellos estudiantes que podrían enfrentar desafíos financieros para continuar su educación, 
ya que, estos programas buscan aliviar los costos asociados con la matrícula, materiales edu-
cativos y otros gastos relacionados, permitiendo a más individuos acceder a oportunidades 
educativas. 

Según Dussel & Williams (2023) la infraestructura escolar accesible también desempeña un 
papel relevante. La construcción y mantenimiento de escuelas ubicadas en áreas fácilmente 
accesibles, así como la provisión de transporte escolar en regiones remotas, contribuyen a ga-
rantizar que la educación esté físicamente al alcance de la población. Además, la adaptación 
de instalaciones para estudiantes con discapacidades promueve la inclusión y la igualdad de 
oportunidades. 

Por lo que, Ornelas (2020) enfatiza que, la promoción de políticas inclusivas y diversas constituye 
otra medida principal, ya que, abordar las necesidades de grupos específicos, como personas 
con discapacidades, comunidades indígenas o minorías étnicas, implica la adaptación de pro-
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gramas educativos para atender diversas realidades y garantizar que la educación sea verda-
deramente accesible para todos. 

Finalmente, para Bey et al. (2023) la flexibilidad en los horarios y modalidades de estudio se 
presenta como una estrategia clave para abordar desafíos logísticos, ya que, proporcionar op-
ciones flexibles beneficia a adultos que trabajan, madres solteras y a aquellos con responsabi-
lidades particulares, permitiendo una mayor participación en programas educativos. De ahí 
que, Escudero (2023) cree que,estas medidas trabajan en armonía para crear un entorno edu-
cativo inclusivo y accesible, asegurando que la educación sea un derecho alcanzable para toda 
la población. 

Siguiendo do con el análisis de los indicadores del estudio, Mansutti et al. (2023) las políticas 
educativas destinadas a mejorar la calidad de la educación implementan diversas estrategias 
con el objetivo de elevar los estándares académicos y proporcionar experiencias de aprendizaje 
más efectivas. Para Dorado & Benavides (2023) una de las medidas fundamentales es la inver-
sión en la formación y desarrollo profesional de los docentes, esto debido a que, al proporcionar 
oportunidades de capacitación continua, los educadores pueden mantenerse actualizados con 
las metodologías educativas más efectivas, incorporando en sus prácticas nuevas estrategias 
pedagógicas y enfoques innovadores. 

De acuerdo con Durán et al. (2015) la revisión y actualización periódica de los currículos esco-
lares constituye otra estrategia esencial para mejorar la calidad educativa. Por lo que, asegurarse 
de que los contenidos estén alineados con las necesidades actuales y las demandas del mundo 
laboral garantiza que los estudiantes adquieran habilidades relevantes y estén preparados para 
los desafíos del siglo XXI. Además, la introducción de tecnologías educativas y recursos digitales 
puede enriquecer el proceso de aprendizaje, proporcionando a los estudiantes experiencias 
más interactivas y personalizadas. 

A criterio de Gavaldón & Ambrosy (2023) la evaluación continua del desempeño estudiantil y 
la retroalimentación constructiva son elementos fundamentales para mejorar la calidad de la 
educación. En este sentido, Irrazabal-Bohórquez et al. (2023) la implementación de sistemas 
de evaluación formativa permite a los docentes adaptar sus métodos de enseñanza según las 
necesidades individuales de los estudiantes, identificando áreas de mejora y fortaleciendo las 
habilidades y conocimientos adquiridos. 

Asimismo, según Palencia& Verdugo (2023) fomentar la participación de la comunidad educa-
tiva también contribuye significativamente a la mejora de la calidad educativa. Involucrar a pa-
dres, tutores y la comunidad en general en el proceso educativo crea un entorno de apoyo 
que impacta positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Además, establecer 
mecanismos efectivos de retroalimentación y comunicación entre la escuela y la comunidad 
puede fortalecer la colaboración y el compromiso. 

En este orden de ideas, Reiban & Jiménez (2023) consideran que, la mejora de la calidad de la 
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educación implica una combinación de factores, desde la formación de docentes hasta la ac-
tualización curricular, la incorporación de tecnologías educativas, la evaluación continua y la 
participación de la comunidad. Por lo que, estas medidas colaborativas buscan crear un entorno 
educativo dinámico y en constante evolución, preparando a los estudiantes para enfrentar los 
desafíos y oportunidades emergentes en su trayectoria educativa y más allá. 

Según Rivera (2023) las políticas educativas dirigidas a reducir las desigualdades educativas 
adoptan un enfoque integral para garantizar que todos los estudiantes, independientemente 
de su origen socioeconómico, género, etnia o ubicación geográfica, tengan igualdad de opor-
tunidades y acceso a una educación de calidad. Al respecto, Pérez (2023) señala que, una de 
las estrategias fundamentales es la implementación de programas de inclusión y equidad que 
aborden las disparidades existentes. Lo que implica identificar y eliminar barreras sistémicas 
que puedan afectar desproporcionadamente a ciertos grupos, asegurando que todos los es-
tudiantes tengan acceso a recursos y apoyos adecuados. 

Atendiendo a este análisis discusivo Vázquez (2023) expone que, la asignación equitativa de 
recursos educativos es fundamental para abordar las disparidades económicas entre las ins-
tituciones educativas, ya que de esta manera se asegura que las escuelas ubicadas en áreas 
desfavorecidas reciban financiamiento y recursos adicionales ayuda a contrarrestar las desi-
gualdades inherentes al sistema educativo. Además, la implementación de programas de ali-
mentación y transporte escolar puede abordar las barreras logísticas que podrían afectar a 
estudiantes en situaciones desfavorecidas. 

De acuerdo con Edwards et al. (2023) la atención a la diversidad cultural y lingüística es clave 
para reducir las desigualdades educativas. Es así como desarrollar currículos inclusivos y pro-
porcionar apoyo específico para estudiantes cuya lengua materna no sea la predominante en 
el entorno escolar garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de ca-
lidad, independientemente de su trasfondo cultural. 

Para Barria-Herrera & Zurita-Garrido (2023) la implementación de medidas para garantizar la 
accesibilidad a la educación para personas con discapacidades también es fundamental. Adap-
tar las instalaciones, proporcionar materiales educativos accesibles y ofrecer apoyos específicos 
aseguran que los estudiantes con discapacidades tengan igualdad de oportunidades para par-
ticipar y aprender de manera efectiva. 

Mientras que, Fuentes-Salazar (2023) considera que, promover la equidad de género en el ám-
bito educativo es otro componente fundamental, debido a que, la adopción de políticas que 
fomenten la igualdad de oportunidades para niñas y niños, y la implementación de estrategias 
para abordar la discriminación de género, contribuyen a reducir las disparidades educativas 
basadas en el género.  

De allí que, para Gopinathan & Lee (2018) reducir las desigualdades educativas implica un en-
foque integrado que aborda diversas dimensiones, desde la asignación de recursos hasta la 
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atención a la diversidad cultural, lingüística y de género. Estas políticas buscan crear un entorno 
educativo equitativo que garantice que cada estudiante, independientemente de su contexto, 
pueda alcanzar su máximo potencial y contribuir plenamente a la sociedad. 

Dentro de este contexto, Mora-Rosales et al. (2023), afirman que, las políticas educativas de-
sempeñan un papel importante en la promoción de la asistencia escolar, ya que al establecer 
normativas y condiciones que moldean directa e indirectamente la participación de los estu-
diantes en el sistema educativo se garantiza el acceso universal y la gratuidad de la educación 
eliminan barreras económicas, asegurando así que todos los niños tengan la oportunidad de 
acceder a la educación, independientemente de sus recursos financieros. Además, Rosas (2023) 
destaca que,la implementación de programas de apoyo financiero, como becas y ayudas eco-
nómicas, actúa como un incentivo de gran relevancia para las familias de bajos recursos, faci-
litando la asistencia regular de los estudiantes al reducir las desigualdades económicas. 

Según Garzón-Baquero (2023) la infraestructura escolar y la accesibilidad también son áreas 
decisivas en las políticas educativas que afectan la asistencia. Esto debido a que al asegurar 
que las escuelas estén ubicadas en áreas accesibles y proporcionar transporte escolar en re-
giones remotas contribuye a superar obstáculos logísticos y geográficos que podrían obstacu-
lizar la asistencia regular.  

Paralelamente, Atencia (2023) señala que,las campañas de concientización y el compromiso 
comunitario respaldados por políticas específicas influyen positivamente en la asistencia al fo-
mentar una comprensión compartida sobre la importancia de la educación y crear un entorno 
que valore y apoye la asistencia regular de los estudiantes. 

Tomando en cuentalas ideas de Atencia (2023) los programas de alimentación escolar, respal-
dados por políticas específicas, también desempeñan un papel vital en la asistencia escolar al 
proporcionar alimentos nutritivos que pueden actuar como un incentivo adicional para la par-
ticipación regular, especialmente en comunidades donde la alimentación es un factor determi-
nante.  

Además, Fuentes-Salazar (2023) destacan la idea que,las políticas inclusivas que atienden a las 
necesidades de estudiantes con discapacidades y promueven la igualdad de oportunidades 
contribuyen significativamente a la asistencia al garantizar que las escuelas estén equipadas 
para atender diversas necesidades y facilitar la participación de todos los estudiantes en el pro-
ceso educativo. Todo esto indica que, estas políticas educativas forman un marco integral que 
busca no solo facilitar el acceso sino también promover una participación continua y significativa 
en la educación. 

Desde la perspectiva de Atencia (2023) la participación en actividades guarda una estrecha re-
lación con las políticas educativas, siendo un componente básico para enriquecer la experiencia 
educativa de los estudiantes. Debido a que, las políticas educativas que promueven la partici-
pación en actividades extracurriculares a menudo están orientadas hacia la garantía de inclusión 

Políticas educativas y el desempeño académico en América Latina



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

110

y equidad. Es decir, con estas políticas se busca asegurar que todos los estudiantes, indepen-
dientemente de su trasfondo socioeconómico o habilidades, tengan acceso a una variedad de 
actividades que complementen su desarrollo integral. 

Continuando con esta línea de pensamiento, De Sousa & Nunes (2023) creen que, la partici-
pación en actividades académicas está alineada con la visión de las políticas educativas que 
buscan fomentar el desarrollo social y emocional de los estudiantes. Esto gracias a que, la in-
teracción en actividades como clubes, deportes o actividades artísticas se considera funda-
mental para cultivar habilidades sociales, el trabajo en equipo y el liderazgo, aspectos clave del 
desarrollo estudiantil que van más allá de los confines académicos. 

Asimismo, para Barria-Herrera& Zurita-Garrido (2023) las políticas educativas pueden orientarse 
a identificar y respaldar talentos y habilidades específicas de los estudiantes Lo que deja ver 
que, la participación en actividades académicas y extracurriculares ofrecen oportunidades para 
que los estudiantes exploren y desarrollen sus intereses particulares, ya sea en áreas deportivas, 
culturales, científicas o artísticas. De allí que, las políticas que fomentan esta diversidad de op-
ciones contribuyen a fortalecer la conexión entre los estudiantes y sus pasiones individuales. 

De igual manera, Joiko (2023) expone que, la participación en actividades escolares también 
se integra en el marco de políticas educativas que promueven una educación integral, esto de-
bido a que estas políticas reconocen la importancia de ir más allá de la enseñanza académica 
básica, y las actividades extracurriculares ofrecen oportunidades para el crecimiento personal, 
la exploración vocacional y la construcción de habilidades multifacéticas. 

Finalmente, Chen-Quesada et al. (2023) plantean que,algunas políticas pueden incorporar in-
centivos para la participación en actividades extracurriculares como parte de estrategias más 
amplias para mejorar la asistencia y el rendimiento académico. Además, Atencia (2023) cree 
que los reconocimientos, becas o créditos académicos adicionales pueden ser ofrecidos como 
estímulos, fomentando así la participación de los estudiantes en estas actividades.  

En este orden de ideas, Martínez (2023) destaca que, la participación en actividades extra-
curriculares o académicas no solo se beneficia de las políticas educativas, sino que también 
contribuye al cumplimiento de los objetivos más amplios de un sistema educativo que busca 
nutrir integralmente a los estudiantes y prepararlos para los desafíos y oportunidades de la 
vida. 

Chaves et al. (2023), aseguran que, las políticas educativas desempeñan un papel fundamental 
en la influencia de la tasa de retención de estudiantes al establecer directrices y estrategias que 
abordan factores clave que afectan la continuidad educativa. En primer lugar, algunas políticas 
incorporan programas de intervención temprana que buscan identificar y abordar posibles de-
safíos académicos, emocionales o sociales que podrían ser precursores del abandono escolar. 
Estas estrategias buscan prevenir obstáculos antes de que se conviertan en barreras significa-
tivas para la retención. 
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Asimismo, Atencia (2023) señala que, laspolíticas que garantizan un acceso equitativo a recursos 
educativos y apoyos adicionales contribuyen significativamente a la retención. Esto puede incluir 
la asignación de fondos adicionales para escuelas en áreas desfavorecidas, así como la imple-
mentación de programas de tutoría y servicios de orientación que fortalezcan el apoyo indivi-
dualizado a los estudiantes. 

Para Lagos (2023) la flexibilidad en las trayectorias educativas es otra dimensión abordada por 
las políticas educativas, permitiendo adaptar los programas educativos a las necesidades indi-
viduales de los estudiantes. La introducción de opciones de educación flexible, educación a 
distancia y programas de recuperación de créditos perdidos brinda a los estudiantes la opor-
tunidad de ajustar su ruta educativa, reduciendo así las posibilidades de abandono. 

Igualmente, García (2023) destaca la idea que, las políticas que promueven la inclusión y atien-
den a la diversidad de los estudiantes también juegan un papel significativo en la retención. 
Adaptar los programas educativos para satisfacer las necesidades de estudiantes con discapa-
cidades y abordar barreras culturales y lingüísticas contribuye a crear un entorno educativo 
más inclusivo y acogedor. 

Además, para Vázquez (2023) los programas de apoyo socioemocional respaldados por polí-
ticas específicas impactan positivamente en la retención al priorizar el bienestar de los estu-
diantes. La provisión de servicios de apoyo psicológico y la promoción de un entorno escolar 
seguro y positivo son elementos que pueden influir en la decisión de los estudiantes de per-
manecer en la escuela. 

Es así como Chen-Quesada et al. (2023) consideran que, las políticas educativas desempeñan 
un papel integral al abordar diversas dimensiones que afectan la retención de estudiantes, 
desde la detección temprana de desafíos hasta la creación de entornos educativos inclusivos y 
la provisión de apoyos necesarios. Mientras que, Atencia (2023) cree que estas políticas buscan, 
en última instancia, crear condiciones propicias para que los estudiantes continúen su educación 
de manera efectiva y reduzcan las tasas de abandono escolar. 

Conclusiones  

A partir de los resultados expuestos, se concluye que las políticas educativas desempeñan un 
papel importante en el rendimiento académico de los estudiantes, evidenciando que aquellos 
países con políticas educativas más sólidas también exhiben un rendimiento académico más 
destacado. El coeficiente de correlación de Spearman, que se sitúa en 0,619, indica una corre-
lación moderada entre las políticas educativas y el desempeño académico, señalando que cam-
bios en las políticas educativas están asociados con variaciones en el rendimiento académico. 

La significación estadística del valor de p, que se cifra en 0,000, confirma que la correlación es 
estadísticamente significativa al nivel de 0,05, descartando la posibilidad de que la relación ob-
servada sea producto del azar. Estas conclusiones tienen implicaciones trascendentales para la 
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formulación de políticas públicas y estrategias educativas, ya que ofrecen a los gobiernos una 
base para diseñar políticas que impacten positivamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

Todo esto indica que se requiere invertir en la educación, asegurar la equidad en el acceso a la 
educación, mejorar la calidad de la enseñanza y llevar a cabo evaluaciones regulares del ren-
dimiento académico. La implementación de estas recomendaciones podría contribuir signifi-
cativamente a la creación de un sistema educativo más efectivo, brindando a todos los 
estudiantes la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que, aunque la correlación entre las políticas educa-
tivas y el rendimiento académico es grande, no es perfecta. Factores adicionales, como los an-
tecedentes socioeconómicos, el respaldo familiar y las condiciones económicas del país, 
también pueden incidir en el rendimiento académico. No obstante, los hallazgos subrayan la 
importancia de las políticas educativas como un factor significativo que puede contribuir a la 
mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 
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Resumen 

 
El objetivo del estudio fue analizar las competencias Socio-Formativa para Docentes no Licen-
ciados en Tecnología e Informática. Se utilizó una metodología interpretativo-postpositivista, 
con un enfoque fenomenológico-interpretativo para comprender las experiencias de 8 docentes 
no licenciados, pero con formación en informática. Se empleó una entrevista estructurada con 
22 preguntas abiertas para la recolección de información. Se aplicó triangulación para garantizar 
la validez y fiabilidad de los resultados. Los hallazgos revelaron categorías como sensación de 
desafío, conciencia de limitaciones, perspectiva actualizada, motivación hacia carreras tecno-
lógicas, innovación en el aula y conexión con la industria. Lo que permite concluir que existe la 
necesidad de programas de formación específicos para docentes no licenciados en áreas tec-
nológicas, con el fin de mejorar su práctica pedagógica y su capacidad para enseñar eficaz-
mente temas relacionados con la tecnología e informática. 
 
Palabras clave: competencias, socio-formativas, profesionales no linceados, tecnología, informática.   
. 

Abstract 
 
The objective of the study was to analyze the Socio-Formative Competencies for Non-Licensed 
Teachers in Technology and Informatics. An interpretative-postpositivist methodology was used, 
with a phenomenological-interpretative approach to understand the experiences of 8 non-li-
censed teachers but with training in informatics. A structured interview with 22 open-ended 
questions was used for data collection. Triangulation was applied to ensure the validity and re-
liability of the results. Findings revealed categories such as sensation of challenge, awareness of 
limitations, updated perspective, motivation towards technological careers, innovation in the 
classroom, and connection with the industry. This leads to the conclusion that there is a need 
for specific training programs for non-licensed teachers in technological areas, in order to im-
prove their pedagogical practice and their ability to effectively teach topics related to technology 
and informatics. 
 
Keywords: competencies, socio-formative, non-licensed professionals, technology, informatics. 

Introducción 

La ocupación de profesionales en distintas áreas que desempeñan cargos pedagógicos en los 
niveles de educación primaria y secundaria es una realidad observada, de la que poco se ha 
hablado, es por ello que para proporcionar un enfoque estadístico de esta realidad, la cual 
surge de una inquietud del investigador y que dio origen este estudio se citan algunas (esta-
dísticas) presentadas por la Unesco (2024) en la cual plantea: 

Las tasas de cobertura oscilan entre el 63% y el 76% para los indicadores de calificación do-
cente y capacitación previa al empleo, mientras que las tasas de cobertura para los salarios 
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relativos y la capacitación en el empleo son sustancialmente más bajas. La tasa de cobertura 
promedio mundial para todos los indicadores del ODS 4 es de poco más del 60%. Los indi-
cadores que reflejan las calificaciones de los docentes (4.c.3 y 4.c.4) tienen las tasas de cober-
tura más altas, con poco más del 75%, seguido por los indicadores que reflejan la capacitación 
de los docentes (4.c.1 y 4.c.2), que están ligeramente por encima del promedio mundial del 
ODS 4. Los otros indicadores docentes tienden a tener tasas de cobertura más bajas. El indi-
cador de abandono docente (4.c.6) tiene una tasa de cobertura justo por debajo del 50%, 
mientras que la tasa de cobertura para el desarrollo profesional reciente (4.c.7) está por debajo 
del 30% y la de los salarios docentes en relación con otros (4.c.5) está por debajo del 20% 
(p.6). 

No obstante, el señalamiento que hace esta organización e incluye indicadores que no están 
específicamente relacionados con la capacitación del docente, sin embargo, representa un 
punto de partida a ir enmarcada la relevancia de este estudio. En este sentido, se estima que 
un número considerable de docentes en todo el mundo carecen de la formación pedagógica 
necesaria. Según la Encuesta Global de Docentes de la UNESCO 2017, alrededor del 16% de 
los docentes de primaria y el 21% de los docentes de secundaria no tienen la formación reque-
rida. Esto equivale a aproximadamente 60 millones de estudiantes que reciben educación de 
profesores sin la preparación pedagógica adecuada. 

Además, según la Unesco (2021) el Informe del Banco Mundial sobre la educación en el mundo 
2021 indica que se necesitan 69 millones de nuevos docentes para alcanzar el Objetivo de De-
sarrollo Sostenible 4 de educación de calidad para todos en 2030. De estos, 48 millones serían 
necesarios para reemplazar a los docentes que se jubilan o abandonan la profesión, y 21 mi-
llones para cubrir las necesidades de nuevos puestos creados por el crecimiento de la población. 
Es probable que una parte significativa de estos nuevos docentes no tenga formación peda-
gógica. 

En el caso de México, un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
realizado en 2020 encontró que el 18% de los docentes de educación básica no tenían for-
mación docente. Esto significa que alrededor de 1.2 millones de estudiantes en México re-
ciben educación de profesores sin la preparación pedagógica adecuada (González & Crispín, 
2022). 

En Colombia, un estudio del Ministerio de Educación Nacional realizado en 2018 encontró que 
el 10% de los docentes no tenían título profesional en educación, lo que equivale a unos 34.000 
estudiantes que reciben educación de profesores sin formación pedagógica (Albadan, 2020). 
Según el Informe del Observatorio Laboral para la Educación 2022, en Colombia el 40% de los 
docentes no tienen formación en pedagogía o didáctica, lo que significa que alrededor de 
136.000 estudiantes son enseñados por profesores sin esta preparación específica. Por otro 
lado, un análisis de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE, 2023) estima que el 
50% de los docentes en Colombia no tienen formación en pedagogía o didáctica, lo que afecta 
a unos 170.000 estudiantes en el país (Cabeza et al., 2018). 
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Ahora bien, cabe destacar que en Colombia se ha venido la situación que muchos profesionales 
en informáticas y otras áreas a pasan a ejercer funciones de docentes en las instituciones de 
educación primaria y secundaria, esto debido a la creciente demanda de profesionales en el 
área pedagógica, por otra parte, los licenciados en educación se especializan en áreas deter-
minadas como matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, entre otras pero no se forman inicial-
mente en el ámbito tecnológico. Lo que ha conllevado a que el Ministerio de educación 
Nacional contrate ingenieros en tecnología e informáticas para ejercer la docencia.  Logrando 
satisfacer estas necesidades, sin embargo, estos profesionales adolecen de competencias pe-
dagógicas.   

Dentro de este orden de ideas, es importante señalar que cuando un profesional en tec-
nología asume el rol de docente en niveles de primaria y secundaria sin tener compe-
tencias pedagógicas, pueden surgir varios desafíos significativos. De allí que, la 
comunicación se convierte en un problema, ya que puede resultar difícil explicar con-
ceptos técnicos de manera clara y adaptada a diferentes niveles de madurez y compren-
sión (Figueroa, 2024).  

Asimismo, los docentes que no cuentan con la competencia pedagógica-comunicativa, pue-
den enfrentar varios problemas para hacerse entender, los que incluyen dificultades para ex-
plicar conceptos de manera clara y comprensible para los estudiantes, así como para 
mantener su atención e interés en el contenido. Además, la falta de habilidades comunicativas 
adecuadas puede llevar a una comunicación ineficaz en el aula, lo que dificulta la transmisión 
efectiva de conocimientos y la creación de un ambiente de aprendizaje positivo (Cabeza et 
al., 2018). 

Por otra parte, la falta de estrategias para mantener la atención e interés de los alumnos, así 
como la incapacidad para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales, también son 
desafíos comunes. En cuanto a la gestión del aula, se puede presentar dificultad para controlar 
el comportamiento de los estudiantes, mantener la disciplina y crear un ambiente de aprendi-
zaje positivo y motivador (Figueroa, 2024).  

Para mantener el interés de los estudiantes, un docente necesita habilidades pedagógicas 
que le permitan desarrollar estrategias adecuadas. Sin estas competencias, puede ser difícil 
captar y mantener la atención de los estudiantes (Durán et al., 2014). La falta de estrategias 
efectivas para hacer que el contenido sea relevante y atractivo puede resultar en un am-
biente de aprendizaje aburrido y desmotivador. Además, la incapacidad para adaptar la 
enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje individuales puede hacer que algunos 
estudiantes se desconecten y pierdan interés en la materia (Albadan, 2020). 

También se considera que, la falta de competencias pedagógicas puede resultar en problemas 
de planificación y evaluación, como la dificultad para diseñar secuencias didácticas efectivas, 
evaluar el aprendizaje de manera adecuada y realizar una evaluación formativa y continua. A 
pesar de estos desafíos, la presencia de un profesional en tecnología en el aula también puede 
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tener ventajas, como aportar una perspectiva actualizada sobre el mundo tecnológico, motivar 
a los estudiantes hacia carreras tecnológicas y crear experiencias de aprendizaje innovadoras 
(Figueroa, 2024). 

En este sentido, se ha venido observando en los profesores no licenciados de las instituciones 
educativas del Magdalena Colombia, una falta de competencias pedagógicas, lo que se traduce 
en problemas de comunicación al explicar conceptos técnicos, dificultades en la gestión del 
aula para mantener la disciplina y crear un ambiente positivo, así como dificultades en la pla-
nificación y evaluación de la enseñanza. Mientras que, en los estudiantes, se observa desinterés 
por la materia, dificultades para comprender los conceptos y potencialmente bajos resultados 
académicos como resultado de la falta de competencias pedagógicas del profesor en tecno-
logía. Por todo esto, el estudio se propuso analizar la formación Socio-Formativa para Docentes 
no Licenciados en Tecnología e Informática. 

Metodología 

La metodología del estudio adoptó el paradigma interpretativo-postpositivista, que se centra 
en comprender y explicar fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes, reco-
nociendo la subjetividad y la complejidad de la realidad. Este enfoque cualitativo permitió ex-
plorar en profundidad la experiencia de los docentes no licenciados en educación que enseñan 
tecnología informática (Acosta, 2023). 

El método empleado fue el fenomenológico-interpretativo, que busca comprender el 
significado y la estructura de las experiencias vividas por los participantes. En este caso, 
se buscó entender cómo los docentes no licenciados en educación experimentan y en-
frentan los desafíos de enseñar tecnología informática en instituciones educativas (Acosta, 
2023). 

La muestra estuvo constituida por 8 docentes no licenciados en educación, pero con formación 
en informática. Los criterios de inclusión apuntaron que fueran profesionales de informática, 
dispuestos a colaborar proporcionando información sobre su experiencia en la enseñanza de 
esta materia. Para la recolección de información, se utilizó la entrevista estructurada, que con-
sistió en un guion de entrevista con 22 preguntas abiertas, diseñadas para abordar todos los 
aspectos relevantes relacionados con la enseñanza de tecnología informática por parte de do-
centes no licenciados en educación. 

En cuanto a consideraciones éticas, se respetó la confidencialidad de los participantes y se ob-
tuvo su consentimiento informado antes de la participación en el estudio. Se garantizó la pri-
vacidad y se protegió la identidad de los participantes en la presentación de los resultados. El 
análisis de la información se realizó mediante la codificación-categorización, que ayudaron a 
identificar patrones y relaciones en los datos. Además, se aplicó la triangulación, considerando 
el momento empírico, teórico y argumentativo, para garantizar la validez y la fiabilidad de los 
resultados obtenidos.  

Competencias socio-formativas para docentes no licenciados en  
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Resultados  

Seguidamente se presentan los resultados producto de los procesos de triangulación entre lo 
expuesto por los informantes, las teorías citadas y la argumentación del investigador. Estos re-
sultados ofrecen una visión integral y fundamentada sobre las competencias socio-formativas 
de los docentes no licenciados en tecnología e informática. La triangulación permitió validar y 
enriquecer los datos recopilados, asegurando la fiabilidad de los hallazgos 

Tabla 1 
Triangulación percepción del profesor de tecnología e informática 

Categorías Momento empírico (citas textua-
les de los informantes clave) Momento Teórico Momento argumentativo

Se
ns

ac
ió

n 
de

 d
es

af
ío

“En ocasiones representa un desafío 
lograr adaptarnos a los posesos 
que implica planificar clases” (IC1) 

Para Echeveste, & Martínez 
(2016) los docentes con debi-
lidades en las competencias 
pedagógicas se ven afectados 
cognitivamente, ya que, expe-
rimentan estrés y se sienten 
abrumados al planificar clases 
sin las herramientas adecua-
das. 

Según El-Sahili (2010) emocio-
nalmente los desafíos vincula-
dos a las competencias 
pedagógicas puede llevarlos a 
sentirse frustrados al enfren-
tarse a dificultades para co-
municarse con los alumnos y 
abordar ciertos aspectos del 
proceso educativo. 

Los docentes sin forma-
ción pedagógica enfrentan 
desafíos tanto cognitivos 
como emocionales al pla-
nificar clases y comuni-
carse con los estudiantes. 
Experimentan estrés, inse-
guridad y frustración, pero 
algunos ven estos desafíos 
como oportunidades para 
mejorar sus habilidades. 
Esto sugiere que su expe-
riencia puede ser un pro-
ceso de aprendizaje y 
crecimiento profesional, a 
pesar de las dificultades 
iníciales.

A mi particularmente me hacía sen-
tir estresado por el desafío de en-
señar sin formación pedagógica 
(IC2).

Inicialmente me sentía abrumado 
por la responsabilidad de educar a 
los estudiantes sin las herramientas 
adecuadas (IC3).

Esto generaba en mí una sensación 
de inseguridad sobre cómo abor-
dar ciertos aspectos del proceso 
educativo (IC4).

Llegue a experimentar frustración al 
enfrentarme a dificultades para co-
municarse efectivamente con los es-
tudiantes (IC5).

Bueno, yo trataba de que el desafío 
estimulante y motivador para mejo-
rar sus habilidades (IC6)

Percibir la enseñanza sin formación 
pedagógica como un proceso 
complicado y difícil de manejar 
(IC7).

Trataba de verlo como algo el de-
safío estimulante y motivador para 
mejorar mis habilidades. (IC8).
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Nota: Elaboración propia (2024).  

La tabla 1 presenta dos categorías principales, las cuales derivan de las entrevistas con los do-
centes no licenciados: la sensación de desafío y la conciencia de limitaciones. En cuanto a la 
sensación de desafío, los entrevistados manifestaron que cuando no se cuenta con la formación 
pedagógica se experimentan estrés, inseguridad y frustración al planificar clases y comunicarse 
con los estudiantes. A pesar de esto, algunos ven estos desafíos como oportunidades para me-
jorar sus habilidades, lo que sugiere un proceso de aprendizaje y crecimiento profesional. En 
este sentido, uno de los informantes manifestó:  

La sensación de desafío al enseñar sin formación pedagógica es muy real y constante. En 
ocasiones, lograr adaptarse a los procesos que implica planificar clases puede representar 
un gran reto. Personalmente, me ha hecho sentir estresado y abrumado, especialmente al 

Categorías Momento empírico (citas textua-
les de los informantes clave) Momento Teórico Momento argumentativo

Se
ns

ac
ió

n 
de

 d
es

af
ío

Yo creo que es importante reco-
noce la necesidad de adquirir 
competencias pedagógicas (IC8). 

Según Figueroa (2024) es im-
portante que, los docentes re-
conozcan la importancia de 
adquirir competencias peda-
gógicas y aceptar el reto de 
enseñar sin formación especí-
fica. Así mismo, es urgente 
que busquen a apoyo y refle-
xionan sobre sus prácticas 
para mejorar, a pesar de en-
frentarse a la incertidumbre y 
la frustración. 

El análisis de las percep-
ciones de los docentes re-
vela una realidad compleja 
y desafiante. Por un lado, 
se evidencia la conciencia 
de la necesidad de adqui-
rir competencias pedagó-
gicas y la disposición para 
enfrentar el reto de ense-
ñar sin formación especí-
fica. Sin embargo, también 
se observa una sensación 
de estrés, abrumo, insegu-
ridad, y frustración ante las 
dificultades para comuni-
carse efectivamente y pla-
nificar clases. A pesar de 
esto, los docentes buscan 
mejorar sus habilidades 
mediante la reflexión diaria 
sobre sus prácticas y la 
búsqueda de apoyo. La 
enseñanza se percibe 
como una fuente de in-
gresos importante, lo que 
refleja la importancia de 
este trabajo en sus vidas.

Hay que ser conscientes de las 
dificultades para enseñar sin for-
mación pedagógica (IC2).

Es necesario aceptar el reto de 
enseñar y estar dispuestos a en-
frentarlo (IC3).

Yo busque apoyo de colegas o 
instituciones para mejorar mis 
habilidades (IC4).

Todos los días reflexionaba sobre 
mis prácticas y buscaba formas de 
mejorarlas (IC5).

Diariamente me enfrentaba a la 
incertidumbre sobre las estrate-
gias pedagógicas adecuadas 
(IC6). 

Yo quería que se generaran cur-
sos profundos de cómo planifi-
car y evaluar (IC7).

Me frustraba, pero era mi fuente 
de ingresos (IC8).

Competencias socio-formativas para docentes no licenciados en  
tecnología e informática: desafíos enolombia 
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principio, cuando enfrentaba la responsabilidad de educar a los estudiantes sin las herra-
mientas adecuadas. La inseguridad sobre cómo abordar ciertos aspectos del proceso edu-
cativo y la frustración al enfrentarme a dificultades para comunicarme efectivamente con 
los estudiantes también ha sido parte de esta experiencia. Sin embargo, trato de ver estos 
desafíos como oportunidades estimulantes y motivadoras para mejorar mis habilidades. Es 
un proceso complicado y difícil de manejar, pero día a día trato de aprender de mis prácticas 
y buscar formas de mejorarlas. A pesar de las dificultades, la enseñanza sigue siendo una 
fuente de ingresos importante para mí. 

Al respecto, Gallardo et al. (2022) sostienen la importancia de capacitar al docente en compe-
tencias socio-pedagógicas para que estos alcancen un bienestar psicológico-emocional, ad-
quiera seguridad, traduciéndose esto en un mejor desempeño, en mejores procesos de 
enseñanza y mayor receptividad por parte de los estudiantes. Asimismo, Arteaga et al. (2015) 
consideran que la formación pedagógica del docente le proporciona las herramientas necesa-
rias para hacer frente a las situaciones de adaptabilidad al contexto educativo donde le toque 
desempeñarse.   

Al momento de interpretar los planteamientos de los docentes y las teorías citadas, el investi-
gado infiere que, estos profesionales (no licenciados) experimentan la sensación de desafío al 
enseñar sin formación pedagógica, lo que es importante porque resalta las dificultades y pre-
siones que enfrentan los docentes no licenciados en su labor educativa. Esta sensación de de-
safío puede servir como punto de partida para identificar áreas de mejora en la formación y 
apoyo a estos docentes, así como para desarrollar estrategias que les permitan enfrentar estos 
desafíos de manera más efectiva. Además, al reconocer y comprender esta sensación, se puede 
promover un ambiente de empatía y apoyo entre los profesionales de la educación, lo que 
puede contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y el bienestar de los estudiantes. 

En cuanto a la conciencia de limitaciones, los docentes reconocen la importancia de adquirir 
competencias pedagógicas y aceptar el reto de enseñar sin formación específica. Buscan apoyo 
y reflexionan sobre sus prácticas para mejorar, a pesar de enfrentarse a la incertidumbre y la 
frustración. La enseñanza se percibe como una fuente de ingresos importante en sus vidas. Al 
respecto uno de los entrevistados destacó que;  

Como docente, la conciencia de mis limitaciones es fundamental para mi desarrollo profesional. 
Reconozco la importancia de adquirir competencias pedagógicas y aceptar el desafío de en-
señar sin una formación específica en educación. A pesar de las dificultades y la incertidumbre 
que enfrento al comunicarme con los estudiantes y planificar clases, busco constantemente 
mejorar mis habilidades. Todos los días reflexiono sobre mis prácticas y busco apoyo de colegas 
e instituciones para seguir creciendo. Aunque pueda sentir frustración en el camino, sé que 
esta experiencia es fundamental para mi crecimiento como educador. 

De allí que, este análisis revela una realidad compleja y desafiante para los docentes sin forma-
ción pedagógica, que buscan mejorar sus habilidades a pesar de las dificultades, demostrando 
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una actitud de superación y adaptación ante los retos de la enseñanza (Valenzuela et al. 2015). 
En contraste con la teoría de Colmenares (2017) los docentes deben autoevaluarse y reflexionar 
sobre su labor, estrategias, mecanismos e incluso sus objetivos, de manera que esto le propor-
ciones información para reorganizar las metodologías que implementa y mejorarlas si fuera el 
caso.  

La información proporcionada por los docentes y la luz que otorga la teoría consultada permi-
ten al investigador deducir que, la sensación de desafío y la conciencia de limitaciones que ex-
perimentan los docentes sin formación pedagógica al enfrentarse a la enseñanza son aspectos 
cruciales que influyen en su proceso de aprendizaje y crecimiento profesional.  

A pesar de las dificultades iníciales, muchos docentes ven estos desafíos como oportunidades 
para mejorar sus habilidades y buscan activamente apoyo y reflexión para superar sus limita-
ciones. Estos hallazgos resaltan la importancia de brindar apoyo y formación continua a los 
docentes para que puedan enfrentar con éxito los desafíos de la enseñanza y proporcionar 
una educación de calidad a los estudiantes. 

Tabla 2 
Triangulación sobre los beneficios educativos del profesional en tecnología en informativa en 
los procesos educativos. 
Nota: Elaboración propia (2024).  

Categorías Momento empírico (in-
terpretación general) Momento Teórico Momento argumentativo

Perspectiva actuali-
zada

Los profesionales en tec-
nología pueden ofrecer 
una visión fresca y actua-
lizada sobre la tecnología 
y su aplicación en el 
mundo moderno, lo que 
puede ser especialmente 
relevante para los estu-
diantes que buscan carre-
ras en campos 
relacionados con la tec-
nología.

Según Durán et al. (2014) 
es importante tener una 
perspectiva actualizada 
en los procesos educati-
vos para estar alineados 
con los avances y cambios 
en la sociedad y el 
mundo, lo que permite 
ofrecer una educación re-
levante y preparar a los 
estudiantes para los desa-
fíos actuales y futuros.

Tener una perspectiva ac-
tualizada ayuda a los pro-
fesores no licenciados a 
mejorar su práctica do-
cente al estar al tanto de 
las últimas tendencias, 
métodos y tecnologías 
educativas. Esto les per-
mite ofrecer una ense-
ñanza más efectiva y 
relevante para sus estu-
diantes, lo que puede au-
mentar su motivación y 
participación en el apren-
dizaje. Además, estar ac-
tualizados les ayuda a 
adaptarse mejor a los 
cambios en el sistema 
educativo y a mejorar sus 
oportunidades laborales.

Competencias socio-formativas para docentes no licenciados en  
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La tabla 2 refleja las categorías que emergieron respecto a las ventajas de los docentes de in-

Categorías Momento empírico (in- Momento Teórico Momento argumentativo

Motivación hacia 
carreras tecnológi-
cas

Su experiencia y pasión 
por la tecnología pueden 
motivar a los estudiantes 
a interesarse en carreras 
relacionadas, fomen-
tando así la participación 
en áreas STEM y el desa-
rrollo de habilidades tec-
nológicas.

La motivación hacia ca-
rreras tecnológicas es 
buena para el proceso de 
aprendizaje de los estu-
diantes porque les pro-
porciona un sentido de 
propósito y relevancia, 
aumenta su interés en las 
materias relacionadas con 
la tecnología y fomenta la 
exploración activa y el 
aprendizaje autónomo 
(Valenzuela et al., 2015).

Por todo esto se infiere que, 
los docentes se conviertan en 
modelos a seguir, mostrando 
entusiasmo y pasión por la 
tecnología y demostrando 
cómo esta puede ser una ca-
rrera gratificante y emocio-
nante. Al inspirar a los 
estudiantes de esta manera, 
los docentes pueden desem-
peñar un papel fundamental 
en el fomento de la motiva-
ción hacia carreras tecnológi-
cas.

Innovación en el 
aula.

La innovación en el aula 
puede beneficiar los 
aprendizajes al estimular 
el interés de los estu-
diantes y ofrecerles nue-
vas formas de 
comprender y aplicar 
conceptos.

Actualmente se requie-
ren docentes que moti-
ven la participación de 
los estudiantes mediante 
estrategias innovadoras 
(Vera & García, 2010).

La innovación en el aula es 
importante porque pro-
mueve un aprendizaje más 
dinámico, creativo y rele-
vante para los estudiantes, 
fomentando su interés y par-
ticipación activa en el pro-
ceso educativo. Además, 
permite adaptar las prácticas 
pedagógicas a las necesida-
des y contextos actuales, 
preparando a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos 
del mundo contemporáneo.

Conexión con la 
industria

La conexión con la in-
dustria permite a los es-
tudiantes ver la 
relevancia práctica de lo 
que aprenden, preparán-
dolos mejor para el 
mundo laboral.

Los jóvenes actuales 
deben ser formando 
bajo el influjo de las tec-
nologías, ya que en la 
era de globalización 
están presente en las 
áreas de producción y 
desarrollo (Joyanes, 
2017).

Establecer una es importante 
para los estudiantes porque 
les brinda la oportunidad de 
aplicar sus conocimientos en 
situaciones reales, conocer 
las demandas y tendencias 
del mercado laboral, y esta-
blecer contactos que pueden 
ser útiles para su futura ca-
rrera profesional. Esto les 
permite adquirir habilidades 
y competencias relevantes 
para su desarrollo acadé-
mico y profesional.
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formática (no licenciados), observándose que la actualización del docente en la educación es 
importante para garantizar que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para tener 
éxito en un mundo en constante evolución.  

Asimismo, manifestaron que, al mantenerse al día con las últimas tendencias y avances en edu-
cación, los docentes pueden ofrecer experiencias de aprendizaje más relevantes y significativas. 
Esto no solo beneficia a los estudiantes al prepararlos mejor para el futuro, sino que también 
enriquece la práctica docente al fomentar la creatividad, la innovación y la adaptabilidad en el 
aula. Por lo que uno de los entrevistado destaco que;  

La perspectiva actualizada en la enseñanza es fundamental para mantenernos al día con las 
nuevas metodologías y tecnologías educativas. Nos permite adaptarnos a las necesidades cam-
biantes de nuestros estudiantes y mejorar continuamente nuestras prácticas docentes para 
brindar una educación de calidad. 

Concordantemente con la idea de los entrevistados, Beltrán (2021) plantea la necesidad de  que 
los docentes reciban capacitación continua que les permita estar actualizados en cuanto a es-
trategias novedosas, necesidades de los estudiantes, mecanismos y lineamientos magisteriales 
e institucionales. Según Callealta et al. (2020) es un imperativo que los docentes sean innova-
dores y adapten sus procesos de enseñanza a las nuevas tecnologías para preparar a los estu-
diantes para que puedan hacer frente a los retos que este siglo impone.  

En este sentido, el investigador considera que la actualización constante en educación es un 
requisito fundamental para la excelencia en la enseñanza, ya que, al mantenerse al día con las 
últimas tendencias, metodologías y tecnologías educativas, los docentes pueden ofrecer expe-
riencias de aprendizaje más efectivas y relevantes para los estudiantes, preparándolos mejor 
para los desafíos futuros. De allí que, la perspectiva actualizada no solo beneficia a los estu-
diantes, sino que también enriquece la práctica docente al fomentar la innovación, la creatividad 
y la adaptabilidad en el aula.  

En cuanto a la categoría emergente, motivación hacia carreras tecnológicas, los entrevistados 
destacaron la idea que el buen desempeño y las habilidades (conocimientos) del docente pue-
den motivar a los estudiantes hacia las carreras tecnologías y a implementarlas en otras asig-
naturas para obtener información hacer mapas conceptuales y mentales al reconocer los 
programas para ello. De allí que, uno de los entrevistados considera que:  

En mi experiencia, motivar a los estudiantes hacia carreras tecnológicas implica mostrarles la 
relevancia y el impacto positivo que pueden tener en el mundo. A través de actividades prácticas 
y proyectos interesantes, les ayudo a ver el potencial emocionante y las oportunidades de cre-
cimiento personal y profesional en el campo tecnológico. 

Lo que se ajusta a la teoría cognitiva social, señalada en la investigación de Castillo (2020) al 
sostener que, la motivación hacia carreras tecnológicas puede ser promovida mediante la ex-
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posición a modelos exitosos en el campo, la creación de un ambiente de aprendizaje enrique-
cido y la valoración de las habilidades técnicas y creativas de los estudiantes. 

Todo esto indica que, la motivación hacia carreras tecnológicas puede ser fomentada a través 
de programas educativos que integren tecnologías emergentes y enfoques pedagógicos in-
novadores. La investigación indica que la exposición temprana a la tecnología, combinada con 
experiencias prácticas y la colaboración con la industria, puede aumentar significativamente el 
interés de los estudiantes en estas áreas. 

Otra de las categorías que surge a través del discurso de los informantes es la Innovación en 
el aula, destacando que un docente con amplio conocimiento en el área en el que se desem-
peñan tiene la capacidad para adaptar los contenidos con estrategias novedosas y del interés 
del estudiante, los que facilita la parte práctica. En este sentido uno de los docentes manifestó 
que:  

La innovación en el aula implica no solo utilizar nuevas tecnologías, sino también desarrollar 
enfoques pedagógicos creativos que estimulen el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas. Para mí, es importante estar al tanto de las últimas tendencias educativas y 
adaptarlas a las necesidades específicas de mis estudiantes. 

De acuerdo con Cedeño (2021) desde la teoría de la innovación educativa, la innovación en el 
aula se refiere a la implementación de prácticas y métodos novedosos que mejoren significa-
tivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que según Cruz (2019) puede incluir el 
uso de tecnología, el diseño de actividades interactivas y la promoción de un ambiente de 
aprendizaje colaborativo. 

De allí que a criterio del investigador la innovación en el aula puede mejorar la calidad de la 
educación al aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, así como al fomentar 
el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como la creatividad, la colaboración y la resolución 
de problemas. La investigación muestra que los docentes innovadores tienden a lograr mejores 
resultados académicos y una mayor satisfacción de los estudiantes. 

Finalmente, surgió la categoría Conexión con la industria donde los dejaron ver la importancia 
de un docente con formación tecnológica porque capacita a los estudiantes en esta área tan 
requerida en el campo laboral, de allí que uno de los entrevistados expuso que: 

Establecer una conexión con la industria es fundamental para mantenerme actualizado 
sobre las demandas del mercado laboral y garantizar que mis estudiantes adquieran las 
habilidades necesarias para tener éxito en el mundo laboral. A través de colaboraciones 
con empresas y profesionales del sector, puedo enriquecer mis planes de estudio y ofrecer 
oportunidades de aprendizaje práctico. 

Contrastando con lo señalado por Aristizábal (2022) quien considera que la teoría de la edu-
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cación basada en competencias, la conexión con la industria es importante para garantizar que 
los estudiantes adquieran habilidades relevantes y actualizadas para el mercado laboral. La co-
laboración con empresas permite alinear el currículo educativo con las necesidades y expecta-
tivas del sector productivo. 

Todo esto permite inferir al investigador que, la conexión con la industria puede beneficiar a 
los estudiantes al proporcionarles experiencias prácticas, oportunidades de aprendizaje autén-
tico y la posibilidad de establecer contactos profesionales. La investigación sugiere que las co-
laboraciones entre instituciones educativas y empresas pueden mejorar la empleabilidad de los 
graduados y contribuir al desarrollo económico local. 

Conclusiones  

El análisis del discurso de los entrevistados aunado a las teorías consultadas se tiene que el 
análisis de la Formación Socio-Formativa para Docentes no Licenciados en Tecnología e Infor-
mática en Colombia resalta la urgencia de fortalecer la formación pedagógica de estos profe-
sionales. Es fundamental que los programas de capacitación aborden no solo los aspectos 
técnicos de la tecnología e informática, sino también las estrategias pedagógicas necesarias 
para una enseñanza efectiva en estas áreas. La integración de métodos educativos innovadores 
y participativos, así como el desarrollo de habilidades para el manejo de la diversidad y la in-
clusión, son aspectos clave que deben considerarse en la formación de estos docentes. 

Además, se debe prestar especial atención a la actualización constante de los conocimientos y 
habilidades pedagógicas, en línea con los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes 
de la sociedad. La formación continua y el acceso a recursos educativos actualizados son fun-
damentales para que los docentes puedan mantenerse al día en un entorno educativo cada 
vez más digitalizado y dinámico. Asimismo, es importante promover una cultura de aprendizaje 
colaborativo entre los docentes, donde puedan compartir experiencias, buenas prácticas y re-
cursos, enriqueciendo así su labor educativa. 

Por último, es necesario que las políticas educativas y los programas de formación docente reco-
nozcan y valoren la importancia de la formación pedagógica en la enseñanza de la tecnología e in-
formática. Esto implica garantizar recursos adecuados, tanto materiales como humanos, para el 
desarrollo de programas de formación de calidad. Además, es crucial que se establezcan mecanis-
mos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el impacto de estas acciones en la mejora 
de la calidad educativa y el desarrollo de competencias en tecnología e informática en los estu-
diantes. 
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Resumen 

 
El presente artículo hace parte de una tesis doctoral, en la cual se hace énfasis en los componentes 
emocionales y el rendimiento académico, por lo que su objetivo se centró en determinar la rela-
ción entre el componente emocional y el rendimiento académico de los estudiantes en las ins-
tituciones educativas de Medellín, Antioquia. El estudio siguió los procedimientos del paradigma 
positivista con enfoque cuantitativo, mediante un tipo de estudio básico y nivel correlacional. La 
muestra estuvo constituida por 24 docentes y 36 estudiantes, a quienes se les aplicó un instru-
mento de 60 ítems. Los resultados demostraron que existe un coeficiente de correlación positiva 
significativa fuerte y significativa entre las variables (r = 0,878, p < 0,005). Esto indica que a medida 
que aumenta el componente emocional, también lo hace el rendimiento académico. Por lo que 
se concluyó que, la fuerza de esta correlación es alta, lo que respalda la relevancia de abordar las 
emociones de los estudiantes en la enseñanza. Además, la significancia estadística de los resul-
tados indica que esta relación no es aleatoria, sino que es un hallazgo significativo. 
 
Palabras clave: componente emocional, rendimiento académico, relación, educación. 

Abstract 

The present article is part of a doctoral thesis, which emphasizes emotional components and aca-
demic performance, focusing on determining the relationship between emotional components and 
academic performance of students in educational institutions in Medellin, Antioquia. The study fo-
llowed positivist paradigm procedures with a quantitative approach, using a basic study type and 
correlational level. The sample consisted of 24 teachers and 36 students, who were administered a 
60-item instrument. The results showed a strong and significant positive correlation coefficient bet-
ween the variables (r = 0.878, p < 0.005). This indicates that as the emotional component increases, 
so does academic performance. It was concluded that the strength of this correlation is high, sup-
porting the relevance of addressing students' emotions in teaching. Furthermore, the statistical sig-
nificance of the results indicates that this relationship is not random but a significant finding. 
 
Keywords: emotional components, academic performance, relationship, education. 

Introducción 

El coronavirus Covid-19 afectó a sociedades de todo el mundo, perturbando negativamente a las 
personas y los sistemas de producción. Por tanto, el sistema educativo se vio influenciado en igual 
o mayor medida que el sistema productivo para adecuarse a las medidas adoptadas para frenar la 
crisis sanitaria. Por lo tanto, se cerraron las escuelas y los estudiantes suspendieron las clases pre-
senciales; la conocida naturaleza inesperada del problema obligó a las autoridades a asumir medidas 
drásticas y seguir las medidas de control establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2020). De esta forma, el sistema educativo se vio en la obligación de migrar a las plataformas tec-
nológicas virtuales como estrategias para garantizar la continuidad de los aprendizajes en las es-
cuelas.  
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Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación (Unesco,  2020) afirmaron que 
la crisis sanitaria transformó el proceso educativo en varias escuelas en más de 190 países, en 
la búsqueda por controlar la propagación del virus y así tratar de reducir las cadenas de con-
tagio. Los informes de estas organizaciones muestran, que, desde el comienzo de la pandemia, 
más de 1200 millones de estudiantes en todo el mundo y en todos los niveles educativos se 
vieron forzados a quedarse en casa sin poder asistir a la escuela.  

Asimismo, Pérez et al. (2022) argumentan que es potencialmente importante desde el punto 
de vista biosociológico, trabajar las emociones para que los individuos puedan procesar la in-
formación que absorben mediante los estímulos que se presentan en el ámbito social, familiar 
y escolar. Esto significa, que es importante desarrollar la inteligencia emocional para que las 
personas manejen sus emociones ante cualquier problema que se les presente, aplicando ca-
pacidades y destrezas para mantener una salud mental exitosa.; estos mecanismos para apren-
der habilidades emocionales influyen en el comportamiento y en la forma en que enfrentan 
situaciones específicas cada ser humano. 

Por todo lo antes expuesto, se infiere que el papel de las emociones en las situaciones educa-
tivas es esencial, de allí que sea urgente profundizar en la incidencia de la inteligencia emocional 
en la determinación de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Es así como durante mucho 
tiempo se han producido transformaciones significativas en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje para promover la formación integral de los estudiantes, desarrollando sus conocimientos, 
habilidades y destrezas en los campos cognitivo, social, moral y emocional. Esta noción de 
competencia incluye la habilidad de adaptarse a realidades cambiantes e integrarse exitosa-
mente a los diferentes entornos que requieren una adecuada gestión emocional. Por lo tanto, 
es especialmente importante desarrollar la competencia emocional en los grados primarios 
(Villalobos & Riquelme, 2022). 

Según el planteamiento que hace Lozano et al. (2022), después de lo que sacudió a la humanidad en 
el 2020 (SARS-COVID 19),la cual, ocasionó cambios drásticos en la vida de las personas a nivel indivi-
dual, social e incluso en los procesos productivos el autor,  destaca que esta situación generó momentos 
de angustia y ansiedad, sobre todo en la población infantil que no lograban entender la situación y 
estaban sometidos a las medidas sanitarias, como fue el caso de dejar de asistir a sus escuelas. 

Según Núñez & Llorent (2022), al referirse al contexto latinoamericano, diversos estudios han destacado 
que el impacto emocional de la pandemia se ha manifestado de manera significativa en los niños. Estos 
se vieron afectados por el miedo y la inseguridad, desarrollando comportamientos que persisten en la 
actualidad, marcando su conducta en la pospandemia. Es así como aún se observa a numerosos es-
tudiantes con rasgos de temor, inseguridad y retraimiento, entre otras manifestaciones emocionales. 

Asimismo, según datos de América Latina, aproximadamente 160 millones de estudiantes no 
pudieron asistir a sus escuelas, lo que generó perturbaciones emocionales generalizadas. Esta 
situación expuso a los estudiantes a una transformación integral en todos los aspectos de sus 
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vidas. Por ende, es imperativo que las escuelas busquen las herramientas necesarias para facilitar 
la adaptación de los niños al nuevo entorno escolar pospandemia, centrándose especialmente 
en el desarrollo de su inteligencia emocional (Simeón et al. 2021). 

No obstante, lo observado en las competencias socioemocionales de los estudiantes en otros 
contextos no difiere de la realidad en Colombia. A pesar de la misión fundamental de la escuela, 
que consiste en fomentar el desarrollo de competencias tanto intelectuales como emocionales 
en los estudiantes, se evidencia que estos enfrentan desafíos similares. El objetivo es que los 
estudiantes adquieran un conocimiento emocional que les permita evolucionar como individuos 
y enfrentar de manera equilibrada los retos presentes en su entorno social. 

En este sentido, se requiere que desde la escuela se trabajen las competencias socioemocionales 
que conlleven al equilibrio y estabilidad psicológica de los docentes, sobre todo en tiempos de 
pospandemia donde se observan conductas de distanciamiento entre los estudiantes, apatía, 
inseguridades e intolerancia, que muchas veces terminan en enfrentamientos y gritos. Puede 
afirmarse que las emociones, tanto positivas como negativas, pueden tener un impacto signi-
ficativo en el aprendizaje. Principalmente, las emociones positivas favorecen el aprendizaje, 
esto lleva al estudiante a la concentración, derribando toda predisposición. Los educandos pue-
den sentir mayor interés y comprometerse con la escuela, lo que conlleva a retener y com-
prender mejor la información que se les proporciona (Acosta, 2022). 

Por el contrario, desde la perspectiva de las emociones negativas, estas pueden interferir con 
los aprendizajes. Una persona puede sentirse bloqueada, distraída y angustiada, lo que interfiere 
con los procesos de aprendizaje y la capacidad para retener información. Todo esto evidencia 
la necesidad de reconocer y manejar las emociones desde los procesos pedagógicos. No se 
trata de que necesariamente deba intervenir un psicólogo para atenderlas, el docente puede 
trabajarlas mediante la adquisición de información científica adecuada y trabajar sobre todas 
aquellas emociones que representan atraso en relación con el desarrollo académico y social 
del estudiante (Ferreira et al. 2023).  

En esa misma línea de pensamiento, para Soto et al., (2023) los profesores contribuyen a de-
sarrollar las competencias emocionales de sus alumnos de varias maneras, entre éstas se cuenta 
la práctica de la empatía y la agudeza: los maestros requieren relacionarse con cada estudiante 
como un ser particular y comprender que todos tienen diferentes necesidades y situaciones 
emocionales. Esta información puede emplearse para hallar nuevas formas de manejar sus 
emociones y promover una sensación de confianza. Además, el docente debe crear un am-
biente seguro y respetuoso, ya que un contexto respetuoso, tolerante y empático es esencial 
para que los educandos se sientan seguros compartiendo sus emociones y sentimientos.  

Por otra parte, Bermúdez (2022) señala, que a los estudiantes no sólo se pueden enseñar cómo 
ser pensante y racional, debe considerarse sus formas de pensar, de actuar y sobre todo de 
sentir, sólo así se está educando con inteligencia emocional. en el sistema educativo colombiano. 
De allí que los docentes, creen entornos fomentando la comunicación abierta e impidiendo la 
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discriminación, asimismo, deben llevar a cabo acciones de exploración emocional: los maestros 
pueden diseñar actividades que contribuyan a que los discentes puedan examinar y percibir 
las emociones propias y las de los demás. 

Según Acosta y Blanco (2022), los docentes desempeñan un papel importante en el desarrollo 
de la inteligencia emocional de los estudiantes, facilitando su comprensión y gestión efectiva 
de las emociones. Además, consideran que, es relevante destacar la influencia de las emociones 
en la memoria, ya que, existe una mejora en la capacidad de recordar experiencias cuando se 
asocian con emociones positivas, mientras que las experiencias vinculadas a emociones nega-
tivas pueden crear barreras para la retención del conocimiento. Por lo tanto, resulta relevante 
considerar las dimensiones emocionales al diseñar estrategias y métodos educativos. 

A criterio de Acosta & Blanco (2022) los componentes emocionales tienen mucha preponde-
rancia en el proceso de aprendizaje. Primero, porque las emociones actúan como motivación 
para el aprendizaje. Cuando las personas están motivadas o interesadas en la temática tratada, 
tienden a ser más receptivas y prestan mayor atención a toda la información que reciben. Se-
gundo, si un alumno por el contrario siente frustración, ansiedad o está estresado, difícilmente 
prestará atención, ya que estas emociones a menudo interfieren con los procesos de aprendi-
zaje y la retención de la información, lo que puede interferir con su capacidad de aprender.  

Asimismo, las emociones igualmente afectan a la memoria. Cuando una experiencia se califica po-
sitivamente, mejora la capacidad de recordarla con el tiempo. Sin embargo, cuando una experiencia 
se asocia con una emoción negativa, puede crear una barrera para la retención del conocimiento, 
debido a que el cerebro evita que se recuerde la experiencia negativa (Suárez & Castro, 2022).  

Es así como Núñez & Llorent (2022) consideran que desde las instituciones educativas los componentes 
emocionales deben relacionarse con la inteligencia emocional, al dársele la connotación de inteligencia 
pueden ser educadas, concibiéndose como un área o dimensión del estudiante que debe ser atendida 
como parte de su formación integral, no se enseña matemática y se deja de lado el lenguaje, así tam-
poco se pueden desarrollar competencias cognitivas dejando de lado las competencias emocionales. 

En este sentido, la inteligencia emocional hace alusión a la forma de autoconocimiento y autocontrol 
de las sensaciones y emociones propias con el fin de regular los comportamientos y las respuestas ante 
cualquier estimulo. Gardner (2016) la define como el potencial biosociológico con el que cuenta todo 
ser humano para procesar información que recibe a través de estímulos que se generan en su entorno 
social, y/o familiar. Esto significa que esta inteligencia puede trabajarse de manera que los individuos 
puedan regular sus reacciones ante ciertas circunstancias, es decir, según el planteamiento del autor se 
entiende que esta inteligencia les atribuye habilidades y destrezas a las personas para el manejo de los 
sentimientos. Esto significa que la IE es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias 
que establecen el comportamiento, las reacciones o el estado mental de una persona. 

Para Muzzio & Strasser (2022) la inteligencia emocional representa un grupo de habilidades cog-
noscitivas y no cognitivas laterales que están directa y fundamentalmente relacionadas con el com-
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portamiento y las labores de las personas en todos los ámbitos de competencia, incluidos la conducta 
y la acción. Entonces, en cierto modo, la forma en que tratas a las personas es la forma en que ex-
presas tus sentimientos. Lo que implica que la inteligencia emocional es la capacidad humana para 
identificar las emociones en uno mismo y en los demás, motivarse y gestionar bien las relaciones.  

Sin embargo, Duque (2022) señala que la inteligencia emocional puede ser un detonante del 
éxito o fracaso de las personas debido a que las emociones responden a estímulos tanto inter-
nos como externos, por lo que puede ser modelada por factores externos. Esto deja ver que 
existe la posibilidad de adecuar las emociones mediante estrategias y procesos ajenos al propio 
sujeto. Atendiendo a este planteamiento, los docentes deben ser conscientes que la inteligencia 
y el conocimiento están ligadas a las emociones y que para lograr beneficios en el rendimiento 
académico hay que trabajar esta inteligencia (emocional) lo que permite una comprensión del 
estudiante de él mismo y por sí mismo, trayendo esto el autocontrol y la disciplina personal. 
Por tal razón, es importante destacar que la inteligencia emocional es la capacidad de procesar 
la información con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, com-
prender y regular las emociones. Lo que indica que el primer paso para el desarrollo de esta 
inteligencia es el reconocimiento de las propias emociones y sentimientos, ya que esto permitirá 
a la persona establecer sus propios patrones de respuesta ante estímulos externos e internos.   

Según Paoloni& Schlegel (2022) señalan que la competencia está representada por un conjunto 
de capacidades, competencias y habilidades que influencian la habilidad propia de tener éxito 
al afrontar aspectos del medio ambiente. Este señalamiento indica que existe la posibilidad de 
modificar desarrollar habilidades para enmarcar el camino más eficaz para el desarrollo de los 
individuos como personas, tanto profesional como socialmente. 

Ahora bien, considerando todos los planteamientos hechos, se expone una situación que viene 
presentándose en algunas instituciones de Medellín, Antioquia de Colombia, donde los estu-
diantes se distraen con facilidad, les cuesta concentrarse en aquello que se les dice, asimismo, 
tienen dificultades para relacionarse con sus compañeros, comunicarse con los docentes, au-
nado a esto, manifiestan comportamientos disruptivos, razón por la cual al aplicarles el test de 
Goleman sobre inteligencia emocional, se evidenciaron debilidades en el autocontrol, autoco-
nocimiento, empatía, comunicación y autoestima. Por lo tanto, el estudio se centró en deter-
minar la relación entre los componentes emocionales y el rendimiento académico.    

Metodología 

El estudio se apegó a los procesos positivistas con enfoque cuantitativo y tipo correlacional. En 
este sentido, Acosta (2023) define al enfoque cuantitativo como aquellos que se relacionan con 
el paradigma positivista, es decir obedecen a sus características de un único método, matemá-
tico y predicción de resultados.  Esta corriente de paradigma examina la objetividad de un pro-
blema a través de la comprobación empírica causal, así como sus efectos, en lugar de buscar 
inferencias subjetivas de los hechos, y examina la objetividad del problema mediante la reco-
pilación de información cuantitativa sobre del mismo. Se pretende evaluar la situación creada 
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por medio de las variables, dimensiones e indicadores, estos estudios cuantitativos reflejan un 
mecanismo numérico, frecuencia que permite sacar conclusiones específicas que pueden ge-
neralizarse como datos para medir determinados comportamientos.   

En función del problema presentado y en vista de los objetivos propuestos, el estudio buscó 
medir dos variables para ver si están relacionadas en un mismo tema y analizar correlaciones. 
Para Hernández y Mendoza (2018) el propósito de los estudios de correlación es determinar el 
grado de relación o asociación (no causalidad) entre dos variables. De allí que, por la naturaleza 
del estudio, tuvo alcance descriptivo de las realidades observadas, considerándose del mismo 
modo, básico, ya que busca profundizar en el conocimiento de los componentes emocionales 
para determinar en qué medida se relacionan con los aprendizajes.  

Asimismo, analiza el problema para conocer y describir las propiedades y dimensiones de las 
variables que intervienen en el estudio. Se diseñó como instrumento, un cuestionario para que 
los docentes respondieran sobre los comportamientos que observan en sus estudiantes, de 
igual forma, los mismos estudiantes dieron razón de sus acciones y emociones, lo cual permitió 
medir las variables a través de sus dimensiones e indicadores. El mismo fue aplicado a 24 do-
centes y 36 estudiantes de grado 7mo, quienes contaron con la autorización de sus represen-
tantes legales, cabe destacar que a los estudiantes se les aplicó un cuestionario de fácil 
comprensión para ellos, el cual llenaron con instrucciones claras. En cuanto a los docentes se 
les aplicó un cuestionario para medir la percepción que esto tienen sobre el desarrollo socioe-
mocional de los estudiantes. Los datos se analizaron mediante el programa SPSS versión 21. 

Resultados  

Los resultados se originan de la agrupación de la información (datos) en frecuencias conside-
rando las respuestas de los docentes y los estudiantes, en este sentido se tabularon principal-
mente en tablas de Excel dándole un valor numérico a cada opción de respuesta. 

Tabla 1 
Componente emocional  

Nota. Elaboración propia.  

Indicador

Niveles
Bajo Regular Alto

Estudiante Docente Estudiante Docente Estudiante Docente
Fr F% Fr F% Fr F% Fr %F FR %r Fr F%

Componente emocional 9 25.0 6 25.0 27 75.0 18 75.0 0 0.0 0 0.0
Comunicación 24 66.7 15 62.5 9 25.0 7 29.2 3 8.3 2 8.3
Autocontrol 24 66.7 18 75.0 11 30.6 5 20.8 1 2.8 1 4.2
Empatía 36 100 12 50.0 0 0.0 12 50.0 0 0.0 0 0.0
Autoconocimiento 24 66.7 16 66.7 11 30.6 5 20.8 1 2.8 3 12.5

Total 36 100.0 24 100.0 36 100.0 24 100.0 36 100.0 24 100.0

Componente emocional y el rendimiento académico
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En la tabla 1 se muestran las dimensiones de la variable componentes emocionales desde la 
perspectiva de los estudiantes y docentes, observándose que el 75% de los estudiantes y do-
centes se ubicaron en esta variable en un nivel regular y un 25% de docentes y estudiantes en 
un nivel bajo. En relación con la dimensión comunicación el 66.7% de los estudiantes presentan 
un nivel comunicativo bajo, asimismo el 62.5 de los docentes también consideran que están 
en un nivel bajo, un 25% de los estudiantes se ubica en un nivel regular y los docentes en 29.2, 
igualmente que están en un nivel regular, de igual manera un 8.3% de docentes y estudiantes 
consideran que su nivel comunicativo es alto.  

En relación con la dimensión autocontrol el 66.7% de los estudiantes tienen un nivel bajo y el 
75% de los docentes cree que están en un nivel bajo, un 30.6 de los estudiantes tiene un nivel 
de autocontrol regular. Los docentes en 20.8% consideran que se ubican en nivel regular, sólo 
un 2.8% de los estudiantes tiene un nivel alto, y según el 4.2% de los docentes es así.  Al hacer 
referencia a la dimensión autoestima, se observó que el 69.4% de los estudiantes tienen un 
nivel de autoestima bajo, por su parte los docentes creen que un 75% tienen un nivel bajo. Un 
27.8% de los estudiantes presenta un nivel regular que según los docentes un 29.2% presentan 
un nivel regular.  

En referencia a la dimensión empatía, se evidenció que el 72% de los estudiantes tiene un nivel 
de empatía bajo, corroborado por un 62.5% de los docentes, sólo un 22.2% se ubica en el nivel 
regular y el 29,2% de los docentes cree que esas cifras están en un nivel regular, un 5.6% de 
los estudiantes tienen un nivel alto de empatía, los docentes creen que 8.3% están en nivel 
bueno. Finalmente, al hacer referencia a la dimensión autoconocimiento, el 69.4% de los estu-
diantes está en un nivel bajo, mientras que los docentes creen que un 66,7% está en un nivel 
bajo. Asimismo, un 11,1% de los estudiantes está en un nivel alto y los docentes consideran que 
12,5% está en ese nivel. 

Tabla 2 
Rendimiento académico  

Nota: Elaboración propia.   

Indicador

Niveles
Deficiente Moderado Eficiente

Estudiante Docente Estudiante Docente Estudiante Docente

Fr F% Fr F% Fr F% Fr %F FR %r Fr F%

Rendimiento académico 13 36.1 12 50.0 23 63,9 12 50.0 0 0.0 0 0.0

Participación del estudiante 26 72.0 17 70.8 9 25.0 4 16.7 1 2.8 3 12.5

Desarrollo de competencia 22 61.1 18 75.0 11 30.6 5 20.8 3 8.3 1 4.2

Motivación por el aprendizaje 22 61.1 18 75.0 12 33.3 4 16.7 2 5.6 2 8.3

Total 36 100.0 24 100.0 36 100.0 24 100.0 36 100.0 24 100.0

Héctor Iván Velásquez López y Clara Inés Castañeda Escobar



Revista Digital de Investigación y Postgrado, 5(10), 133-146 
ISSN electrónico: 2665-038X

141

Los resultados de la tabla 2, muestran la variable rendimiento académico con sus dimensiones, 
observándose que en cuanto a la variable 63.9% de los estudiantes presentan un rendimiento 
moderado, un 50% de los docentes consideran que así es, mientras que un 36.1% de los estu-
diantes tiene un rendimiento deficiente, el otro 50% de los docentes creen que su nivel es de-
ficiente. En relación a la dimensión participación de los estudiantes, un 72.2% de los estudiantes 
encuestados dijeron que su participación es deficiente y un 70.8% de los docentes consideran 
que su nivel de participación es deficiente, sólo un 2.8% tiene un nivel de participación eficiente 
y según los docentes 12.5% participan eficientemente.  

Al hacer referencia a la dimensión desarrollo de competencias 61.1% de los estudiantes pre-
sentan un nivel deficiente y según el 75% de los docentes tienen un nivel deficiente. Un 30.6% 
de los docentes tienen un nivel moderado y según los docentes el 20.8% está en un nivel mo-
derado.  Un 8.3% de los estudiantes tiene un nivel eficiente en el desarrollo de las competencias 
y los docentes consideran que sólo 4.2% está en un nivel eficiente, finalmente se evidenció res-
pecto a la dimensión motivación para aprender, que el 61.1% de los estudiantes tienen un nivel 
de motivación deficiente y los docentes creen que el 75% tienen un nivel deficiente, un 33.3<5 
de los estudiante tienen un nivel moderado de motivación por el aprendizaje y los docentes 
creen que sólo un 16.7% están en un nivel moderado. Un 5.6% tienen un nivel eficiente de mo-
tivación y los docentes manifiestan que sólo 8.3% tienen un nivel eficiente.    

Tabla 3 
Coeficiente de correlación de la variable componente emocional y rendimiento académico de 
la información obtenida de los estudiantes   

Nota. Elaboración propia.  

La tabla 3, muestra los coeficientes de correlación de Spearman entre el componente emocional 
y el rendimiento académico, así como los valores de significancia asociados. Para el componente 
emocional, se observa una correlación positiva fuerte y significativa con el rendimiento acadé-
mico (r = 0,878, p < 0,005). Esto indica que a medida que aumenta el componente emocional, 
también lo hace el rendimiento académico, y esta relación es estadísticamente significativa. 

De manera recíproca, el rendimiento académico también muestra una correlación positiva 
fuerte y significativa con el componente emocional (r = 0,878, p < 0,005), lo que sugiere que 

Componente  
emocional

Rendimiento  
académico

Rho de  
Spearman

Componente  
emocional

Coeficiente de correlación 1,000 0,878

Sig. (bilateral)  0,000 0,005
N 36 36

Rendimiento  
Académico

Coeficiente de correlación 0,878 1,000

Sig. (bilateral) 0,005 0,000
N 36 36
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a medida que el rendimiento académico aumenta, también lo hace el componente emocional, 
y esta relación también es estadísticamente significativa. 

Estos resultados indican una asociación significativa entre el componente emocional y el ren-
dimiento académico en la muestra estudiada, lo que resalta la importancia de considerar los 
aspectos emocionales en el contexto educativo 

Tabla 4 
Coeficiente de correlación de la variable componente emocional y rendimiento académico de la 
información obtenida de los docentes  

Nota: Elaboración propia.  

En la tabla 4, muestra los coeficientes de correlación de Spearman entre el componente emo-
cional y el rendimiento académico, así como los valores de significancia asociados, observán-
dose para el componente emocional, se observa una correlación positiva muy fuerte y 
significativa con el rendimiento académico (r = 0,892, p < 0,001). Esto sugiere que a medida 
que aumenta el componente emocional, también lo hace el rendimiento académico, y esta re-
lación es estadísticamente significativa. 

De manera recíproca, el rendimiento académico también muestra una correlación positiva muy 
fuerte y significativa con el componente emocional (r = 0,892, p < 0,001), lo que indica que a 
medida que el rendimiento académico aumenta, también lo hace el componente emocional, 
y esta relación también es estadísticamente significativa. 

Estos hallazgos sugieren una fuerte asociación entre el componente emocional y el rendimiento 
académico en la muestra estudiada, respaldando la importancia de considerar los aspectos 
emocionales en el contexto educativ 

Discusión 

En cuanto a los componentes emocionales de los estudiantes, se observó que la mayoría pre-
sentan niveles bajos en cuanto a la comunicación, el autocontrol, la autoestima, la empatía y el 
autoconocimiento; sólo pequeños porcentaje presentan niveles promedios y altos, lo que deja 

Componente  
emocional

Rendimiento  
académico

Rho de  
Spearman

Componente  
emocional

Coeficiente de correlación 1,000 ,892

Sig. (bilateral)  ,000 ,000
N 24 24

Rendimiento  
Académico

Coeficiente de correlación ,619 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000
N 124 24
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ver que efectivamente los educandos no tienen un buen manejo emocional, lo que implica 
desde la perspectiva de Acosta y Blanco (2022) que las emociones son factores que tienen re-
percusión directa en la vida de las personas y su origen data de las relaciones familiares, bien 
sea por los estilos de crianzas permisivos, represivos, autocráticos. Ferreira et al. (2023) por su 
parte, señalan que las disfuncionalidades, las ocupaciones de los padres por y para suplir las 
necesidades básicas y alimenticias de la familia, motivan a qué descuiden así su formación de 
su personalidad, sus sentimientos y emociones.  

Según Díaz & Palma (2017) considerando que desde el núcleo familiar no se está manejando 
el área emocional de los estudiantes, la escuela debe intervenir presentando mecanismos para 
vincular la enseñanza cognitiva con las emocionales. Por eso, Nussbaum (2014) expone, que se 
debe crear un eje central que aborde las habilidades que conducen al desarrollo igualitario (IE), 
de manera que el educando cuente con herramientas que le faciliten encontrar un equilibrio 
entre lo emocional y lo racional, trabajando la cognición unificadamente con las emociones, 
mediante estrategias de aprendizaje. Por tanto, la creación de estrategias didácticas se basa 
en definir los procedimientos y recursos que se utilizarán en la pedagogía para estimular el 
aprendizaje de los educandos desde la integralidad de su ser. Es decir, comprende la forma en 
que el docente debe organizar conscientemente su actividad para fijar y alcanzar metas acordes 
con la formación general de los alumnos, adaptándolas a sus necesidades (Núñez-Flores & 
Llorent 2022).   

Partiendo de la relación que existe entre los componentes emocionales desde cada una de sus 
dimensiones y los procesos de aprendizaje y/o rendimiento académicos es importante que se 
desarrollen estrategias que además de estar estructuradas fundamentalmente de acuerdo con 
los requisitos de los estudiantes y los requisitos del curso, donde se denote que las necesidades 
de los estudiantes no sólo son  de aprendizaje, de allí que las metodologías a desarrollar deben 
orientarse en la misma proporción a  las necesidades sociales y emocionales debido a la extensa 
instrucción comunicativa, de autocontrol, autoconocimiento, autoestima y comunicación. Esto 
sugiere que no se trata sólo de fomentar el progreso cognitivo de los estudiantes. Por lo tanto, 
la estructura estratégica que tiene como objetivo promover la inteligencia emocional debe bus-
car desarrollar las habilidades para contextualizar el aprendizaje e dilucidar la información que 
reciben los estudiantes y por supuesto, la mejora cognitiva. 

No obstante, en los sistemas educativos no están reconociendo la estructura de esta estrategia, 
ya que su práctica siempre estuvo enfocada en desarrollar el dominio cognitivo y seguir linea-
mientos curriculares, lo cual representa una debilidad de las instituciones que establece que 
las emociones deben enseñarse porque son parte de la personalidad del alumno.  

En este sentido, Acosta y Blanco (2022) plantean que los docentes deben ser responsables de 
promover la integralidad de sus estudiantes, buscando su desarrollo cognitivo y desarrollo emo-
cional. Todo ello independientemente de que esté incluido en el plan educativo o no. En este 
sentido, es necesario crear estrategias formativas que promuevan el desarrollo de habilidades 
de educación emocional. La posición teórica del autor revela importantes vacíos en la estructura 
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de las estrategias de formación en gestión de la inteligencia emocional en las instituciones edu-
cativas de Medellín.  

Es así como inmersa en su estructura está la necesidad de relacionar el contenido académico 
con el contexto, por lo que los docentes deben conocer a sus alumnos, ya que esto les permite 
relacionar el contenido con su cultura. Esto sugiere que, para hacer frente a las emociones, las 
estrategias deben estar relacionadas o interrelacionadas con la cultura y el entorno de los edu-
candos, ya que refleja sus emociones, su cercanía con ellos.  

En este sentido, se ameritan actividades para generar estrategias de aprendizaje relacionadas 
con el manejo de la inteligencia emocional, que a su vez promueva la madurez emocional, re-
gulando así el comportamiento de los estudiantes y mejorando sus relaciones interpersonales. 
Según Ferreira et al. (2023), otro aspecto que se debe reflexionar en las actividades de gestión 
de la inteligencia emocional en la estructura de las estrategias de aprendizaje es la flexibilidad 
para adaptarse a las necesidades de los estudiantes, motivarlos e involucrarlos en el proceso 
de aprendizaje y su desarrollo emocional, lo que requiere un trabajo coordinado y orientar a 
los estudiantes para que puedan organizar el entrenamiento de su función a la vez.  

Desde una perspectiva diferente, se pretende describir las estrategias desde las emociones y el 
componente social que favorece la dimensión comunicativa de la inteligencia emocional en el 
ámbito escolar. Durante el proceso de aprendizaje, existen dificultades evidentes en la comu-
nicación entre los estudiantes. Al respecto, es necesario enfatizar que tales estrategias se ca-
racterizan por promover un ambiente de seguridad y libertad de expresión debido a la 
interacción que se da entre los estudiantes, lo cual es correcto considerando el uso de estrate-
gias como la cooperación, la empatía, el respeto propio y a los demás (Díaz & Palma, 2017). 

También hay otras características de las estrategias del componente social que contribuyen a 
la dimensión comunicativa de la inteligencia emocional Interacción con el entorno físico -porque 
promueve el desarrollo social de los estudiantes, estimulando la curiosidad- porque motiva a 
los estudiantes a involucrar a los estudiantes, amplía el nivel de interpretación de la inteligencia 
emocional respuesta. Estas características se reflejan en estrategias de socialización experiencial 
y juegos de problemas. Sin embargo, para que estas estrategias sean efectivas en el desarrollo 
de las habilidades comunicativas, deben convertirse en el objetivo principal, ya que esto per-
mitirá que los docentes se concentren en esto, en lugar de desviar su atención sólo a la adqui-
sición de habilidades cognitivas.  

Sin embargo, Suárez & Castro (2022) establecen que cuando se busca orientar la inteligencia 
emocional, las estrategias deben mejorar la capacidad de los estudiantes para comprender los 
gestos, es decir, adquirir una conciencia corporal que les ayude a reconocer los sentimientos 
de los demás, así como la capacidad de identificar sentimientos y emociones en sí mismos y 
en otros. Este caso beneficiará el desarrollo de habilidades sociales. Por lo tanto, los docentes 
deben promover la integración de la cultura y la comunicación, porque el entorno de los estu-
diantes puede afectar las funciones sociales y personales de la comunicación.  
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En este sentido, si bien los docentes reconocen las características de las estrategias que pro-
mueven las habilidades comunicativas de los estudiantes, señalan que en las instituciones edu-
cativas la gramática de las asignaturas de lengua se deriva con referencia al proceso 
comunicativo. Esto indica una debilidad en el desarrollo de las habilidades de comunicación, 
ya que los estudiantes se limitan a construir oraciones gramaticalmente bien estructuradas. 

Conclusiones  

Con base a los resultados se puede concluir que existe una correlación significativa y positiva 
entre el componente emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. Esto sugiere 
que las emociones juegan un papel importante en el desempeño académico, destacando la 
necesidad de considerarlas en el ámbito educativo. La fuerza de esta correlación es alta, lo que 
respalda la relevancia de abordar las emociones de los estudiantes en la enseñanza. Además, 
la significancia estadística de los resultados indica que esta relación no es aleatoria, sino que es 
un hallazgo significativo. De allí que, estos hallazgos enfatizan la importancia de promover un 
ambiente emocionalmente positivo en las instituciones educativas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
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Resumen 

 
El estudio examinó la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual en Colombia, com-
parando los aspectos teóricos y prácticos de la inclusión educativa. Se utilizó un enfoque cuan-
titativo y descriptivo con metodología positivista, encuestando a 59 docentes. Los resultados 
revelaron discrepancias entre la teoría y la práctica de la inclusión. Mientras que un porcentaje 
significativo de docentes considera que se aborda el "Derecho a la igualdad" y la "No discrimi-
nación," pocos indicaron que siempre se elaboran planes individualizados de aprendizaje. Res-
pecto al "Derecho a la participación" y la "Individualización," aunque se perciben acciones 
positivas, hay una falta de consistencia en su implementación, especialmente en la eliminación 
de barreras físicas y obstáculos pedagógicos. Estos hallazgos sugieren una desconexión entre 
la percepción y la práctica en la implementación de la inclusión educativa en Colombia. 
 
Palabras clave: discapacidad intelectual, educación, inclusión.  

Abstract 
 
The study examined the inclusion of students with intellectual disabilities in Colombia, comparing 
the theoretical and practical aspects of educational inclusion. A quantitative and descriptive ap-
proach with a positivist methodology was used, surveying 59 teachers. The results revealed dis-
crepancies between theory and practice in inclusion. While a significant percentage of teachers 
believe that the "Right to Equality" and "Non-discrimination" are addressed, few indicated that 
individualized learning plans are always developed. Regarding the "Right to Participation" and 
"Individualization," although positive actions are perceived, there is a lack of consistency in their 
implementation, especially in the removal of physical barriers and pedagogical obstacles. These 
findings suggest a disconnect between perception and practice in the implementation of edu-
cational inclusion in Colombia. 
 
Keywords: intellectual disability, education, inclusion. 

Introducción 

A nivel mundial y específicamente en España e Italia, la atención a los procesos educativos de 
niños con discapacidad intelectual ha evolucionado hacia un enfoque más inclusivo y centrado 
en las necesidades individuales de los estudiantes. En el pasado, estos niños a menudo eran 
segregados en escuelas especiales o no tenían acceso a la educación formal. Sin embargo, 
Anta et al. (2024) indica que, en las últimas décadas, ha habido un movimiento hacia la inclusión 
educativa, que busca garantizar que todos los niños, independientemente de sus capacidades, 
tengan acceso a una educación de calidad en entornos inclusivos. 

Este cambio ha sido impulsado por una mayor conciencia sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, así como por investigaciones que demuestran los beneficios de la inclusión 
para todos los estudiantes. Según Pérez et al. (2024) en la actualidad, muchos países han adop-
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tado políticas y leyes que promueven la inclusión educativa, y se han implementado medidas 
para apoyar a los estudiantes con discapacidad intelectual en entornos educativos regulares. 

Para Gallegos (2023) estos esfuerzos incluyen la capacitación de docentes en métodos de 
enseñanza inclusivos, la adaptación de currículos y materiales educativos para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes, y la provisión de apoyos adicionales, como asis-
tentes de aula o tecnología asistencial. Según Castillo (2021) aunque todavía existen desafíos 
en la implementación efectiva de la inclusión educativa, se ha logrado un progreso significa-
tivo en la mejora de los procesos educativos para niños con discapacidad intelectual a nivel 
mundial. 

Por su parte, García et al. (2023) expresa que la inclusión educativa es de vital importancia 
para los niños con discapacidad cognitiva, ya que les brinda la oportunidad de acceder a una 
educación de calidad que se adapte a sus necesidades individuales. Para Manco & Tobón 
(2023) cuando los niños con discapacidad intelectual son incluidos en un ambiente educativo 
regular, estos niños pueden desarrollar su máximo potencial, tanto académico como social, al 
interactuar con sus pares sin discapacidad y recibir el apoyo necesario para superar sus difi-
cultades. En este sentido, Acosta y Villalba (2022) indican que la inclusión fomenta la acepta-
ción y el respeto hacia la diversidad, promoviendo una cultura de inclusión en la sociedad en 
general. 

La inclusión también contribuye al desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los niños 
con discapacidad cognitiva, ya que les permite establecer relaciones con otros niños y desa-
rrollar un sentido de pertenencia en su comunidad escolar. Según Silva et al. (2023) al participar 
en actividades educativas y extracurriculares junto con sus compañeros, estos niños pueden 
adquirir habilidades para la vida diaria y prepararse para una mayor autonomía en el futuro. 
De allí que se infiera que, la inclusión educativa es fundamental para garantizar el derecho a la 
educación de todos los niños, independientemente de sus capacidades, y para promover una 
sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. 

Mucho se ha hablado sobre la inclusión de estudiantes con discapacidades en el sistema edu-
cativo, pero en la práctica, la realidad muestra otra cara. La inclusión va más allá de tener un 
docente que atienda a estos niños en el aula regular. Se trata de proporcionar las condiciones 
adecuadas para que puedan participar plenamente en el proceso educativo. Según Bermúdez 
(2022) esto incluye contar con equipos multidisciplinarios que puedan brindar apoyo y orien-
tación a los docentes, adaptar el currículo y los materiales educativos según las necesidades 
de cada estudiante, y crear un ambiente escolar inclusivo que promueva la aceptación y el res-
peto hacia la diversidad. Solo de esta manera se podrá lograr una verdadera inclusión educativa 
para todos los estudiantes.  

En Colombia, la atención a los procesos educativos de niños con discapacidad intelectual ha 
experimentado avances significativos en los últimos años, aunque aún persisten desafíos en su 
plena inclusión. El país ha adoptado una serie de políticas y normativas que promueven la edu-
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cación inclusiva y garantizan el acceso a la educación para todos los niños, independientemente 
de sus capacidades.  

Cabe destacar que uno de los principales avances ha sido la implementación del Decreto 
1421 de 2017, que establece el marco normativo para la atención educativa a estudiantes con 
discapacidad. Este decreto reconoce el derecho de estos estudiantes a recibir una educación 
inclusiva y establece lineamientos para su atención en el sistema educativo. Según Bolaño-
García (2023) el Ministerio de Educación Nacional ha implementado programas y estrategias 
para fortalecer la inclusión educativa, como el Programa Todos a Aprender, que busca mejorar 
la calidad de la educación para todos los niños, incluidos aquellos con discapacidad intelec-
tual.  

A pesar de estos avances, aún existen desafíos en la implementación efectiva de la educación 
inclusiva en Colombia. Uno de los principales problemas es la falta de recursos y capacitación 
para los docentes, lo que dificulta la atención adecuada a los estudiantes con discapacidad in-
telectual. Según Valdés et al. (2023) persisten barreras sociales y culturales que limitan la plena 
inclusión de estos niños en el sistema educativo. Todo esto permite inferir, si bien Colombia ha 
realizado avances en la atención a los procesos educativos de niños con discapacidad intelec-
tual, aún se enfrenta a desafíos importantes que deben ser abordados para garantizar su plena 
inclusión en el sistema educativo. 

Por su parte, Henao (2023) expresa que la inclusión educativa en Colombia ha enfrentado varios 
desafíos que han dificultado su éxito. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de recursos 
adecuados, la insuficiente formación docente en educación inclusiva, la falta de acceso a tec-
nologías de apoyo para estudiantes con discapacidad, las barreras arquitectónicas en las ins-
tituciones educativas y la discriminación social. Igualmente, Cornejo-Espejo(2023) señala que 
la implementación de políticas inclusivas a nivel nacional ha sido inconsistente y ha enfrentado 
dificultades en su aplicación efectiva en todos los niveles educativos. Estos factores han contri-
buido a que la inclusión no haya tenido el éxito esperado en Colombia.  

En algunas instituciones de la Zona Bananera del Magdalena Colombia, se viene observando 
algunas debilidades en las políticas inclusivas, lo que deja ver que los estudiantes experimen-
tan un bajo rendimiento académico y una falta de participación en el proceso educativo, lo 
que puede afectar su autoestima y motivación. Lo que afecta su bienestar emocional y so-
cial. 

Además, los estudiantes sin discapacidad también están siendo afectados por la falta de inclu-
sión, ya que comúnmente desarrollan actitudes negativas hacia la diversidad y la inclusión, lo 
que puede perpetuar la discriminación y la exclusión en la sociedad. También pueden perder 
la oportunidad de aprender habilidades importantes, como la empatía y la tolerancia, que son 
fundamentales para vivir en una sociedad inclusiva. 

Esta situación puede resultar en dificultades de aprendizaje para los estudiantes que no reciben 
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el apoyo necesario, lo que afecta su rendimiento académico y su desarrollo integral. Además, 
la falta de resultados en las políticas inclusivas puede tener un impacto negativo en la sociedad 
en general, ya que una educación de calidad para todos es crucial para el desarrollo social y 
económico del país. 

Lo antes expuesto, permite inferir que, cuando las políticas inclusivas no logran sus obje-
tivos, se perpetúa la exclusión y la desigualdad, lo que puede tener consecuencias signifi-
cativas a largo plazo en el sistema educativo y en la sociedad en su conjunto. Además, si 
el docente no logra el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual, se 
pueden observar efectos negativos en todos los alumnos, tanto en los que tienen disca-
pacidad como en los que no. Por lo tanto, es importante que los docentes se esfuercen 
por crear un ambiente educativo inclusivo que beneficie a todos los estudiantes. En este 
sentido, el estudio buscó examinar el enfoque teórico-práctico de la inclusión de estudian-
tes con discapacidad intelectual en Colombia. Además, se propone establecer una com-
paración entre los componentes teóricos y prácticos de los procesos de inclusión educativa 
en Colombia.    

Metodología 

El estudio se enmarca en un paradigma positivista y sigue un enfoque cuantitativo, que busca 
medir y analizar variables observables. Según Acosta (2023ª, 2023b) el positivismo se basa en 
la idea de que el conocimiento se obtiene a través de la observación y la experimentación y 
busca leyes generales que expliquen los fenómenos. Por otro lado, Arias (2016) considera que, 
el enfoque cuantitativo se caracteriza por la recolección y el análisis de datos numéricos para 
establecer patrones y relaciones entre variables. 

El estudio es de tipo descriptivo, ya que busca describir las características y comportamientos 
de un grupo específico de docentes que atienden a niños con discapacidad cognitiva, sin buscar 
establecer relaciones causales. La muestra de estudio fueron 59 docentes que trabajan con es-
tudiantes con discapacidad. 

En cuanto a los criterios de inclusión, se consideraron docentes que tuvieran experiencia en la 
atención de niños con discapacidad cognitiva en el contexto educativo. Asimismo, se respetaron 
consideraciones éticas, como la confidencialidad de la información y el consentimiento infor-
mado de los participantes. 

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de encuesta, aplicando un cuestionario a 59 
docentes que trabajan con este grupo de estudiantes. El cuestionario fue validado por cinco 
expertos en el tema y demostró una alta confiabilidad, con un coeficiente alfa de Cronbach de 
0.968. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 
27 que permitió realizar análisis estadísticos descriptivos y establecer patrones y relaciones entre 
las variables estudiadas. 
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Resultados 

Seguidamente, se presentan las tablas que detallan los resultados por cada objetivo pro-
puesto. 

Tabla 1 
Competencias investigativas de los docentes  

Nota: Elaboración propia.  

En la tabla 1, se muestran los componentes teóricos de la inclusión educativa, respecto al indi-
zados; Derecho a la igualdad, el 57.6 % destacaron que siempre en las instituciones educativas 
se reconoce este derecho desde los lineamientos institucionales y el 42.3% de los docentes re-
conocen que moderadamente la inclusión se ha abordado como un derecho de todos los niños. 

En cuanto al Derecho a la no discriminación el 84.7% de los docentes consideran que siempre 
se promueve activamente la no discriminación hacia los estudiantes con discapacidad y el 15.2% 
considera que esto ocurre modernamente. Asimismo, respecto al Derecho a la participación se 
observa que el 54.2% de los sujetos encuestados manifestaron que moderadamente se les 
consulta a los estudiantes con discapacidad sobre sus preferencias y necesidades en el entorno 
educativo, un 45.7% cree que esto siempre ocurre 

En lo que respecta al Derecho a la participación, se observa una tendencia similar, donde la 
mayoría considera que se consulta moderadamente a los estudiantes con discapacidad sobre 
sus preferencias y necesidades en el entorno educativo, pero un porcentaje significativo cree 
que esto siempre ocurre, lo que sugiere un buen nivel de participación de los estudiantes en 
su propio proceso educativo. 

Al analizar el indicador Derecho a la individualización se evidencia que el 61.0% de los docentes 
creen mediamente se ofrecen suficientes recursos y apoyos personalizados para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad, mientras que, un 23.7% consi-
deran que nunca se adaptan los planes de enseñanza para atender las necesidades específicas 
de cada estudiante con discapacidad, solo un 16.9% expuso que, moderadamente se cumple. 
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Indicadores

Opciones de respuesta

Siempre Moderadamente Nunca

Fr F% Fr F% Fr F%

Derecho a la igualdad 25 42,3 34 57,6 0 0

Derecho a la no discriminación 50 84,7 9 15,2 0 0

Derecho a la participación 27 45,7 32 54,2 0 0

Derecho a la individualización 10 16,9 35 61,0 14 23,7

Total 59 100 59 100 59 100
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Tabla 2 
Componentes prácticos de los procesos de inclusión educativa 

Nota: Elaboración propia.  

En la tabla 2, se presentan los resultados relacionados con diferentes indicadores de la dimen-
sión componentes prácticos de la inclusión educativa. En cuanto a la elaboración de planes in-
dividualizados de aprendizaje, se observa que el 57.6% de los docentes considera que estos 
planes se elaboran de manera moderada, mientras que el 8.4% cree que siempre se llevan a 
cabo y el 33.8% restante indica que nunca ocurren. 

En lo que respecta a la formación del profesorado, el 54.2% de los encuestados piensa que esta 
formación se realiza de manera moderada, el 45.7% cree que nunca se lleva a cabo, y ningún 
docente indicó que siempre se realiza esta formación. En relación con la adaptación del currículo, 
el 42.3% de los docentes considera que esta adaptación se realiza de manera moderada, otro 
42.3% indica que se hace siempre, y el 15.4% restante piensa que nunca se adapta el currículo.  

En cuanto a la eliminación de barreras físicas, el 50.8% de los encuestados cree que esta eliminación 
se realiza de manera moderada, el 32.2% indica que nunca se lleva a cabo, y el 16.9% restante piensa 
que siempre se elimina estas barreras. Finalmente, en relación con la disminución de obstáculos pe-
dagógicos, el 66.1% de los docentes considera que esta disminución se realiza de manera moderada, 
el 33.8% indica que siempre se lleva a cabo, y ningún docente piensa que nunca se realiza. 

Tabla 3 
Comparación entre el fundamento teórico y práctico de la inclusión de niños con discapacidad intelectual  en Colombia   

Nota. Elaboración propia.  

Enfoque teórico-práctico de la inclusión de estudiantes  
con discapacidad intelectual en Colombia

Indicadores
Opciones de respuesta

Siempre Moderadamente Nunca
Fr F% Fr F% Fr F%

Elaboración de planes  individualizados de aprendizaje 5 8,4 20 33,8 34 57,6
Formación de profesorado 0 0 27 45,7 32 54,2
Adaptación del curriculo 25 42,3 25 42,3 0 0
Eliminación de barreras físicas 10 16,9 30 50,8 19 32,2
Disminución de obstáculos pedagópogicos 20 33,8 39 66,1 0 0

Indicadores Teórico (Siempre)  Práctico siempre
Derecho a la igualdad 42,3% 8,4%
Derecho a la no discriminación 84,7 0%
Derecho a la participación 45,7% 0%
Derecho a la individualización 16,9% 33,8%
Elaboración de planes individualizados - 8,4%
Formación del profesorado - 0%
Adaptación del currículo - 05
Eliminación de barreras físicas - 16,9%
Disminución de obstáculos pedagógicos - 33,8%
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Este la Tabla 3, se comparan los resultados entre los componentes teóricos y prácticos de la in-
clusión educativa de niños con discapacidad intelectual, mostrando las diferencias en la per-
cepción y la práctica de los docentes encuestados. En cuanto al "Derecho a la igualdad", se 
observa que el 42.3% de los docentes considera que este derecho se aborda siempre desde 
los lineamientos institucionales, pero solo el 8.4% indica que siempre se elaboran planes indi-
vidualizados de aprendizaje, lo que sugiere una brecha entre la teoría y la práctica en este as-
pecto. 

En el caso del "Derecho a la no discriminación", el contraste es aún más evidente, ya que el 
84.7% de los docentes cree que siempre se promueve activamente la no discriminación, pero 
en la práctica, ningún docente indicó que siempre se forma al profesorado en este sentido, lo 
que refleja una desconexión entre la percepción y la acción. Con respecto al "Derecho a la par-
ticipación", el 45.7% de los encuestados piensa que este derecho se aborda siempre, pero nin-
gún docente indicó que siempre se eliminan las barreras físicas para facilitar la participación, lo 
que sugiere una falta de coherencia en la implementación de este principio. 

En lo que respecta al "Derecho a la individualización", el 16.9% de los docentes considera que 
este derecho se respeta siempre, pero el 33.8% indica que siempre se disminuyen los obstáculos 
pedagógicos, lo que indica una mayor atención a la adaptación de la enseñanza que a la per-
sonalización de los planes de aprendizaje. De allí que, estos resultados sugieren que, si bien 
hay una conciencia generalizada sobre los principios de la inclusión educativa, existe una brecha 
significativa entre la teoría y la práctica en la implementación de estos principios en el contexto 
educativo. 

Discusión 

Considerando los resultados de este estudio, se buscó su contrastación con teorías previas que 
permitieran establecer la importancia tanto práctica como teórica de la educación inclusiva en 
Colombia. Al respecto, Chen-Quesada et al. (2023) consideran que el derecho a la igualdad en 
la educación de estudiantes con discapacidad intelectual es fundamental para garantizar su 
pleno desarrollo y participación en la sociedad.  

Sin embargo, la igualdad en la teoría no siempre se refleja en la práctica, ya que muchos estu-
diantes con discapacidad aún enfrentan barreras para acceder a una educación inclusiva y de 
calidad. Larrazabal-Bustamante (2023) indica que para que este derecho se cumpla de manera 
efectiva, es necesario que las políticas educativas se enfoquen en la adaptación de los entornos 
educativos, la capacitación de docentes en pedagogías inclusivas y la promoción de una cultura 
escolar basada en la aceptación y el respeto a la diversidad.  

Además, Colmenero et al. (2019) expresa que la implementación de medidas concretas para 
garantizar la igualdad en la educación de estudiantes con discapacidad intelectual también 
contribuye a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. No obstante, Castillo et al. 
(2023) expresa que cuando se brinda a estos estudiantes las mismas oportunidades educativas 
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que al resto de sus compañeros, se les está empoderando y se les está permitiendo desarrollar 
todo su potencial. Para Dorado &Benavides(2023) esto no solo beneficia a los propios estu-
diantes, sino que también enriquece el ambiente escolar y prepara a todos los estudiantes para 
vivir en una sociedad diversa y plural.  

En relación al derecho a la no discriminación en la educación de estudiantes con discapacidad 
intelectual Rivera-Vargas et al. (2023) consideran que esto implica que no deben ser objeto de 
trato diferenciado o desfavorable en el ámbito educativo debido a su condición.  Según Hoyos 
et al. (2023) para garantizar este derecho en la práctica, es fundamental adoptar medidas que 
promuevan la sensibilización y la educación en valores inclusivos. Esto incluye la capacitación 
de docentes en pedagogías inclusivas y en el manejo de la diversidad, así como el fomento de 
una cultura escolar que rechace cualquier forma de discriminación. Además, Arnaiz-Sánchez 
et al. (2021) expresa que es importante promover la participación activa de los estudiantes con 
discapacidad en la vida escolar y en la toma de decisiones que les afecten, de manera que se 
sientan valorados y respetados en su entorno educativo.  

De acuerdo con los derechos a la participación Rivera-Vargas et al. (2023) plantean que, esto 
alude la creación de un ambiente escolar que valore y promueva la participación de los estu-
diantes con discapacidad en igualdad de condiciones con sus compañeros, así como propor-
cionarles los apoyos necesarios para que puedan expresar sus opiniones y contribuir 
activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, según Moya et al. (2023) es 
importante garantizar que las instalaciones escolares y los recursos educativos estén adaptados 
para facilitar la participación de todos los estudiantes, independientemente de sus capacida-
des. 

En este sentido, Mateus et al. (2017) señala que, para lograr una participación efectiva, es fun-
damental que los docentes y el personal escolar estén sensibilizados y capacitados en estrate-
gias inclusivas que fomenten la participación activa de los estudiantes con discapacidad. 

Asimismo, Vallejo & Castro (2023) expresa que es necesario fomentar la colaboración entre la 
escuela, la familia y la comunidad para garantizar un entorno de apoyo que promueva la par-
ticipación plena y efectiva de todos los estudiantes, en línea con los principios de equidad y no 
discriminación. Según Ruiz-Bernardo (2016) para garantizar este derecho a la individualización, 
es necesario que los docentes cuenten con la formación y los recursos necesarios para diseñar 
y aplicar planes de enseñanza individualizados que se ajusten a las necesidades particulares 
de cada estudiante. Esto puede incluir la adaptación de los materiales educativos, la modifica-
ción de las metodologías de enseñanza y la provisión de apoyos específicos, como asistentes 
educativos o tecnologías de apoyo. 

Según Rodríguez & García (2024) es importante promover una cultura escolar que valore la di-
versidad y reconozca las diferentes formas de aprender de los estudiantes. Esto implica fomentar 
un ambiente inclusivo en el que se respeten las diferencias individuales y se reconozcan y valoren 
las habilidades y potencialidades de cada estudiante, independientemente de sus capacidades. 
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Las teorías citadas permiten inferir que, es importante que estos indicadores y los derechos de la edu-
cación inclusiva se traduzcan en acciones prácticas para garantizar que los derechos de los estudiantes 
con discapacidad intelectual se respeten y se promueva su plena participación en el sistema educativo. 

Conclusiones 

La discrepancia entre el reconocimiento teórico de los derechos y su implementación práctica 
puede atribuirse a varios factores. Siendo el primero, la falta de recursos adecuados, tanto ma-
teriales como humanos, para implementar plenamente los principios de inclusión. Esto incluye 
la falta de formación adecuada para los docentes y la escasez de apoyos y servicios especiali-
zados para atender las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. 

Asimismo, existen barreras culturales y actitudes negativas hacia la discapacidad que pueden 
dificultar la plena inclusión. Estas actitudes pueden manifestarse en prácticas discriminatorias y 
en la falta de conciencia sobre la importancia de la inclusión para el desarrollo integral de todos 
los estudiantes. Además, la falta de coordinación y colaboración entre los diferentes actores 
involucrados en el proceso educativo, incluidos docentes, directivos, familias y autoridades edu-
cativas, puede obstaculizar la implementación efectiva de los derechos de inclusión.  

Por otra parte, la falta de una política educativa clara y coherente en materia de inclusión tam-
bién puede contribuir a esta discrepancia entre la teoría y la práctica. Lo que indica que, la im-
plementación efectiva de los derechos de inclusión requiere no solo un compromiso teórico, 
sino también un esfuerzo concertado para superar las barreras prácticas y culturales que obs-
taculizan la plena participación de todos los estudiantes en el sistema educativo. 
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Resumen 

El artículo examina los desafíos que enfrentan los docentes en la educación superior para po-
tenciar el conocimiento estudiantil a través de plataformas digitales. Se destaca la necesidad 
de esfuerzo y capacitación tanto por parte de estudiantes como docentes, quienes deben crear 
un ambiente dinámico. La investigación empleó una metodología cuantitativa, encuestando a 
docentes de entornos virtuales para analizar habilidades, conocimientos y desafíos. Entre estos 
desafíos se encuentran la adaptación a cambios en la educación virtual, el manejo de herra-
mientas digitales para crear materiales interactivos y la capacitación en tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC). Entre las conclusiones se destaca que es necesario empoderar el 
conocimiento estudiantil porque es crucial que los docentes se adapten a la educación virtual 
y dominen las herramientas digitales, exigiendo programas formativos que les proporcionen 
habilidades y conocimientos esenciales. 

Palabras clave Capacitación, Educación virtual, Herramientas, Plataforma Moodle, Retos del 
docente y tecnologías. 

Abstract 

The article addresses the challenges that teachers face in higher education to enhance student 
knowledge through digital platforms. The importance of dedication and training for both students 
and teachers is emphasized, as they must foster a dynamic environment. The research was based 
on a quantitative methodology, surveying teachers in virtual environments to analyze skills, know-
ledge, and challenges. These challenges include adapting to changes in virtual education, using 
digital tools to create interactive materials, and training in Information and Communication Te-
chnologies (ICT). In conclusion, the need to empower student knowledge is highlighted, unders-
coring the importance of teachers adapting to virtual education and mastering digital tools, 
requiring training programs that provide them with essential skills and knowledge. 

Palabras clave: Capacitação, Educação virtual, Ferramentas, Plataforma Moodle, Desafios do 
professor e tecnologias.Tools, Moodle Platform, Teacher Challenges and technologies. 

Introducción 

Ante los nuevos retos educativos que tenemos hoy en día los docentes se hace necesario reforzar 
las competencias digitales que hemos desarrollado hasta el momento, pero no debe enfocarse 
al aprendizaje del uso de herramientas que pueden quedarse rápidamente obsoletas y ser sus-
tituidas por otras nuevas. En esta formación, deben desarrollarse dos aspectos claves: las meto-
dologías activas en contextos digitales y el uso de las tecnologías digitales para evaluar. 

La aplicación de las herramientas digitales en la educación virtual ha fomentado el aprendizaje 
online, rompiendo muchas barreras limitantes de la educación tradicional como el espacio, 
tiempo, cantidad y cobertura (Maraza, 2016). 
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La   educación virtual presenta un gran objetivo, que es superar las limitaciones con el tiempo 
y la distancia, así como la apropiación y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 
y de las metodologías diseñadas para entornos digitales, un gran reto para nosotros los do-
centes de hacer que   la clase sea dinámica e interactiva que en muchas ocasiones no la posee 
la educación presencial, tomando en cuenta que hoy en día la gran mayoría de los estudiantes 
poseen equipos inteligentes así como el acceso a internet, los cuales optimizan el proceso de 
aprendizaje gracias al aprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes. 

Palloff y Pratt (2001), dos especialistas en el tema de educación virtual, comentan que su expe-
riencia de trabajo con la enseñanza en-línea ha cambiado significativamente la manera como 
se acercan a los alumnos en una clase presencial; ya no centran su trabajo docente en exposi-
ciones orales de los contenidos de los libros; ahora asumen que los estudiantes pueden leer 
estos contenidos, y por lo tanto conciben la clase como un espacio para estimular el trabajo 
colaborativo y autónomo. 

La aparición masiva de los medios digitales y las tecnologías que se utilizan en la educación 
produjo un despliegue plural de términos tales como: educación distribuida, aprendizaje elec-
trónico (e-learning), educación virtual, educación en línea, aprendizaje combinado (Blended-
Learning), aprendizaje móvil (m-learning) (Verdún, 2016). Todo este auge de tecnologías 
enriquece el sistema de educación virtual. 

Moodle es una de las plataformas más populares, surge como el resultado del trabajo de varios 
desarrolladores que trabajaron en un código abierto que lo han convertido en una plataforma 
de fácil uso. Es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a 
los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que 
extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio y este puede cumplir las 
necesidades tanto para docentes como para estudiantes.  

En la búsqueda para entender dónde radican los nuevos retos que debe tener el docente uni-
versitario para el desarrollo de sus clases virtuales, se encontró trabajos anteriores, los cuales 
se describe a continuación: 

Aquí se hace mención a los autores Guaña et al. (2015) aseguran que: 

En la década de los noventa surgen las nuevas tendencias tecnológicas, las redes, las co-
municaciones, el internet, entre otros, que poco a poco ha tenido cabida en los procesos 
educativos y de aprendizaje, inicia así el acceso a una comunicación más rápida, elocuente 
y económica, y en ciertos casos las personas desafían las fronteras tecnológicas, es por ello 
que a los inicios del año 1991 los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA),ofre-
cen espacios en las crecientes redes informáticas así como en la tecnología digital (p.7).  

Dicho lo anterior, los autores Mera & Mercado (2019) en su artículo de investigación sobre el 
aprendizaje y la enseñanza a distancia, aseguran que en la educación virtual:  
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Se afianza principalmente en los dispositivos de internet; presuponiendo la utilización e in-
tercambio de la información obtenida entre el docente y alumnos de manera virtual ya sea 
por correo electrónico o plataformas específicamente creadas para esta finalidad, mediante 
éstas, los alumnos revisan y descargan los materiales de clase, subir trabajos o asignaciones; 
e incluso trabajar de manera colaborativa con sus compañeros de clase (p.5). 

También se tiene el trabajo realizado por Ardini et al. (2020), titulado: Docencia en tiempos de 
coronavirus: una mirada al trabajo docente y la experiencia educativa en entornos virtuales en 
el marco del ASPO por la pandemia COVID19, cuyo objetivo fue relevar y analizar las prácticas 
pedagógicas en entornos virtuales desarrolladas por docentes universitarios. 

Metodología 

La metodología aplicada consistió en el enfoque mixto donde se comprobó las competencias 
que poseen los docentes universitarios de UNITEC, para la realización de  este análisis se tomó 
una muestra del 30% del personal docente, donde Se diseñó un cuestionario en GoogleDrive 
para conocer de forma general el uso de dispositivos, conectividad, creación de materiales in-
teractivos y espacios alternativos de instrucción para dar continuidad a los estudios en línea de 
los estudiantes, la implementación de los recursos tecnológicos con base en la experiencia, di-
ficultades y preparación. 

El muestreo, es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total 
de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los 
cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede 
en toda esa población” (Mata et al, 1997, p.19), para la realización de este estudio, se trabajó 
con el 30 % del total del total de la población docente de UNITEC. 

Para efectos de esta investigación se utilizó el cuestionario en línea, que según Sierra (1992, 
p.305) se define como “un conjunto de preguntas, preparado sobre los hechos y aspectos que 
interesen en una investigación, para su contestación por la población o su muestra a que se 
extiende el estudio emprendido”. El cuestionario fue aplicado a la muestra de esta investigación 
conformada por   docentes que imparten clase en el segundo cuatrimestre del año 2023 en 
las distintas modalidades que posee la universidad de tecnología y comercio, con el fin reco-
lectar la información acerca de las competencias que estos poseen para desarrollar sus clases 
virtuales, lo cual permitirá cambios significativos en el proceso de enseñanza / aprendizaje.  

Resultados y discusión 

Se trabajó con una población por conveniencia ya que un porcentaje de la misma, no están direc-
tamente a pie de aula (Personal administrativo). Aquí solo se tomó en cuenta al docente de aula y 
que hace uso de las herramientas y medios tecnológicos para el desarrollo de sus clases virtuales. 

De la población total que se tomó, se trabajó con el 30% del personal docente que si está re-

Sergio Alberto Mejía Rivera



Revista Digital de Investigación y Postgrado, 5(10), 161-169 
ISSN electrónico: 2665-038X

165

lacionado directamente con el estudiante en el desarrollo de sus clases virtuales. 

Los resultados evidencian el uso de laptop y teléfono inteligente como los dispositivos de mayor 
uso por los docentes para el desarrollo de sus clases virtuales. 

En el Grafico 1 se muestra el uso de las herramientas básicas que debe utilizar el docente para 
la implementación de sus clases virtuales, así el 100 % utiliza Zoom o Meed para desarrollar 
sus clases en línea. Un 44 % del personal posee su propio canal de YouTube. Además, se ob-
serva que solo un 33 % utiliza herramientas digitales para la elaboración de materiales interac-
tivos y dinámicos para el desarrollo de sus clases virtuales. 

Gráfico 1  
Uso de herramientas virtuales en UNITEC  

Nota: El gráfico muestra el uso de las herramientas básicas que debe utilizar el docente para la implementación 
de sus clases virtuales. Fuente: Mejía (2023). 

El Gráfico 2 se muestra el porcentaje que posee el docente en el uso y manejo del entorno vir-
tual Moodle, reflejando que un 34 % posee un excelente dominio de esta plataforma. En tanto 
que, un 44 % está entre el medio y el muy bueno. También tenemos que un 22 % solo maneja 
la básico de esta plataforma tan fundamental para el desarrollo de las clases virtuales.  

Gráfico 2  
Uso y dominio de la plataforma Moodle. 

Nota. El gráfico 2 muestra el porcentaje de uso y dominio de la plataforma Moodle, para programar las clases vir-
tuales. Fuente: Mejía (2023). 

La educación virtual en Nicaragua: Un reto del docente universitario 
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En el nuevo contexto fundamentales, en primer lugar, su título de su especialidad, en segundo 
lugar, su certificación TIC y como tercer requisito su especialización en docencia universitaria. 

En la Gráfica 3 se muestra el porcentaje de docente que poseen certificación en aulas tic, se 
observa que el 44 % si posee su certificación y el 56% no lo posee. 

Gráfico 3  
Docentes con certificación en aulas TIC 

Nota: El grafico 3 muestra el porcentaje de docente que poseen certificación en aulas TIC de UNITEC. Fuente: 
Mejía (2023). 

En el mundo actual los grandes cambios económicos y sociales hacen que la innovación en el 
área educativa sea un factor clave en la formación académica; la innovación conlleva a la apli-
cación de acciones conjuntas donde la participación del docente es esencial para enfrentarse 
a las nuevas realidades. 

Las exigencias tecnológicas son una condición para que las interrelaciones sociales se efectúen 
y sea posible llegar a la sociedad del conocimiento, lo cual coloca como requisito efectuar pro-
fundos cambios estructurales en las sociedades actuales (Lalangui & Valarezo, 2017). 

En el caso particular de los profesores en su inserción, enfrentan retos que les exigen capacitarse 
en educación a distancia, conectividad y herramientas digitales para generar un contexto social 
que garantiza el bienestar físico y emocional de los alumnos (Roger, 2020). Estos retos no son 
exclusivos de los profesores que se inician en la docencia, obedecen a los cambios dinámicos 
y complejos de la sociedad en la que vivimos, a la que por su función social el profesorado ne-
cesita actualizarse innovar para responder a las demandas educativas que se les presenten 
(Eirín et al., 2009). 

Cabe señalar que, la iniciación a la docencia es la etapa de transición en la que los profesores 
pasan de estudiantes a docentes. Las primeras experiencias son determinantes en sus percep-
ciones y comportamientos a cerca de la enseñanza, implican un intenso aprendizaje caracte-
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rizado por el ensayo y error del que emergen sus principales dificultades (Aloguín y Feixas, 
2009); generan angustias, estrés y preocupación; y consolidan competencias docentes hasta 
lograr ser un profesional autónomo como fase del proceso de desarrollo profesional. Existen 
coincidencias en los años de transición de novel a experto que abarca tres años de iniciación 
(Aloguín y Feixas, 2009; Marcelo, 2009). 

A pesar de esto, no es común que los jóvenes consideren la educación virtual como una opción 
al planificar su futuro. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros los docentes que desarrollamos 
clases virtuales, animar a otros a no rendirse y seguir trabajando en su formación profesional. 

En el aspecto organizativo, el docente se enfrenta a una exigencia de adecuación de contenidos, 
metodología y preparación de sesiones de clase, de manera acelerada y abrupta, debido a la 
rapidez con que se debieron administrar los cambios para no frenar ni descontinuar el año lec-
tivo. Por otro lado, la organización del tiempo de docencia es complejo; es indiscutible la mayor 
sesión de tiempo que implican las clases virtuales para el docente. 

En primera instancia, la comunicación virtual fluida hace que el estudiante contacte al maestro 
sin restricción de horario y tiempo; esto también es posible gracias a las herramientas virtuales 
de comunicación que el docente facilita para dicho proceso como lo son: mensajes de WhatsApp, 
mensajes vía plataforma virtual, llamadas telefónicas, entre otros. Al respecto la disposición de 
tiempo docente se convierte en permanente, como lo afirma Rizo (2020, p.35): 

Una comunicación a distancia docente-estudiante, implica una cercanía del estudiante con 
su entorno conocido y tradicional, aunque no sea físicamente igual, le proporciona al estu-
diante la seguridad de la atención del docente hacia sus tropiezos y avances de una manera 
atenta y responsable.  

Esto conlleva “una transformación cultural en la experiencia universitaria” (BID, 2020, p.7), que 
implica la comunicación asertiva docente-estudiante como un pilar fundamental en éxito del 
cambio hacia la modalidad virtual. 

En vista de lo anterior, todos y cada uno de los estudiantes, deben estar en plena disposición 
de participar e integrarse a las actividades académicas y no académicas que formen parte de 
la facilitación del docente. En mi experiencia, actividades sencillas como el saludo inicial, pre-
guntas abiertas acerca de su estado de ánimo, sus últimas actividades cotidianas realizadas o 
información acerca del estado de salud de sus familiares, pueden representar un acercamiento 
significativo al estudiante. 

Conclusiones 

La aplicación de las herramientas digitales en la educación virtual ha fomentado el aprendizaje 
online, rompiendo muchas barreras limitantes de la educación tradicional como el espacio, 
tiempo, cantidad y cobertura. 

La educación virtual en Nicaragua: Un reto del docente universitario 
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La educación virtual tiene que superar las limitaciones con el tiempo, la distancia. 

El docente debe apropiarse y aprovechar las herramientas tecnológicas y de las metodologías 
diseñadas para entornos digitales, lo cual conlleva a un gran reto para nosotros los docentes 
de hacer que   la clase sea dinámica e interactiva que en muchas ocasiones no la posee la edu-
cación presencial. 

En el nuevo contexto educativo, el profesional que desee ser docente universitario, debe de 
poseer tres aspectos fundamentales, en primer lugar, su título de su especialidad, en segundo 
lugar, su certificación TIC y como tercer requisito su especialización en docencia universitaria. 

Referencias 

Aloguín, A., y Feixas, M. (2009). La incorporación y acogida en la escuela infantil y primaria en 
Cataluña: Percepciones de maestros, tutores y directores. Revista de currículum y for-
mación del profesorado, 13(1), 141-155. https://www.redalyc.org/pdf/567/56711733011. pdf. 

Ardini, C., Herrera, M. M., González Angeletti, V., y Secco, N. E. (2020). Docencia en tiempos de 
coronavirus: una mirada al trabajo docente y la experiencia educativa en entornos vir-
tuales en el marco del ASPO por la pandemia COVID-19. Publicación Digital. Mutual Co-
nexión. Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Nacional de Córdoba. 
Córdoba, Argentina. 2020. https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/15887 

BID. (2020). La educación superior en tiempos de COVID-19. Washington DC: Banco Interame-
ricano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/la-educacion-superior-en-tiem-
pos-de-covid-19-aportes-de-la-segunda-reunion-del-dialogo-virtual-con 

Eirín, N. R., García, R., H.M., y Montero, M. L. (2009). Profesores principiante e iniciación ´profe-
sional. Estudio exploratorio. Revista de currículum y formación del profesorado, 13(1), 101-
115. https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/issue/view/2356. 

Guaña, E., Llumiquinga, S. y Ortiz, K. (2015). Caracterización de entornos virtuales de enseñanza 
aprendizaje (EVEA) en la educación virtual. Ciencias Holguín, 21(4), 1-16. http://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id=181542152006  

Lalangui, J., & Valarezo, J. (2017). El aprendizaje, la era del conocimiento y las TICs ante la realidad 
Universitaria Ecuatoriana. Atenas, 2 (38). pp. 51-65. http://atenas.mes.edu.cu 

Maraza, B. (2016) Hacia un aprendizaje personalizado en ambientes virtuales. Campus Virtuales, 
5(1), 20-29. http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/111 

Marcelo, C. (2009). Los comienzos de la docencia: un profesorado con buenos principios. Pro-
fesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado, 13(1), 1-25. https://recyt. 



Revista Digital de Investigación y Postgrado, 5(10), 161-169 
ISSN electrónico: 2665-038X

169

fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/41898. 

Mata, M. C. y Macassi, S. (1997). Cómo elaborar muestras para los sondeos de audiencias. Cua-
dernos de investigación No 5. ALER, Quito.   

Mera, M. A. y Mercado, B. J. (2019). Educación a distancia: un reto para la educación superior 
en el siglo XXI. Revista dominio de las ciencias, 5(4), 357-376. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7152645 

Palloff, R. M.; Pratt, K. (2003). The Virtual Student. A Profile and Guide to Working with Online 
Learners. San Francisco, EE.UU.: Jossey-Bass.  

Rizo, R.  M. (2020). Rol del docente y estudiante en la educación virtual. Revista Multi-ensayos 
6(12). https://camjol.info/index.php/multiensayos/article/download/10117/11796?inline=1 

Roger, M. (2020). Aulas virtuales: Una alternativa para la educación en tiempos de pandemia. 
Revista de Educación a Distancia, 23(1), 1-12. 
file:///C:/Users/Hp/Downloads/El%20aula%20virtual%20en%20la%20educaci%C3%B3n
%20a%20distancia%20durante%20la%20pandemia%20de%20COVID-19.pdf 

Verdún, N. (2016). Educación virtual y sus configuraciones emergentes: Notas acerca del elear-
ning, b-learning y m-learning. Háblame de TIC, 3, 67-88. https://www.uv.mx/blogs/bre-
chadigital/files/2015/05/HdT3_Verd%C3%83%C2%BA n.pdf. 

La educación virtual en Nicaragua: Un reto del docente universitario 



Artículos de revisión  
Review articles

Revista Digital de Investigación y Postgrado, 5(10), 173-258 
ISSN electrónico: 2665-038X



173

Educación emocional como una herramienta 
para mejorar el proceso educativo en  
Colombia: una revisión documental*

Emotional education as a tool to improve the  
educational process in Colombia:  

A documentary review  

Cómo citar: Cuadrado, I. H. R. (2024). Educación emocional como una herramienta para mejorar 
el proceso educativo en Colombia: Una revisión documental. Revista Digital de Investigación y 
Postgrado, 5(10), 173-181.

Hili Ruth Cuadrado Iguaran*  
https://orcid.org/0009-0002-2067-6879 
Plato, Departamento del Magdalena / Colombia 
 

** Estudiante de Doctorado en Humanidades, Mención Educación, Instituto de Estudios Superiores de Investigación 
y Postgrado, San Cristóbal – Venezuela. Magister en Gestión de la Informática Educativa, Universidad de Santander 
UDES. Docente, Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, Plato-Magdalena- Colombia. E-mail: 
hirci15@hotmail.com

Revista Digital de Investigación y Postgrado, 5(10), 173-181 
ISSN electrónico: 2665-038X

Recibido: Marzo / 6 / 2024  Revisado: Marzo / 9 / 2024  Aprobado: Abril / 20 / 2024 



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

174
Hili Ruth Cuadrado Iguaran

Resumen 

 
La educación emocional se ha convertido en una herramienta clave para mejorar el proceso 
educativo en Colombia, según una revisión documental realizada. El objetivo de este estudio 
fue analizar el impacto de la educación emocional en el rendimiento académico, la convivencia 
escolar y el bienestar emocional de los estudiantes. Los hallazgos teóricos encontrados resaltan 
que la educación emocional promueve habilidades como la autoconciencia, la auto regulación, 
la empatía y las habilidades sociales, lo que contribuye a un mejor desarrollo personal y aca-
démico de los estudiantes. Además, se evidenció que la educación emocional ayuda a reducir 
la ansiedad, el estrés y los comportamientos agresivos en el entorno escolar. En conclusión, la 
educación emocional es una herramienta efectiva para mejorar el proceso educativo en Co-
lombia, fomentando un ambiente escolar más sano y propicio para el aprendizaje.  
 
Palabras clave:  Educación, emoción, práctica pedagógica, Colombia. 

Abstract 

Emotional education has become a key tool to improve the educational process in Colombia, 
according to a documentary review carried out. The objective of this study was to analyze the 
impact of emotional education on academic performance, school coexistence and emotional 
well- being of students. The theoretical findings highlight that emotional education promotes 
skills such as self-awareness, self-regulation, empathy and social skills, which contributes to better 
personal and academic development of students. In addition, it was shown that emotional edu-
cation helps reduce anxiety, stress and aggressive behaviors in the school environment. In con-
clusion, emotional education is an effective tool to improve the educational process in Colombia, 
promoting a healthier school environment that is conducive to learning.  
 
Keywords: Education, emotion, pedagogical practice, Colombia. 

Introducción 

En el ámbito educativo contemporáneo, el reconocimiento de la importancia de las emociones 
en el proceso de aprendizaje ha adquirido una relevancia cada vez mayor. La educación emo-
cional se ha posicionado como una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo in-
tegral de los individuos, promoviendo habilidades que van más allá de lo meramente 
académico. En este contexto, surge la necesidad de explorar a fondo el impacto de la educación 
emocional en el ámbito educativo, con el propósito de comprender de manera más profunda 
cómo puede influir en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

El objetivo principal de este artículo es realizar una exhaustiva revisión documental sobre la 
educación emocional como una herramienta para mejorar el proceso educativo. A través de 
un análisis detallado de investigaciones previas, estudios empíricos y teorías relevantes, se busca 
abordar la importancia de integrar la educación emocional en los sistemas educativos, identificar 
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sus beneficios y desafíos, y explorar cómo puede contribuir de manera significativa al desarrollo 
académico, social y emocional de los estudiantes. En este contexto, la pregunta central que 
guía esta revisión documental es: ¿En qué medida la educación emocional puede mejorar la 
calidad del proceso educativo y promover un aprendizaje más significativo y equilibrado en los 
estudiantes? Para responder a esta interrogante, es esencial analizar en profundidad cómo las 
competencias emocionales impactan en el rendimiento académico, la gestión de las emociones, 
la resolución de conflictos, la empatía y las relaciones interpersonales en el contexto escolar. 
Asimismo, se pretende explorar cómo la integración de la educación emocional en el currículo 
educativo puede contribuir a la formación integral de los estudiantes, preparándolos de manera 
más efectiva para afrontar los retos y demandas de la sociedad actual. 

En el transcurso de este artículo, se abordarán diversos aspectos relacionados con la educación 
emocional y su impacto en el proceso educativo. En primer lugar, se realizará una revisión teó-
rica sobre el concepto de educación emocional, su evolución histórica, fundamentos psicoló-
gicos y pedagógicos, así como los modelos y enfoques más relevantes en este campo. Se 
analizarán las competencias emocionales clave que se buscan desarrollar a través de la edu-
cación emocional, tales como la conciencia emocional, la regulación emocional, la empatía, la 
gestión del estrés y la resolución de conflictos. 

Posteriormente, se examinarán los beneficios de la educación emocional en el ámbito educativo, 
centrándose en cómo puede mejorar el clima escolar, fortalecer las relaciones entre los miem-
bros de la comunidad educativa, reducir la violencia y el acoso escolar, así como potenciar el 
bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. Se presentarán evidencias 
empíricas que respaldan la eficacia de los programas de educación emocional en diferentes 
contextos educativos y se discutirán las implicaciones prácticas de su implementación. 

Además, se analizarán los desafíos y limitaciones asociados con la integración de la educación 
emocional en el sistema educativo, tales como la resistencia al cambio, la falta de formación 
del profesorado, la evaluación de las competencias emocionales y la necesidad de adaptar los 
programas a las características y necesidades específicas de los estudiantes. Se explorarán es-
trategias para superar estos obstáculos y se plantearán recomendaciones para promover una 
mayor inclusión y efectividad de la educación emocional en las escuelas. De allí que, se refle-
xionará sobre el papel de la educación emocional en la formación de ciudadanos competentes, 
responsables y comprometidos con su entorno social, capaces de afrontar los desafíos de una 
sociedad cada vez más diversa y cambiante. 

Por ende, en el contexto colombiano, donde existen altos niveles de violencia, desigualdad social y 
falta de oportunidades, la educación emocional puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo 
integral de los estudiantes. Al proporcionarles las herramientas necesarias para comprender y ges-
tionar sus emociones, se les empodera para enfrentar los desafíos de manera más efectiva, promo-
viendo así su bienestar y su éxito académico, por lo que, al comprender su importancia y su impacto 
potencial, se espera que este estudio contribuya a fortalecer las políticas y prácticas educativas en 
el país, promoviendo un enfoque más integral y centrado en el bienestar de los estudiantes. 

Educación emocional como una herramienta para mejorar el proceso  
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Retos del sistema educativo colombiano y la educación emocional 

El sistema educativo colombiano se enfrenta a una serie de desafíos que impactan directamente 
en la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes. Entre estos desafíos se encuentran la 
desigualdad social, la falta de recursos, la brecha digital, la violencia en las escuelas y la desco-
nexión emocional en el aula. En este contexto, la educación emocional emerge como una he-
rramienta fundamental para abordar estos retos y promover un ambiente educativo más 
inclusivo, equitativo y enriquecedor. 

La desigualdad social en Colombia se refleja en las marcadas disparidades en el acceso a una edu-
cación de calidad. Según Blanco (2022), el país ha logrado avances significativos en términos de 
cobertura educativa; sin embargo, persisten desafíos relacionados con la calidad y la equidad. La 
falta de recursos en muchas instituciones educativas, especialmente en zonas rurales y marginadas, 
limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y dificulta la labor de los docentes. 

La brecha digital es otro obstáculo importante que enfrenta el sistema educativo colombiano, 
especialmente exacerbado por la pandemia de COVID-19. Aunque se han implementado es-
trategias de educación a distancia para garantizar la continuidad del aprendizaje, muchos es-
tudiantes carecen de acceso a dispositivos y conectividad adecuada, lo que profundiza las 
desigualdades existentes. Esta situación resalta la necesidad de fortalecer las competencias di-
gitales de los docentes y garantizar una educación inclusiva y accesible para todos. 

La violencia en las escuelas constituye un desafío adicional que afecta el bienestar emocional y el 
rendimiento académico de los estudiantes. El acoso escolar, la discriminación y el maltrato entre 
pares son problemáticas que pueden generar altos niveles de estrés, ansiedad y traumatismo en 
los estudiantes, dificultando su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Es fundamental im-
plementar estrategias para prevenir y abordar la violencia en las escuelas, promoviendo un am-
biente seguro y acogedor para todos los miembros de la comunidad educativa. 

La desconexión emocional en el aula es un aspecto que también influye en la calidad de la 
educación impartida en Colombia. La falta de atención a las necesidades emocionales de los 
estudiantes y la ausencia de herramientas para gestionar sus emociones pueden limitar su ca-
pacidad de concentración, autocontrol y relaciones interpersonales. La educación emocional 
se presenta como una respuesta a esta problemática, ofreciendo un enfoque integral que pro-
mueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes (Verdugo, 2021). En 
este sentido, la educación emocional es el proceso educativo a través del cual se adquieren 
habilidades para reconocer, comprender, expresar y regular las emociones propias y ajenas de 
manera efectiva. Al incorporar la educación emocional en el currículo escolar, se brinda a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar competencias clave como la conciencia emocional, 
la empatía, la resolución de conflictos y la autoestima, que son fundamentales para su bienestar 
personal y su éxito académico (García, 2012). 

Para Ensuncho y Aguilar (2022), la educación emocional no solo se centra en el desarrollo de 
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habilidades individuales, sino que también promueve la creación de ambientes educativos más 
positivos y colaborativos. Al fomentar la inteligencia emocional en el aula, se fortalecen las re-
laciones entre los estudiantes, los docentes y las familias, creando un clima escolar propicio 
para el aprendizaje y la convivencia. Además, la educación emocional contribuye a la preven-
ción del acoso escolar, la mejora del clima escolar y la promoción de valores como la empatía, 
la tolerancia y la solidaridad. En el contexto colombiano, la implementación de la educación 
emocional enfrenta varios desafíos que requieren atención y acción por parte de las autoridades 
educativas, los docentes, los padres y la sociedad en su conjunto. Es fundamental proporcionar 
formación continua en educación emocional a los docentes, para que puedan integrar de ma-
nera efectiva estas competencias en su práctica pedagógica y acompañar a los estudiantes en 
su desarrollo emocional. 

Clima emocional en los ambientes de aprendizaje 

El clima emocional en los ambientes de aprendizaje es un aspecto fundamental que influye di-
rectamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se refiere al conjunto de emociones, sen-
timientos y actitudes que se viven y se perciben en el entorno educativo, ya sea en el aula, en 
la institución escolar o en cualquier otro espacio donde se lleve a cabo el aprendizaje. Estas 
emociones pueden ser tanto positivas como negativas, y su impacto en el rendimiento acadé-
mico y en el bienestar emocional de los estudiantes es significativo. 

Por ello, se relaciona con la calidad de las relaciones interpersonales entre docentes y estu-
diantes, entre los propios estudiantes, y entre los diferentes miembros de la comunidad edu-
cativa. Según Fierro et al. (2021), un clima emocional positivo en el contexto escolar se 
caracteriza por la presencia de apoyo emocional, respeto, confianza, comunicación abierta, 
colaboración y una atmósfera de seguridad psicológica. Por otro lado, un clima emocional ne-
gativo se caracteriza por el conflicto, la falta de apoyo y de respeto, la desconfianza, la comu-
nicación inadecuada y una atmósfera de inseguridad. 

El impacto es evidente en diversos aspectos. En primer lugar, afecta el rendimiento académico 
de los estudiantes. Estudios han demostrado que un clima emocional positivo en el aula se re-
laciona con un mayor compromiso académico, una mayor motivación para aprender, un mejor 
desempeño en las evaluaciones y una mayor satisfacción con la experiencia educativa. Por el 
contrario, un clima emocional negativo se ha asociado con un menor rendimiento académico, 
mayores niveles de ansiedad y estrés, y una actitud negativa hacia la escuela y el aprendizaje. 

Además, el clima emocional en los ambientes de aprendizaje también influye en el bienestar 
emocional de los estudiantes. Un ambiente escolar que promueva emociones positivas como la 
alegría, la satisfacción, la gratitud y la autoestima contribuye al bienestar emocional de los estu-
diantes, favoreciendo su desarrollo personal y su salud mental (Barrientos et al., 2019). Por el 
contrario, un ambiente escolar marcado por emociones negativas como el miedo, la tristeza, la 
frustración y la soledad puede tener efectos adversos en la salud emocional de los estudiantes, 
aumentando el riesgo de problemas como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. 

Educación emocional como una herramienta para mejorar el proceso  
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De igual forma, no se circunscribe únicamente a los estudiantes, sino que también afecta a los 
docentes y al resto de miembros de la comunidad educativa. Un clima emocional positivo en 
la escuela se refleja en un mayor bienestar emocional y en una mayor satisfacción laboral por 
parte de los docentes, lo que a su vez se traduce en una mayor motivación para enseñar, una 
mayor eficacia pedagógica y una menor tasa de burnout (Tapia y Nieto, 2018). Por el contrario, 
un clima emocional negativo puede llevar a un aumento del estrés laboral, una menor satis-
facción en el trabajo y una disminución del compromiso con la enseñanza. 

En consecuencia, es importante que los responsables de la educación, tanto en el ámbito gu-
bernamental como en el ámbito escolar, presten atención al clima emocional en los ambientes 
de aprendizaje y promuevan estrategias para fomentar un ambiente emocional positivo. Por 
tal motivo, es fundamental que los docentes y los miembros de la comunidad educativa se 
muestren empáticos y comprensivos con las emociones y las necesidades de los estudiantes. 
La empatía ayuda a crear vínculos de confianza y respeto, y fomenta un ambiente de aceptación 
y comprensión mutua. También, la comunicación juega un papel crucial en la construcción de 
un clima emocional positivo. Es importante que los docentes fomenten una comunicación 
abierta y asertiva en el aula, donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus emo-
ciones, opiniones y preocupaciones sin temor a ser juzgados. 

No obstante, los estudiantes necesitan sentirse apoyados y acompañados emocionalmente en 
su proceso de aprendizaje. Los docentes y el resto de miembros de la comunidad educativa 
pueden ofrecer orientación, contención y afecto a los estudiantes, reforzando su autoestima y 
su confianza en sí mismos. La colaboración y el trabajo en equipo en el aula favorecen la crea-
ción de un clima emocional positivo, donde se promueve la solidaridad, la cooperación y el 
respeto por las diferencias. Los docentes pueden implementar actividades colaborativas que 
fomenten el trabajo en equipo y la integración de todos los estudiantes (Collazos y Mendoza, 
2006). Por ende, es un factor determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un am-
biente escolar marcado por emociones positivas favorece el rendimiento académico, el bie-
nestar emocional y la satisfacción de los estudiantes, docentes y demás miembros de la 
comunidad educativa. Por el contrario, un clima emocional negativo puede tener efectos per-
judiciales en la salud emocional y en el desempeño académico de los estudiantes, así como en 
la motivación y la satisfacción laboral de los docentes. 

La educación emocional como referente transformador en la práctica pedagógica 

La educación emocional se ha ido posicionando como un referente transformador en la práctica 
pedagógica en los últimos años, ya que se ha demostrado que el desarrollo de competencias 
emocionales en los estudiantes es fundamental para su bienestar y éxito académico, así como 
para su desarrollo personal y social. En este sentido, la educación emocional se enfoca en el 
desarrollo de habilidades para identificar, comprender, expresar y regular emociones de manera 
saludable y constructiva. 

Según Goleman (1995), la inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer 
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los propios sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo y de dirigir adecuadamente 
las emociones en uno mismo y en las relaciones con los demás. Esta definición destaca la im-
portancia de las habilidades emocionales en el desarrollo integral de las personas, y su rele-
vancia en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito académico. En el ámbito 
educativo, la educación emocional se ha convertido en una herramienta fundamental para fo-
mentar el bienestar emocional de los estudiantes, promover el clima escolar positivo, prevenir 
el bullying y otras conductas violentas, mejorar la convivencia escolar y potenciar el rendimiento 
académico. Según García y Roqueta (2017), la educación emocional contribuye a la formación 
integral de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar habilidades para afrontar situaciones de 
estrés, resolver conflictos de manera adecuada, mejorar la comunicación interpersonal, y fo-
mentar la empatía y la cooperación. 

En este sentido, la educación emocional se ha convertido en un referente transformador en la 
práctica pedagógica, ya que impulsa un cambio de paradigma en la forma de concebir la edu-
cación, pasando de un enfoque centrado exclusivamente en el desarrollo cognitivo de los es-
tudiantes, a un enfoque que integra el desarrollo emocional como parte fundamental del 
proceso educativo. Para Vivas (2003), la educación emocional promueve un enfoque holístico 
en la educación, que reconoce la importancia de las emociones en el aprendizaje, la motivación 
y el bienestar de los estudiantes. 

Tomando en cuenta los aportes de García (2012), la educación emocional se basa en el modelo 
de las habilidades emocionales, que incluyen la conciencia emocional, la autorregulación emo-
cional, la automotivación, la empatía y la competencia social. Estas habilidades son fundamen-
tales para el desarrollo de una inteligencia emocional saludable, que permite a los estudiantes 
afrontar situaciones de estrés, regular sus emociones de manera adecuada, mantener una ac-
titud positiva ante los desafíos, comprender las emociones de los demás y establecer relaciones 
interpersonales saludables. 

Además, la educación emocional ayuda a los estudiantes a desarrollar la empatía, es decir, la 
capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus emociones. En este orden, 
Rodríguez et al. (2020), manifiesta que la empatía es una habilidad fundamental para establecer 
relaciones interpersonales saludables y resolver conflictos de manera positiva. Por lo tanto, es 
importante que los educadores fomenten la empatía entre sus alumnos a través de actividades 
que promuevan la colaboración, el respeto y la solidaridad. Otro aspecto importante de la edu-
cación emocional en la práctica pedagógica es la promoción de un ambiente emocionalmente 
seguro y acogedor en el aula. Por tanto, los estudiantes aprenden mejor cuando se sienten se-
guros, aceptados y comprendidos por sus profesores y compañeros. Por lo tanto, es funda-
mental que los educadores creen un ambiente de confianza y respeto mutuo en el aula, donde 
los estudiantes se sientan libres de expresar sus emociones y opiniones sin miedo a ser juzga-
dos. 

De ahí que, la educación emocional es un referente transformador en la práctica pedagógica, 
ya que promueve el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, les ayuda a ges-
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tionar sus emociones de manera saludable, a desarrollar la empatía y a establecer relaciones 
interpersonales positivas. Por lo tanto, es fundamental que los educadores integren la educación 
emocional en su práctica pedagógica y se enfoquen en cultivar un ambiente emocionalmente 
seguro y acogedor en el aula, donde los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral. 

Conclusiones 

La educación emocional se presenta como una herramienta fundamental para mejorar el pro-
ceso educativo en Colombia, ya que permite el desarrollo integral de los estudiantes, fortale-
ciendo sus habilidades socioemocionales. La revisión documental realizada evidencia la 
importancia de incluir la educación emocional como parte del currículo educativo en Colombia, 
considerando su impacto positivo en el bienestar de los estudiantes y en su rendimiento aca-
démico. De igual manera, la implementación de programas de educación emocional en las 
instituciones educativas colombianas podría contribuir a la prevención de problemas como el 
bullying, la violencia escolar y el bajo rendimiento académico, promoviendo un ambiente es-
colar más inclusivo y respetuoso. 

Del mismo modo, los docentes desempeñan un papel clave en la promoción de la educación 
emocional, ya que son quienes interactúan directamente con los estudiantes y pueden influir 
en su desarrollo socioemocional de manera significativa. Es necesario que las autoridades edu-
cativas en Colombia promuevan la formación continua de los docentes en habilidades socioe-
mocionales y en la implementación de estrategias de educación emocional en el aula, para 
garantizar el éxito de estos programas, por lo que la educación emocional no solo beneficia a 
los estudiantes, sino también a los docentes, quienes pueden mejorar su bienestar emocional 
y su capacidad para gestionar situaciones conflictivas en el aula. 

La inclusión de la educación emocional en el sistema educativo colombiano requiere de un 
compromiso por parte de las autoridades, los docentes, los padres de familia y la comunidad 
en general, para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de las habilidades socioe-
mocionales de los estudiantes. Todo esto, se presenta como una herramienta efectiva para me-
jorar el proceso educativo en Colombia, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes y 
promoviendo un clima escolar propicio para el aprendizaje y la convivencia pacífica. Su imple-
mentación requiere de un enfoque integral y colaborativo entre todos los actores involucrados 
en el ámbito educativo. 
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Resumen 

El ensayo analiza la importancia de la epistemología en la producción científica. La epistemología 
busca entender las cosas en su esencia y causas, reflexionando sobre la creación del conoci-
miento y las disciplinas científicas. Este enfoque transforma convicciones ontológicas y gnoseo-
lógicas en estándares de trabajo científico, vinculados a distintas comunidades científicas. Así, 
posibilita manejar perspectivas para concebir, desarrollar y evaluar procesos científicos, abar-
cando la producción de investigaciones y tendencias epistemológicas. La ciencia, en constante 
evolución, ha desarrollado una relación íntima con la reflexión epistemológica. El paradigma po-
sitivista se aplica a través del sistema de investigación hipotético-deductivo, mientras que los 
enfoques dialéctico-crítico e interpretativo lo hacen mediante la investigación hermenéutica. La 
producción científica, un proceso social organizado e institucionalizado, tiene a las comunidades 
científicas como protagonistas, resaltando la relevancia de la epistemología en este contexto. 

Palabras clave: Epistemología, paradigmas de la investigación, producción científica. 

Abstract 

The essay analyzes the importance of epistemology in scientific production. Epistemology seeks 
to understand things in their essence and causes, reflecting on the creation of knowledge and 
scientific disciplines. This approach transforms ontological and gnoseological convictions into 
scientific work standards, linked to different scientific communities. Thus, it enables the mana-
gement of perspectives to conceive, develop, and evaluate scientific processes, encompassing 
the production of research and epistemological trends. Science, in constant evolution, has de-
veloped an intimate relationship with epistemological reflection. The positivist paradigm is ap-
plied through the hypothetico-deductive research system, while the dialectical-critical and 
interpretative approaches are applied through hermeneutic research. Scientific production, a 
social process that occurs in an organized or institutionalized manner, has scientific communities 
as its main protagonists, highlighting the relevance of epistemology in this context. 
 
Keywords:Epistemology, research paradigms, scientific production.. 

Introducción 

La epistemología como ciencia del conocimiento, filosofía de la ciencia o teoría de la investi-
gación, nos brinda las herramientas y orientaciones en los procesos de investigación en busca 
de nuevos conocimientos que nos den respuestas a las múltiples preguntas que hacemos acerca 
de nuestra realidad. Muchos autores han definido la epistemología como la parte de la ciencia 
que tiene dentro de sus propósitos la construcción del conocimiento científico el cual debe ser 
reconocido por la misma comunidad científica. 

El hombre como protagonista de la existencia universal elabora explicaciones de los objetos y 
procesos que conforman su realidad; por tal razón, podemos decir que el hombre es sujeto 
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cognoscente que contrasta de manera permanente las explicaciones metafísicas y sus conoci-
mientos empíricos para dar con respuestas a realidades presentes de su existencia. 

La ciencia busca la verdad a través de procedimientos rigurosos y exhaustivos, pero además se 
sabe que la ciencia por naturaleza no es objetiva, esta parte de un sujeto cognoscente, requiere 
de algo que la vigile, que la controle y garantice de esta manera que se acerca a la realidad. Es 
en el marco del logro de este fin en el que surge la epistemología. Esta descansa y está sopor-
tada en un análisis de carácter científico, toda vez que estudia la práctica científica, y por ser la 
ciencia un proceso acumulativo, los estudios que se realicen han de ser concebidos en “proceso 
de devenir”, o bien, de la “ciencia haciéndose”, es decir, de una ciencia en construcción. 

La producción científica se concibe como la forma a través de la cual de expresa el conocimiento 
resultante del trabajo intelectual mediante investigación científica en una determinada área del 
saber, publicado o inédito; que contribuye al desarrollo de la ciencia en tanto actividad social. 
La producción científica es un proceso social que ocurre de manera organizada o instituciona-
lizada únicamente, y que tiene como protagonistas a las comunidades científicas, es decir, a las 
colectividades físicas o virtuales formadas por los científicos de las diferentes disciplinas, que 
interactúan entre sí para generar, divulgar, discutir y criticar ideas, datos, problemas, hipótesis, 
teorías, preguntas y respuestas. 

El proceso de producción científica abarca actividades muy diversas e incluye la elaboración y 
discusión de conceptos y proposiciones teóricas, la obtención de análisis y datos empíricos, y 
la circulación de todo ello entre los científicos en forma de documentos formales que tributan 
a la comunicación científica. Por ello, en el presente ensayo se propone analizar la importancia 
que tiene la epistemología en la producción científica. 

Epistemología: Conceptos 

Al hacer referencia a la epistemología, es necesario hacer una breve revisión de los conceptos 
básicos que la explican, toda vez que hay un acuerdo mínimo generalizado que esta tiene que 
ver con el conocimiento. Para unos, la epistemología estudia el conocimiento en general, desde 
un punto de vista filosófico, con lo cual el término resulta aproximadamente sinónimo de “gno-
seología”. Para otros, la epistemología se restringe a uno de los tipos de conocimiento - el cien-
tífico - con lo cual se convierte en sinónimo de expresiones tales como: “Filosofía de la Ciencia”, 
“Teoría de la Ciencia”, “Teoría de la Investigación Científica”, entre otras. 

La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la investigación 
científica y su producto, el conocimiento científico. Mera hoja del árbol de la filosofía desde 
hace bastante tiempo, la epistemología es hoy una rama importante del mismo.  La episte-
mología se ha convertido, en suma, en un área importante de la filosofía, tanto conceptual 
como profesionalmente. Por ello es importante saber qué es y para qué sirve o podría servir. 

Desde esta perspectiva, epistemología tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en 
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sus causas, la misma se deriva de la palabra griega episteme, entendida como el conjunto de 
conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas 
épocas. En este orden de ideas, Tamayo (1997, p. 23-24), “el enfoque actual de la epistemología 
la sitúa como teoría del conocimiento científico, y se caracteriza por su método, el cual nos 
lleva a plantearnos problemas científicos, razón por la cual puede decirse que la epistemología 
de la ciencia es el método científico”. 

La epistemología es una reflexión sobre la producción de las disciplinas científicas y el conoci-
miento científico, al respecto, Brunet y Morell (2001, p. 32), la definen como: 

Reflexión acerca de lo que las disciplinas científicas están produciendo, trata de evaluar 
la naturaleza y calidad de su conocimiento científico, la verdad o falsedad de sus teorías 
o cómo proveen de explicaciones adecuadas o cuál es la estructura formal y conceptual 
de sus teorías o qué relación debe darse entre la explicación y la predicción de un fe-
nómeno. Además de plantear el problema de la elección entre diversos métodos y, 
cómo no, interrogarse acerca de la naturaleza de las regularidades y leyes científicas. 

Tomando en consideración que un primer paso de la investigación científica es profundizar en 
los antecedentes del tema elegido, saber epistemología nos pondrá un paso adelante. No obs-
tante, la utilidad científica de la epistemología estriba en el rol que juega en el proceso de in-
vestigación científica, y dado que este proceso tiene muchas partes, la epistemología muestra 
un correlato con, al menos, la mayoría de ellas. 

En este sentido, Cazau (2011, p. 111), uno de los significados más importantes del término epis-
temología es el referido al estudio de la ciencia, y al respecto afirma que: 

Un epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad y qué los 
diferencia de los no científicos, cómo y por qué construyen sus teorías sobre el mundo, 
qué métodos utilizan, cómo intentan probar sus hipótesis, qué características especiales 
tiene el lenguaje científico, qué razonamientos emplean y en qué medida la investigación 
se ve influenciada por las cosmovisiones de cada época y por determinantes políticas, 
económicas, etc. El epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus métodos, 
su lógica, entre otros aspectos. 

Enfoques Epistemológicos 

En el marco de este recorrido epistemológico, Padrón (2007, p. 5) sintetiza los criterios episte-
mológicos en dos variables:  

Uno de tipo gnoseológico, referido a las convicciones acerca de la fuente del conoci-
miento, simplificada esta a su vez en dos valores: empirismo/racionalismo; y otro de 
tipo ontológico, referido a las convicciones acerca de las relaciones del sujeto con la re-
alidad, derivando de ella también dos valores: idealismo/realismo.  
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Desde la perspectiva del citado autor, El cruce de esas variables nos lleva a cuatro Enfoques 
Epistemológicos: el enfoque empirista-realista (mediciones, experimentaciones, inducción con-
trolada…), el enfoque empirista-idealista (etnografía, diseños de convivencia, inducción refle-
xiva…), el enfoque racionalista-realista (abstracciones, sistemas lógico-matemáticos, deducción 
controlada…) y el enfoque racionalista-idealista (interpretaciones libres, lenguajes amplios, ar-
gumentación reflexiva…), tal como se muestra en la tabla. 

Tabla 1  
Enfoques epistemológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Padrón (2007). 
 
En este sentido, el enfoque epistemológico se traduce en una función que transforma determinadas 
convicciones de fondo, las cuales son inobservables, de tipo ontológico y gnoseológico, en deter-
minados estándares de trabajo científico, estos estándares están asociados a las distintas comuni-
dades científicas; toda vez que dichos enfoques epistemológicos posibilitan el manejo de las 
perspectivas desde las cuales se conciben, desarrollan y evalúan los procesos científicos, lo cual in-
cluye la producción de investigaciones, así como las tendencias en la evolución epistemológica. 

La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 
obtención del conocimiento científico, así como los criterios por los cuales se le invalida, así mismo, 
a la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usados, entre los que destacan 
los conceptos de verdad, objetividad, realidad o justificación. La epistemología analiza, evalúa y 
critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento cien-
tífico, así, por ejemplo, las cuestiones que conciernen a la definición y a la caracterización de los 
conceptos científicos, el problema de la construcción de los términos teóricos de la ciencia.  

El idealismo  

El idealismo es, en general, la escuela opuesta al materialismo y al realismo: en oposición a este 
último sostiene que los objetos físicos no pueden tener existencia aparte de una mente que 
sea consciente de ellos. En su larga historia, el idealismo ha tomado muy diversas variantes y 

Variables gnoseológicas

Variables ontológicas Empirismo Racionalismo

Idealismo Etnografía, diseño de convi-
vencia, inducción reflexiva…

Interpretaciones libres, len-
guajes amplios, argumenta-
ción reflexiva…

Realismo
Mediciones, experimenta-
ciones, inducción contro-
lada

Abstracciones, sistemas ló-
gico-matemáticos, deduc-
ción controlada…
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expresiones, pero todas ellas pueden caracterizarse por la importancia central dada a la con-
ciencia, a las ideas, al pensamiento, al sujeto, al yo, en el proceso del conocimiento. 

Se llama, idealismo según Ferrater (1985), a toda doctrina y a toda actitud según la cual lo más 
fundamental, y aquello por lo cual se supone que deben regirse las acciones humanas, son los 
ideales, realizables o no, pero casi siempre imaginados como realizables. Desde esta perspec-
tiva, el idealismo se contrapone al realismo, entendido este último como la doctrina o simple-
mente la actitud según la cual lo más fundamental, y aquello por lo cual se supone que deben 
regirse las acciones humanas, son las realidades, los hechos constantes y sonantes. Este sentido 
del idealismo suele ser ético o político, o ambas cosas a la vez. 

Al hacer referencia al idealismo nos encontramos con dos tendencias, por un lado, el idealismo 
objetivo o lógico (de Platón, Leibnitz, Hegel y otros filósofos), en el cual los objetos son engen-
drados, de una forma u otra, por factores, causas, creencias o ideas que son independientes 
de la conciencia humana. Por otra parte, está el idealismo subjetivo (de Berkeley, en particular), 
los objetos que conocemos corresponden a nuestras sensaciones: la existencia de los objetos 
consiste en ser percibidos. Ellos son sólo ideas; de ahí el término idealismo. 

Por su parte, Kant basó su idealismo trascendental en el argumento según el cual el conoci-
miento se apoya en sensaciones referidas a un mundo compuesto de fenómenos (que deno-
mina cosas en sí.) Sin embargo, si bien la mente, la razón, no puede imponer una estructura a 
la realidad como tal, puede hacerlo sobre las apariencias ya que ella (la razón) posee ciertas 
categorías a priori (como sustancia y causa) que son independientes de toda experiencia sen-
sorial. De acuerdo con estas afirmaciones, Kant insistía que su posición no arrojaba ninguna 
duda sobre la ciencia y que, por el contrario, era la única fórmula para salvarla del escepticismo. 
La ciencia dice la verdad, afirma, pero sólo la verdad sobre las apariencias. 

El racionalismo 

Hay varias formas de racionalismo, como el metafísico (toda la realidad es de carácter racional), 
psicológico (el pensamiento es superior a las emociones y a la voluntad) y el racionalismo gno-
seológico o epistemológico cuyos conceptos centrales tienen mayor pertinencia con nuestro 
tema de los supuestos filosóficos de las ciencias sociales. En esa forma el racionalismo afirma 
que es posible conocer la realidad mediante el pensamiento puro, sin necesidad de ninguna 
premisa empírica. En esencia, esa es la posición de tres de los más destacados representantes 
del racionalismo: Descartes, Leibniz y Spinoza. Por ejemplo, Descartes probó la existencia de 
Dios y del mundo físico a partir de la premisa racionalmente indudable “pienso, luego existo”. 

El conocimiento es propiamente tal cuando tiene necesidad lógica y validez universal. Sólo la 
razón puede permitir decir que una cosa es como es y no puede ser de otra manera. Sólo la 
razón tiene la capacidad de obtener por sí misma, mediante la deducción a partir de las ideas 
innatas, otros conocimientos del tipo “todo efecto tiene una causa”, que es evidente pues es-
tablece una relación necesaria. Tales conceptos reciben el nombre de juicios sintéticos, que por 
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tener su origen en la razón son conocimientos ¡a priori! 

Importante es reconocer las diversas formas que ha tomado el racionalismo moderno, no obs-
tante, estas se alejan de las pretensiones más extremas del racionalismo que surgieron en los 
siglos XVII y XVIII. Sin embargo, se mantiene la relevancia que ha tenido la razón del conoci-
miento de la realidad dentro de los diversos usos del término “racionalismo”. A estos corres-
ponden entre otras las posiciones epistemológicas de Gastón Bachelard y de Karl Popper, estas 
destacan el papel de la razón y el de la experiencia empírica en la investigación científica.  

El empirismo 

El empirismo es una escuela filosófica la cual sostiene que todo conocimiento se basa en la ex-
periencia, afirmación con la cual se opone directamente al racionalismo para el que el conoci-
miento proviene, en gran medida, de la razón. Para el empirismo radical, la mente es como una 
“tabla rasa” que se limita a registrar la información que viene de la experiencia. Existen tres tipos 
de empirismo: 1) el psicológico, para el cual el conocimiento se origina totalmente en la expe-
riencia; 2) el empirismo gnoseológico que sostiene que la validez de todo conocimiento tiene 
su base en la experiencia; y 3) el empirismo metafísico según el cual no hay otra realidad que 
aquella que proviene de la experiencia y, en particular, de la experiencia sensible. Esta corriente 
fue desarrollada por algunos filósofos ingleses entre los que destacan Locke, Hume y Mill. 

El empirismo niega la existencia de ideas innatas que, invocadas por los racionalistas, según 
los cuales, estas pueden ser descompuestas en conceptos más simples que se derivan de la 
experiencia o bien esos conceptos no son conceptos genuinos ya que no se les puede asignar 
ningún significado. En este mismo orden, según los racionalistas, los empiristas niegan que 
haya verdades necesarias a priori; pero basados en la experiencia, a diferencia de los raciona-
listas para quienes eso, juicios serían verdades autoevidentes, válidos con independencia de la 
experiencia. Finalmente, el empirismo rechaza toda metafísica y, de manera inversa, da a la 
ciencia un alto valor como medio superior de adquirir conocimientos. 

Vale destacar que una parte importante de la investigación en ciencias sociales tiene sus bases 
en algunos supuestos principales del empirismo, desde luego, el valor que se otorga a la ex-
periencia como origen del conocimiento y como última instancia de contrastación de las teorías. 
Es por ello que, justamente, en cuanto reconoce que la ciencia está compuesta de teorías, el 
empirismo científico reconoce el papel de la razón en la práctica científica y en el desarrollo de 
la ciencia. Uno de los pensadores más destacado que se ubica en esta posición es Emile Durk-
heim que para sus opositores es uno de los más destacados empiristas dentro de las ciencias 
sociales, al que también reconocen como un positivista, debido a la importancia que dio al 
método de las ciencias naturales en la investigación social. 

El realismo 

De igual manera que en las escuelas filosóficas tratadas anteriormente, es posible distinguir va-
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rios tipos de realismo. Como realismo metafísico, el termino realismo fue utilizado por primera 
vez para designar la posición según la cual las ideas generales o universales, como se decía 
entonces, tienen existencia real, independientes de ser pensadas o no. Como realismo gno-
seológico afirma que el conocimiento es posible sin necesidad de que la conciencia imponga 
sus propias categorías a la realidad. Dentro de esta corriente se encuentran filósofos y episte-
mólogos tales como Russell, Moore y Bunge, entre los contemporáneos. Todos ellos se oponen 
a toda forma de idealismo. 

En el contexto del realismo gnoseológico se distinguen tres versiones: 1) el realismo ingenuo 
para el cual el conocimiento es una reproducción exacta de la realidad; 2) el realismo crítico, 
que afirma que no podemos aceptar sin crítica el conocimiento dado por los sentidos, pues 
debemos someter a examen tal conocimiento para comprobar en qué medida corresponde a 
la realidad tal cual ella se da; tal examen acerca este tipo de realismo al racionalismo; y 3) el re-
alismo científico para el cual es la ciencia la que proporciona el mejor conocimiento de la re-
alidad; en ella, la razón y la experiencia se necesitan para conocer la verdad. Según su principio 
básico, el racionalismo científico rechaza otro tipo de conocimiento que pretenda tener el valor 
de verdad, como el conocimiento ordinario, el conocimiento religioso, el conocimiento místico 
y el metafísico. 

Desde estas consideraciones, Bunge (1981: 29) tiende, desde la posición del realismo científico, 
a la cual se adhiere, un puente hacia el materialismo en la forma que se indica a continuación: 
“Todo este material es cambiable cuando menos en lo que se refiere a su posición respecto de 
otros entes materiales. Para decirlo en forma negativa, en ningún momento la ciencia ha afir-
mado la inmutabilidad de la materia”.  A partir de allí se tiene que la ciencia contemporánea 
puede caracterizarse como el estudio de objetos materiales por medio del método científico y 
con el fin de encontrar y sistematizar las leyes de tales objetos. En otras palabras, la investigación 
científica presupone una ontología materialista y también la enriquece. 

El materialismo 

En términos generales, el materialismo es la doctrina (o doctrinas) según la cual todo lo que 
existe es materia, es decir, solo existe, en última instancia, un solo tipo de realidad que es la re-
alidad material. La materia es, así, el fundamento de toda realidad y la causa de todas las trans-
formaciones que se dan en ella. En el siglo XX el materialismo está representado de manera 
principal por el materialismo dialéctico y por el fisicalismo. El materialismo dialéctico es la po-
sición filosófica de Marx y Engels. 

El materialismo dialéctico tiene como una de sus preocupaciones centrales el cambio de la re-
alidad. Consecuentemente, considera al mundo como un proceso en el cual, históricamente, 
se dan fenómenos nuevos y cada vez más complejos a partir de los más simples, siguiendo las 
leyes de la dialéctica: a ) la ley de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos; 
b ) la ley de interpenetración de los opuestos que reconoce la existencia de contradicciones en 
la naturaleza; y c ) la ley de la negación de la negación, o sea, una situación dada es reempla-
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zada por otra, de tal modo que lo nuevo surge de la negación de la situación anterior y ésta 
es de nuevo negada y reemplazada, por otra nueva situación. 

El término dialéctica en la filosofía de Marx y Engels deriva del concepto de Hegel para referirse 
al proceso de cambio en la historia y en la naturaleza. Pero mientras para este último la base 
de tal proceso era el espíritu, para los primeros esa base era la materia. De ahí que se diga que 
la dialéctica de Hegel fue puesta de cabeza por Marx y Engels. El fisicalismo en una forma de 
materialismo que surgió en el siglo XX, cuyos proponentes proceden del positivismo lógico, 
conocido como círculo de Viena; de acuerdo a los planteamientos de estos, un enunciado solo 
tiene significado si puede ser verificado. Al hacer referencia a enunciados de tipo psicológico, 
estos solo tienen significado si se expresan en una conducta corporal. De este modo, conviene 
hacer notar que el conductismo que admite solo los datos que pueden ser observados es una 
forma de fisicalismo. 

Paradigmas de la Investigación Social 

El termino paradigma constituye una de las categorías que más ha sido debatida, analizada y 
que ha sido incorporada al discurso de la comunidad científica, el cual con el correr del tiempo 
ha tenido un gran auge y desarrollo, y en el caso particular de la investigación social, en tanto 
proceso científico de indagación ha tenido avances. Este término se dio a conocer de manera 
amplia y fue asimilado de manera particular por las ciencias sociales a partir de la década del 
sesenta con la aparición de la obra “La Estructura de las Revoluciones Científicas” de Thomas 
Kuhn. Obra en la cual, a pesar de introducir al debate el término paradigma, presenta desde 
su misma aparición una gran polisemia de acepciones y aplicaciones, hasta el extremo que su 
autor en una ampliación del referido texto editado en 1978, llamado “Segundos pensamientos 
sobre paradigmas”, intenta delimitar y clarificar su sentido y significado. 

Al respecto Kuhn (1975, p. 13), al hacer referencia al término paradigma señala: 

(…) Lo más importante es que, al pasar un año en una comunidad compuesta, princi-
palmente, de científicos sociales, hizo que me enfrentara a problemas imprevistos sobre 
las diferencias entre tales comunidades y las de los científicos naturales entre quienes 
había recibido mi preparación. Principalmente, me asombré ante el número y el alcance 
de los desacuerdos patentes entre los científicos sociales, sobre la naturaleza de pro-
blemas y métodos científicos aceptados (…) Al tratar de descubrir el origen de esta di-
ferencia, llegué a reconocer el papel desempeñado en la investigación científica por lo 
que desde entonces llamo paradigmas. Considero a estos como realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de pro-
blemas y soluciones a una comunidad científica. 

La referida obra de Kuhn ha tenido grandes repercusiones y ha generado permanentes discu-
siones que han ido creciendo desde el momento de su aparición hasta el momento, y a partir 
de allí, se han producido, criticas, precisiones, aclaratorias, interpretaciones y reelaboraciones 
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que giran en torno al término paradigma, ello no minimiza la trascendencia, el impacto y el re-
conocimiento que el mismo ha tenido en el ámbito de la comunidad científica social. 

Tomando en consideración el interés que en relación con el concepto de paradigma de ha 
puesto de manifiesto por parte de algunos investigadores de las ciencias sociales y humanas, 
lo que ha hecho que proliferen la pluralidad de posiciones frente al mismo. A este respecto, 
Paz (2003, p.78), argumenta que: 

Desde Kuhn se acepta un evidente relativismo en los criterios de demarcación entre la ciencia 
y la no ciencia. Frente al aserto racionalista de que existen criterios lógicos, universales y ahis-
tóricos para valorar la cientificidad de las teorías, surge cada vez con más fuerza, la convicción 
de que el único criterio posible es la aprobación consensuada de la comunidad de científicos.  

El conocimiento de los paradigmas de investigación nos ayuda a situarnos y conocer mejor el 
modelo o modelos metodológicos en los que nos propongamos encuadrar un estudio empírico. 
La realización de una investigación exige comprender los fenómenos que se van desarrollando 
para generar propuestas de mejora permanente dentro de un contexto de profesionales, inves-
tigadores y alumnado que comparten concepciones cercanas sobre los planteamientos por los 
que se opte en una investigación. En tal sentido, se parte de una realidad y su abordaje se hace 
desde una posición paradigmática determinada. Al respecto Pérez (1994, p. 15), sostiene que: 

La realidad implica un proceso metodológico que es necesario conocer [...]. La investi-
gación de la realidad social ha de ser una actividad sistemática y planificada, cuyo pro-
pósito consiste en proporcionar información para la toma de decisiones con vistas a 
mejorar o transformar la realidad, facilitando los medios para llevarla a cabo.  

A partir de estas posiciones, ciencia y filosofía redefinen sus lugares en los esquemas del saber, 
ya que se asienta la idea de la identificación de la ciencia con el saber seguro y demostrado, 
en contraposición al saber común, la religión y la especulación. A propósito de lo anterior, se 
presentan algunos elementos de los paradigmas fundamentales para la producción científica 
en las ciencias sociales: positivismo, interpretativo y el sociocrítico. 

El positivismo 

El positivismo se inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas o naturales y 
posteriormente se lo adoptó en el campo de las ciencias sociales. Fue Augusto Comte quien 
bautiza el nacimiento del positivismo, cuando en 1849 publica su Discurso sobre el espíritu po-
sitivo, lo cual genera el gran comienzo del paradigma positivista en la investigación. 

El paradigma positivista, también se le denomina: cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, 
este se ha constituido en el paradigma dominante, y a pesar del surgimiento de otros paradig-
mas que se le oponen y contraponen, sigue siendo el paradigma hegemónico por su marcada 
presencia en los procesos investigativos tanto en las ciencias naturales como en las ciencias so-
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ciales con particular presencia en las ciencias de la educación. A este paradigma se le considera 
como una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre la concepción del 
mundo y del modo de conocerlo. Es importante reconocer que este paradigma investigativo 
acepta como único conocimiento válido al conocimiento verificable, mensurable y visible. Tam-
bién vale destacar que el positivismo no acepta la pertinencia de otras perspectivas, de otros 
procedimientos metodológicos y otros tipos de conocimientos de interpretación de la realidad; 
lo que importa desde esta cosmovisión es la cuantificación.  

Ricoy (2006, p. 14) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-ana-
lítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, el paradigma posi-
tivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por 
medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la ex-
presión numérica. El positivismo se inició como un modelo de investigación en las ciencias 
físicas o naturales y posteriormente se lo adoptó en el campo de las ciencias sociales 

En este mismo sentido, la pregunta metodológica. Desde el paradigma positivista las respuestas 
a una pregunta de investigación son interesantes, siempre y cuando, se puedan realizar medi-
ciones sobre el fenómeno de estudio. En esta perspectiva son válidos los métodos experimen-
tales, en los cuales se manipulen de forma intencionada las variables independientes en diversos 
niveles de experimentación. 

Paradigma interpretativo  

En el contexto del estudio de la epistemología como el conocimiento científico, encontramos 
una serie de paradigmas que entendidos como el conjunto de creencias y aptitudes con un 
esquema teórico de persecución y comprensión del mundo utilizado por un grupo de cientí-
ficos. En este contexto surge el paradigma interpretativo como una alternativa a las limitaciones 
del paradigma positivista en el campo de las Ciencias Sociales y de la Educación, al considerar 
las diferencias de éstas con relación a las Ciencias Naturales. Este paradigma tiene sus antece-
dentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía, 
la antropología, etc. Sus impulsores surgen de la escuela alemana y se considera a Husserl su 
fundador. Entre sus autores más representativos están: Dilthey, Baden, Berger, Shutz, Mead, Blu-
mer, Lukman. 

El carácter cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca profundizar en la in-
vestigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y contextualización. 
Las técnicas de recogida de datos más usuales son la observación participativa, historias de 
vida, entrevistas, los diarios, cuadernos de campo, los perfiles, el estudio de caso, entre otras. 
De acuerdo con Ricoy (2005,  p. 136); “Tanto las conclusiones como la discusión que generan 
las investigaciones que comparten la doctrina del paradigma interpretativo están ligadas fun-
damentalmente a un escenario educativo concreto contribuyendo también a comprender, co-
nocer y actuar frente a otras situaciones”. Tal como expresa Pérez (2004: 26), El paradigma 
interpretativo emerge como: 
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…alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social 
existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar 
ni comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. Estos nuevos 
planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el inte-
raccionismo simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo 
de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado paradigma 
hermenéutico, interpretativo-simbólico o fenomenológico. 

Quizá la razón que lleva a esta multiplicidad de términos que se emplean para denominar al 
paradigma interpretativo de investigación es porque su base epistemológica es el construccio-
nista. Su enfoque es el cualitativo, cuyo objeto es el desarrollo de conceptos que ayuden a 
comprender los fenómenos sociales en medios naturales dando la importancia necesaria a las 
intenciones, experiencias y opiniones de todos los participantes. 

Paradigma Socio Crítico 

Este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción-re-
flexión-acción, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de opre-
siones en un determinado contexto social. Según Ricoy (2006, p. 23), “la búsqueda de 
transformación social se basa en la participación, intervención y colaboración desde la reflexión 
personal crítica en la acción”. 

Los aspectos que caracterizan, al paradigma crítico según Escudero (1987), son: (1) poseer una 
visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real, (2) la relación entre el investigador 
y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso 
investigativo son activos y comprometidos con el cambio social, (3) el proceso investigativo se 
genera en la acción, es decir, en la práctica, y desde este punto se parte en la comprensión 
social de las necesidades, problemas e intereses del grupo humano que se encuentra en estu-
dio, (4) la búsqueda de una transformación de las estructuras sociales, basada en la liberación 
y manumisión de los individuos que conforman el contexto social de investigación. 

Este paradigma Crítico o Sociocrítico es definido por Jiménez (2003, p. 197) como: 

una estrategia que el hombre se ha dado a sí mismo para no sólo describir, explicar, 
predecir (positivistas) interpretar y comprender (hermenéuticos) sino también para actuar 
y transformar ese mundo en aras de hacer al hombre y a su mundo más justo y libre. 

Desde esta perspectiva, este autor afirma que el paradigma sociocrítico está fundamentado en 
la ciencia social crítica y en la teoría crítica social propuesta entre otros por: Habermas (1987), 
Carr y Kemmis (1988), y trasciende la interpretación por lo que pretende aportar transforma-
ciones a las realidades en estudio. De allí que es imprescindible explicar las condiciones socio 
políticas subyacentes en las problemáticas estudiadas para incorporar alternativas más allá de 
lo interpretativo y buscar las raíces de los problemas educativos con la aspiración de transformar 

José Luís Duarte Ramírez



Revista Digital de Investigación y Postgrado, 5(10), 183-197 
ISSN electrónico: 2665-038X

195

las estructuras sociales que impiden el desarrollo de la equidad e igualdad social. 

En la actualidad el debate epistemológico tiende hacia un punto de esclarecimiento respecto 
del alcance relativo de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Al situar procesos de investigación 
recientes, se observa que en ellos se asiste a la superación progresiva de ambos enfoques, in-
tegrándolos para favorecer el uso selectivo y cualificado de los diferentes procedimientos, téc-
nicas e instrumentos que los componen. Esta situación, que es general en el campo de las 
ciencias sociales, se presenta con especial fuerza en el ámbito de la investigación educativa. 

Bajo la denominación de paradigma socio crítico se agrupa una gama de métodos de investi-
gación nacidos como respuesta a las tradiciones neopositivistas y naturalistas en general y bajo 
la pretensión de superar el reduccionismo de las primeras y el conservadurismo de las segun-
das, propone la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni única-
mente interpretativa. 

El paradigma sociocrítico incluye posiciones neo marxistas, críticas y de investigación partici-
pante en general. Algunos autores lo ubican como una propuesta particular dentro del para-
digma naturalista, pero su orientación hacia la solución de problemas prácticos y su marcado 
acento en el cambio social y el carácter participativo de los procesos de investigación, le otorgan 
una particularidad que justifica el entenderlo como un paradigma distinto. 

Conclusiones 

La epistemología tiene mucha utilidad en el proceso de investigación científica, pues nos hace 
acreedores de una capacidad crítica especial vinculada no solo al despliegue de una metodo-
logía concreta, sino a principios fundacionales de la investigación científica. 

Por tradición la epistemología ha considerada como una disciplina filosófica que se encargado 
entre otros aspectos del análisis y evaluación crítica de los productos que se derivan de la ac-
tividad científica, en tal sentido ha sido considerada como una teoría de segundo nivel; toda 
vez que su objeto de estudio lo conforman teorías científicas, que corresponden a un primer 
nivel, toda vez que están referidas a cierto dominio ontológico. Sin embargo, se han generada 
nuevas visiones y campos de aplicación de la epistemología en el campo de las ciencias sociales 
y humanas en el desarrollo y producción de conocimientos, considerando entre Los desarrollos 
más importantes, los provenientes del marxismo, del psicoanálisis y de la sicología genética, a 
los cuales se suman los de las teorías educativas y las teorías sociológicas, entre otras. Teorías 
estas que por su amplio poder explicativo han logrado incluir dentro de su alcance al conoci-
miento científico mismo. Ello explica la importancia que para el investigador social tiene la epis-
temología en el contexto de la investigación científica y lo que esta representa. 

La epistemología como ciencia del conocimiento nos capacita y nos va guiando en nuestros 
procesos de investigación, a través de ella podemos ser conducidos hacia la producción cien-
tífica; solo de esta manera es posible hallar justificación o validez a las respuestas encontradas, 
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de esta forma se posibilita la comprensión de nuestro accionar disciplinar y desarrollar de mejor 
manera nuestras estructuras de pensamiento. El papel de la epistemología en la producción 
científica es de gran transcendencia y su aplicación ha de ser consecutiva y permanente por 
parte de la comunidad científica y esto nos toca de manera directa si queremos contribuir con 
nuevas realizaciones científicas tan necesarias en el mundo actual. 

Los procesos de producción de conocimientos remiten a la consideración de los modelos epis-
témicos requeridos para la producción científica, los cuales pueden ser abordados desde una 
cultura científica. En este sentido, es relevante considerar la pertinencia de la formación de los 
investigadores, a partir del desarrollo de saberes con carácter transdisciplinar, epistemológicos, 
y experienciales, que les permitan la producción científica mediante la producción de conoci-
miento.  
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Resumen 

El estudio investigó la relación entre la gerencia de administración y las competencias trans-
personales, dando lugar a un nuevo modelo gerencial para mejorar la eficiencia empresarial. 
Se identificó la gestión del aprendizaje organizacional como clave, creando un entorno propicio 
para adquirir conocimientos y habilidades. Esto contribuye al desarrollo continuo de la empresa, 
permitiendo la adaptación y la innovación. Se reconocieron teorías sobre competencias y psi-
cología transpersonal, aplicadas a la gerencia empresarial, destacando la influencia de la cultura 
organizacional y la relevancia de las competencias transpersonales. Se adoptó un enfoque 
cuantitativo y deductivo, se destacó la influencia de la cultura organizacional en la gestión y la 
relevancia de las competencias transpersonales. La conclusión resalta la necesidad de un en-
foque gerencial renovado, integrando habilidades transpersonales para impulsar el progreso 
socioeconómico en Fundaunamor. Estas competencias promueven una gestión holística, res-
paldada por estrategias específicas como la promoción cultural y la creación de un ambiente 
propicio. 

Palabras clave: Modelo, Gestión, Administración, Cultura, Aprendizaje, Innovación. 

Abstract 
 
The study investigated the relationship between administration management and transper-
sonal competencies, giving rise to a new management model to improve business efficiency. 
Organizational learning management was identified as key, creating an environment condu-
cive to acquiring knowledge and skills. This contributes to the continuous development of 
the company, allowing adaptation and innovation. Theories on competencies and transper-
sonal psychology were recognized, applied to business management. Highlighting the in-
fluence of organizational culture and the relevance of transpersonal competencies. Adopting 
a quantitative and deductive approach, the influence of organizational culture on manage-
ment and the relevance of transpersonal competencies was highlighted. The conclusion high-
lights the need for a renewed managerial approach, integrating transpersonal skills to drive 
socioeconomic progress at Fundaunamor. These competencies promote holistic management, 
supported by specific strategies such as cultural promotion and creating an enabling envi-
ronment. 
 
Keywords: Model, Management, Administration, Culture, Learning, Innovation 

Introducción 

En un mundo de transformación y cambio, liderazgo y gerencia son cruciales para la excelencia 
empresarial y aprendizaje organizacional. Hoy, la conciencia social, ambiental y ética es esencial 
para el éxito sostenible, impulsando la aparición de organizaciones conscientes que integran 
una visión holística y un compromiso con el bienestar, marcando una nueva tendencia en el 
mercado empresarial contemporáneo.  
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Los modelos gerenciales son herramientas valiosas para mejorar la gestión organizacional. Pro-
blemas comunes incluyen rigidez en entornos cambiantes, estandarización limitante y falta de 
enfoque en el factor humano. Se reconoce la necesidad de adaptar los modelos a la cultura y 
objetivos específicos de cada entidad, ya que no hay un modelo único adecuado para todas 
las organizaciones.  

El propósito de esta investigación es explorar cómo las competencias transpersonales, que tras-
cienden los límites individuales, pueden fundamentar un modelo gerencial alineado con los valores 
y la misión de las organizaciones conscientes. Se analiza cómo estas competencias afectan la cultura 
corporativa, la toma de decisiones, la comunicación y la consecución de resultados sostenibles. 

En el análisis, se examinan las teorías relacionadas con el liderazgo transaccional. Según Koontz 
y Weihrich (2008, p. 458), “los líderes se esfuerzan para garantizar la eficacia y eficiencia orga-
nizacional”. Estos estudios respaldan la idea de que los líderes desempeñan un papel crucial, 
trabajando para lograr resultados óptimos en términos de eficacia y eficiencia, fomentando la 
comunicación clara y motivación colaborativa.  

Respecto al liderazgo transformacional, Hellriegel y Slocum (2009, p. 301) van más allá de prever 
tendencias, “inspirando nuevas visiones y fomentando el desarrollo de habilidades de liderazgo. 
Además, se centran en la creación de una comunidad de aprendizaje dentro de la organización, 
propiciando el enfrentamiento de desafíos y obteniendo recompensas significativas”.  

Por lo tanto, los líderes carismáticos, como Stoner et al. (1996, p. 534), ejercen una influencia 
significativa, generando un impacto emocional en sus seguidores que va más allá de sus habi-
lidades y características individuales. Su capacidad para inspirar, motivar y movilizar a otros 
hacia metas comunes es un rasgo distintivo, convirtiéndolos en figuras que trascienden y logran 
cambios en las organizaciones. 

En la gerencia de administración empresarial, se destaca la importancia de adaptar el liderazgo 
a las particularidades de cada proyecto y equipo. Para lograr esta adaptación efectiva, se recurre 
a teorías de liderazgo transaccional, transformacional y carismático, que ofrecen enfoques diversos 
según las necesidades y dinámicas de cada entorno laboral. La gerencia de administración em-
presarial es la clave del éxito, influyendo no solo en la eficiencia para enfrentar desafíos, sino tam-
bién en la capacidad de aprovechar oportunidades en un entorno empresarial dinámico. La 
flexibilidad impulsa estrategias innovadoras, clave para la sostenibilidad en un mercado dinámico. 

Para dar sentido a los hallazgos, el artículo se desarrolla y contextualiza de la siguiente forma, 
representa una revisión de literatura y términos clave como, modelo gerencial de administra-
ción, cultura organizacional, aprendizaje organizacional, organizaciones conscientes, compe-
tencias, psicología transpersonal y las competencias transpersonales, entre otros. Esta acción 
es esencial para comprender a fondo cada concepto y constituye un prerrequisito fundamental 
para explorar perspectivas teóricas y empíricas. Luego, presenta la metodología, posteriormente 
se presentan la discusión de los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones 

Administración transpersonal: la nueva tendencia en el mundo empresarial



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

202

Metodología 

El estudio aplicó una metodología explicativa para comprender las causas subyacentes de un fe-
nómeno específico, en línea con los fundamentos teóricos de Carrasco (2006). Se empleó un en-
foque no experimental y transversal, siguiendo los lineamientos de Hernández et al. (2016). La 
población investigada incluyó 169 participantes de Fundaunamor, con una muestra de 63 individuos 
seleccionados mediante muestreo estratificado. Se recopilaron datos a través de observaciones, 
encuestas y un cuestionario de 30 preguntas basado en la escala Likert. El instrumento fue validado 
por expertos y demostró alta confiabilidad con un coeficiente Alfa de Crombach de 0,777. Los 
datos fueron analizados utilizando técnicas estadísticas de distribución de frecuencias. Este enfoque 
metodológico permitió una evaluación detallada de las propiedades y atributos del modelo de 
gestión gerencial implementado en Fundaunamor como solución a la problemática investigada. 

Resultados 
 
Tabla 1  
Variable: Modelo gerencial de administración. Dimensión: Organización 

Nota: Elaboración propia por los autores (2023). 
 
La Tabla 1 revela aspectos cruciales de la "cultura organizacional" dentro de las organizaciones 
encuestadas, mostrando una distribución preocupante en la adopción de prácticas culturales. Un 
31,75% de las respuestas indicaron una ausencia ("nunca") de estas prácticas, y un 30,16% reportó 
su ocurrencia como "rara vez". En contraste, un 20,63% afirmó que estas prácticas ocurren "casi 
siempre", y un 17,66% las ve "siempre". El promedio de 2,36% refleja un bajo nivel de aplicación, 
evidenciando una implementación insuficiente de prácticas de cultura organizacional. Este resul-
tado destaca la falta de reconocimiento de las contribuciones individuales y sugiere que pocas 
personas creen que la organización fomenta la adopción de nuevas creencias y estilos. 
 
En el ámbito del "Aprendizaje organizacional", las respuestas de los encuestados estuvieron 
equilibradas, con un 22,22% reportando tanto la ausencia ("nunca") como la presencia cons-
tante ("siempre") de aprendizaje. Un 28,57% afirma que este aprendizaje ocurre "casi siempre", 
mientras que un 26,98% lo ve "rara vez", llevando a un promedio de 2,50 que indica una apli-
cación de nivel moderadamente bajo. Aunque una parte notable de los participantes percibe 
un buen nivel de aprendizaje organizacional, la carencia de liderazgo transformador sugiere 
una limitación en su efectividad. Estos resultados subrayan la necesidad crítica de abordar y 
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Categoría de respuesta  Siempre Casi siempre Rara vez Nunca Promedio 
ponderado Categoría

Indicadores Ítems 4 3 2 1
Fa % Fa % Fa % Fa %

Cultura organizacional 1 - 4 44 17,46 52 20,63 76 30,16 80 31,75 2,23 Nivel bajo
Aprendizaje orgnizacional 5 - 8 56 22,22 72 28,57 68 26,98 56 22,22 2,50 Nivel bajo

Total 100 19,84 124 24,60 144 28,57 136 26,98
Promedio de la Dimensión 2,36
Categoría de la Dimensión Nivel bajo
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mejorar estas áreas para promover un ambiente más sólido de aprendizaje organizacional. 
 
En la dimensión "Organización", la mayoría de las respuestas se inclinan hacia "rara vez" (28,57%) 
y "nunca" (26,98%), con menores porcentajes para "casi siempre" (24,60%) y "siempre" (19,14%), 
promediando un 2,36%. Esto indica un bajo nivel de adopción de prácticas organizacionales, 
señalando deficiencias en la gestión y la necesidad de fortalecer la cultura organizacional. La 
distribución de respuestas destaca la importancia de revisar y mejorar las estrategias para fo-
mentar un ambiente laboral cohesivo que promueva la innovación y el cambio, valorando las 
contribuciones individuales. 
 
Tabla 2  
Variable: Competencias transpersonales. Dimensión: Organización  

Nota: Elaboración propia por los autores (2023). 
 
Los datos de la tabla 2, centrados en "Competencias Transpersonales" dentro de la dimensión 
de "organización", muestran resultados específicos para varios indicadores. Para el indicador 
de "Bioneuroemoción", la mayoría de los encuestados, un 85,32%, indicó "nunca" experimen-
tarlo, seguido de un 6,35% que señaló "rara vez", un 4,76% que eligió "casi siempre", y un 3,57% 
que respondió "siempre". Esto arroja un promedio de 1,26, evidenciando una muy baja imple-
mentación de esta competencia.  
 
En cuanto al "niveles de conciencia", un 73,02% de los participantes escogió la opción "nunca", 
un 20,24% "rara vez", un 4,76% "siempre", y un 1,98% "casi siempre", lo que resulta en un pro-
medio de 1,38, indicando también un bajo nivel de aplicación. Finalmente, para el indicador de 

Categoría de respuesta  Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Pr
om

ed
io

 
po

nd
er

ad
o

Ca
te

go
ría

Indicadores Ítems
4 3 2 1

Fa % Fa % Fa % Fa %

Bioneuroemoción 9 - 12 9 3,57 12 4,76 16 6,35 215 85,32 1,26 Nivel 
bajo

Niveles de conciencia 13 -16 12 4,76 5 1,98 51 20,24 184 73,02 1,38 Nivel 
bajo

Meditación 17-20 13 5,16 13 5,16 39 15,48 167 74,21 1,41 Nivel 
bajo

Liderazgo espiritual 21-24 5 1,98 7 2,78 52 21,83 185 73,41 1,31 Nivel 
bajo

Liderazgo transperso-
nal 25-28 10 3,97 12 4,76 44 17,46 186 73,81 1,39 Nivel 

bajo

Total 49 3,88 49 3,88 202 16,28 957 75,96 1,35

Promedio de la Dimensión 1,35

Categoría de la Dimensión Nivel bajo
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"meditación", el porcentaje más elevado fue para "nunca" con un 74,21%, seguido de "rara vez" 
con un 15,48%, mientras que las opciones de "casi siempre" y "siempre" obtuvieron un 13% 
combinado. El promedio para este indicador fue de 1,41, reflejando igualmente un bajo nivel 
de aplicación. 

Los resultados destacan la falta de integración de competencias transpersonales como Bioneu-
roemoción, niveles de conciencia y meditación en la organización, mostrando un espacio sig-
nificativo para el mejoramiento. En cuanto al "liderazgo espiritual", un predominante 73,41% 
indicó "nunca" practicarlo, seguido de un 21,82% que dijo "rara vez", con apenas un 2.78% y 
un 1,98% eligiendo "casi siempre" y "siempre" respectivamente, resultando en un promedio de 
1,41, lo que señala una aplicación mínima. Similarmente, el "liderazgo transpersonal" reflejó un 
bajo nivel de aplicación con un 73,81% eligiendo "nunca", sugiriendo una necesidad urgente 
de fortalecer estas áreas clave dentro de la organización. 

La evaluación de la dimensión "organización" en competencias transpersonales revela un pro-
medio de 1,35, señalando un bajo nivel de aplicación y resaltando la necesidad crítica de reforzar 
e integrar estas habilidades en el ámbito organizacional. Esta situación abre una oportunidad 
esencial para aumentar la eficiencia y el rendimiento de líderes mediante el desarrollo de dichas 
competencias. Implementarlas no solo mejoraría la gestión interna, sino que también promo-
vería un entorno de trabajo más armónico y productivo, fortaleciendo así la cultura organiza-
cional. Resulta imperativo invertir en el desarrollo de estas competencias para garantizar el 
crecimiento sostenible y el éxito a largo plazo de la organización.  
 

Discusión 
 
La presente síntesis aborda los resultados de una investigación sobre cultura, aprendizaje or-
ganizacional y estructura organizativa, evidenciando insuficiencias en la implementación de 
prácticas culturales organizacionales. Este fenómeno es coherente con los hallazgos de Troncoso 
y Pineda (2019), quienes en su estudio señalaron una deficiencia en el reconocimiento de las 
contribuciones individuales. No obstante, se observa una frecuencia notable en la adopción 
de dichas prácticas por parte de algunos individuos, sugiriendo variaciones en su percepción 
o ejecución entre diferentes entidades. 
 
En términos de aprendizaje organizacional, se identifica una moderada prevalencia de estas 
prácticas, contraponiéndose ligeramente a los resultados obtenidos por Fernández (2011), 
donde se subrayó un mayor enfoque y valoración del aprendizaje organizacional, asociado 
frecuentemente con el liderazgo transformador. Este contraste enfatiza la relevancia del lide-
razgo para facilitar eficazmente el aprendizaje organizacional. 
 
La evaluación de la estructura organizativa revela una escasa integración de prácticas efectivas, 
reflejando hallazgos similares a los reportados por Berrios et al. (2009). A pesar de esta carencia, 
los mencionados investigadores resaltaron cómo la adopción apropiada de dichas prácticas 
puede catalizar la innovación y la capacidad de adaptación ante cambios. Esta relación subraya 
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el valor crítico de optimizar la gestión organizativa para impulsar el crecimiento y la flexibilidad. 
Por ende, las organizaciones deben priorizar el desarrollo y la implementación de estrategias 
organizacionales que potencien su dinamismo y competitividad en el mercado. 
 
En suma, los hallazgos sugieren que, pese a los retos identificados en la cultura y estructura 
organizativas, así como en el aprendizaje dentro de las entidades analizadas, existe una ten-
dencia general hacia la superación de estas limitaciones en el contexto corporativo. Esta realidad 
pone de manifiesto la importancia de un liderazgo efectivo, el aprendizaje continuo y la adop-
ción de estrategias organizativas adaptativas para promover un ambiente laboral innovador y 
unido. 
 
Continuando con la discusión, la investigación sobre la incorporación de competencias trans-
personales en organizaciones revela una marcada ausencia de prácticas como Bioneuroemo-
ción, meditación y liderazgos espiritual y transpersonal. Este descubrimiento subraya una 
desconexión entre los beneficios teóricos de estas competencias y su adopción en contextos 
organizativos. A contraste, estudios precedentes, como los aportes de Romero (2021, 2022), 
evidencian que la implementación de estas prácticas en sectores específicos mejora el bienestar 
de los empleados, la productividad, la comunicación interna y la satisfacción laboral.  
 
La discrepancia entre los beneficios reportados y la baja aplicación en nuestras observaciones 
destaca un área significativa de mejora. La integración de competencias transpersonales en-
frenta barreras importantes, a pesar de su demostrado valor. Por tanto, es crucial fomentar un 
mayor entendimiento y aplicación de estas prácticas en el ambiente organizacional para refor-
zar un entorno laboral enriquecedor, productivo y cohesionado. La presente situación repre-
senta una oportunidad imperativa para avanzar en el desarrollo organizacional y el liderazgo, 
maximizando el bienestar y el rendimiento, al tiempo que se potencia la innovación y el éxito 
a largo plazo. 
 

Conclusiones 
 
La adopción del modelo gerencial en Fundaunamor ha catalizado una transformación positiva 
en su cultura organizacional, repercutiendo favorablemente en la aceptación, adaptación y uni-
dad entre la alta dirección, los empleados y demás miembros. La incorporación de competen-
cias transpersonales emerge como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la 
consolidación de la resiliencia organizacional, evidenciando su valor y eficacia a través de todos 
los estratos jerárquicos de la entidad. 
 
Los datos subrayan la urgencia de integrar competencias transpersonales dentro de Fundauna-
mor para abordar las dificultades identificadas en la cultura organizacional. La adopción de prác-
ticas como la Bioneuroemoción y la meditación no solo podría mejorar el bienestar y la sinergia 
laboral, sino también potenciar la cohesión, la comunicación y el rendimiento del equipo. Este 
enfoque holístico hacia el desarrollo personal y espiritual de los empleados, promovería un am-
biente laboral más consciente y armónico, crucial para la innovación y el crecimiento sostenible. 
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La evidencia apunta a una notable ausencia de liderazgo transformador y espiritual en Fun-
daunamor, lo que repercute negativamente en su efectividad y cohesión interna. La implemen-
tación de un liderazgo que vaya más allá de los resultados tangibles inmediatos, enfocándose 
en el bienestar integral y el desarrollo espiritual, es fundamental para motivar y unir al equipo 
en torno a una visión compartida. Este cambio hacia un liderazgo más inclusivo y holístico, que 
resuene con los valores individuales y colectivos, es esencial para cultivar una cultura de trabajo 
resiliente y adaptativa, capaz de enfrentar los desafíos actuales y futuros. 
 
Los hallazgos demuestran una comprensión insuficiente sobre los niveles de conciencia dentro 
de la organización, lo que se traduce en errores y una falta de autocontrol y confianza. La eva-
luación y el desarrollo de los niveles de conciencia, junto con la adopción de prácticas medita-
tivas, son cruciales para el aprendizaje organizacional. Al fomentar una "comunidad de 
aprendizaje" que valora el intercambio y la colaboración, Fundaunamor podría superar estas 
debilidades, promoviendo un aprendizaje integral y sostenible que mejore tanto la calidad del 
trabajo como el compromiso de los colaboradores, alineándose con la visión de una cultura 
orientada hacia la excelencia y el crecimiento constante. 
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Resumen 

El presente artículo de revisión bibliográfica se enfoca en el aprendizaje por descubrimiento 
como clave para revolucionar la enseñanza de la biología en Colombia. El objetivo central del 
estudio es analizar de manera exhaustiva cómo esta metodología puede mejorar la educación 
científica en el país. Para ello, se revisaron diferentes investigaciones y teorías relacionadas con 
el aprendizaje por descubrimiento y su aplicación en el campo de la biología. Los hallazgos 
teóricos destacan que promueve el pensamiento crítico, la creatividad y la motivación de los 
estudiantes, lo que potencialmente puede llevar a un mayor interés y entendimiento del área. 
Además, se encontró que fomenta la autonomía y el desarrollo de habilidades cognitivas en 
los estudiantes. En conclusión, se postula que el aprendizaje por descubrimiento podría ser 
una herramienta efectiva para mejorar la enseñanza de la biología en Colombia, permitiendo 
a los estudiantes una mayor comprensión y apreciación de esta disciplina científica.  
 
Palabras clave: Aprendizaje por descubrimiento, revolución, enseñanza, biología, Colombia. 

Abstract 
 
This bibliographic review article focuses on discovery learning as a key to revolutionizing the 
teaching of biology in Colombia. The central objective of the study is to exhaustively analyze 
how this methodology can improve scientific education in the country. To do this, different re-
search and theories related to discovery learning and its application in the field of biology were 
reviewed. The theoretical findings highlight that it promotes critical thinking, creativity and mo-
tivation in students, which can potentially lead to greater interest and understanding of the 
area. In addition, it was found that it promotes autonomy and the development of cognitive 
skills in students. In conclusion, it is postulated that discovery learning could be an effective tool 
to improve the teaching of biology in Colombia, allowing students a greater understanding and 
appreciation of this scientific discipline.  
 
Keywords: Discovery learning, revolution, teaching, biology, Colombia. 

Introducción 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en el campo de la biología ha sido objeto de constantes 
investigaciones y debates a nivel mundial. En Colombia, la forma en que se enseña esta disci-
plina en las escuelas y universidades ha sido motivo de preocupación de muchos educadores, 
debido a los bajos niveles de comprensión y retención de los contenidos por parte de los es-
tudiantes. Frente a este escenario, el aprendizaje por descubrimiento se presenta como una 
alternativa innovadora y efectiva para revolucionar la enseñanza de la biología en el país. 

El aprendizaje por descubrimiento es un enfoque pedagógico que se fundamenta en la idea 
de que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la exploración y la ex-
perimentación. En lugar de recibir la información de forma pasiva, los alumnos son motivados 
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a descubrir conceptos y principios por sí mismos, lo que les permite desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico, solución de problemas y trabajo en equipo. Este enfoque se basa en la 
teoría constructivista, que sostiene que el aprendizaje es un proceso activo y significativo que 
se construye a partir de la interacción del individuo con su entorno. 

El objetivo central de este artículo de revisión bibliográfica es explorar las diferentes investiga-
ciones y experiencias educativas que respaldan la eficacia del aprendizaje por descubrimiento 
en la enseñanza de la biología, específicamente en el contexto colombiano. Se analizan los be-
neficios de este enfoque pedagógico en términos de la motivación y el compromiso de los es-
tudiantes, su capacidad para retener y aplicar los conocimientos adquiridos, así como su 
desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. Asimismo, se examinan las estrategias y 
recursos que pueden ser utilizados por los docentes para implementar el aprendizaje por des-
cubrimiento de manera efectiva en el aula. 

En este sentido, surge la pregunta ¿Cómo pueden los educadores en Colombia adoptar el 
aprendizaje por descubrimiento como una estrategia pedagógica para transformar la ense-
ñanza de la biología y promover el desarrollo integral de los estudiantes? Para responder a 
esta interrogante, es necesario profundizar en la teoría del aprendizaje por descubrimiento, así 
como en las experiencias y estudios que respaldan su eficacia en el ámbito educativo. Además, 
es importante considerar los desafíos y obstáculos que pueden surgir durante la implementa-
ción de este enfoque y proponer soluciones para superarlos. 

En el transcurso de este artículo, se abordan diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje 
por descubrimiento, desde su fundamentación teórica hasta sus aplicaciones prácticas en el 
aula. Se revisan estudios que evidencian la mejora en el rendimiento académico y la motivación 
de los estudiantes que han sido expuestos a este enfoque, así como las estrategias y técnicas 
que han demostrado ser efectivas para fomentar el aprendizaje activo y significativo en el 
campo de la biología. 

Asimismo, se analizan las implicaciones del aprendizaje por descubrimiento en el desarrollo de 
habilidades clave para el siglo XXI, como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 
comunicación efectiva. Se exploran también las posibles adaptaciones y ajustes que los educadores 
deben realizar en sus prácticas pedagógicas para integrar de manera exitosa este enfoque en el 
currículo de biología, teniendo en cuenta las particularidades del contexto educativo colombiano. 

Por lo tanto, se presenta como una herramienta poderosa para transformar la enseñanza de la 
biología en Colombia y mejorar la calidad de la educación en el país. A través de este enfoque, 
los estudiantes no solo adquieren conocimientos sólidos y duraderos, sino que también desa-
rrollan habilidades y competencias fundamentales para su formación integral y su éxito en la 
sociedad actual. Este artículo tiene como objetivo brindar una visión amplia y actualizada sobre 
el aprendizaje por descubrimiento en el contexto de la biología, e inspirar a los educadores a 
repensar sus prácticas pedagógicas en aras de una educación más significativa y transforma-
dora. 
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Práctica Pedagógica de la Biología en Colombia 

La práctica pedagógica de la biología en Colombia es un tema de gran relevancia en la actua-
lidad, ya que es fundamental para la formación de los estudiantes en esta área del conoci-
miento. Sin embargo, existen diversas problemáticas que afectan la calidad de la enseñanza 
de la biología en el país, lo que evidencia la necesidad de mejorar las metodologías y estrategias 
pedagógicas empleadas en las instituciones educativas En primer lugar, es importante señalar 
que la enseñanza de la biología en Colombia se enfrenta a varios desafíos, entre los cuales 
destacan la falta de formación de los docentes en esta área del conocimiento. Según Serrato 
(2020), muchos de los profesores encargados de impartir clases de biología en las escuelas y 
colegios del país no cuentan con la formación académica necesaria para abordar de manera 
adecuada los contenidos de esta disciplina. Esto se debe, en parte, a que en muchos casos los 
docentes son asignados a esta materia sin tener una formación específica en biología, lo que 
dificulta la transmisión de los conocimientos de forma clara y precisa. 

Además, cabe resaltar que la enseñanza se ve afectada por la falta de recursos y materiales di-
dácticos adecuados para el desarrollo de las clases. De acuerdo con Roa (2020), las instituciones 
educativas del país no cuentan con el equipamiento necesario para llevar a cabo prácticas de 
laboratorio o actividades experimentales en el aula, lo que limita la capacidad de los docentes 
para enseñar los conceptos de biología de manera práctica y dinámica. Esto se traduce en una 
enseñanza teórica y memorística que no estimula el interés ni la participación de los estudiantes 
en el aprendizaje de la biología. 

Otra problemática que afecta la práctica pedagógica de la biología en Colombia es la falta de 
actualización de los contenidos curriculares y la ausencia de conexión con la realidad del país. 
Según Moreno y Ussa (2018), los planes de estudio de biología en las instituciones educativas 
no se ajustan a las necesidades y problemáticas ambientales y sociales de Colombia, lo que di-
ficulta que los estudiantes puedan comprender la importancia de la biología en su contexto 
cotidiano. Además, la falta de actualización de los contenidos curriculares impide que los do-
centes puedan enseñar los avances científicos y tecnológicos más recientes en el campo de 
estudio. 

Por otra parte, es importante destacar que la enseñanza de la biología en Colombia se ve afec-
tada por la falta de motivación y el desinterés de los estudiantes hacia esta disciplina. Para Ace-
vedo et al. (2021), muchos estudiantes perciben la biología como una materia aburrida y difícil 
de entender, lo que incide en su bajo rendimiento académico y en su falta de interés por apren-
der más sobre esta área del conocimiento. Esta situación se agrava por la falta de estrategias 
pedagógicas innovadoras que puedan estimular la curiosidad y la motivación de los estudiantes 
hacia la biología. 

Ante estas problemáticas, es evidente la necesidad de mejorar la práctica pedagógica de la 
biología en Colombia, con el fin de garantizar una formación integral y de calidad a los estu-
diantes en esta área del conocimiento. Para lograrlo, es fundamental implementar estrategias 
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pedagógicas innovadoras que favorezcan el aprendizaje significativo de los contenidos de bio-
logía, así como la formación continua de los docentes en esta disciplina. En este sentido, autores 
como Ausubel (1968), han señalado la importancia de promover un aprendizaje significativo 
en los estudiantes, mediante la creación de relaciones entre los nuevos conocimientos y los 
previamente adquiridos. Esto implica que los docentes deben diseñar actividades que permitan 
a los estudiantes relacionar los conceptos de biología con su vida cotidiana, de manera que 
puedan comprender la relevancia y la aplicabilidad de estos conocimientos en su entorno. 

Al respecto, Vygotsky (1978), ha destacado la importancia de fomentar el aprendizaje colabo-
rativo en el aula, con el fin de estimular la participación activa de los estudiantes en la cons-
trucción de su propio conocimiento. En este sentido, los docentes deben promover el trabajo 
en equipo y la realización de actividades grupales que potencien la cooperación y el intercambio 
de ideas entre los estudiantes, favoreciendo así el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas 
en el ámbito de la biología. 

Por otro lado, es fundamental que los docentes reciban una formación continua y especializada 
en esta disciplina, con el fin de actualizar sus conocimientos y fortalecer sus habilidades peda-
gógicas. Según López (2023), la formación de los docentes es un factor determinante en la ca-
lidad de la enseñanza de la biología, ya que un docente bien preparado podrá transmitir de 
forma clara y efectiva los conceptos y contenidos de esta disciplina a sus estudiantes. Por ende, 
se considera pertinente que las instituciones educativas en Colombia destinen mayores recursos 
y apoyos para el desarrollo de prácticas de laboratorio y actividades experimentales en el aula, 
con el fin de fortalecer la enseñanza práctica, por lo que las actividades experimentales son 
fundamentales para que los estudiantes puedan comprender de forma concreta los conceptos 
teóricos de biología, además de estimular su curiosidad y su interés por la disciplina. 

De igual forma, es necesario revisar y actualizar los contenidos curriculares de la biología en 
Colombia, con el fin de garantizar una conexión con las problemáticas ambientales y sociales 
del país, ya que los planes de estudio de biología deben ser revisados periódicamente para in-
cluir temáticas actuales y relevantes, que permitan a los estudiantes comprender la importancia 
de la biología en la conservación del medio ambiente, la salud pública y el desarrollo sostenible. 
En cuanto a la motivación de los estudiantes hacia la biología, es fundamental implementar es-
trategias pedagógicas innovadoras que estimulen su curiosidad y su interés por la disciplina. 
Tomando en cuenta los aportes de Alcívar y Alcívar (2021), los docentes pueden utilizar recursos 
tecnológicos, como videos, simulaciones y aplicaciones interactivas, para hacer más atractivas 
las clases de biología y favorecer el aprendizaje activo de los estudiantes. Asimismo, es impor-
tante promover la realización de actividades extracurriculares, como salidas de campo y talleres 
científicos, que permitan a los estudiantes explorar y experimentar de forma práctica los con-
ceptos de biología. 

En este orden de ideas, la práctica pedagógica de la biología en Colombia enfrenta diversas 
problemáticas que afectan la calidad de la enseñanza en esta área del conocimiento. Para me-
jorar la enseñanza de la biología en el país, es fundamental implementar estrategias pedagógicas 
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innovadoras que favorezcan el aprendizaje significativo de los contenidos, así como la formación 
continua de los docentes en esta disciplina. Es relevante promover la realización de actividades 
prácticas y experimentales en el aula, actualizar los contenidos curriculares y fomentar la moti-
vación de los estudiantes hacia la biología, con el fin de garantizar una formación integral y de 
calidad en esta disciplina. Solo mediante un esfuerzo conjunto de las instituciones educativas, 
los docentes y los estudiantes, será posible mejorar la práctica pedagógica de la biología en Co-
lombia y contribuir al desarrollo de una educación científica de excelencia en el país. 

Actualización docente en el campo de la Biología 

La formación docente en el campo de la biología en Colombia es un tema de suma importancia 
en la actualidad, ya que se trata de un área del conocimiento en constante evolución y que re-
quiere de maestros actualizados y capacitados para transmitir de manera efectiva los avances 
científicos a sus estudiantes. En este sentido, es fundamental que los docentes de biología se 
mantengan al día en cuanto a los nuevos descubrimientos, metodologías de enseñanza y tec-
nologías aplicadas a la educación. 

En Colombia, la formación de docentes de biología ha tenido avances significativos en los úl-
timos años, con la implementación de programas de formación continua y la promoción de la 
participación en congresos, simposios y jornadas de actualización en el área. Sin embargo, aún 
existen retos que deben ser superados para lograr una verdadera mejora en la calidad de la 
enseñanza de la biología en el país (Guevara et al., 2022). Uno de los principales retos a los 
que se enfrentan los docentes es la falta de recursos y apoyo institucional para la actualización 
profesional. Muchos docentes no cuentan con el tiempo ni los recursos necesarios para asistir 
a cursos, capacitaciones o eventos académicos que les permitan mantenerse al día en su dis-
ciplina. Además, en algunas instituciones educativas se da prioridad a la formación en áreas 
consideradas más "prioritarias", relegando la formación en biología a un segundo plano. 

Otro desafío importante es la falta de incentivos para la actualización docente en el campo de 
la biología. A menudo, los docentes no reciben reconocimiento por su esfuerzo en formarse 
continuamente, lo que desmotiva su participación en actividades de actualización. Además, la 
falta de políticas claras y de planes de desarrollo profesional en el área de la biología dificulta 
la planificación y la ejecución de acciones concretas para mejorar la formación de los docentes. 
Es fundamental que las autoridades educativas implementen medidas concretas para fomentar 
la actualización docente en el campo de la biología. Esto puede incluir la creación de programas 
de formación continua, la promoción de becas y ayudas económicas para la asistencia a eventos 
académicos, la inclusión de la actualización como parte de la evaluación del desempeño do-
cente, entre otras acciones (Afanador, 2022). 

Es importante destacar que la actualización docente en el campo de la biología no solo bene-
ficia a los propios maestros, sino también a sus estudiantes. Un docente actualizado tiene la 
capacidad de transmitir de manera más efectiva los conocimientos a sus alumnos, fomentando 
su interés por la disciplina y promoviendo un aprendizaje significativo. Además, la actualización 
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docente contribuye a la mejora de la calidad educativa en general, lo que repercute positiva-
mente en el desarrollo del país. En cuanto a las tendencias actuales en la actualización docente 
en el campo de la biología en Colombia, es importante destacar el papel de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en la formación de los docentes. Las TIC ofrecen herra-
mientas muy útiles para la actualización profesional, como plataformas virtuales de formación, 
cursos en línea, recursos educativos digitales, entre otros. La utilización de las TIC en la forma-
ción de docentes de biología permite acceder a información actualizada de manera rápida y 
sencilla, facilitando la actualización continua en la disciplina (Alcívar y Alcívar, 2021). 

Otra tendencia importante en la actualización docente en el campo de la biología es la pro-
moción de la investigación y la innovación educativa. Los docentes que participan en proyectos 
de investigación en el área de la biología tienen la oportunidad de estar al tanto de los últimos 
avances científicos, así como de desarrollar nuevas metodologías de enseñanza que favorezcan 
el aprendizaje de sus estudiantes. La innovación educativa en la enseñanza de la biología es 
clave para adaptarse a los cambios y desafíos del siglo XXI y para promover un aprendizaje 
significativo en los jóvenes. 

En este contexto, la formación de docentes de biología en competencias digitales y metodo-
logías activas se presenta como un aspecto fundamental de la actualización profesional. Los 
docentes deben adquirir habilidades en el manejo de herramientas digitales, la elaboración de 
recursos educativos multimedia, el diseño de actividades interactivas, entre otros, para enri-
quecer su práctica pedagógica y mejorar la calidad de la enseñanza de la biología. Es relevante 
considerar la colaboración entre instituciones educativas, entidades gubernamentales, organi-
zaciones académicas y la sociedad en general. La creación de redes de apoyo y de espacios 
de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la formación de docentes de biología 
puede favorecer la actualización profesional y la mejora de la calidad de la enseñanza en el 
país. 

No obstante, es fundamental promover la autonomía y el liderazgo docente en la actualización 
profesional (Valles et al., 2015). Los docentes de biología deben ser protagonistas de su propio 
proceso de formación, identificando sus necesidades y buscando las herramientas y recursos 
necesarios para su actualización. La autogestión del aprendizaje y la reflexión continua sobre 
la práctica docente son aspectos clave para el crecimiento profesional de los maestros. 

Transformación del proceso pedagógico de la Biología desde el aprendizaje por 
descubrimiento 

La enseñanza de la biología ha experimentado una transformación significativa en las últimas 
décadas, pasando de un enfoque tradicional basado en la transmisión de conocimientos a un 
enfoque más centrado en el aprendizaje activo y el descubrimiento por parte de los estudiantes. 
Este cambio en el proceso pedagógico ha sido impulsado por avances en la neurociencia edu-
cativa y en la psicología del aprendizaje, que han demostrado la importancia de la participación 
activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 
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El enfoque del aprendizaje por descubrimiento en la enseñanza de la biología se basa en la 
idea de que los estudiantes aprenden mejor cuando son activos participantes en su proceso 
de aprendizaje, en lugar de receptores pasivos de información. Este enfoque se basa en la 
teoría constructivista del aprendizaje, que sostiene que los estudiantes construyen su propio 
conocimiento a partir de sus experiencias previas y de la interacción con su entorno (Eleizalde 
et al., 2010). Según el enfoque del aprendizaje por descubrimiento, el rol del profesor es el de 
facilitador del aprendizaje, en lugar de ser el transmisor directo de conocimientos. El profesor 
se convierte en un guía que proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para 
que puedan descubrir y construir su propio conocimiento a través de la exploración y la expe-
rimentación. Esta forma de enseñanza promueve el pensamiento crítico, la resolución de pro-
blemas y el trabajo en equipo, habilidades fundamentales en la formación de un científico. 

Uno de los aspectos más importantes de la enseñanza de la biología basada en el aprendizaje 
por descubrimiento es la utilización de la investigación científica como herramienta pedagógica. 
Arias y Oblitas (2014), expresa que los estudiantes tienen la oportunidad de realizar experimen-
tos, hacer observaciones y analizar datos reales, lo que les permite experimentar en primera 
persona el proceso científico y desarrollar habilidades prácticas como la toma de decisiones, el 
análisis crítico y la comunicación efectiva. Además, el aprendizaje por descubrimiento fomenta 
la curiosidad y el interés de los estudiantes por la biología, al permitirles explorar temas de su 
interés y descubrir por sí mismos las respuestas a sus preguntas. Esto no solo aumenta la mo-
tivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, sino que también les ayuda a desarrollar una 
comprensión más profunda y duradera de los conceptos biológicos, al conectar la teoría con 
la práctica y darles un contexto significativo. 

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la enseñanza de la biología basada en el aprendizaje 
por descubrimiento también plantea desafíos para los profesores, que deben encontrar un equi-
librio entre la guía y la libertad de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además, algunos 
críticos argumentan que este enfoque puede ser menos eficiente en términos de tiempo, ya que 
requiere más recursos y planificación por parte de los profesores. A pesar de estos desafíos, la 
tendencia hacia un enfoque más centrado en el aprendizaje por descubrimiento en la enseñanza 
de la biología es cada vez más evidente, ya que se ha demostrado que este enfoque mejora la 
motivación, la comprensión y el compromiso de los estudiantes con la materia. Además, la im-
plementación de este enfoque en el aula ha demostrado ser beneficioso para la diversidad de 
los estudiantes, al permitir que cada uno aprenda a su propio ritmo y estilo. 

Por ello, según Castillo et al. (2020), la transformación del proceso pedagógico de la biología 
desde el aprendizaje por descubrimiento ha supuesto un cambio significativo en la forma en 
que se enseña esta materia, pasando de un enfoque tradicional basado en la transmisión de 
conocimientos a un enfoque más centrado en el aprendizaje activo y la participación de los 
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Este enfoque ha demostrado ser beneficioso 
para mejorar la motivación, la comprensión y el compromiso de los estudiantes con la biología, 
al permitirles explorar, descubrir y construir su propio conocimiento a través de la experimen-
tación y la investigación científica. 
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Conclusiones 

El aprendizaje por descubrimiento se presenta como una estrategia educativa innovadora que 
tiene el potencial de revolucionar la enseñanza de la biología en Colombia. A través de la re-
visión bibliográfica realizada en este artículo, se han identificado diversas investigaciones que 
respaldan la eficacia de esta metodología en el fomento de la curiosidad, la motivación intrín-
seca, el pensamiento crítico y la comprensión profunda de los conceptos biológicos. 

El aprendizaje por descubrimiento se fundamenta en la teoría constructivista, que postula que 
el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante construye su propio conocimiento 
a través de la exploración, la experimentación y la reflexión. En el contexto de la enseñanza de 
la biología, esta metodología promueve el desarrollo de habilidades como la observación, la 
inferencia, la experimentación y la argumentación, que son fundamentales para el pensamiento 
científico. 

A lo largo de la revisión documental, se observa que el aprendizaje por descubrimiento se ha 
aplicado con éxito en diferentes contextos educativos, tanto a nivel escolar como universitario. 
En el ámbito escolar, se han desarrollado proyectos de investigación que involucran a los estu-
diantes en la formulación de preguntas de investigación, el diseño y la realización de experi-
mentos, la recopilación y análisis de datos, y la presentación de resultados. Estas experiencias 
no solo permiten a los estudiantes adquirir conocimientos conceptuales, sino también desa-
rrollar habilidades científicas y actitudes positivas hacia la ciencia. 

En el contexto educativo, estas experiencias han demostrado ser efectivas para promover el 
pensamiento crítico, la colaboración entre pares, la autonomía y la responsabilidad en el apren-
dizaje. Además, se ha evidenciado que el aprendizaje por descubrimiento puede tener un im-
pacto positivo en la motivación de los estudiantes. Al permitirles explorar y descubrir por sí 
mismos, esta metodología estimula la curiosidad, el interés y la satisfacción intrínseca por el 
aprendizaje. Los estudiantes se vuelven más activos y comprometidos en su proceso de apren-
dizaje, lo que les lleva a obtener mejores resultados académicos y a mantener una actitud po-
sitiva hacia la biología y la ciencia en general. 

En cuanto a la comprensión de los conceptos biológicos, se ha observado que el aprendizaje 
por descubrimiento favorece la construcción de un conocimiento más profundo y significativo. 
Al enfrentarse a situaciones problemáticas y desafiantes, los estudiantes se ven obligados a re-
flexionar, comparar, integrar y aplicar sus conocimientos previos para resolver problemas y 
tomar decisiones informadas. Este tipo de aprendizaje activo y contextualizado permite a los 
estudiantes comprender los conceptos en su totalidad, en lugar de memorizar información de 
manera superficial y desconectada. Igualmente, promueve el desarrollo de habilidades trans-
versales, como la comunicación efectiva, la capacidad de trabajar en equipo, la toma de deci-
siones éticas y la adaptabilidad a entornos cambiantes. Estas habilidades son fundamentales 
para el éxito profesional y la participación activa en la sociedad actual, donde la biología de-
sempeña un papel crucial en la comprensión y la solución de problemas de salud, medio am-
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biente y biodiversidad. 

En el contexto colombiano, la implementación del aprendizaje por descubrimiento en la ense-
ñanza de la biología presenta una serie de desafíos y oportunidades. Por un lado, se requiere 
de un cambio de paradigma en la forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje, tanto por 
parte de los docentes como de los estudiantes. Es necesario fomentar una cultura de colabo-
ración, exploración y experimentación en el aula, donde los errores sean vistos como oportu-
nidades de aprendizaje y la diversidad de ideas sea valorada. Todo esto, requiere de un apoyo 
institucional y de recursos adecuados para su desarrollo. Es necesario capacitar a los docentes 
en estrategias pedagógicas efectivas, proporcionarles espacios y materiales para la experimen-
tación y la investigación, y evaluar de forma continua los resultados obtenidos para mejorar la 
práctica educativa. 

En este sentido, es importante destacar la importancia de la evaluación formativa en el apren-
dizaje por descubrimiento. Más allá de la evaluación tradicional basada en exámenes y califi-
caciones, es fundamental implementar estrategias de evaluación que permitan monitorear el 
progreso de los estudiantes, identificar sus fortalezas y debilidades, y retroalimentar de manera 
constructiva su aprendizaje. La evaluación formativa favorece la metacognición, es decir, la ca-
pacidad de los estudiantes de reflexionar sobre su propio aprendizaje y regular su proceso de 
forma autónoma. 

Finalmente, el aprendizaje por descubrimiento se presenta como una herramienta valiosa para 
revolucionar la enseñanza de la biología en Colombia. A través de la exploración, la experi-
mentación y la reflexión, los estudiantes pueden construir un conocimiento profundo y signifi-
cativo de los conceptos biológicos, desarrollar habilidades científicas y transversales, y mantener 
una actitud positiva y motivada hacia la ciencia. Sin embargo, su implementación requiere de 
un cambio de paradigma, de un apoyo institucional y de una evaluación formativa para ga-
rantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo 
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Resumen 

La revisión crítica del desarrollo y progreso de la humanidad filosófica en donde los presocrá-
ticos instruyeron al llamado mito al logos, donde se inicia el pensamiento racional. De esta ma-
nera, el hombre es el lugar por excelencia donde converge naturaleza y ser humano, ocupó a 
los pensadores de Mileto hacia el principio básico de las cosas, la naturaleza o elemento que 
conforma el mundo y universo. Desde el punto de vista metodológico, el estudio se ubica den-
tro del paradigma cualitativo en el cual se hace uso del método hermenéutico dialéctico. Sin 
embargo, la ausencia de ética y el desconocimiento de la sensibilidad del hábitat ha permitido 
la destrucción irracionalmente del ser humano en su paso, fue así como Aristóteles organizó 
cronológicamente la historia preclásica de la filosofía occidental donde los griegos heredan ob-
jetos de los egipcios y babilonios, del mismo modo, le dan a esa herencia un pujante esfuerzo 
proporcionado lucidez, razón y lógica, asimismo, corresponde al mejoramiento de la educación 
ambiental, en virtud de estos señalamientos, surge la necesidad de plantearse un estudio orien-
tado a documental la preocupación ambiental que muestre sus relaciones, conducta ecológica 
y modelos cognitivos desde los presocráticos. 

Palabras clave: Educación ambiental, desarrollo, progreso, filosofía, presocráticos, naturaleza, ser humano. 

Abstract 
 
The critical review of the development and progress of philosophical humanity where the pre-
Socratics instructed the so-called myth to the logos, where rational thought begins. In this way, 
man is the place par excellence where nature and human beings converge, occupying the thin-
kers of Miletus towards the basic principle of things, nature or the element that makes up the 
world and universe. From the methodological point of view, the study is located within the qua-
litative paradigm in which the dialectical hermeneutic method is used. However, the absence of 
ethics and ignorance of the sensitivity of the habitat has allowed the irrational destruction of 
human beings in their path. This is how Aristotle chronologically organized the preclassical his-
tory of Western philosophy where the Greeks inherit objects from the Egyptians and Babylo-
nians. In the same way, they give this heritage a vigorous effort provided with lucidity, reason 
and logic, likewise, it corresponds to the improvement of environmental education, by virtue of 
these points, the need arises to consider a study oriented to document the environmental con-
cern that show their relationships, ecological behavior and cognitive models from the pre-So-
cratics. 
 
Keywords: Environmental education, development, progress, philosophy, pre-Socratics, nature, 
human being. 

Introducción 

Ante la complejidad de la sociedad actual caracterizada por los avances en la tecnología, las 
ciencias, los medios de comunicación masivos; así como los problemas de pobreza, deterioro 
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social, y daño ecológico del planeta, se requiere de una educación integral, con una gerencia 
educativa; ágil bajo un enfoque estratégico que contemple la participación de los ciudadanos.  

Tomando como referencia a Morin (2003), una visión compleja, comprende la realidad y manifiesta 
paralelamente desde todas las perspectivas posibles; buscando canalizar la mejor estrategia po-
sible de forma compleja y global, ya que dividiéndola en pequeñas partes para facilitar su estudio, 
se limita el campo de acción del conocimiento, lo que significa que para entenderlo no podemos 
ser reduccionista en un estudio desde las partes y mucho menos ser holísticos, es decir, el todo 
es la suma de las partes, lo que significa que tenemos otra perspectiva que es adaptándonos a 
la reflexividad, porque se necesita que las organizaciones públicas reformen sus capacidades de 
ajuste adaptativa a la misma minimizando los efectos dañinos del medio ambiente. 

La génesis de las ciencias sociales toma la complejidad de lo real y la diversificación de posibili-
dades teóricas y epistemológicas, asimismo, es transdisciplinaria y transdimensional porque es-
tudia fenómenos relacionados con la realidad del ser humano tomando teorías económicas, 
sociológica, ciencia política, antropología, geografía, historia, filosofía, cultura, tecnología entre 
otras, centran  su  atención  en  lo  individual  y  colectiva  de  la  existencia,  rompiendo diversos 
paradigmas determinados por las ideologías y los supuestos de las comunidades científicas. 

En el logro de un proceso interactivo, entre el hombre y el ambiente  en el contexto social, este 
debe estar direccionado en los individuos centrados en el respeto a la naturaleza y la conciencia 
ambiental, aspectos que determinan actividades positivas sobre condicionantes referidos a los 
procesos axiológicos, formas de organizarse los colectivos, sistemas de relaciones interperso-
nales, maneras exitosas de enfrentar problemas socio-naturales, modos de dar a conocer a la 
colectividad, sentimientos, expectativas, formativas y el desarrollo de acciones altruistas, filan-
trópicas, entre otros.  

El ser humano ha convivido en íntima relación con su medio, esto lo lleva a una interacción en 
la construcción de conocimiento partiendo del uso de la razón y la experiencia, de igual forma, 
él en muchos momentos de su historia ha sido el promotor de los diversos enfoques en ese 
proceso de construcción de saberes; es decir,  en  este  caso  particular  cómo  el  estudiante  
llega  a  comprender  los conceptos, construcciones teóricas hasta llegar a la resolución de 
problemas propios de la vida cotidiana, es decir, cuando se hace alusión a la construcción de 
saberes se parte de la visión que planteó en su momento Platón y Aristóteles, hasta llegar a la 
visión propuesta por Morin y en su defecto Cury en la actualidad. 

Los Presocráticos, rompen la verticalidad de la cultura estable con la cognición tradicionalista 
y los saberes reductores, siguen la necesidad de mantener en el pensamiento filosófico como 
centro de la transmisión del conocimiento como un instrumento selección contextual esto con 
el firme propósito de que los procesos de transformación, innovación, descuiden los esquemas 
estables para darle acogida a la percepción transcompleja y transdisciplinar. 

Otro aspecto a considerar es el Código de Nuremberg, que esta implícitamente relacionado 
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con la estancia del pensamiento matemático como estructura mental con acogida convencional 
en casos centrada únicamente en las disciplinas propias de las ciencias que además están se-
paradas unas de otras, evidentemente ayudarán a la obtención parcial de conocimientos, sin 
embargo, estos seguirán manteniendo y fortaleciendo la separación aun cuando solo se dirige 
al consumo de mucha información sin significado real determinado y epistémico. 

Sin embargo, los Presocráticos esgrimen el conocimiento, lo que constituye por su propia na-
turaleza, una de las partes esenciales de la filosofía, la creciente importancia en la ciencia mo-
derna desde el pensamiento realista, asimismo, el sentido materialista sobre la naturaleza es 
ventajosa al hombre desde el ethos y el pathos sin dejarse manejarse sólo por la razón. 

Es importante acotar, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es-
grime que el desarrollo humano, es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, 
es decir, presenta la promoción del desarrollo potencial de las personas, aumento de sus po-
sibilidades y plena la libertad para vivir la vida que valoran; esgrimiendo este análisis, las socie-
dades humanas se encuentran en un constante cambio social, referido a los avances 
tecnológicos, sino también en todo lo que se representa al desarrollo social, por tanto el desa-
rrollo humano se ha ido separando paulatinamente de la globo de la economía para incorporar 
otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue redefi-
niendo su papel frente al desarrollo. 

Los indicios del desarrollo humano y filosóficos expuestos, así como la complejidad, se presagia 
que la crisis ecológica genere problemas locales y globales del medio ambiente por la super-
población, contaminación y destrucción de los recursos naturales, que fusionan la salud de los 
ecosistemas y del planeta en su conjunto, que provocada por la relación que los seres humanos 
han establecido con el medio ambiente a lo largo de su historia.  

La importancia de este articulo corresponde al universo de la educación ambiental vinculada 
a la filosofía de los presocráticos desde la complejidad, en virtud de estos señalamientos, surge 
la necesidad de plantearse un estudio orientado a un análisis hermenéutico de preocupación 
ambiental que muestre sus relaciones y conducta ecológica, importancia de los presocráticos 
en la naturales y modelos cognitivos de preocupación ambiental; por lo tanto, se ha conside-
rado plantearse las siguientes interrogantes: (a) ¿Por qué hacemos daño al medio ambiente, 
es que ya no tenemos creencias ambientales? (b) ¿Por qué contaminamos tanto si sabemos el 
deterioro que hacemos, es que perdimos los valores personales por la complejidad? (c) ¿Qué 
lineamientos se pueden establecer para generar conciencia ecológica presocrática y devolverle 
al planeta la vida a través de renovar la fe? 

Metodología 

El desarrollo del presente artículo surge de un estudio cualitativo de tipo hermenéutico dialec-
tico, cuyos planteamientos se consideran para el cumplimiento de los objetivos que se esbozan 
para el proceso investigativo. Para Hurtado y Toro (2004) asevera que el método hermenéutico 
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es el más apropiado para el estudio de la acción humana, donde se involucra la interpretación 
y el estudio de fenómenos humanos significativos para el hombre y su entorno de manera de-
tallada, tomando en cuenta la necesidad que tiene el individuo de interpretar las diversas si-
tuaciones acontecidas en la vida diaria y en el entorno que los rodea para lograr su 
interpretación definitiva. 

El método hermenéutico según Hurtado y Toro (2004), toma en cuenta las siguientes sugeren-
cias: (a) Saber que el ser humano es por naturaleza intuitivo. (b) El discurso hermenéutico no 
puede formalizarse, todo hay que interpretarlo. (c) Deben colocarse nuevas interpretaciones, 
ya que los seres humanos pueden conocer a través de la interacción y el compromiso. (d) La 
hermenéutica es deconstructiva, porque solo decontruyendo se reconstruirá la vida. (e) El mé-
todo hermenéutico permite que los investigadores intercambien experiencia con los sujetos de 
investigación, con el propósito de obtener datos que orienten los marcos conceptuales y de 
esta manera cumplir con los objetivos del método que interpreta y comprende el significado 
de las cosas.  

Asimismo, se tiene que este método hermenéutico, es utilizado por las ciencias sociales como 
objeto fundamental para la intervención de la investigación, el cual no solo es aplicable a la in-
terpretación de los hechos, documentos, entre otros, sino también en avances científicos de la 
realidad social, la que permite visualizar de manera tácita su campo de acción, dirigiendo su es-
tudio del comportamiento humano tanto individual como general, a través de la observación, 
considerando repetirla cuantas veces sea posible 

Resultados 
Antecedentes 
 
Osorio y Suárez (2020) en su estudio: “La educación ambiental y energética en las tesis docto-
rales de Angola defendidas en las ciencias pedagógicas en Cuba”. En la Universidade Rainha 
Njinga a Mbande Angola. Esta investigación realizó un esbozo en la génesis de la humanidad 
en el siglo XXI tiene enormes desafíos que resolver, como el avance científico-técnico, y el as-
censo acelerado de los problemas ambientales que afectan con intensidad al planeta, debido 
a la actuación irresponsable del ser humano. Por esta razón la educación ambiental se convierte 
en una prioridad para todos los países en dependencia del nivel del desarrollo alcanzado, por 
ende, la República de Angola, debe continuar los esfuerzos en aras de transformar la práctica 
social en el tema ambiental, y así cumplir con la agenda 2030 que proclama los objetivos de 
desarrollo sostenible. Estos resultados refieren la importancia del presente trabajo, al señalar 
que, sobre la capacidad de transformación y la complejidad del desarrollo de los diferentes 
países, ratifica la necesidad de educar a las nuevas generaciones para la convivencia armónica 
entre todos los componentes del ambiente. 

Arias y Ramírez (2018), presentaron un artículo científico intitulado “La organización-empresa: 
¿un sistema vivo? Aportes de la teoría de la complejidad y la filosofía ambiental a la teoría ad-
ministrativa y organizacional”. El propósito fue comprender el fenómeno administrativo-orga-

Universo de la Educación Ambiental vinculada a la Filosofía  
de los Presocráticos desde la complejidad



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

226

nizacional en tiempos de sociedad de organizaciones y crisis ambiental e implica comprender 
la organización social tipo taxis como un sistema social vivo que establece entramadas relacio-
nes con su entorno, afectando el desarrollo de sus operaciones y procesos. Toman como pre-
misa que la empresa viviente es flexible en sus procesos y asume el compromiso social 
organizacional como estrategia para competir y sobrevivir en el mercado con un mundo en 
crisis por la sociedad dependiente de la naturaleza organización con tantos problemas civiliza-
torios del pensamiento administrativo clásico en la sociedad, sin embargo, se  intenta aportar 
una discusión epistémica en el campo de las Teorías Organizacionales y Administrativas, desde 
el lente teórico de las Teorías de la Complejidad y el Caos, y la Filosofía Ambiental. 

Educación Ambiental 

Toda teoría pedagógica lleva implícita, un conjunto de intencionalidades educativas, principios 
axiológicos, epistemológicos, concepciones sobre educadores y educandos, atendiendo a dis-
tintas épocas y escuelas de aprendizaje, entendiendo la complejidad  del ambiente como núcleo 
de la educación  ambiental, ofreciendo multiplicidad existente de enfoques psicológicos y pe-
dagógicos ara lograr una concepción compartida, reconociendo entre los antecedentes la teoría 
naturalista desde mediados del siglo XVIII. 

Rousseau (citado en Leff 2006, p. 679) expone “se debe exaltar la relación del hombre, entre 
educación, escuela, ciencia e industria, en la crisis planetaria” de acuerdo al autor, desde inicios 
de los años setenta se evidencia preocupación ecológica por parte de la educación, creándose 
de manera progresiva conceptos y explicaciones críticas sobre la problemática ambiental, ad-
quiriendo un sentido formativo. 

Aunque no hay una única definición de Educación Ambiental la mayoría de los autores están 
de acuerdo en que esta disciplina debe tener un enfoque integrador, holístico e interdisciplinario, 
donde se articulen los conocimientos, la información y los saberes locales; de la misma manera, 
debe contemplar una visión ética, política y pedagógica que proporcione elementos teóricos 
y prácticos para establecer, fundamentar y enriquecer los conocimientos en esta área. 

Gutiérrez (2011, p. 148) definen la Educación Ambiental como 

…el   proceso   que   consiste   en   reconocer   valores   y   aclarar conceptos con objeto 
de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las inte-
rrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. La Educación Ambiental 
entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un 
código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad 
del ambiente.  

Por ello, la Educación Ambiental aspira a que el ser humano comprenda la naturaleza compleja 
del ambiente resultante de la interacción de los componentes biológicos, físicos, sociales y cul-
turales. Por consiguiente, debería facilitar a las personas y comunidades los medios de inter-
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pretar la interdependencia de los diversos elementos en el espacio y tiempo, a fin de promover 
una reflexiva y prudente utilización del planeta para la satisfacción de las necesidades de la hu-
manidad (Torres, 2006). 

Por lo tanto, debe involucrarse como un proceso que produce cambios en el pensamiento del 
individuo y en la conducta de grupos comunitarios o sociales, cambio en lo social y se opta 
por un cambio en lo conceptual, en las actitudes y valores, además, la Educación Ambiental es 
ideológica, tiene grandes fines y establece prioridad en la práctica, está inmersa en un ámbito 
donde están presentes diferentes paradigmas. Así mismo, debe contribuir a formar personas, 
para que las acciones que ejecuten no perjudiquen el ambiente que las rodea y les permita 
contribuir al desarrollo de las comunidades que habitan. 

Considerando las ideas de Chagollan et al. (2008, p. 17), la Educación Ambiental: 

Es el proceso que consiste en acercar a las personas a una concepción global del medio 
ambiente, adquirir conocimientos, elucidar valores y desarrollar actitudes y aptitudes que 
les permitan adoptar una posición crítica y participativa respecto a las cuestiones rela-
cionadas con la conservación y correcta utilización de los recursos y la calidad de vida. 

Con la educación ambiental, se pretende que el individuos comprenda las realidades del medio, 
que desarrolle el sentido de pertenencia con su entorno, se responsable de su uso y conser-
vación; por lo tanto, recuperar el orden complejo del planeta, exige a los docentes un cambio 
en  sus actitudes epistémicas, en sus formas de relacionarse con   el entorno, así como, de con-
cebir la  enseñanza desde lo complejo, para comprender las acciones del ser humano como 
causas y consecuencias del deterioro ambiental.  

Tradicionalmente, el propósito de la Educación Ambiental es la de transmisor de conocimientos, 
formar valores, desarrollar competencias y comportamientos que puedan favorecer la com-
prensión y la solución de los problemas ambientales. Debe ser un proceso permanente que in-
volucre a todos y permita un análisis de los principales problemas que afectan al ambiente y la 
identificación de posibles soluciones a los mismos. Pese a que existe una preocupación por el 
medio ambiente y un reconocimiento del papel que juega la educación para el mejoramiento 
de este último, diferentes autores proponen las maneras de concebir y practicar la acción edu-
cativa en este campo, como lo destaca Ortega (1998, p. 144). 

La educación ambiental no es conservación de la naturaleza, ni gestión de recursos, ni un nuevo 
programa que añadir a los programas ya sobrecargados del sistema escolar. Constituye un 
nuevo enfoque de las relaciones entre el hombre y su medio y de la manera en que aquél in-
fluye en éste. Intenta formar ciudadanos responsables, destinados a mejorar la calidad de vida 
mediante la apropiación de valores ecológicos y de convivencia democrática. 

El medio ambiente es, sobre todo, el hombre mismo, sus pensamientos, sus sueños, sus utopías, 
sus creencias y desde luego, todo lo que él realiza en su mundo, su relación con su escenario 
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natural (la naturaleza) es donde radica la filosofía y la ética, aunque, no es una realidad nueva, 
si es un tema importante desde la perspectiva humana. 

La Educación Ambiental es una compleja dimensión de la educación global, caracterizada por 
una gran diversidad de teorías y de prácticas que abordan desde diferentes puntos de vista la 
concepción de enseñanza y aprendizaje, de medio ambiente y de desarrollo social, donde el 
medio ambiente no es un tema sino una realidad cotidiana y vital y que esta educación debe 
ser colocada en el centro de un proyecto de desarrollo humano (Sauvé 2006). 

Además, es necesario abordarla desde un enfoque inter y transdisciplinario, que implica la aper-
tura a distintos campos de saberes, para enriquecer el análisis y la comprensión de las realidades 
complejas del medio ambiente, por lo que no puede desarrollarse sobre métodos pasivos de 
aprendizaje; por lo tanto, la adquisición de conocimientos debe ser concebida como un com-
plejo de construcción de saberes. 

En este orden de ideas, se puede caracterizar a la Educación Ambiental como una visión sisté-
mica, permite la participación, desarrollo de actitudes y valores con enfoque interdisciplinario; 
se pretende un desarrollo integral en los estudiantes para ello se conjuga la adquisición de co-
nocimientos propios de la especialidad de estudio y la interrelación con otras disciplinas; para 
Gutiérrez (2011, p. 13) “la planeación transdisciplinaria se ventila como una vía expedita para la 
enseñanza   de   la   Educación   Ambiental   en   el   contexto   universitario fomentando que 
lo aprendido se comprenda y no se memorice al afrontar situaciones de la realidad”. 

La praxis docente en la Educación Ambiental involucra internalizar el contexto social, histórico, 
oficial y tecnológico en el que se esté inmerso, para entender la influencia que podría tener la 
teoría dentro de ese contexto y orientarse a la acción pertinente a través de la práctica; lo cual 
expresa la importancia que tiene el supuesto como elemento primordial para la solución de 
problemas en la vida cotidiana, lo que implica el análisis científico de la historia humana. 

Es en este accionar, donde el enfoque transdisciplinario puede aportar en la búsqueda de una 
nueva tendencia educativa que tenga como punto de partida, los cuatro (4) pilares fundamen-
tales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser; recogidos en 
el informe Delors de la Unesco. Los cuatro tipos de aprendizaje son importantes el proceso 
educativo de las ciencias, sin embargo, debe hacerse especial hincapié en el aprender a SER 
para la enseñanza de la Educación Ambiental a nivel universitario. 

Filosofía de los Presocráticos        

Los presocráticos, en la historia de la filosofía antigua se conocían como preplatónicos y prea-
ristotélicos, desde su génesis populares como los primeros pensadores de Occidente, los que 
iniciaron el controversia filosófica, sus representantes más enunciados son: Tales de Mileto (640 
al 545 a.C.), Anaximandro de Mileto (610/11 – 547 a. C.), Anaxímenes de Mileto (585-528/5 a. 
C.), Jenófanes de Colofón (570-470 a. C.), Heráclito de Efeso (siglo VI a. C siglo V), Pitágoras de 
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Samos, Alcmeão de Cróton, Parménides (540-450 a. C.) de Eléia, Zenón de Eléia (464/41 a. C.), 
Meliso de Samos, Empédocles de Agrigento (492/90-435 a. C.), Filolau de Cróton, Arqui de Ta-
rento, Anaxágoras. (499-428 a. C), Leucipo de Abdera y Demócrito de Abdera (460- 370 a. C). 

Todo es Uno y la misma cosa y este principio acuñado por los griegos vale para el Homo Sa-
piens y todas las especies que conviven en el planeta tierra. Tales de Mileto (640 al 545 a.c) 
considerado como “uno de los siete sabios fue el primero que se abocó a la filosofía natural” 
(Eggers y Juliá, 1978, p. 64). Tales no se deslinda totalmente del mito, pero dice que el agua es 
principio y fin de todo. Otorgando el milesio un elemento natural a la expresión de la physis. 

Con este pensador, atisbo que desde el inicio de los tiempos ha existido una relación armoniosa 
que ha vinculado al hombre con la naturaleza, haciendo ver que la reflexión sobre qué son las 
cosas y de qué están hechas ha tenido como fundamento de la indagación el propio cosmos 
y los componentes de los que también está constituido incluso el ser humano. 

Por eso al razonar sobre el fundamento que hace que cada cosa sea, el hombre consigue apro-
piarse de los elementos conocidos: agua, aire, tierra, fuego. Este hallazgo reflexivo indica que 
entre el hombre y la naturaleza se ha dado permanentemente un diálogo entre el ser de las cosas 
y la interacción de valores comunes entre lo que vemos u observamos con el entendimiento. 

Del mismo modo, Tales de Mileto haya admirado la naturaleza para buscar en ella el arjé o 
principio fundante de la existencia de las cosas, el propio Alejandro de Macedonia es conside-
rado un Homo sapiens demens por la intervención de pueblos milenarios que al igual que mu-
chos otros fueron extinguidos, quedándonos muy poco de su sabiduría ancestral. 

El pensamiento filosófico según Gil (2015) expresa “El pensamiento como una auténtica antro-
pología filosófica dotada de un fuerte sentido humanista, propositivo, afirmativo y esencial-
mente crítico, tanto desde una perspectiva metodológica como, por encima de todo, actitudinal. 
(p. 522), esto quiere decir, que la decisiva intelectualidad que aportan las ideas emplazadas en 
la nube que circunda el raciocinio del docente para la autocrítica, experimentación e imagina-
ción de la producción cognitiva. Hay elementos que caracterizan a este pensamiento tal como 
sensibles a las sensaciones que se reciben, intelectualidad del conocimiento de las cosas, com-
prensión del ser y conciben la realidad del entorno en amplitud de las ideas que sus estructuras 
mentales le proporcionan. 

Propuesta 

La filosofía de los Presocráticos, conlleva que los programas educativos ambientales, se con-
viertan en comunidades como opción en la resolución de sus problemas ambientales, por pa-
rangón en el ámbito ecológico como económico, social y cultural, si se logra la participación 
sinérgica de las comunidades permitirá la planificación de acciones encaminada y comprome-
tida a los entes gubernamentales y a instituciones privadas a colaborar con la hecatombe pla-
netaria que nos lleva a un limbo ecocultural. 
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El antropocentrismo debe ser cuestionado desde el punto de vista ético, no solo por la actitud 
irresponsable frente al ambiente y al cosmos en general, sino por su afán de consumo y de uti-
lidad sin autocrítica, asimismo, la visión humana vista desde la cosmogonía y el hombre centrista 
no va a mejorar la crisis por su ego por alcanzar el alfa y omega del planeta, para que tenga 
lugar una interacción adecuada entre los sistemas socioculturales, económica y ecológica que 
garantice una gestión sostenible de la biodiversidad. 

Al mismo tiempo, la visión compleja de los problemas ecológicos obligará al ser humano a 
afrontarlos de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, que es cuando el trabajo sistémico 
involucra la participación de las comunidades, políticos y prospectivas gerenciales del gobierno, 
científicos y técnicos de universidades e institutos, porque la axiología es el pilar de existencia 
de valores ambientales que metodológicamente son difíciles de medir, estas técnicas de valo-
ración no apuntan a prodigar el valor de la biodiversidad per se, sino estimaciones del valor 
económico asociado a ciertos bienes o servicios compatibles con la conservación planetaria 
que se transforma en nuestra casa común.  
 

Conclusiones 
 
La modernidad está marcada por la autonomía que es el suceso donde el pensar habita en el 
hombre luego de siglos en que la palabra era revelada por las sagradas escrituras.  Es a partir 
del pienso, luego existo del filósofo René Descartes (1596 – 1650) que la subjetividad es la po-
sibilidad de dudar, de experimentar, de elaborar y construir conocimiento de manera autónoma. 
Sin embargo, muy a pesar de su inteligencia el hombre no es la especie más poderosa de 
todas, porque desde que nace necesita del cuidado de la madre. Su aparato fisiológico-ana-
tómico es inferior al de muchas especies animales o vegetales. 

Por eso la naturaleza es superior a la condición humana; Mostesquieu (1748) sabiamente se-
ñalaba: Pero no se puede decir que el mundo inteligente esté también gobernado como el 
mundo físico” (p. 8). E incluso: “Las plantas en las que no advertimos sentimiento ni conoci-
miento, cumplen mejor las leyes” (p. 8). A pesar del hombre en su afán de dominio ha acumu-
lado un saber, que es lo que Lorentz (1979) llama el espíritu humano, está cimentado y erigido 
sobre las facultades primarias de los vivientes. 

Las corrientes filosóficas que sustentan a los presocráticos basan sus concepciones en la feno-
menología y en la hermenéutica, esto bajo la perspectiva que hace posible la observación ya 
no como un fin predeterminado, como lo planteaba el aspecto tradicional, sino que puede 
tener diversas visiones en función de la forma cómo los filósofos están involucrados en sus pro-
pios pensamientos, precisando meditar a la sustentabilidad no como responsabilidad política, 
sino como necesidad ambiental que nos envuelva desde nuestras creencias ambientales a cui-
dar y salvaguardar la biodiversidad, supervivencia de la humanidad como una especie más que 
vive en el planeta tierra. 

Sin embargo, la formación en Educación Ambiental   no ha sido vista como proceso de apren-
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dizaje en la cual se transmita conocimientos, valores, habilidades y experiencias a todos los 
grupos sociales a través de las instituciones educativas, los medios de comunicación, las orga-
nizaciones gubernamentales y las no gubernamentales que buscan resolver problemas am-
bientales mediante acciones de carácter individual y colectivo. 
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Resumen 
 

Este escrito analiza el ciberespacio como un escenario de investigación emergente desde la 
transcomplejidad, explorando la migración del hombre hacia la digitalidad y las posibilidades 
de trascender los esquemas tradicionales de investigación. A través de una revisión exhaustiva 
de la literatura, se identifican conceptos y teorías relacionados con el ciberespacio, la trans-
complejidad y la investigación social. Los resultados sugieren que el ciberespacio configura una 
cosmovisión integradora y profusa mediante la conectividad, interactividad e inmediatez. Desde 
la transcomplejidad, permite actividades investigativas que desafían la cartografía epistémica 
clásica, desapegándose de estructuras gnoseológicas, metodológicas y teleológicas conven-
cionales. El estado del arte emergente se configura como una expresión de libertad y conciencia 
que incorpora dimensiones ontológicas, epistémicas, praxeológicas, tecnológicas, metodoló-
gicas, axiológicas y ecológicas. Así, el ciberespacio se presenta como un escenario de investi-
gación transdisciplinario y transmetódico, que desafía los esquemas tradicionales y promueve 
una narrativa consciente e inconclusa.   
 
Palabras clave: Ciberespacio, Transcomplejidad, Investigación Social, Migración paradigmática, 
estado del arte emergente.  

Abstract 

This paper analyzes cyberspace as an emerging research setting from the perspective of trans-
complexity, exploring humanity's migration towards digitality and the possibilities for transcen-
ding traditional research frameworks. Through an exhaustive literature review, concepts and 
theories related to cyberspace, transcomplexity, and social research are identified. The results 
suggest that cyberspace forms an integrative and extensive worldview through connectivity, in-
teractivity, and immediacy. From the standpoint of transcomplexity, it enables research activities 
that challenge classical epistemic mapping, detaching from conventional gnoseological, met-
hodological, and teleological structures. The emerging state of the art is configured as an ex-
pression of freedom and awareness, incorporating ontological, epistemic, praxeological, 
technological, methodological, axiological, and ecological dimensions. Thus, cyberspace is pre-
sented as a transdisciplinary and transmethodological research setting, challenging traditional 
frameworks and promoting a conscious and open-ended narrative.  
 
Keywords: Cyberspace, Transcomplexity, Social Research, Paradigmatic Migration, Emerging 
State of the Art. 

Introducción 

La naturaleza de la sociedad es dinámica y flexible, esta obedece al reflejo del hombre en com-
prender su entorno y transformarlo mediante diferentes posturas paradigmáticas, una de ellas 
lo constituye la tecnología. La contemporaneidad, bajo el concepto del ciberespacio, se su-
merge en el halo de la intangibilidad, interactividad e interconectividad, donde diferentes acti-
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vidades se entrelazan y se sumergen en la digitalidad, un estado que desde una transición pa-
radigmática promueve un entramado cultural divergente, profuso y significativo que supera el 
enfoque clásico e instrumental inmerso en la causalidad lineal, propio de la linealidad positivista, 
e induce en nuevas percepciones asociadas en la construcción del Estado del Arte que repercute 
en la visión del ser, desde una postura metacompleja.  

En este sentido, el propósito de este escrito es reflexionar sobre el recorrido paradigmático en 
el que ha incursionado el hombre en su camino hacia la digitalidad, y la influencia de la trans-
complejidad, que sostiene un intercambio paradigmático, que permite avizorar al ciberespacio 
como un escenario investigativo, que resignifica la cotidianidad y permite trascender a los cre-
dos paradigmáticos convencionales.   

Partiendo de lo descrito, este escrito se divide en dos partes, la primera apelada al hombre 
desde la digitalidad que pretende brindar una visión reflexiva y filosófica de la relación hom-
bre-tecnología, en su camino hacia la digitalidad. Por otro lado, la segunda parte denominada: 
visión transparadigmática del ciberespacio y el desarrollo investigativo, se centra en exponer el 
ciberespacio como un espacio de investigación emergente, ofreciendo al investigador social 
una óptica caleidoscópica para estudiar la sociedad desde un discurso transdialógico y transe-
pistémico, alterna al discurso especular imperante por parte de algunas comunidades acadé-
micas, permitiendo la construcción de un estado del arte emergente, flexible y abierto.   

El hombre desde la digitalidad  

En la actualidad, queda expuesta la importancia que posee el internet en la cotidianidad que de 
forma indirecta y/o directa interviene en los procesos en que se desenvuelve el hombre y la sociedad. 
Según Hernández (2020), Celulares, Ordenadores, Tabletas, Refrigeradores, Hornos microondas, 
son algunos artefactos que se han reestructurado para aprovechar las bondades e implicaciones 
del internet, en un intento de mantenerse vigentes en una sociedad donde la conectividad e inte-
ractividad introducen nuevas formas para repensar e involucrarse en la cotidianidad.  

Para ello, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han transformado en 
puente entre tecnologías clásicas y avanzadas, estas últimas que, apodadas como inteligentes 
y/o digitales, buscan distinguirse de las análogas por mantenerse asociadas a conceptos tales 
como: conectividad, interacción, inmediatez e interindependencia, resumiéndose lo descrito, 
en expresiones tecnológicas como una representación de su innovación, creatividad e inventiva. 
Asimismo, expresan de forma natural los procesos de cambio y transformación de la actividad 
humana. En este sentido, la tecnología, constituye una vía para cambiar el entorno y proveer 
un nuevo lente para percibir la cotidianidad. De esta manera, la tecnología no representa so-
lamente un objeto también ejemplifica el pensamiento del hombre y su capacidad de reedificar 
continuamente la realidad. 

Lo descrito indica, que la tecnología en sí representa un paradigma, ya que como señala Pérez 
(2009), un paradigma está estrechamente relacionado con cambios, transformaciones, y tran-
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siciones, asociadas a formas de pensar, actuar e investigar, cambiando una situación imperativa, 
por varios escenarios que de forma individual o colectiva contribuyen en generar una meta-
morfosis del complexus social.  La tecnología como paradigma no es único, por el contrario, 
posee múltiples ópticas para avizorar sus posibilidades e implicaciones. 

En este orden de ideas, el desenvolvimiento societal, es producto de una relación dialógica 
entre diferentes paradigmas, siendo uno de estos la tecnología, hecho que ha dado origen a 
diferentes transiciones e interpretaciones. La tecnología como una nueva forma de pensamiento 
representa el cambio paradigmático desde la recursividad, y dialógica. En otras palabras, el 
surgimiento de una tecnología no representa el detrimento de su predecesora, por el contrario, 
integra en su tejido características de su predecesora y establece hibridaciones para integrar 
otros paradigmas tecnológicos ampliando su alcance y respuesta en la sociedad en continuum 
reflexivo y sinergial. De este modo, el cambio tecnológico se vislumbra como transición para-
digmática, que evidencia como el hombre a través de la tecnología se sitúa en una relación 
que irrumpe la causalidad lineal asociada al positivismo, lo que permite un estado de cambio, 
flexibilidad y pertinencia, estableciendo otras formas para establecer la complementariedad 
entre diferentes enfoques y efectuar un abordaje complejo de la realidad fenoménica.  

Estas transiciones implican migraciones, pero no en términos físicos, sino paradigmáticos, para 
acercar al individuo a nuevas interpretaciones epistémicas e inducir un estado de conciencia. 
Para ello, la migración paradigmática es acuñada por Hernández (2020), como una relación 
dialéctica entre hombre y su entorno, donde un individuo reflexiona sobre un paradigma y lo 
introduce en su entretejido paradigmático o cosmovisión personal, resultando de ello, nuevas 
resignificaciones para adentrarse en la cotidianidad ampliando su conciencia frente al cosmos 
circundante, adentrándose en múltiples estructuras transparadigmáticas o cosmovisiones. 

El telos de la migración paradigmática es un proceso personal reflexivo y abierto donde el in-
dividuo decide si es conveniente reflexionar e integrar en su andamiaje un determinado para-
digma. Al respecto, el criterio de compatibilidad como indica Hernández (2020), hace referencia 
a la afinidad de ideas, acciones y pensamientos que representa un paradigma o tecnología. Su 
aceptación o rechazo, varía de acuerdo con el andamiaje paradigmático del individuo, por 
tanto, no existe una vía y/o momento concreto para transitar entre paradigmas y se desenvuelve 
de acuerdo a sus intereses, disponibilidad, estilo de vida, es decir, su cotidianidad.  

Es preciso mencionar, que el Telos Migratorio nunca concluye, pues parte desde la reflexividad, 
aprendizaje e integración constante de posturas epistémicas, para generar un estado de con-
ciencia que apunte a una visión transparadigmática e induzca a un estado del arte emergente.  
Por ello, la migración paradigmática puede ser sinónimo de desapego, libertad y desobediencia, 
pues involucra un tránsito entre diversas formas de pensamiento, evitando el apego o cons-
trucción de una zona de confort, que puede disminuir la apertura del hombre al mundo.  

Lo descrito, indica que el tejido societal desde el paradigma tecnológico se encuentra en cons-
tante tránsito y no posee un punto de cierre, solo disminuye o aumenta su velocidad de cambio 
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y transformación de acuerdo a sus posibilidades e intereses. Desde esta postura, el hombre ha 
transitado diversas tecnologías, es decir paradigmas para reestructurar el complexus societal.  
Un autor que describe esta relación es Toffler (1980) que, bajo el concepto de “Ola”, simboliza 
la transición de la humanidad en diferentes etapas, donde la tecnología como paradigma ha 
sido un evento clave para generar disrupciones significativas en el desarrollo social configu-
rándose nuevas cosmovisiones en el proceso, marcando un antes y después.  

La Ola de Toffler, representa una acumulación, e integración paradigmática que ofrece una 
visión entrelazada y compleja de la realidad, que, visualizadas desde la transcomplejidad, induce 
a una cosmovisión profunda y reflexiva, detonante de cambios ontoepistémicos significativos 
que redefinen el entramado societal. Desde esta posición, existen tres Olas, es decir escenarios 
multiparadigmáticos. La primera Ola hace referencia al cambio entre tecnologías cinegéticas y 
agrarias, dando pie al hombre agrícola y los primeros asentamientos. La segunda Ola, hace re-
ferencia a la revolución industrial, el surgimiento del maquinismo e indicios de la automatización 
moderna. Mientras que, la tercera Ola representa la sociedad post industrial, donde las TIC han 
resignificado la actualidad e inducido nuevas percepciones, producto de la interconectividad.  

Desde la Migración Paradigmática, las Olas de Toffler, ponen en evidencia dos situaciones. La 
primera alude que la presencia de un paradigma o tecnología no simboliza la adopción universal 
de este por parte de toda la sociedad, dando pie a una relación dialógica entre el paradigma 
actual y predecesor. La segunda señala que pese al aporte e importancia que posee un para-
digma emergente, no representa una respuesta concluyente. Por tanto, la migración paradig-
mática se remite a establecer un estado de conciencia y convivencia entre paradigmas nuevos 
y viejos, garantizando la apertura del individuo frente a diferentes posibilidades paradigmáticas.   

En este orden de ideas, lo expuesto permite dilucidar la convivencia entre tecnologías genera-
cionales, que de acuerdo con el andamiaje y apertura paradigmática se mantienen en la coti-
dianidad del individuo. En la actualidad, la convivencia entre tecnologías análogas y digitales, 
forman parte del desarrollo de la tercera Ola, que, desde la introducción del computador, y el 
software que resignifica la intangibilidad, y bajo el concepto de virtualidad, se inicia la simulación 
de procesos y/o actividades estableciéndose puentes entre lo presencial y digital. La virtualidad, 
acorde con Hernández (2020), es una representación dialógica entre lo presencial y digital, se 
encarga de emular la presencialidad recreando actividades continuamente, ajustando la expe-
riencia percibida del hombre frente a su contraparte física.  

La virtualidad, en este orden de ideas representa una estructura hologramática, pues busca 
comprender e interpretar la presencialidad desde el todo y sus partes. Desde el pensamiento 
complejo, de acuerdo con Morin (1995), es una forma de comprender los fenómenos, y analizar 
como el todo está presente en cada una de las partes y viceversa. Los códigos informáticos, 
proporcionan las condiciones para que no se desestime ninguna parte y se puedan emular la 
mayoría de los componentes de la presencialidad.  

En este sentido la virtualidad, simboliza una autopoiesis, es decir una reestructuración constante 
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e integrativa de diferentes posturas paradigmáticas de la presencialidad acorde con las capaci-
dades informáticas. Orientadas en ofrecer una percepción profusa e interactiva de la realidad, im-
plicando una representación multiparadigmática que apunte a una visión transparadigmática. 

Lo señalado, involucra un ciclo metanoico basado en la autoorganización que sugiere una con-
tinua construcción, desconstrucción y reconstrucción, con la intención de renovarse y ampliar 
la visión transparadigmática y significativa del hombre respecto a la virtualidad, y las opciones 
que ofrece. En este sentido, la virtualidad sostiene una naturaleza, dialógica, recursiva, e inte-
gradora que la separa del discurso especular y la causalidad de la epistemología positivista, re-
gulándose en continuum multiepistémico concibiendo una cosmovisión reflexiva e integradora, 
tal como lo constituye el ciberespacio.  

El ciberespacio, es una respuesta de la virtualidad en sus intentos de resignificar la intangibilidad 
y apropiarse de posturas teoréticas procedentes de la presencialidad.  Se representa de acuerdo 
con Vilches (2002), como un escenario trascendental a los conceptos espacios temporales, no 
posee centro ni periferia y representa un contexto que posibilita el desenvolvimiento de activi-
dades económicas, políticas y sociales, sin las limitaciones tradicionales de la presencialidad. 
Visto de esta forma, el ciberespacio es un escenario que se alimenta de la virtualidad conti-
nuamente y proporciona canales para facilitar la comunicación e intercambio entre usuarios y 
sus estructuras paradigmáticas, representando variedad de formas de actuar, pensar y expre-
sarse, fomentándose diversas reinterpretaciones fenoménicas que dan origen a una identidad 
que transciende a las posturas epistémicas  y disciplinarias que hacen parte, edificando un con-
cepto recursivo e integrador como lo constituye la digitalidad. 

La digitalidad, es una representación multifenoménica proveniente del ciberespacio que más 
allá, de presentar una cultura derivada de la presencialidad mediante la virtualidad, se configura 
como un paradigma integrador y recursivo que describe las actividades comerciales, políticas, 
culturales, e interpreta las ideas, pensamientos y representaciones emergentes.  En otras palabras, 
hace referencia a un entramado societal que posee efectos sobre la presencialidad, virtualidad 
y en sí mismo, que de acuerdo con Negroponte (1995) mantiene un lenguaje común, entendi-
miento intercultural, contenidos multimedia, redes sociales, oficios, profesiones emergentes, y 
modelos económicos y políticos, que sitúan al internet como epicentro de la cotidianidad, siendo 
bases la conectividad e interactividad para garantizar el acceso, intercambio y comunicación. 

Una Visión transparadigmática del ciberespacio y el desarrollo investigativo 

El camino hacia la digitalidad demuestra que el dialogo hombre- tecnología ha transitado por 
diferentes modelos epistémicos y representaciones paradigmáticas. La llegada del hombre al 
ciberespacio, es una integración de múltiples paradigmas que se configuran en una cosmovisión 
en permanente construcción, que sostiene un tejido entre lo cierto e incierto, que involucra 
nuevos matices para avizorar la sociedad y los procesos que allí se contemplan, entre ellos, la 
investigación. Para ello la digitalidad, se transforma en un eje que permite conectar todos los 
paradigmas que allí convergen constituyendo una identidad transparadigmática.  
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La digitalidad en este sentido, representa una oportunidad para fundar nuevas percepciones 
respecto a la forma en que se desenvuelve la sociedad y se erige la investigación social. El tejido 
societal, con la presencia del ciberespacio, se caracteriza por promover un ciudadano, que se 
mantiene en constante conexión, adentrándose en un cosmos multicultural, donde no se limita 
en obtener y/o producir conocimiento asociado a su contexto inmediato, por lo que se man-
tiene una visión multireferencial que transcendé a sus barreras físicas y promueven un pensa-
miento que desdibuja fronteras e inducen a una visión sin limitantes tradicionales.  

Para el investigador social, el ciberespacio es una forma de expresión, convergencia y reflexión, 
brinda a sus usuarios la oportunidad de exponer desde diferentes latitudes sus paradigmas e 
integrar en un nivel superior sus ideas, y pensamientos, involucrando un discurso reflexivo e 
integrador que no desestime su localidad, pero considere aspectos inherentes a la educación 
planetaria descrita por Morín, lo cual promueve una postura glocal, es decir, un equilibrio entre 
lo global y local, esta relación no busca generar una teoría absoluta, se orienta  en buscar re-
alidades relativas que hagan denotar la ambigüedad  fundamental de todo ser humano.  

Lo descrito, apunta tal como señala Maffesoli (1979), a una sociología comprensiva, que requiere 
una ruptura de un positivismo dominante y totalitario, y generar investigaciones sobre la coti-
dianidad, cuyas trivialidades promueven investigaciones distintas y complementarias. Para ello, 
se requiere un desapego de toda postura paradigmática, ya que estas constituyen sesgos que 
impiden avizorar la cotidianidad del ciberespacio como una fuente de estudios profusa. 

Desde el Telos de la migración paradigmática, el investigador debe mantenerse en movimiento, 
manteniendo una postura reflexiva y abierta. La reflexividad garantiza que el individuo este 
consciente de los paradigmas existentes y sus posibilidades, mientras que la apertura impide 
un aferramiento a una forma determinada de pensar, pues dificultad la llegada de otros para-
digmas y la edificación de estructuras de pensamiento propias, que constituyen alternativas 
paradigmáticas ante lo existente. En términos investigativos, se trata de mantenerse en movi-
miento, consciente de la realidad paradigmática sin recaer en el apego, afiliación o estableci-
miento de una zona de confort, que se restringe a una estructura gnoseológica, metodológica 
e incluso teleológica especifica que conduce a un desarrollo lineal, secuencial, que ponen en 
detrimento diversas posibilidades de brindarle libertad al pensamiento.  

En este canon, la libertad del pensamiento obedece a un estado de cambio y conciencia, ya 
que para conocer si el hombre es libre, debe estar consciente de las posturas que impiden tal 
condición. En el quehacer investigativo, algunos investigadores como Balza (2020), establecen 
que la libertad de pensamiento de un investigador, debe conducir a un estado de desobediencia 
paradigmática, una irreverencia epistemológica para separarse de la hegemonía del pensa-
miento único, perteneciente a la racionalidad científica. 

Estas situaciones, permiten al investigador estar conscientes de los paradigmas instrumentales 
asociados a la matemática, física e informática que constituyen las bases estructurales del ci-
berespacio. Mas como señala Martínez (2015), no pueden ser utilizados o concebidos como 
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parámetros de las ciencias de la Vida. Tampoco se trata de  negar el valor disciplinario que po-
seen, sino subrayar su dimensión no exhaustiva en la investigación humana, por tanto, el estado 
de conciencia, permite al investigador reconocer la existencia de diversas posturas, estructuras 
y formas paradigmáticas, e impiden un acercamiento a estas, todo ello, para que el investigador 
en su proceso de pensamiento y comprensión de la realidad edifique sus propias coordenadas 
gnoseológicas e identifique una lógica divergente aliada del proceso heurístico, es decir una 
expresión abductiva que implique una alternativa frente a la linealidad y secuencialidad de los 
procesos e involucre formas alternativas para desarrollar investigaciones.  

Lo descrito, posibilita el desarrollo de investigaciones desde la incertidumbre para adentrarse 
en territorios desconocidos y explorar nuevos matices respecto al ciberespacio, que no se limiten 
a sus basamentos estructurales y posibiliten ópticas diferentes de investigación. Para ello, el es-
tado de conciencia del individuo, parte de la migración paradigmática, debe ubicarse en un 
ejercicio transdisciplinario, como una forma de ampliar su conciencia fenoménica a través de 
la complementariedad y recursividad entre disciplinas, al respecto, Balza (2010) indica la pers-
pectiva transdisciplinaria le permite al investigador pensar y reproducir la vida del hombre y la 
sociedad, desde hacía y más allá del dominio de las disciplinas.  Lo expuesto, afirma la necesidad 
de nuevas miradas caleidoscópicas para visualizar la realidad, lo que permite la presencia de 
reinterpretaciones para responder a lo emergente.  

Un ejemplo de estas nuevas reinterpretaciones reside en el Estado del Arte emergente, acuñado 
por Campos y Hernández (2021), una expresión que permite acercarse a los escenarios cuyas 
relaciones interconectadas son cambiantes, complejas, paradójicas, ambiguas, e inciertas, que 
requieren otras formas para generar ciencia, que a su vez promueva otra visión del ser.  

Figura 1  
Estado del Arte Emergente 

Nota: Campos y Hernández (2021). 
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Tal como señalan Campos y Hernández (2021), la transcomplejidad conduce a una nueva visión 
del ser, donde el estado del Arte Tradicional, resulta insuficiente para cubrir la totalidad de re-
laciones que sostiene la cotidianidad. La migración paradigmática, tal como se ha expuesto, es 
sinónimo de movimientos reflexivos, abiertos y continuos, entre diferentes posturas epistémicas 
entre la explicación, comprensión y critica. El estado del arte emergente, es una expresión de 
libertad y conciencia, que permite a un individuo adentrarse en la incertidumbre y en su proceso 
de exploración, comprender nuevas interacciones desde una lógica dialéctica, que responde a 
la nebulosidad que caracteriza la contemporaneidad.  

En consecuencia, se genera un desplazamiento transepistémico, descrito por Balza (2019), como 
un modo de pensar y comprender la realidad desde nuevos itinerarios gnoseológicos con la 
intención de trascender al dilema de los métodos y adentrarse en lo desconocido. De esta 
forma, tal como señala la Figura 1, los constructos emergentes, requieren lógicas divergentes 
que propicien una dinámica gestáltica en búsqueda de nuevos significados. 

 Desde este modo, se realizan nuevos trayectos, que en el caso del ciberespacio objeto de este 
escrito, conduce al investigador a un movimiento sin limitaciones, realizando un salto significa-
tivo del humanismo hacia un neorrenacimiento, sin verse obstaculizado por las carencias, limi-
taciones e insuficiencias persistentes en las posturas epistémicas convencionales.  

Lo ontológico, desde el ciberespacio, implica asumir la convergencia entre presencialidad, vir-
tualidad y digitalidad, hecho que supone la integración e interacción entre tres expresiones ón-
ticas que repercuten, entre diferentes niveles en el ser.  Lo ontológico, se desapega de la 
presencialidad clásica, y reafirma la necesidad de migrar paradigmáticamente para observar 
las relaciones disciplinarias que coexisten y resultan vitales en las nuevas dinámicas societales, 
de esta forma se pueden observar los diferentes paradigmas fundantes que hacen vida allí, 
que guían diferentes puntos de vista compartidos. 

Desde esta posición, lo epistémico corresponde según Balza (2019), comporta una cosmovisión 
del mundo, en tanto episteme emergente que germina para ofrecer múltiples posibilidades de 
re-entender o resignificar la realidad, tanto objetiva como abstracta y permita la aparición de 
nuevas lógicas superiores. Por otro lado, lo praxeológico, debe ser entendido, como una mirada 
hacia diversos aspectos asociados a la acción de la humanidad para actuar y transformarse de 
forma individual y colectiva.  En este orden de ideas, la praxeología asume, una hibridación 
entre la praxis, la poiesis y la conducta del ser.  Es una forma según Bédard (2003), en reflexionar 
sobre el acontecer, la acción de las personas desde un halo disciplinario. Es un sustrato feno-
ménico que dota al ser de una experiencia que reconoce lo particular, individual y contingente, 
dotándole al ser de sensibilidad.  

De esta manera, la praxeología en palabras de Bédard (2003), es una forma de observar la 
parte sensible del iceberg, es decir aquellas ejemplificaciones del hombre son visibles mediante 
los sentidos. Se diferencia de la Ontología, puesto que busca hacer evidencia a los aspectos 
coyunturales, y momentáneos en un cierto espacio- tiempo. Mientras que lo ontológico sugiere 
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la comprensión de los fundamentos sobre la realidad, que implica un marco profuso, donde 
las ideas poseen sus raíces y resultan complejas de penetrar, ya que no solo contempla el 
mundo natural, también admite las disposiciones del tejido societal.  En palabras de Hernández 
(2024), se trata de insertar nuevas variables que brinden otras posturas para ejercitar la inno-
vación e impacto social.  Lo que se busca es que además de ejercitar la investigación desde 
una profundidad filosófica, pueda desarrollar una mirada critica de cada una de las dimensiones 
y asociarlas a procesos entre otros planteamientos que puedan incitar otras lógicas crítico-
constructivas.  En el caso del ciberespacio, es un análisis sobre como la digitalidad influye en la 
praxis humana y cómo esta, a su vez, da forma a las dinámicas del ciberespacio. Explorar la di-
mensión praxeología ayudaría a vislumbras otras formas de interacción, colaboración y creación 
de conocimiento en este escenario emergente.  

Lo tecnológico surge como una dimensión emergente, ya que no se limita a una expresión ins-
trumental del ser humano, la misma representa una forma de pensamiento que integra múlti-
ples paradigmas, se manifiesta en todos los niveles del hombre como instrumento y forma de 
pensamiento.  Asimismo, provee nuevos escenarios ónticos, por los cuales se desenvuelve la 
humanidad, reafirmando el estudio del ciberespacio, no solo en términos teóricos, también 
prácticos, permitiendo analizar su influencia sobre la naturaleza y el tejido societal. Es una per-
cepción para estudiar la relación hombre-tecnología-realidad, reflexionar como los avances 
tecnológicos, aplicaciones, plataformas y herramientas innovadoras moldean las posibilidades 
de investigación con énfasis en los eventivos individuales y colectivos que cubren al individuo.  

Abordar el método, desde la percepción de Hernández y Campos (2021), no es enfatizar el uso 
del método, ya que limita la capacidad del autor en la búsqueda de nuevas manifestaciones 
onto epistémicas. La metodología, se centra en reconocer la necesidad de trazar un recorrido 
libre de un método preestablecido, permitiendo que el investigador analice todas las posibili-
dades existentes sobre una realidad investigativa, asimismo es una forma de desdibujar las cla-
sificaciones metodológicas existentes permitiéndose otras expresiones para construir la 
investigación. Tales planteamientos afirman que el ciberespacio es un escenario emergente para 
sostener la libertad paradigmática, ya que esta garantiza un desplazamiento carente de método 
inicial, explorando posibilidades seleccionando aquellos que contribuyan en la construcción de 
nuevas vías para acceder y gestionar el arte de la creación intelectual.  Para ello, es clave un 
desenvolvimiento reflexivo. Aquí el investigador como parte del despertar gestáltico que supone 
la transcomplejidad, reflexiona en un continuum bajo un ciclo inductivo, deductivo, abductivo 
e intuitivo, resultado este último, un impulso para sumergirse en lo incierto. 

Al respecto, la visión heurística sostiene que, en el proceso de exploración y adentramiento en 
la incertidumbre, el método debe concebirse desde una postura transmetódica, que posibilite 
la integración de varios métodos de investigación, valiéndose de la reflexión hermenéutica, es 
decir una lógica dialéctica y creativa, caracterizada por posicionar al investigador en lo desco-
nocido mediante una interacción dialógica entre lo recursivo y argumental. Esta dialógica recur-
siva es una forma de obtener un discurso caleidoscópico, es decir multireferencial que demuestra 
la complejidad e interrelaciones existentes entre lo aparentemente compatible u opuesto.  
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No obstante, este tipo de desplazamiento, puede llevar a diversas encrucijadas, producto de 
las relaciones con las cuales el individuo se puede topar, lo que puede conducir a un laberinto 
caleidoscópico. Al respecto, resulta relevante reflexionar sobre la dimensión axiológica y eco-
lógica, perspectivas obligatorias, debido a la profundidad de las relaciones situadas en lo emer-
gente.  La axiología, implica reconocer la importancia de los valores, y como permean en la 
relación investigador- realidad. Es una forma de estudiar la ética en conjunto con la moral y 
como estas ayudan en comprender y analizar la conducta del hombre a nivel individual y co-
lectivo. Su misión, es guiar al investigador en escenarios laberinticos y fungir como un halo de 
luz, que fomente una actividad investigativa consciente que promueva la responsabilidad, el 
valor de la vida y afiance según Shamoo y Resnik (2009), la colaboración, cooperación y con-
fianza entre diversos actores, hecho que afianza la relevancia de la intercolaboración en la 
transcomplejidad. Bajo el estudio del Ciberespacio, tal como Campos y Hernández (2022) señala 
la ética debe sostener una visión integral, centrada en la resolución de problemas/o necesida-
des, superando las condiciones consumistas e impositivas del halo industrial e implica una com-
prensión sinérgica que desde lo praxeológico brinden usufructos teóricos al tejido societal, 
reconocimiento las relaciones emergentes que configura un entramado en constante desarrollo.  

Por último, la dimensión ecológica, que busca estudiar desde una postura descriptiva, evolutiva 
y funcional, la relación entre seres vivos y su entorno.  Es una forma, para responder ante la 
crisis ecosistémica actual y visualizar el impacto de las investigaciones desde una postura sus-
tentable e incorporar en el investigador una mirada ecosófica. En el caso del ciberespacio, per-
mite reflexionar como su desarrollo ha trastocado la dinámica ambiental, debido a la 
profundidad, e impacto de sus estructuras, observándose relaciones más allá de lo societal que 
irrumpen en lo natural, producto de las profundas redes tecnocientíficas y algorítmicas que cu-
bren al planeta.  

La interacción de  todas estas dimensiones, permiten el intercambio y resignificación discipli-
naria, mediante un mapeo epistémico que pueden redimensionar la actuación investigativa, 
hecho que favorece la presencia de conceptos, posturas y enfoques que reafirman la presencia 
de la transdisciplinariedad, beneficiando el intercambio, la confrontación y complementariedad 
entre diversos actores sociales, modelos epistémicos e interpretaciones holoideticas, todo ello,  
con la intención de transcender al discurso lineal y sostener un tejido profundo, reflexivo mas 
no concluyente, por lo que debe resultar un detonante para nuevas miradas teoréticas consi-
derables como emergentes. En palabras de Deroncele et al. (2021), es incitar en el ciberespacio 
como un campo relacional emergente un ejercicio reflexivo que trascienda al discurso acadé-
mico y promueva una lógica socio productiva con capacidad de brindar respuestas e innovar 
la sociedad desde lo emergente.  

Lo expuesto, permite en el estudio del ciberespacio construir un hilo armónico que permita 
atender desde la reflexión hermenéutica, la presencialidad, virtualidad y digitalidad. Para ello, 
resulta conveniente el uso de nodos problematizadores es decir puntos de reflexión que con-
sideren el azar, la incertidumbre y la contingencia como formas de profundizar la construcción 
teorética y presentar un discurso emergente, reflexivo e inconcluso que exponga una realidad 

El ciberespacio y la investigación emergente: una visión transepistémica y  
transdialógica desde la transcomplejidad



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

244

en constante construcción. Es allí, donde la investigación sobre el ciberespacio se abordar desde 
relaciones emergentes que pongan en detrimento el pensamiento ficticio mencionado por Ze-
melman (2021) que mantiene consecuencias de orden practico, puesto que la investigación 
debe ser un eje catalizador para construir sobre la realidad inmediata  con atención al momento 
epocal, generando una interacción entre teoría y realidad, evitándose investigaciones que fo-
menten percepciones artificiales, es decir desconectada, carente de toda reflexividad respecto 
a la realidad y sus singularidades. Lo importante es visualizar los nuevos escenarios de investi-
gación desde múltiples miradas incitando una nueva generación de producciones que desde 
diversas vistas sean pertinentes con las necesidades del contexto epocal.  

A modo de Cierre 

El ciberespacio es un concepto inconcluso, que se encuentra en constante metamorfosis, me-
diante la migración paradigmática configurándose como una cosmovisión integradora y cre-
ciente que, desde la virtualidad, acopla continuamente posturas paradigmáticas en su intento 
de representar la presencialidad e impactar en la realidad en todos sus niveles desde una cultura 
basada en la digitalidad, donde la conectividad, interactividad e inmediatez forman parte de la 
cotidianidad.   

Esta profusa cosmovisión pese a reconocer la existencia de paradigmas convencionales que 
garantizan su funcionamiento y expansión, posee un carácter multidimensional que bajo una 
visión transparadigmática viabiliza actividades investigativas que irrumpen la cartografía inves-
tigativa clásica, alusiva a estructuras gnoseológicas, metodológicas, y teleológicas que sesgan 
el pensamiento del investigador y no permiten la exploración de todos los aspectos que con-
templa la realidad digital, reafirmando la linealidad y causalidad clásica del positivismo.  

Esta irrupción, se afirma en la importancia de la migración paradigmática que desde la óptica 
del investigador simboliza la oportunidad de generar un estado de conciencia que permite un 
desenvolvimiento transepistémico, transdisciplinario, transmetódico   inmerso en la transcom-
plejidad.  En otras palabras, fomenta un investigador que reconoce los paradigmas y posturas 
epistémicas existentes, alejándose de estas para trazar su propia estructura gnoseológica, me-
todológica y teleológica afirmando su libertad y/o desapego paradigmático.  En este orden, 
provee a través de lo emergente una resignificación del estado del arte, e incorpora otras di-
mensiones que implican una revisión en la investigación para comprender las relaciones emer-
gentes que, caracterizan la cotidianidad donde los esquemas tradicionales resultan insuficientes.  

Lo descrito, es una ventana hacia nuevas percepciones, e inclusive otras dimensiones que con-
lleven a un estado del arte abierto y flexible, que sea capaz de reafirmar la presencia de con-
ceptos, posturas y enfoques inmersos en un entramado transcomplejo, hecho que permite de 
acuerdo al desenvolvimiento del investigador comprender otras relaciones y enfoques conver-
gentes. Esto amerita, reconocer la importancia de la ética, los valores, y la sustentabilidad en la 
construcción de estos nuevos tejidos, que pueden aumentar la visión y alcance del hombre 
respecto a la realidad fenoménica y sus posibilidades.  
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La resignificación de cada una de estas dimensiones, sostienen un ejercicio dinámico, reflexivo, in-
tuitivo que proporcione diferentes miradas para evidenciar, comprender, y criticar, según sea el caso, 
las relaciones emergentes entre referentes, posturas epistémicas, individuos. Lo transmetódico, ya 
como se ha señalado desestima el uso inicial de un método, sugiere una espiral hermenéutica re-
cursiva y reflexiva que sostenga la complementariedad y dialógica en el proceso. Lo descrito apunta 
a una narrativa consciente e inconclusa que incite miradas emergentes para avizorar la realidad.  

La idea es propiciar una lógica superior y disidente a lo establecido, que conduzca a una ver-
dadera libertad, más allá de las barreras paradigmáticas tradicionales  existentes, y evite que el 
investigador caiga en estructuras pseudolibres que al final, por sus componentes estructurales 
ocultan una carga teleológica y metodológica entre sombras, que guían al investigador y pro-
pician un falso sentimiento innovador y divergente, que resulta un discurso novedoso para el 
investigador, pero conocido en el plano cartográfico investigativo. 

 En consecuencia, la transcomplejidad sostiene una visión que permite estar consciente sobre 
las coordenadas investigativas existentes y estructuras involucradas, que mediante el desapego 
paradigmático propicia un sendero diferente que se desborde de las cartografías conocidas. El 
ciberespacio al tratarse de una cosmovisión, en la medida que se expande sobre la certeza se-
gura y manejable, genera un lado oculto e incierto, que desde la osadía investigativa puede 
erigir narrativas atrevidas, rebeldes y audaces edificando sobre lo oscuro del cosmos, abriendo 
luces en el multiverso paradigmático en constante movimiento y expansión.  
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Resumen 

 
El enfoque educativo basado en el aprendizaje a través del juego ha experimentado un creci-
miento notable en términos de reconocimiento y aceptación en los últimos años. Este artículo 
se sumerge en la exploración de cómo el juego puede desempeñar un papel fundamental 
como facilitador del aprendizaje, ofreciendo una perspectiva detallada sobre sus beneficios y 
consideraciones esenciales. Desde una mirada histórica, se examinan los elementos clave del 
aprendizaje lúdico en las civilizaciones griega y romana, junto con la adaptación de juegos es-
pecíficos para abordar las necesidades particulares de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Juego educativo, beneficios cognitivos, habilidades sociales, motivación intrín-
seca, ejemplos de juegos educativos. 

Abstract 
 
The educational approach based on learning through play has experienced significant growth 
in terms of recognition and acceptance in recent years. This article delves into the exploration 
of how play can play a fundamental role as a facilitator of learning, offering a detailed perspec-
tive on its benefits and essential considerations. From a historical standpoint, key elements of 
playful learning in Greek and Roman civilizations are examined, along with the adaptation of 
specific games to address the particular needs of students.. 
 
Keywords: Educational play, cognitive benefits, social skills, intrinsic motivation, examples of edu-
cational games. 

Introducción 

En el vasto panorama del aprendizaje, el juego ha perdurado como un hilo inquebrantable 
que ha tejido la experiencia humana desde las primeras etapas de la civilización. Este artículo 
se embarca en un fascinante recorrido, desentrañando la intrincada relación entre el juego y la 
educación a lo largo de la historia. Desde las pruebas arqueológicas más antiguas hasta las tra-
diciones orales transmitidas a lo largo de los siglos, exploraremos las evidencias que indican 
que el juego ha sido un compañero constante en la travesía de la humanidad. 

Nos sumergiremos en la sociedad romana, donde el juego alcanzó su apogeo en eventos como 
las luchas de gladiadores y los juegos circenses. No obstante, también descubriremos cómo el 
juego estaba arraigado en la vida diaria, desde las travesuras de los niños hasta las estrategias 
políticas de los adultos. En nuestro viaje, aclararemos la esencia del aprendizaje lúdico, desta-
cando que va más allá de jugar por diversión. Este concepto encierra un propósito educativo, 
fusionando la alegría del juego con objetivos pedagógicos sólidos. 

Exploraremos cómo el juego no solo entretiene, sino que también estimula el pensamiento crí-
tico, la resolución de problemas y la creatividad. Analizaremos estudios que respaldan cómo 
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los métodos educativos basados en el juego mejoran la memoria y la retención de información. 
Además, examinaremos cómo los juegos desempeñan un papel vital en el desarrollo de habi-
lidades sociales y emocionales, fomentando la colaboración, la comunicación y la empatía en 
entornos educativos. 

Sumergiéndonos más profundamente, exploraremos cómo el elemento lúdico eleva la moti-
vación intrínseca de los estudiantes, convirtiendo el proceso de aprendizaje en una experiencia 
atractiva y significativa. Finalmente, ofreceremos ejemplos concretos de juegos educativos exi-
tosos, destacando su impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes en diversos niveles 
educativos y áreas temáticas. Este viaje ilumina el poder educativo del juego, desbloqueando 
su potencial para enriquecer la travesía del conocimiento. 

Juego en la antigüedad y en la Roma clásica 

Desde los albores de la civilización, el juego ha sido una manifestación intrínseca de la natura-
leza humana. En la antigüedad, el juego no solo constituía una forma de entretenimiento, sino 
que también desempeñaba un papel significativo en la vida social, cultural y educativa de di-
versas civilizaciones. El juego, lejos de ser una tendencia moderna, es una actividad profunda-
mente arraigada en la historia de la humanidad. Desde tiempos antiguos, diversas civilizaciones, 
incluyendo los griegos y los romanos, han reconocido y empleado el juego como una parte 
integral de la vida cotidiana, ellos lo utilizaban como diversión. No obstante, González et al. 
(2016) mencionan que en el caso de los egipcios e indios recurrieron al juego para poner en 
práctica y mejorar las habilidades motrices.  

Una referencia a la utilización del juego en la antigüedad la hace Platón en su obra Las leyes. 
En ella el filósofo da un valor práctico al juego como una actividad autotélica, alude que los 
niños de los tres años convendría que los futuros constructores utilicen útiles auténticos a ta-
maño reducido. Aristóteles en su libro Política, considera la educación de la juventud y aboga 
por un equilibrio entre el estudio y el juego. Él sostiene que la educación no debe ser solo aca-
démica, sino que también debe incluir actividades recreativas y deportivas para fomentar el 
desarrollo completo del individuo. Según Aristóteles, el juego y la recreación contribuyen a la 
formación del carácter y al bienestar general de la sociedad. 

El Estagirita en el libro octavo de Política, describe la necesidad de incluir la música y la gimnasia 
en la educación de los jóvenes. La música, en este contexto, no se refiere solo a la música en 
sí, sino a todas las artes y actividades culturales. La gimnasia, por otro lado, se refiere al ejercicio 
físico y deporte. Así menciona la necesidad del juego para el descanso en los siguientes térmi-
nos “hay que introducir juegos vigilando el momento oportuno de su uso, con la intención de 
aplicarlos como una medicina, ya que el movimiento anímico que producen es un relajamiento, 
y mediante este placer se produce el descanso” (VIII 35, 1528). 

En Ética a Nicómaco, Aristóteles examina la idea de la eudaimonía, que se refiere a la realización 
plena y floreciente de la vida. Aunque no se refiere directamente al juego, sus conceptos sobre 
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la búsqueda del bienestar y la felicidad sugieren que las actividades recreativas y lúdicas pueden 
desempeñar un papel importante en la consecución de una vida plena. 

La influencia del juego en la sociedad romana fue profunda y variada, con eventos como las 
luchas de gladiadores y los juegos circenses desempeñando un papel destacado en la vida co-
tidiana y en la estructura social de la antigua Roma.  Las luchas de gladiadores eran un espec-
táculo extremadamente popular que atraía a diversas clases sociales. Estos eventos se 
celebraban en anfiteatros, como el Coliseo, y ofrecían emocionantes combates entre gladia-
dores armados.  

Además de ser entretenimiento, las luchas de gladiadores tenían un fuerte simbolismo político 
y social. Los emperadores romanos utilizaban estos eventos para consolidar su poder y ganar 
el favor del pueblo. En el caso de los juegos circenses, especialmente las carreras de carros en 
el Circo Máximo, eran eventos emocionantes y multitudinarios. Equipos de aurigas competían 
en intensas carreras, y el favoritismo por un equipo podía dividir a la sociedad. Asimismo, en 
Roma los juegos se asociaban con festivales religiosos y celebraciones públicas. Eran eventos 
que unían a la comunidad y servían como escaparate para la magnificencia del Imperio. 

Los juegos reflejaban valores romanos como la valentía, la competitividad y la resistencia ante 
la adversidad. Los gladiadores, a pesar de ser esclavos, podían ganar renombre y admiración 
mediante su desempeño en la arena. No obstante, la exposición constante a la violencia en los 
juegos, especialmente en las luchas de gladiadores, podría haber contribuido a una cierta de-
sensibilización de la sociedad romana hacia la crueldad y la brutalidad. Los juegos también 
destacaban las desigualdades sociales, ya que muchos de los participantes eran esclavos o per-
sonas marginadas, lo que subrayaba las divisiones sociales de la época, los juegos educativos, 
la motivación y el enganche 

Aprendizaje Lúdico 

El aprendizaje lúdico, también conocido como juego educativo, es una estrategia pedagógica 
que utiliza el juego como herramienta para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
en los estudiantes. En los primeros años de la educación formal, el juego educativo se presenta 
como una herramienta inseparable del aprendizaje. En este periodo inicial, la enseñanza a 
través del juego no solo es bienvenida, sino que se considera esencial para el desarrollo cog-
nitivo y social de los estudiantes. No obstante, a medida que los alumnos avanzan en su tra-
yectoria educativa, el juego tiende a ser progresivamente relegado, dejando de ser parte 
integral de la experiencia escolar. 

Para Franco (2022) es particularmente notorio que, al llegar a la universidad, la percepción 
hacia el juego experimenta un cambio significativo. Con demasiada frecuencia, el juego se aso-
cia con la falta de seriedad, y su presencia en contextos académicos puede ser malinterpretada 
como una señal de falta de compromiso o de baja calidad en el aprendizaje. Esta transición de 
considerar el juego como sinónimo de aprendizaje a percibirlo como poco serio sugiere un 
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cambio en la percepción cultural y educativa a medida que los estudiantes avanzan en su for-
mación. 

En los momentos actuales donde se han desarrollado nuevos modelos de enseñanza es nece-
sario considerar cambios estructurales en la enseñanza y el aprendizaje razón por la cual ha 
sido necesario realizar una renovación de los métodos que los docentes emplean. Es allí donde 
el juego cobra importancia dado que desde lo didáctico promueve el desarrollo de compe-
tencias en el estudiante (el aprendizaje) en vez de la enseñanza del profesor. Díaz (2012) afirma 
que el juego favorece la motivación por el aprendizaje, participación y estimulación.  

Por otra parte, Stojanovié, et al. (2016) enfatizan que de acuerdo con el grado de implicación 
del estudiante se favorece los resultados del aprendizaje. Rodríguez et al. (2017) mencionan 
que el empleo de estrategias lúdicas en el proceso de aprendizaje durante la primera infancia 
se reconoce como la metodología más favorable y significativa para conectar con el contenido 
curricular. Esta aproximación no solo beneficia la adquisición de conocimientos, sino que tam-
bién potencia la capacidad de indagación y resolución de problemas en los niños.  

La implementación de estas estrategias no solo despierta la curiosidad científica, sino que ha 
demostrado ser sumamente positiva en diversos niveles educativos. La inclusión de actividades 
lúdicas no solo resulta en un ambiente educativo más atractivo, sino que también estimula de 
manera efectiva el interés y la participación activa de los estudiantes, promoviendo un apren-
dizaje integral y duradero. 

Según Burgos et al. (2017), la indagación científica centrada en la participación emerge como 
un camino hacia el aprendizaje significativo para los estudiantes. Este enfoque no solo les per-
mite expresarse libremente, sino que también fomenta la formulación de preguntas, la reflexión, 
la creatividad, la presentación de propuestas y la obtención de descubrimientos. La interacción 
activa y participativa en el proceso de indagación científica no solo enriquece la experiencia 
educativa, sino que también potencia la autonomía del estudiantado al involucrarse de manera 
activa en su propio proceso de aprendizaje, promoviendo así un entorno educativo más diná-
mico y enriquecedor. 

Una perspectiva integrada beneficios cognitivos del juego 

El juego es una herramienta poderosa en el desarrollo de habilidades esenciales como el pensa-
miento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, las cuales son fundamentales para el 
aprendizaje y el desarrollo humano. Estas capacidades permiten a los individuos navegar a través 
de la complejidad del mundo actual, adaptarse a cambios veloces y enfrentar desafíos emergentes. 

En este orden de ideas, el pensamiento crítico se define como la habilidad para analizar de ma-
nera rigurosa y evaluar evidencias, formulando juicios bien fundamentados. Es la base para el 
análisis y evaluación de información y argumentos. Paul y Elder (2006) amplían esta definición, 
señalando que el pensamiento crítico incluye también la capacidad de analizar activamente la 
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información, cuestionar suposiciones y llegar a conclusiones bien fundamentadas, subrayando 
su importancia para la toma de decisiones informadas y la resolución de problemas en la vida 
cotidiana. Betancourt-Zambrano et al. (2020) destacan la relevancia del desarrollo de esta habi-
lidad desde la infancia, no solo en el ámbito académico sino también en el laboral y personal. 

Por su parte, la resolución de problemas es identificada como un proceso cognitivo clave para 
encontrar soluciones a situaciones complicadas, implicando la comprensión del problema, la 
generación de estrategias y la aplicación de técnicas de pensamiento crítico. Mayer y Wittrock 
(2006) argumentan que este proceso trasciende el uso simple de estrategias, siendo funda-
mental en diversas disciplinas y aspectos de la vida diaria. 

En cuanto a la creatividad esta se caracteriza por la capacidad de generar ideas, soluciones o 
productos nuevos y valiosos. Amabile (1996) propone que esta surge de la interacción entre la 
habilidad individual, el proceso creativo y el entorno social o cultural, destacando su rol esencial 
no solo en las artes sino también en la ciencia, la tecnología, la educación y el negocio para 
fomentar la innovación y adaptación. 

Finalmente, de acuerdo con los planteamientos hechos hay que destacar que los juegos peda-
gógicos favorecen el desarrollo cognitivo y social en el proceso educativo, como señalan Be-
tancourt-Zambrano et al. (2020). Estos juegos, al estar adecuadamente diseñados, ofrecen una 
plataforma para enseñar a los jóvenes a analizar información, formular preguntas pertinentes 
y tomar decisiones informadas, facilitando además la adquisición de habilidades sociales im-
portantes como la colaboración, comunicación y el trabajo en equipo. 

Los juegos educativos y el desarrollo de habilidades sociales 

Los juegos educativos son una herramienta clave en el desarrollo de habilidades sociales en 
niños y jóvenes, ofreciendo una plataforma interactiva y atractiva para el aprendizaje y la prác-
tica de competencias esenciales para la vida en sociedad. A través del juego, los participantes 
pueden experimentar situaciones simuladas que reflejan desafíos y contextos sociales reales, lo 
que les permite desarrollar y fortalecer una variedad de habilidades sociales de manera práctica 
y significativa. 

En primer lugar, los juegos educativos a menudo requieren que los jugadores se comuniquen 
entre sí para alcanzar objetivos comunes, intercambiar información o negociar roles y respon-
sabilidades. Este proceso promueve el desarrollo de habilidades de comunicación verbal y no 
verbal, incluyendo la escucha activa, la expresión clara de ideas y la interpretación adecuada 
de los mensajes de los demás. 

En segundo lugar, muchos juegos están diseñados para ser jugados en grupos, lo que anima 
a los participantes a colaborar y trabajar juntos hacia un objetivo compartido. Esta experiencia 
enseña la importancia del trabajo en equipo, incluyendo la delegación de tareas, la confianza 
mutua, el apoyo entre compañeros y la gestión de conflictos de manera constructiva. 
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En tercer término, al interactuar en entornos lúdicos, los jugadores se exponen a diferentes 
perspectivas y necesidades, lo que puede fomentar la empatía y la comprensión interpersonal. 
Los juegos que simulan situaciones sociales o que requieren que los participantes adopten roles 
específicos pueden ayudar a los niños y jóvenes a ponerse en el lugar de los demás y a desa-
rrollar una mayor sensibilidad hacia las emociones y puntos de vista ajenos. 

En cuarto, lugar los juegos educativos también pueden ser un campo de pruebas para estra-
tegias de resolución de conflictos. Los desafíos inherentes al juego y la interacción con otros 
jugadores pueden generar conflictos que requieran soluciones negociadas, enseñando a los 
participantes a resolver desacuerdos de manera efectiva, a comprometerse y a encontrar so-
luciones que beneficien a todas las partes involucradas. 

En quinto término, en el transcurso de un juego, los niños y jóvenes se enfrentan a decisiones 
críticas que pueden influir en el resultado del juego para ellos mismos y para su equipo. Estas 
situaciones promueven el desarrollo de habilidades de toma de decisiones y pueden fomentar 
cualidades de liderazgo, como la iniciativa, la motivación del equipo y la capacidad de guiar a 
otros hacia objetivos comunes. 

En sexto término, los juegos educativos a menudo incorporan reglas y normas que reflejan las 
expectativas de la sociedad sobre el comportamiento adecuado. A través del juego, los parti-
cipantes aprenden la importancia de seguir reglas, actuar con integridad, competir de manera 
justa y mostrar respeto por los demás jugadores. 

Los juegos educativos como motivación y enganche 

Ryan y Deci (2000) proporcionan un marco teórico fundamental al discutir cómo la motivación 
intrínseca, aquella motivación que surge del interés o disfrute en la tarea misma, juega un papel 
crucial en el aprendizaje. Argumentan que cuando los estudiantes encuentran placer y satis-
facción en el proceso de aprendizaje, están más inclinados a involucrarse profundamente y 
persistir frente a los desafíos. 

Además, en el trabajo de Plass & Kaplan (2016), titulado Emotional Design in Digital Media for 
Learning, se explora cómo los elementos de diseño emocional, incluidos los aspectos lúdicos 
de los materiales de aprendizaje, pueden mejorar la motivación y el aprendizaje al hacer que 
el contenido sea más atractivo y personalmente relevante para los estudiantes. Este estudio 
subraya la importancia de considerar cómo los aspectos lúdicos pueden afectar emocional-
mente a los estudiantes, potenciando su interés y compromiso con el aprendizaje. 

Por otro lado, Hamari et al. (2016) en su artículo Challenging Games Help Students Learn: An 
Empirical Study on Engagement, Flow and Immersion in Game-Based Learning, demuestran 
cómo los juegos diseñados para ser desafiantes y atractivos pueden facilitar un estado de flujo 
en los estudiantes. Este estado de flujo, caracterizado por una inmersión total en la actividad, 
es indicativo de una alta motivación intrínseca y se asocia con resultados de aprendizaje posi-
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tivos. El estudio citado aporta evidencia empírica de que los elementos lúdicos, cuando se in-
tegran de manera efectiva en el diseño educativo, pueden ser una poderosa herramienta para 
captar la atención de los estudiantes y fomentar una participación sostenida. 

Juegos que se pueden adaptar para abordar las necesidades específicas de los 
estudiantes 

Existen diversos juegos que han demostrado ser adaptables para abordar necesidades específicas 
de los estudiantes, ya sea para fortalecer habilidades cognitivas, mejorar el aprendizaje de con-
ceptos específicos o fomentar el desarrollo de habilidades sociales. Algunos ejemplos de juegos 
que se pueden adaptar para satisfacer diversas necesidades educativas son los siguientes: 

App Lumosity: Es una plataforma que ofrece una variedad de juegos diseñados para mejorar 
habilidades cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento (Lumosity, 2024). Estos 
juegos pueden adaptarse según las áreas cognitivas que los estudiantes necesiten reforzar, per-
sonalizando el enfoque de entrenamiento.  

Estudios realizados por López y Venustiano (s.f ) han encontrado que los estudiantes al usar la 
App Lumosity en el Módulo de Resolución de Problemas amplían los contenidos teóricos adqui-
ridos en el aula y aumentan el interés en las actividades académicas, mejorando sus habilidades 
cognitivas, la clase es más interactiva y mejora la atención de los estudiantes con más facilidad. 

La versión educativa de Minecraft: Education Edition se presenta como una herramienta ver-
sátil capaz de adaptarse a la enseñanza de diversos conceptos, desde matemáticas y ciencias 
hasta historia y literatura. Los educadores tienen la capacidad de diseñar mundos personaliza-
dos que se centren en los temas específicos que desean abordar. Pérez, Méndez y Zamora 
(2019) respaldan esta afirmación al señalar que el software proporciona a los maestros un feed-
back instantáneo y continuo, lo cual puede facilitar el aprendizaje a través de estrategias de 
ensayo y error. 

Una característica destacada de este juego es que los niños pueden participar en una amplia 
gama de actividades sin temor a cometer errores o realizar acciones indebidas. A diferencia 
del mundo real, en el entorno de Minecraft: Education Edition no hay castigos ni reprimendas 
por conductas inapropiadas, lo que fomenta un ambiente de aprendizaje más libre y motivador. 
Esta libertad permite a los estudiantes explorar, experimentar y aprender de una manera única, 
contribuyendo así a un enfoque más participativo y comprometido en el proceso educativo. 

Among Us: un juego de engaño y deducción, puede adaptarse para fomentar habilidades sociales 
como la comunicación, la colaboración y la toma de decisiones en grupo. Los educadores pueden 
diseñar actividades en el juego que promuevan el trabajo en equipo y la resolución de problemas. 

Kerbal Space Program: Este juego de simulación espacial puede adaptarse para enseñar con-
ceptos científicos y matemáticos relacionados con la física y la ingeniería. Los estudiantes pue-
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den diseñar y lanzar cohetes, aplicando principios científicos en un entorno lúdico. Al respecto 
el Centro de Comunicación y Pedagogía (2013) afirma que Kerbal Space Program brinda la po-
sibilidad de adquirir una comprensión más profunda sobre los diversos elementos que inciden 
en la trayectoria de las naves espaciales y en el proceso de su elaboración. 

Scrabble: es un juego clásico que puede adaptarse para reforzar habilidades lingüísticas. Los 
educadores pueden personalizar las reglas para enfocarse en vocabulario específico, ortografía 
o incluso gramática, proporcionando una experiencia educativa centrada en el lenguaje. Puente 
y Puente (2015) afirman que el uso de Scrabble permite que los alumnos aprendan a marcarse 
objetivos de manera individual, ir aumentando el nivel según van aprendiendo y obtener puntos 
al ir realizando las diferentes fases de la actividad. 

Civilization VI: un juego de estrategia histórica, puede adaptarse para enseñar conceptos relaciona-
dos con la historia, la geopolítica y la toma de decisiones. Los educadores pueden integrar misiones 
y escenarios personalizados que se alineen con los temas de estudio. Burguete (2020) menciona que 
este juego ofrece oportunidades de reflexión desde el primer momento de la partida. 

Mario Maker: Permite a los estudiantes crear sus propios niveles en el mundo de Mario. Esta 
herramienta puede adaptarse para fomentar la creatividad y la resolución de problemas, ya 
que los estudiantes diseñan y comparten sus propios desafíos. 

DragonBox Numbers, según Gutiérrez et al., (2015), es un juego diseñado para tabletas y or-
denadores que ofrece una enseñanza interactiva de conceptos matemáticos dirigida a estudian-
tes de primaria y secundaria. Este juego presenta la versatilidad de ser adaptado por educadores 
para abordar áreas específicas de las matemáticas, como fracciones, geometría o álgebra. 

Es importante resaltar que el software proporciona retroalimentación inmediata, permitiendo al 
usuario identificar los errores cometidos al momento de cometerlos. Además, este enfoque de 
aprendizaje interactivo reconoce y respeta el hecho de que cada estudiante progresa a su propio 
ritmo. Este aspecto facilita la implementación del aprendizaje por descubrimiento, permitiendo 
a los estudiantes explorar y comprender los conceptos matemáticos de manera autónoma. 

Conclusiones 

En conjunto, las luchas de gladiadores y los juegos circenses fueron elementos clave en la vida 
social y cultural de la Roma antigua, proporcionando entretenimiento, reflejando valores y de-
sempeñando un papel fundamental en la consolidación del poder y la cohesión social en el 
vasto Imperio Romano. 

Se concluye que el juego, al abrir la imaginación y fomentar la exploración, es fundamental 
para el desarrollo creativo. Al participar en juegos, los individuos practican la generación de 
ideas, la adaptación y la búsqueda de soluciones creativas, habilidades esenciales para la crea-
tividad. 
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Los juegos educativos son una herramienta pedagógica valiosa para el desarrollo de habilidades 
sociales. Al integrar el juego en el proceso educativo, los educadores y padres pueden propor-
cionar experiencias de aprendizaje que no solo son divertidas y atractivas, sino que también 
preparan a los niños y jóvenes para interactuar de manera efectiva y positiva en diversos con-
textos sociales. 

El papel del elemento lúdico en la educación ha sido ampliamente estudiado y valorado por 
su capacidad para aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes, haciendo que el pro-
ceso de aprendizaje sea más atractivo y significativo. En este contexto, diversos autores han 
contribuido con investigaciones que destacan cómo la integración de estrategias lúdicas en el 
entorno educativo puede facilitar un compromiso más profundo con el material de aprendizaje 
y promover una experiencia educativa enriquecedora. 

Igualmente, la literatura sugiere que el elemento lúdico puede ser un catalizador para mejorar 
la motivación intrínseca de los estudiantes hacia el aprendizaje. La capacidad de los juegos y 
actividades lúdicas para atraer el interés de los estudiantes, junto con el potencial para promover 
estados emocionales positivos y experiencias de flujo, subraya su valor en la creación de en-
tornos de aprendizaje atractivos y significativos. Estos hallazgos instan a los educadores y di-
señadores de currículo a considerar estrategias lúdicas como componentes integrales de la 
experiencia educativa, con el fin de facilitar un aprendizaje profundo y duradero. 

En este artículo se han mostrado diversos que pueden adaptarse para abordar necesidades 
educativas específicas, ofreciendo una herramienta versátil y motivadora en el entorno educa-
tivo. La clave está en la creatividad de los educadores para personalizar y adaptar estas expe-
riencias de juego según los objetivos y las necesidades específicas de los estudiantes. 
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Resumen 

 
El presente ensayo tiene como objetivo abordar el tema de la educación ética en el uso de la 
Inteligencia Artificial (IA) a través de la Ingeniería de Prompts. La IA representa una disciplina 
en constante crecimiento y desarrollo, que busca dotar a las máquinas de capacidades humanas 
como el aprendizaje, la percepción y el razonamiento. La Ingeniería de Prompts, por su parte, 
se refiere a la técnica utilizada para guiar y controlar el comportamiento de los sistemas de in-
teligencia artificial mediante instrucciones específicas. En este sentido, resulta fundamental ana-
lizar la importancia de la eduética, es decir, la ética aplicada a la educación, en el contexto de 
la inteligencia artificial, para asegurar un uso responsable y beneficioso de esta tecnología en 
diversos ámbitos.  
 
Palabras clave: Eduetica, Inteligencia Artificial, Ingeniería de Prompts.. 

Abstract 

The present essay aims to address the topic of ethical education in the use of Artificial Intelli-
gence (AI) through Prompt Engineering. AI represents a constantly growing and evolving dis-
cipline, seeking to endow machines with human-like capabilities such as learning, perception, 
and reasoning. Prompt Engineering, on the other hand, refers to the technique used to guide 
and control the behavior of artificial intelligence systems through specific instructions. In this 
sense, it is essential to analyze the importance of eduethics, i.e., ethics applied to education, in 
the context of artificial intelligence, to ensure a responsible and beneficial use of this technology 
in various fields.  
 
Keywords: Eduethics, Artificial Intelligence, Prompt Engineering. 

Eduética en el uso de la Inteligencia Artificial a través  
de la Ingeniería de Prompts 

En el mundo actual con su rápida evolución, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) por medio 
de grandes Modelos de Lenguaje Natural (MLL) es cada vez más frecuente en diversas disci-
plinas. Acarreando que se torne esencial que el sector educativo actual esté capacitado en la 
utilización de la IA. Ante el auge en su uso, pero la falta de una debida instrucción en IA ha 
provocado el uso distorsionado de los modelos de Lenguaje Natural como CHAT GPT, BING, 
PERPLEXITY, GEMINI, AITHOR, por mencionar algunos. Esto ha ido presentando graves conse-
cuencias, sobre todo ante la generación de órdenes (prompts) en modo particular o su uso a 
gran escala bajo una alta gama de órdenes (Ingeniería de Prompts). 

La aplicación desleal de la IA, al no citarse como fuente de consulta o la confiabilidad de sus 
argumentos, sobre todo en el ámbito académico, genera un riesgo manifiesto en el vínculo 
Facilitador-Participante. Se crea una triada Facilitador-IA-Participante que, sin el debido cono-
cimiento de la Ingeniería de Prompt por el docente, puede relegar al Facilitador a una postura 
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totalmente pasiva. Esto impide generar un aporte crítico en el Proceso enseñanza-aprendizaje, 
ante el imparable uso de la Inteligencia Artificial que se está teniendo en estos momentos. 

Este ensayo argumentará que la educación en el uso de la IA es necesaria y que la Ingeniería 
de órdenes (prompts) puede ayudar a mejorar la educación bajo la aplicación de la IA, así 
como a prevenir el uso indebido de la tecnología. Sin embargo, también hay manifestaciones 
en contra, que sostienen que la educación bajo la interacción de la IA no es necesaria ni eficiente 
en todos los entornos educativos. Además, el uso indebido de la IA aún puede ocurrir reitera-
damente, incluso existiendo un debido conocimiento de las herramientas que conforman la In-
geniería de Prompts y el tipo de órdenes que se le deben solicitar al modelo de lenguaje. 

La IA es cada vez más frecuente en muchos sectores de la vida diaria (académica y laboral) 
siendo necesaria la capacitación en su aplicación ordinaria. Diversos campos de las ciencias, ya 
están utilizando la IA para mejorar la eficiencia y la precisión. Como resultado, la demanda de 
profesionales con habilidades en IA y la potencialidad de estudiantes y facilitadores en este 
campo está aumentando. Sin un conocimiento técnico, es posible que un gran sector de la so-
ciedad no pueda adaptarse de manera inmediata al cambiante mundo académico y laboral 
que se ve rodeado bajo la Inteligencia Artificial, por lo que su conocimiento, es relevante para 
la fuerza profesional laboral del presente y el futuro. 

Sin embargo, aunque la Inteligencia Artificial a través del uso de Modelos de Lenguaje Natural 
(MLL) otorgan respuestas inmediatas a interrogantes mucho más rápido que el proceso básico 
de pensamiento que es generado por los seres humanos, intelectuales como: Noam Chomsky, 
el lingüista Ian Roberts y el experto en IA, Watumull (2023) han expresado que: 

…los avances “supuestamente revolucionarios” que presentan los desarrolladores de la 
IA son motivo “tanto de optimismo como de preocupación”. Desde la primera vereda, 
porque pueden ser útiles para resolver ciertas problemáticas, mientras que, desde la 
segunda, porque “tememos que la variedad más popular y de moda de la inteligencia 
artificial (el aprendizaje automático) degrade nuestra ciencia y envilezca nuestra ética 
al incorporar a la tecnología una concepción fundamentalmente errónea del lenguaje 
y el conocimiento…  

Por muy útiles que puedan ser estos programas en algunos ámbitos concretos (como 
la programación informática, por ejemplo, o para sugerir rimas para versos ligeros), sa-
bemos por la ciencia de la lingüística y la filosofía del conocimiento que difieren pro-
fundamente de la forma en que los seres humanos razonan y utilizan el lenguaje (p.13). 

Esto por lo tanto conlleva a ver una dualidad en el auge de la Inteligencia Artificial y por ende 
del modo de razonamiento que presenta el uso de la Ingeniería de Prompt. Respecto a lo que 
son los factores críticos que detentan y representan la interacción hombre máquina, equipa-
rando la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) al contexto educativo como que si se estuviera 
repitiendo nuevamente el fenómeno esbozado por Hanna Arendt denominado “La banalidad 
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del mal”.  Arendt (2013) afirma que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema 
al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de 
sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. Y ante la mecanización que la IA a través 
de la Ingeniería de Prompts puede otorgar este tipo de resultados. 

En otro orden de ideas, autores como Margaret Boden, Ray Kurzweil y Eliezer Yudkowsky han 
destacado la importancia de la IA y la Ingeniería de Prompts como herramientas significativas 
para el avance de la humanidad. Boden, especialista en IA de la Universidad de Sussex, Kurzweil, 
Director de IA en Google, y Yudkowsky, experto en Inteligencia Artificial conocido por su teoría 
de la Inteligencia Artificial amigable, han subrayado los beneficios potenciales de estas tecno-
logías. 

Sin embargo, Boden (2023), desde una perspectiva más conservadora, afirma que es necesario 
actuar con equilibrio. Ella sostiene que debemos diferenciar entre el conocimiento de la IA y la 
sabiduría que la mente humana ha desarrollado a lo largo de su evolución. En este contexto, 
al acoger los preceptos de estos autores, surge el concepto de Eduética, una serie de principios 
destinados a mantener el equilibrio entre los avances tecnológicos y el conocimiento humano. 

Por lo tanto, la ingeniería de ordenes o prompts puede ayudar a mejorar la educación orientada 
al conocimiento de la IA proporcionando un enfoque estructurado para diseñar los referidos 
avances, bajo una integralidad y eficiencia, en el que los educadores identifiquen áreas donde 
los estudiantes pueden necesitar apoyo adicional con el acompañamiento de la IA, por lo que 
al utilizar ingeniería de ordenes o prompts, los educadores pueden crear un plan de estudios 
que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes y los prepare para el mercado académico 
y laboral del futuro. Es en ese dimensionamiento de la Eduética en la IA aplicable a la Ingeniería 
de Prompts que se trae a colación la opinión de la investigadora Bryson (2024) quien al respecto 
manifiesta que: 

La ética en la IA va más allá de ser un mero discurso teórico; es un pilar fundamental 
para mantener unida a nuestra sociedad. La ética se presenta como una forma de po-
lítica que puede ser mejorada a través de un mayor conocimiento científico y social. Es 
mediante un enfoque humano, transparente, seguro y responsable que garantizamos 
que la IA se utilice de manera beneficiosa para las personas y el planeta. (p.2). 

Es así que la ética enfocándose estrictamente en la educación puede ayudar a prevenir el uso 
indebido de la tecnología, al tener consecuencias graves, incluida la discriminación y los pre-
juicios. Y al existir personas educadas tienen menos probabilidades de hacer un mal uso de la 
IA y es más probable que la utilicen de manera responsable y coherente sin decidir recurrir a 
la banalidad de Arendt (2013) ya explicada previamente, generando por el contrario un bene-
ficio colectivo. 

Es posible que la educación en IA no sea necesaria para todos los ámbitos sobre todo en el 
ámbito de las ciencias sociales al momento de tener que mirar a través de diversas perspectivas 
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criticas los principales problemas sociales y hacer una reflexión. Por lo que este justo equilibrio 
de tomar a la IA como un brazo, un soporte, un ayudante para facilitar ciertas tareas no implica 
que reemplaza en su totalidad al pensamiento humano. El otorgar ordenes o prompts muchas 
veces deberán circunscribirse en dar escenarios referenciales que sirvan mas no como elemen-
tos concluyentes dado que todos los entornos y grupos son heterogéneos. 

Por tal motivo la eduética conlleva a que tiene que existir en el ámbito educativo una serie de 
valores que permitan sostener una buena interacción entre la Inteligencia Artificial de lo que 
se puede mencionar: 

Equidad: La IA a través del uso de la Ingeniería de Prompts debe ser utilizada de manera •
equitativa y no discriminatoria. 
Transparencia: Los sistemas de IA deben ser transparentes y comprensibles para los •
usuarios no usando ordenes que puedan causar confusión. 
Privacidad: Los datos personales deben ser protegidos. •
Responsabilidad: Los responsables del uso de la IA en la educación deben ser respon-•
sables de sus decisiones sin que las órdenes dadas vayan más allá de lo peticionado. 

Es así que basando a la Eduética en estos valores fundamentales donde se dicta como se debe 
impulsar el equilibrio necesario en la relación docente-IA-participante. Factores como la infor-
mación de los estudiantes al solo  ser recopilados para fines educativos específicos y con el 
consentimiento de los estudiantes o sus padres, conjuntamente con los datos con el anoni-
mato 

Así como en el diseño de órdenes y prompts diseñados para minimizar el sesgo, teniendo el 
deber de ser auditados regularmente para detectar y corregir sesgos que puedan afectar la 
obtención de información sustentada.  

También la eduética busca fundamentar como los estudiantes deben ser informados sobre la 
utilización de la IA en la educación. Así bajo la creación de normativas donde se clarifique como 
la IA es un ayudante mas no una herramienta de banalidad, creándose mecanismos que per-
mitan la presentación de quejas y reclamos ante el uso distorsionado de la misma. Y en el ám-
bito investigativo, los  estudiantes deban aprender sobre el potencial de la IA, pero también 
sobre los riesgos y desafíos éticos que presenta la omisión de su uso, debiendo además ser 
críticos y auténticos en aquellas expresiones que le ha otorgado la IA y que ante el hallazgo el 
mismo no sea infalible ni mucho menos confiable, por lo que se debe buscar erradicar en el 
uso de ordenes o prompts el enaltecimiento de la trampa sino que por el contrario se construya 
un escenario netamente transparente que permita una adecuada evolución. 

En conclusión, a lo largo de estas líneas se ha querido esbozar el impacto de la IA desde sus 
términos, posturas críticas de detractores y protectores, su impacto en la educación y su nece-
saria alineación con la ética para su existencia afirmado por la autora que la IA tiene el potencial 
de mejorar la educación de muchas maneras, pero también presenta algunos desafíos que 
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deben ser considerados y que solo bajo la construcción de modelos orientados a diseñar su 
uso es que puede lograrse. 
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Resumen 

 
La didáctica pedagógica es considerada un elemento integrador dentro del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, cuyo objetivo consta de implementar en el docente una vinculación de es-
trategias para la formación del estudiante con necesidades educativas especiales (NEE) desde 
una perspectiva social, educativa y pedagógica, de manera organizada para la consecución de 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, siendo impartida en las diferentes tareas educativas 
por parte del docente mediante una didáctica globalizadora que garantizará aplicar técnicas 
específicas de atención, que arrojará el diagnóstico real correspondiente al funcionamiento de 
las psicofunciones según sean los intereses y necesidades de cada escolar, a través de la edu-
cación tecnocrática basada en la experiencia, lo cual propiciará adquirir las competencias orien-
tadas por la ejecución de programas educativos que permitan aplicar estrategias que facilitarán 
en los escolares el máximo desarrollo de sus habilidades y destrezas dentro de los diferentes 
niveles o modalidades del sistema educativo venezolano.  
 
Palabras clave: Didáctica, necesidades educativas especiales, psicofunciones, didáctica globali-
zadora, educación tecnocrática. 

Abstract 

Pedagogical didactics is considered an integrating element within the teaching-learning process, 
whose objective is to implement in the teacher a linkage of strategies for the education of stu-
dents with special educational needs (SEN) from a social, educational, and pedagogical pers-
pective, in an organized manner to achieve short, medium, and long-term objectives. It is 
imparted in various educational tasks by the teacher through a globalizingdidactics that ensures 
the application of specific attention techniques, resulting in the real diagnosis corresponding to 
the functioning of the psychofunctions according to the interests and needs of each student, 
through technocratic education based on experience. This will facilitate the acquisition of com-
petencies guided by the execution of educational programs that allow the application of stra-
tegies to maximize the development of skills and abilities within the different levels or modalities 
of the Venezuelan educational system.  
 
Keywords: Didactics, special educational needs, psychofunctions, globalizing didactics, techno-
cratic education. 

Optimizando la atención integral: enfoques actuales de la didáctica  
pedagógica para estudiantes con necesidades educativas especiales 

En la actualidad la educación ha pasado por una serie de cambios donde el docente debe ir a 
la vanguardia de la transformación que lo impulsa a seguir investigando e innovando para 
poder ofrecer alternativas educativas a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Esto es debido a la necesidad de implementación de estrategias que puedan propiciar en los 
estudiantes un aprendizaje significativo orientado para el pleno desarrollo de las funciones cog-
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nitivas y socioemocionales los cuales fortalecerá sus habilidades académicas direccionados a 
través de los programas que a nivel curricular el docente garantiza ajustes y adaptaciones des-
tinadas a fomentar habilidades y destrezas dentro de la institución educativa. 

Hernández (2014) destaca lo siguiente:  

La didáctica se debe asumir como la disciplina que responde a los procesos de enseñanza, 
lo que implica abordar el para qué se enseña, el por qué y el cómo; atiende de igual forma 
a la estructuración de los procesos de enseñanza de cada docente que está sujeto a adaptar 
su metodología a la organización educativa, a las condiciones del contexto, a las condiciones 
socio-culturales y a cualquier clase de condicionamientos que integran el ambiente y la for-
mación de cada estudiante. (p. 100) 

Es de resaltar, el autor hace referencia que la didáctica impulsa en el docente afrontar  el desafío 
de responder correctamente ante las  NEE, en medio de inquietudes sobre cómo implementar 
la inclusión o qué estrategias y herramientas son adecuadas, pudiendo derivar estas interro-
gantes sin resolver (en algunos casos) en barreras que obstaculizan el desarrollo pedagógico 
del escolar, dejando en evidencia la necesidad de la investigación y de la constante formación 
para poder generar situaciones de aprendizaje e incidir positivamente en los procesos.  

Posteriormente, la revisión de los conceptos de Pedagogía y Didáctica, que permita ahondar 
en sus definiciones y objetivos, tomando en cuenta los aspectos que coinciden y hacen la di-
ferencia, repercutiendo desde la clarificación de nociones, en optimizar la didáctica pedagógica 
dirigida a la atención de las Necesidades Educativas Especiales. Para  definir la Pedagogía como 
una ciencia enfocada en la comprensión de los principios, fundamentos y teorías del aprendizaje 
y a la didáctica como una rama de la primera, basándose  en el hecho de que se refiere direc-
tamente a la metodología y los medios usados por el docente durante la enseñanza y evalua-
ción de los aprendizajes, siendo necesario tener  los aspectos prácticos los cuales irán 
proporcionando metodologías, técnicas y actividades específicas, orientando la selección de 
materiales y determinando la conveniencia al seleccionar la forma  de evaluar los conocimien-
tos. 

Por otra parte, la pedagogía por su parte es una disciplina amplia que busca comprender las 
bases de la educación centrándose en aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos y antro-
pológicos, entre otros, para atender no sólo a elementos de orden cognitivo sino también afec-
tivos, sociales y éticos, persiguiendo el desarrollo no sólo académico sino integral del sujeto. 
De la misma forma la  didáctica,  es considerada  una disciplina que relaciona los valores, re-
cursos y formación del docente al momento de ejecutar su práctica educativa puesto que de 
una manera operativa diseña  y formula  estrategias destinadas en  facilitar  y evaluar   los 
aprendizajes, mediante adaptaciones concernientes a los intereses y necesidades de sus estu-
diantes a manera de minimizar las interferencias, esto se logra bajo el trabajo mancomunado 
por la inter y transdisciplinariedad  los cuales unifica  criterios, de cómo se trabaje en equipo  
para alcanzar en el escolar una educación integral. 

Otimizando o cuidado integral: abordagens atuais da didática pedagógica para  
estudantes   om necessidades  educacionais especiais 
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Vale acotar que la construcción del conocimiento surge de las experiencias de los educandos, 
esta construcción les permite comprender la información trasmitida por el docente al momento 
de diversificar sus recursos y crear puentes hacia una diversidad de estrategias o metodologías 
para acceder de forma más eficiente y relevante a los aprendizajes derivados del quehacer 
educativo. Para Abreu et al. (2017) expresan:  

La Didáctica ha sido definida indistintamente como arte de enseñar, artificio, tratado, nor-
mativa, aprendizaje estudio científico, estudio de la educación intelectual del hombre y del 
conocimiento sistemático, ciencia auxiliar, técnica de incentivar, teoría de la instrucción, cien-
cia especulativa, doctrina general, método, técnica, procedimiento, disciplina particular, rama 
de la Pedagogía, disciplina pedagógica, disciplina pedagógica de carácter práctico norma-
tivo, disciplina reflexivo aplicativa. (p. 84) 

Por consiguiente, los autores presentan la didáctica aplicada a la realidad que el docente ex-
perimenta dentro de los espacios de aprendizaje debido a que él mismo genera una práctica 
destinada a brindar una intervención con enfoque psicopedagógico, siendo una experiencia 
mediada por los recursos obtenidos durante su formación. Por esta razón, es posible propiciar 
junto con sus estudiantes un conjunto de saberes que  conllevarán a construir un bagaje para 
la adquisición de conocimientos que les facilitarán recursos para la toma de decisiones en la 
solución de una determinada problemática dentro y fuera del espacio de aprendizaje, encon-
trándose esta preparación enmarcada en procesos socráticos (lo que le da un carácter dialéc-
tico) que permite estimular y promover tanto el pensamiento crítico (aptitud considerada una 
de las cuatro habilidades básicas para el aprendizaje) así como la otredad, que sustenta la cul-
tura de la inclusión.  

A continuación, la Unesco (2021), en su informe sobre inclusión y educación refleja: “Desarrollar 
estrategias y prácticas de enseñanza-aprendizaje inclusivas y garantizar que sean adecuadas para 
todos, en particular para los más excluidos de los programas y escuelas de ECI y AEPI.” (p. 5). 

Tomando como referencia lo estipulado por la Unesco, la educación es una actividad dinámica 
e impredecible, oportuna de las sociedades modernas, que pide de revisión y progreso conti-
nuo, de allí parte del rol docente el cual juega un papel insustituible. Al mismo tiempo llegar a 
emplear autónomamente los conocimientos y las técnicas distintivas en favor de sus alumnos, 
debe desplegar peculiaridades muy especiales de técnicas técnicos, científicos, y por qué no, 
sociales y culturales. 

Exactamente la calidad educativa, es concerniente a la experiencia de todo lo que dignifica la 
vida del alumno, mediante un ambiente escolar rico en experiencias y posibilidades que incitan 
a sus estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a examinar, la teoría y práctica en un 
proceso de innovación continuo, que fortalece a superar las fallas y sobresalir los logros el de-
sempeño docente, circunscrito en el ámbito de la calidad y asimilado con la profesionalidad. 
Esto genera crezca un clima escolar positivo y de apoyo, para elaborar acciones tendentes al 
logro de su más noble objetivo, tender eficientemente el aprendizaje de los alumnos. 
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El docente es un profesional que relaciona una experiencia técnica y su función social va en el 
quehacer diario como el evaluar conocimientos, accionar pedagógico y didáctico, cuyo nivel 
de desarrollo de competencias interculturales como corresponde, la autonomía del docente 
parte de evocar de manera eficaz y eficiente todo proceso de aprendizaje, como lo son valorar 
y actuar. Además de comprender y proceder la práctica educativa, que son fundamentales al 
momento de desempeñar la enseñanza, como un promotor de experiencias educativas, con 
capacidad para monopolizar estrategias y recursos que causen en el educando perfecciona-
miento de la creatividad, buena ventaja de conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones 
de la vida real y el desarrollo de actitudes y valores. 

Por consiguiente, la docencia como práctica socializadora forma una dimensión que se coloca 
hacia la socialización de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, a quienes conduce 
en el proceso de aprendizaje. Especificando una acción originada a través del conocimiento, 
donde la docencia como práctica institucional y comunitaria está organizada por mandamientos 
culturales explícitos e implícitos, contenidos en la designada cultura institucional. Con todo esto 
se busca la dimensión del ejercicio docente que se logra, mediante la inserción institucional y co-
munitaria, según la complejidad de esta destreza social, así como la multidimensionalidad de la 
profesión, solicitan entender sistémicamente que toda decisión que se tome, ya sea de contextos 
de trabajo, organización escolar, política curricular, se maneja en la profesión como un todo. 

De esta manera, los objetivos de la didáctica: es favorecer la adecuada relación docente-estu-
diante y esta adecuada relación se basa en el hecho de que el docente debe conocer a sus es-
tudiantes para entonces desarrollar una didáctica ajustada tanto a sus intereses y necesidades 
como al currículo educativo y al contexto. Esta forma de conocimiento es asociada directamente 
a comprender sus habilidades, talentos y destrezas, así como realidades socioculturales, fami-
liares y clínicas.  

Ahora bien, Rojas (2022) infiere:  

Con el pasar de los años la didáctica ha venido manifestando varios cambios o aportaciones 
debido a los nuevos conocimientos en educación. Existen varias definiciones de didáctica 
como: el arte de enseñar, estudio de la educación intelectual e inteligencia, erudición, téc-
nica, disciplina de la pedagogía, teoría de la enseñanza, practica, entre otras, pero se centra 
principalmente en la ciencia. (p. 34) 

Es decir, la autora refleja la importancia de la didáctica como el medio que permite al docente 
transmitir una enseñanza efectiva mediante un clima positivo donde el estudiante con Necesi-
dades Educativas Especiales, fortalezca su deseo por aprender en función a la dinámica impartida 
de esa manera desarrolle sus procesos cognoscitivos de acuerdo a sus interés y necesidades.  

Por consiguiente, queda claro que la didáctica como rama de la pedagogía, permite tener una 
visión clara del perfil del docente, definido éste como el agrupamiento de conocimientos, des-
trezas y habilidades personales, ocupacionales, especializadas o prospectivas que un educador 

Otimizando o cuidado integral: abordagens atuais da didática pedagógica para  
estudantes   om necessidades  educacionais especiais 



© 2024, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Venezuela 

272

debe tener u obtener para desarrollar su labor, siendo algunas de sus funciones facilitar, guiar 
y motivar en el proceso de aprendizaje, esto le permite al docente, investigador por naturaleza, 
crear hipótesis propias al reflexionar sobre su quehacer pedagógico y la adecuación de su prác-
tica, fungiendo como mediador en la dinámica desarrollada en el espacio de aprendizaje, que 
valga decir, no se limita al aula sino que abarca a la escuela como un ente vivo, cambiante y di-
námico. 

De este modo, la  didáctica orienta la acción pedagógica de los docentes y facilita el aprendizaje 
de los estudiantes., en un contexto educativo que busca la inclusión social y la atención a la di-
versidad, la didáctica debe ser flexible, innovadora y adaptada a las necesidades de cada 
alumno, especialmente de aquellos que presentan  necesidades educativas especiales , de este 
modo  el papel que desempeña en el aula muestra  la realidad educativa, con fortalezas y de-
bilidades y donde se pueden efectuar mejoras que enriquezcan la práctica docente y la expe-
riencia para todos los actores implicados.  

Al mismo tiempo, la optimización de la didáctica implica ampliar, diversificar y mejorar los re-
cursos didácticos que el docente utiliza en el momento de diseñar y programar sus actividades, 
lo que le permite ofrecer una respuesta educativa más efectiva y personalizada. Esta optimiza-
ción no solo beneficia al alumnado, sino también al profesorado, puesto que mejora su rol y 
su prestigio profesional, así como su autoconfianza y habilidad para enfrentar los desafíos edu-
cativos. 

Sumando lo anterior, la didáctica educativa es dirigida a la atención de estudiantes con nece-
sidades educativas especiales , dónde  es vital hacer énfasis en incentivar  desde una comuni-
cación asertiva y eficiente que permitirá, en primera instancia acceder a un derecho primordial: 
ser parte de un espacio de aprendizaje y, posteriormente, responder a estímulos positivos para 
el desarrollo de aptitudes que facilitarán el apropiarse de la gama de conocimientos que le 
brinda el docente y por tanto, consolidar las competencias que exige la malla curricular del 
grado que cursa. 

A tal efecto, la didáctica manifiesta un conjunto de conocimientos pedagógicos implementados 
por el profesorado para fijarse objetivos que, por medio de los diagnósticos, las caracteriza-
ciones neuropsicológicas y el conocimiento del contexto socio familiar y cultural del educando,  
establecer una visión integral elaborando mediante la organización de los objetivos académicos 
y pedagógicos, de ello parte el desarrollo de programas psicoeducativos y de atención desti-
nados tanto a minimizar las interferencias, como a desarrollar   habilidades, esto se lleva a cabo 
mediante el acompañamiento a las familias, el intercambio con los especialistas, la revisión de 
informes clínicos y antecedentes educativos, entrevistas con docentes anteriores y familiares, 
así como evaluaciones destinadas en observar  su rendimiento académico  durante  diferentes 
situaciones presentadas en el quehacer educativo, de esa manera se pueda  valorar su desem-
peño.  

En función a lo expuesto por Pila et al.  (2023) manifestaron:  
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La didáctica es una disciplina de las ciencias de la educación comprometida con los procesos 
de enseñanza aprendizaje, para de este modo conseguir la formación integral del estu-
diante, muchas son las definiciones y lo que los docentes esperan de esta disciplina para 
orientar él trabajó con los estudiantes. (p. 375) 

Es primordial resaltar, los autores destacaron que construir una visión más integral del estudiante 
con Necesidades Educativas Especiales, brinda ir mejorando exponencialmente las probabili-
dades de éxito de la intervención. Es fundamental también plantearse metas y desarrollar ob-
jetivos relacionados al crecimiento personal y la convivencia, situados en los cuatro pilares de 
la inclusión educativa.  

Es de considerar, la no posibilidad que el profesorado desarrolle planes de atención ajustados 
si el estudiante no está presente, deben generarse las acciones necesarias para garantizar la 
presencia del estudiante no sólo en el aula, sino en cada clase. La participación hace referencia 
al hecho de que el estudiante forme parte de las actividades, y de alguna manera estos pilares 
tienen una forma escalonada, en los que es necesario alcanzar uno para avanzar al siguiente.  

Una vez el estudiante con  Necesidades Educativas Especiales   se encuentra presente, es mo-
mento de fomentar su participación a través de estrategias y técnicas ajustadas a su perfil físico 
y cognitivo, la contribución va de mano de la participación del educador, a través del conoci-
miento de las habilidades, destrezas y necesidades de su estudiante, genere las vías para que 
contribuya al desarrollo de las actividades, además de estar y ser parte del  proceso educativo, 
así el estudiante debe contribuir y es el docente quien a través del diseño del plan de acción, 
buscará la vía para esto, esta contribución debe ser en la medida de lo posible, de cara a sus 
compañeros, este hecho incide en el reconocimiento y la valoración de las habilidades del es-
tudiante con  Necesidades Educativas Especiales, lo que a su vez le otorga un lugar en el uni-
verso social de sus congéneres.  

En el caso de las relaciones, prevalece la relación del estudiante con el profesorado, vincula la 
relación del estudiante con sus compañeros y la relación del estudiante con un par natural. El 
desarrollo de la didáctica pedagógica diseñada para el estudiante debe permitir, en primera 
instancia y en virtud de la comprensión del estudiante desde una visión holística por parte del 
docente, el establecimiento de un lazo con él, he aquí la relación prima que propiciará de forma 
adecuada, el correcto relacionamiento con el resto de sus pares y a su vez, el encuentro de un 
par natural que acompañe desde el vínculo de la amistad, al estudiante con Necesidades Edu-
cativas Especiales  en su tránsito por la institución.  

El profesorado de las diferentes modalidades del sistema educativo venezolano, crea estrategias 
didácticas que proporcionen el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con  nece-
sidades educativas especiales, en ellas tienen que plantearse un trabajo que admita potenciar 
las habilidades sociales como un elemento transversal, buscando la formación de un escolar 
capaz de resolver problemas acordes a su nivel de desarrollo, este trabajo está destinado a es-
timular un pensamiento individual y social que le suministre desenvolverse dentro del ambiente 
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social educativo y apropiarse de los contenidos pertinentes a la malla curricular, extrapolando 
esta experiencia a su medio familiar y social inmediato. 

A tal efecto, la inter y la transdisciplinariedad tiene un papel significativo en la optimización de 
la didáctica educativa para la atención de las Necesidades Educativas Especiales en la escuela, 
siendo realizada por el docente y equipo interdisciplinario en virtud de construir, desde una vi-
sión integral y holística el perfil cognitivo del educando, una propuesta didáctica que le permita 
transitar por la escuela desde el respeto por su individualidad. 

En toda planificación educativa se parte de la creatividad del docente además de los recursos 
con los que cuenta, el profesorado innova para precisar según sean los intereses y necesida-
des del estudiante, ajustes y adaptaciones curriculares para que éste pueda apropiarse del 
objetivo correspondiente a cada contenido presentado, donde la construcción y consolida-
ción de dicho contenido facilite posteriormente evaluar la didáctica empleada mediante el 
rendimiento del escolar y su apropiación de los conocimientos, lo que permite replantear o 
mantener métodos de enseñanza, técnicas, actividades, recursos y lapsos de tiempo que fa-
vorezcan el desarrollo de la jornada escolar y por tanto, incidan positivamente en la inclusión 
escolar. 

Con cada planificación el docente debe tener presente las directrices para desglosar un con-
tenido que sea flexible y dinámico, de fácil comprensión para el estudiante en donde prevalece 
el hecho de que el educador tiene que ser capaz de reconocerlo y empatizar con él sin pre-
tender que sea el escolar quien tenga que ajustarse a la perspectiva del docente, esto para lo-
grar planificaciones ajustadas y mejorar la adquisición de competencias en función a los 
objetivos planteados dentro del espacio de aprendizaje. En el desarrollo de una estrategia se 
debe partir con un propósito de la realidad existente, porqué de allí surgen las adaptaciones 
en función con los intereses y necesidades de la población, donde el docente implemente la 
técnica, actividad y recursos que serán favorables para que los estudiantes descubran apren-
dizajes que se originen en su contexto dentro del cual están inmersos. 

Es oportuno acotar, que el docente comprometido debe ocupar una actitud positiva, crítica y 
reflexiva ante las situaciones de enseñanza, basadas en su posición del rol de gerente, donde 
adquiera el manejo en la planificación educativa de manera  eficiente al organizar una  clase,  
y manteniendo  un control equilibrado de las situaciones que se presenten, así  como  ser orien-
tador de todo el proceso de  manera asertiva cuando sea pertinente, en el manifiesto  de un 
clima de confianza y seguridad entre todos los participantes, a lo que a su vez  lleva a  precisar 
canales de comunicación abiertos y  de igual forma, implanta su rol como evaluador de la en-
señanza  para determinar el rendimiento de los escolares dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 Dentro de este orden de ideas, Dainese (2016) revela: 

El aprendizaje se genera a través de una construcción participada y compartida dentro de 
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los componentes del grupo clase y los eventuales recursos especiales (humanos y materia-
les) necesarios para responder a las necesidades del alumno con discapacidad tienen que 
reintegrarse en un cuadro de pluralidad y formar parte de la actividad de aprendizaje des-
tinada a todos. (p. 22) 

Si bien es cierto, el autor muestra el papel que tiene la escuela y los docentes deben abordar 
el desarrollo integral a través de las necesidades educativas individuales y del entrenamiento 
de las habilidades cognitivas considerando siempre el perfil del estudiante, gracias a ello se 
permite el planteamiento de contenidos asociados a sus habilidades, destrezas y necesidades 
mediante estrategias actualizadas que garanticen su prosecución escolar con éxito. Este para-
digma atencional está centrado en los modelos pedagógicos cognitivistas y constructivistas 
que conciben al aprendizaje como un fenómeno mental que implica procesos cognitivos, con 
una consecución de elementos y fases que implica que los estudiantes creen activamente el 
saber y el entendimiento mediante sus vivencias, esquemas cognitivos e interacciones con el 
contexto respectivamente.  

Entre los objetivos planteados en la Agenda (2023) para el desarrollo sostenible:  

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prác-
ticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educa-
ciónpara el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 
(p. 29) 

En esta perspectiva, la agenda explica la función de la educación puesto que emplean  mo-
delos conciben estrategias, métodos y técnicas que mejorarán la administración y gestión del 
tiempo dentro del proceso de enseñanza, valioso no sólo para el desarrollo del quehacer 
diario del docente, sino para la proyección de los procesos que el educando debe desarrollar 
en la institución educativa, el tiempo en la atención de estudiantes con  Necesidades Educa-
tivas Especiales debe medirse tanto a corto como a mediano y largo plazo. La construcción 
de un programa de intervención educativa no debe estar basado en la inmediatez o en la ur-
gencia, sino que por el contrario, se incluye los grandes objetivos u objetivos generales para 
desde allí construir objetivos específicos a corto y mediano plazo, no quiere decir tampoco 
que no deben atenderse las necesidades apremiantes, sino que en equilibro, debe mantenerse 
la perspectiva de aquello que quiere lograrse a largo plazo fruto del programa de intervención 
y de los planes de atención, tanto en aula de clases, como en pequeños grupos o de forma 
individual.  

 Según Pila et al. (2023) señalan: 

La labor de la didáctica va en función del diseño de tareas motivadoras para los estudiantes, 
que partan de situaciones –problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilo 
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de aprendizaje de cada uno, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y pro-
muevan él trabajó en equipo. (p. 385) 

Este enfoque relacionado por los autores, está  orientado a desarrollar un trabajo eficaz y efi-
ciente, mancomunado e indispensable con la familia y el equipo técnico institucional, que  
brinda  la creación de ajustes razonables y adaptaciones destinadas en  potenciar las habilidades 
de aprendizaje dentro de sus  habilidades cognitivas, emocionales y sociales correspondientes, 
lo que dará como resultado el desarrollo integral del sujeto y la consolidación de las compe-
tencias establecidas en la malla curricular siempre en función de las características del edu-
cando. 

 En función a lo expuesto por Clavijo y Bautista (2020) “la inclusión en el ámbito educativo con-
lleva actitudes de profundo respeto por las diferencias y una responsabilidad para hacer de 
ellas una oportunidad para el desarrollo, la participación y el aprendizaje”. (p. 1) 

Vale acotar para los autores la inclusión de diversas estrategias y técnicas destinadas a orientar 
el proceso de la enseñanza y  aprendizaje permite  favorecer la adquisición de competencias 
académicas, algunas de ellas son tradicionales, pero no dejan de ser actuales, la innovación en 
ellas puede verse a través de las formas en las que son desarrolladas en los contextos, en la in-
clusión de elementos novedosos y el cómo son destinadas a las generaciones modernas, al-
gunos ejemplos de estas estrategias y técnicas son: la exposición, la demostración, la simulación, 
el debate, el trabajo en grupo, el mapa conceptual, el mapa mental, el resumen, la paráfrasis 
y la autoevaluación. Otras estrategias y técnicas más contemporáneas pueden incluir el uso de 
recursos tecnológicos, la evaluación formativa, el trabajo cooperativo, la retroalimentación cons-
tructiva y la aplicación de metodologías activas como la gamificación, el aprendizaje basado 
en proyectos, en problemas, en proyectos colaborativos, en servicio y el salón invertido.  

Por ejemplo, la elección de las estrategias y técnicas más adecuadas depende de varios factores, 
como el contenido, el contexto, el perfil del alumnado (en especial el del escolar con Necesi-
dades Educativas Especiales) y los recursos disponibles. El propósito de estas estrategias y téc-
nicas es proveer el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes que permitan a los 
estudiantes aprender de forma significativa, autónoma y crítica, lo que a su vez fomenta el de-
sarrollo de las habilidades académicas (lectura, escritura y matemáticas).  

Existen técnicas que fueron desarrolladas específicamente para el trabajo con determinadas 
poblaciones y que pueden (y deben) ser incluidas en la didáctica educativa: lengua de señas, 
lengua braille, historias sociales, pictogramas, lenguaje signado, lenguaje bimodal y pensa-
miento visual son algunas de las más conocidas. El conocimiento del profesorado en relación 
con la causa o raíz de las Necesidades Educativas Especiales de sus estudiantes y el conoci-
miento del perfil neuropsicológico de ellos (mediado todo esto por la investigación y el estudio), 
orienta incluir estas técnicas para potenciar el alcance de los objetivos planteados en la plani-
ficación, además de cumplir con la creación de ajustes razonables y adaptaciones curriculares, 
establecidos en las convenciones internacionales.  
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Según las orientaciones para la inclusión de la Unesco (2008) ésta:  

puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 
las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema edu-
cativo.  Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y 
estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la 
convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y 
niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de nece-
sidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. (p. 8) 

En relación a este tema , la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 
,parte de la relación que establece el docente con la dinámica de enseñar, adaptando recursos 
que seas favorable según sea los intereses y necesidades de los estudiantes  con alguna con-
dición en particular la cual requiera de un docente mediador capaz de instruirlo y guiarlo su 
proceso de aprendizaje innovando y adaptando actividades las cuales permita fortalecer sus 
habilidades y destrezas en concordancia a la temática que emplea en docente dentro del es-
pacio de aprendizaje ,para así fomentar las psicofunciones en las diferentes tareas desarrolladas 
dentro del espacio de aprendizaje. 

 La lúdica como herramienta de la didáctica, previamente hace una revisión de estos conceptos 
relacionados; como se mencionó anteriormente, la didáctica es el arte y la ciencia de enseñar, 
que se basa en principios, métodos y técnicas para facilitar el aprendizaje. La lúdica es el con-
junto de actividades que se realizan con el fin de divertirse, estimular la creatividad y desarrollar 
habilidades. Así mismo, la didáctica tiene una intencionalidad pedagógica explícita, se basa en 
una planificación previa, requiere de una evaluación de los resultados y se orienta a la trans-
misión de conocimientos, mientras que la lúdica puede o no tener intencionalidad pedagógica, 
puede surgir de forma espontánea o improvisada, se enfoca en el desarrollo de actitudes y va-
lores y no necesariamente requiere ser estructurada o evaluada por su naturaleza libre y flexi-
ble. 

Muchos objetivos pedagógicos y académicos pueden alcanzarse gracias a técnicas lúdicas y 
juegos aplicables al ambiente áulico. La lúdica y el juego como elementos asociados al desa-
rrollo de actitudes, valores, habilidades, la flexibilidad, el disfrute y la voluntariedad son recursos 
ampliamente incorporados por los profesores en la aplicación de la didáctica.  

Los recursos didácticos se observan como el medio que facilita el desarrollo de ideas, la cons-
trucción de modelos y el empleo de materiales que serán el vínculo para desarrollar los objetivos 
establecidos por el docente en el ejercicio de su labor con los estudiantes con NEE dentro de 
los espacios de aprendizaje, constituyéndose también en un medio que brinda en el estudiante 
el desarrollo de actitudes para construir aprendizajes significativos dándole sentido y significado 
al objeto de aprendizaje, la lúdica y el juego, han sido de forma histórica y transversal el mejor 
vehículo para la adquisición de competencias. 
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Para, Lindao (2015) define el término de Necesidad Educativa Especial se usa para identificar la 
“dificultad de aceptación de un estudiante hacia un aprendizaje determinado, es decir, cuando 
las capacidades de un estudiante para el aprendizaje se presentan con mayor dificultad”. (p.6). 
Es necesario tener claras las diferencias de cada escolar con necesidades educativas especiales, 
donde se toma como un ser biopsicosocial, en el que responde a su ritmo e intereses, obser-
vándose interferencias en su proceso de enseñanza, la cual requiere de un programa psicoe-
ducativo para minimizar las deficiencias presentadas en el espacio de aprendizaje.  

En otras palabras, la escuela (y por tanto la educación) termina convirtiéndose en un eje central 
dentro de la sociedad debido a que tiene su razón de ser en el proceso de humanización y de 
integración del individuo en la sociedad (socialización) partiendo desde el conocimiento de sus 
habilidades, potencialidades, limitaciones y deseos (individualización) en medio de un proceso 
cíclico y como un marcado elemento cultural de nuestra comunidad (Sarramona, 2000), esta 
delimitante presencia permite que surjan interrogantes como ¿La didáctica empleada actual-
mente en las aulas de clase está acorde a los intereses y necesidades de la población estudiantil? 
¿Se fomenta la investigación y la formación continua y actualizada del cuerpo docente? ¿Existe 
un proceso de evaluación del desempeño docente que refuerce y reconozca el compromiso 
por garantizar la atención integral? Y lo más importante ¿La didáctica educativa actualmente 
utilizada de forma mayoritaria en las diferentes modalidades del sistema educativo, apuntan a 
garantizar la inclusión educativa y la atención integral y a su vez a disminuir la expulsión de es-
tudiantes con Necesidades Educativas Especiales de la educación? 

Finalmente, la calidad educativa sin duda tiene gran influencia en la salud educativa, la educa-
ción es una actividad dinámica y flexible que pide de revisión y progreso continuo, de allí parte 
el rol del docente actual, quien juega un papel insustituible, es el docente quien al mismo tiempo 
debe emplear autónomamente los conocimientos y las técnicas distintivas en favor de sus alum-
nos pero debe también desplegar peculiaridades muy especiales de enfoques, métodos, téc-
nicas, elementos científicos, sumados a aspectos psicológicos y emocionales, igualmente en 
favor a sus alumnos. Por todo esto, la didáctica educativa desarrollada por el docente permite 
a cada estudiante con necesidades educativas especiales adquirir conocimientos por parte de 
una gran multiplicidad de factores destinados a orientar su proceso, no sólo educativo sino de 
desarrollo integral, buscando entregar las herramientas que le permitan ser en elemento activo 
no simplemente de la comunidad, sino de su propio proyecto de vida.  
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investigación,  materiales,  métodos,  población,   muestra,  Técnicas de investigación, instru-
mento de investigación, confiabilidad y validez), resultados no mayor a 6 (seis) páginas, discu-
sión de resultados no mayor 6 (seis) páginas, conclusiones y recomendaciones no mayor a 1, 
referencias no mayores a 1 (una) página. 

También se podrán incluir obituarios, los que serán solicitados oportunamente por el Comité 
Editorial a miembros de la comunidad científica. El Comité Editorial podrá seleccionar un artículo 
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por volumen para ser comentado por dos especialistas en el tema, de acuerdo con lo pautado 
para los comentarios críticos, con el fin de fomentar la discusión de ideas en el campo de in-
vestigación. 

Los autores, tanto profesionales como estudiantes, pueden enviar sus contribuciones en español 
considerando las normas editoriales. 

Si bien los autores no deberán pagar para poder publicar en REDIP, tampoco recibirán pago 
alguno por sus contribuciones. A los autores de trabajos en las modalidades antes mencionadas 
se les entregará una constancia de publicación de su trabajo publicado. Los revisores también 
recibirán su constancia de arbitraje del trabajo publicado. 

Normas de Publicación 

Las normas a seguir se pueden consultar en: 
https://redip.iesip.edu.ve/ojs/index.php/redip/Normas_de_Publicacion 

Instrucción a los autores 

Las directrics  a seguir se pueden consultar en: 
https://redip.iesip.edu.ve/ojs/index.php/redip/Instruccion_a_los_autores 

 
Secciones del manuscrito 

Las partes que debe contener el manuscrito se pueden consultar en 
https://redip.iesip.edu.ve/ojs/index.php/redip/secciones_del_manuscrito 
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Procedimiento seguido en la recepción, selección y evaluación de originales 

El procedimiento a seguir en el arbitraje del trabajo presentado se puede consultar en 
https://redip.iesip.edu.ve/ojs/index.php/redip/procedimiento_seguido_en_recepcion_selec-
cion_y_evaluacion 

El investigador debe consignar su artículo en la plataforma seleccionada a fin de garantizar un 
registro electrónico que es auditable de las interacciones entre la publicación y los autores. Al 
realizarse la consignación, el consejo de editores realiza una revisión de aquellos originales que 
cumplan el objetivo y el alcance de la publicación de acuerdo con las Normas de Publicación 
en cuanto a la extensión del texto, la presencia del resumen, las palabras clave, el sistema de 
citas y referencias utilizado, el carácter inédito, la pertinencia temática y la adecuación de gé-
nero, entre otros. 

Al pasar esta criba, los textos continúan con el proceso editorial de REDIP. El sistema de revisión es de 
“doble par anónimo”. En el proceso de evaluación por pares pueden darse los siguientes casos. 

• Cumple con las normas y perfil de REDIP: pasa al proceso de arbitraje. 
• No cumple con las normas ni con el perfil de REDIP: se devuelve al autor/a para que 

realice los ajustes necesarios. 
• No es pertinente en función del perfil de REDIP: se devuelve al autor/a. En todo caso, 

cualquier decisión es notificada al autor/a. 

A continuación, todos los artículos (a excepción de los trabajos solicitados por la dirección de 
la revista a expertos de reconocida trayectoria) son sometidos a un proceso de evaluación a 
cargo de profesores y profesoras e investigadores e investigadoras especialistas del área sobre 
el tema que versa el artículo, locales, nacionales o internacionales, con amplia experiencia en 
la escritura académica y científica. Cada artículo se envía a un evaluador, sin elementos ni re-
ferencias que pudieran identificar su autoría. 

Junto con el artículo, se le envía al árbitro/a una comunicación en la cual la dirección de REDIP le 
solicita la evaluación del artículo, haciendo hincapié en que, de aceptar, debe responder en el 
transcurso de los siguientes 30 días. Igualmente, para orientar la evaluación se le envían las Normas 
para publicar en REDIP, y el Protocolo de evaluación y arbitraje de artículos para REDIP, una planilla 
de evaluación que incluyen aspectos diagramáticos, lingüísticos, discursivos, metodológicos y con-
ceptuales a considerar en la evaluación de los artículos. 

Al completar la evaluación del artículo, el árbitro/a debe enviar a la Dirección de REDIP la planilla 
de registro con su estimación correspondiente y la decisión debidamente argumentada acerca 
de la publicación o no del artículo y las respectivas recomendaciones, si las hubiere. La decisión 
de la comisión de arbitraje es inapelable. 

La decisión puede ser:  
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• Aceptado sin modificaciones.  
• Aceptado con modificaciones de fondo.  
• Aceptado con modificaciones de forma.  
• Rechazado. 

Finalmente, la dirección de la revista le comunica al autor/a la decisión de la comisión de arbi-
traje y las recomendaciones a que hubiere lugar. Una vez enviada al autor/a la comunicación 
informando que requieren realizar correcciones, el autor/a tiene 21 días hábiles para realizarlas. 
Si en ese tiempo no envían las correcciones, se entenderá como la decisión de no publicar el 
trabajo en la REDIP. 

El trabajo con las correcciones se envía nuevamente al árbitro responsable de la primera eva-
luación, para que éste determine si se realizaron los cambios solicitados. De ser así, el trabajo 
meritorio pasa al banco de artículos de REDIP; en caso contrario, se le informa al autor/a y se 
le solicita nuevamente que en un plazo no mayor de 15 días hábiles envíe las correcciones res-
pectivas. 

Formatos de evaluación del manuscrito 

El instrumento para el arbitraje de ensayos científicos se puede consultar  en la siguiente dirección: 
https://redip.iesip.edu.ve/ojs/ojsdata/formatos/Requisitos%20para%20el%20arbitraje%20de%2
0ensayos%20cient%C3%ADficos.pdf 
 
En el caso de artículo científico y los aspectos a evaluar se pueden consultar el siguiente link: 
https://redip.iesip.edu.ve/ojs/ojsdata/formatos/Requisitos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20de
%20manuscritos%20de%20art%C3%ADculos%20cient%C3%ADficos%20para%20revisores%20
externos.pdf 
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