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Editorial
El irremisible acto de leer y escribir

Porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás
Umberto Eco

 Tuve que haberlo leído alguna vez, o simplemente es una forma de decirles, 
tanto a mis alumnos como a todos los que llegan a mis reflexiones y poemas, que 
jamás hemos estado íngrimos cuando nos descubrimos como seres de carne y hueso, 
con savia roja y que llevamos un repaso de los años en todo el extremo superior 
de nuestro cuerpo. Es definitivo, el mundo está ahí para que lo aprendamos y lo 
sometamos a un rigor perenne de constante indagación. Es casi una sentencia desde 
que habitamos una realidad con múltiples y complejas manifestaciones naturales y 
culturales que no están preocupadas por lo que podamos llegar a ser. Estas últimas en 
laboriosas sofisticaciones, las primeras tratando de imponernos más difícil la tarea. 
En fin, no podemos simplemente existir, sin imprimirle a dicha condición, dentro de 
esa realidad fundamental que nos define, el arduo fin de comprenderla. Solo así, se 
justifica que busquemos en esa diversidad activa, los motivos para convertirla en la 
utopía de todo ser humano, para que al final, sea nuestra aliada en el empeño de ser 
felices, nosotros. Y es que, como lo revelaba Carl Sagan, vivimos atrapados en un 
espacio tiempo universal en donde siempre, sin que lo deseemos o esperemos, algún 
acontecimiento nos asecha, terriblemente, para demostrarnos que el movimiento 
de lo que existe es una condición inherente del mundo en el que hemos sido 
ubicado. Sólo nuestra disposición inquebrantable de aprenderlo y descifrarlo puede 
salvarnos de la sorpresa y permitirnos hacerlo parte de lo que estamos por elaborar.

Toda historia, según nos decía el poeta Oscar Wild, debe ser eternamente 
reescrita. Y si nos remitimos al novelista Ernesto Sábato, es en ella donde 
encontramos la clave para alinearnos con la libertad y, por consiguiente, 
identificar los datos para transformarla. O lo que es lo mismo, todo ser humano, 
independientemente de cuál sea su condición, vive en un incesante intercambio 
con su realidad. Esta le brinda el cúmulo de sus materias y él, en su empeño por 
poseerla, debe descifrarla, decodificarla para elaborar las herramientas propicias 
con las que pueda emanciparse de sus acertijos. Significarla como ruta inequívoca 
hacia la seguridad del ser, aunque reiteradamente pueda aparecérsenos como un 
cuerpo de diversas encrucijadas. Es la mejor forma para decir que el hombre, 
intelectual o emocional, ha permanecido en un estado perpetuo de lectura cotidiana: 



8

en una constancia de leer, aunque la formalidad del acto tuvo su registro hace 
aproximadamente unos tres mil quinientos años con la aparición de la escritura. 
Nunca ha existido un silencio frente a lo vivido en observación, porque nunca 
ha sido pasiva la existencia frente a lo observado. De allí que toda relación entre 
hombre y realidad ha significado un intercambio cuya síntesis no lo haya conducido 
a producir una mejor forma de comprender esa percepción. Lectura y escritura son 
las formas más antiguas para entender la utopía de la felicidad definitiva, que ha 
movido a la humanidad desde que se entendió parte fundamental del planeta que 
ha habitado.

Carlos Fuentes, novelista de lo americano, siempre consideró que leer y escribir 
eran inseparables cuando se trataba de entender su naturaleza histórica en el 
proceso de enriquecimiento y transformación de la cultura. Ninguna de las dos 
era primero que la otra. Ambas eran simultáneas, porque para escribir se debe ser 
un gran lector y para leer, sin el riesgo de caer derrotados por lo insignificante, 
debemos contribuir con nuestras certezas de haber comprendido y trascendido el 
simple acto de leer. Haber intensificado lo leído. Atravesado cada significado de 
la lectura con una especie de parto personal de escritura. No somos, simplemente, 
lo que escribimos; es cierto, antes hemos sido lectores. Sin embargo, si somos 
simplemente lectores, aunque muy apasionados, no seremos capaces de desentrañar 
las voces de quien escribe, si al mismo tiempo nuestra pasión no toma la forma de 
una voz que se entrelaza con lo que leemos. Y es que el leer nos lleva a un diálogo 
con el escribir. Lector y escritor se confunden en una voz múltiple de experiencias 
que se separan cuando la palabra adquiere las dimensiones de una realidad, cuya 
complejidad, ha sido resuelta.

Como docente, inicialmente, fui un lector empedernido. Mis años se fundieron 
en un territorio donde los libros hablaban por mí. Fue una experiencia que abarcó 
mis fuerzas y me enseñó a recomendar el placer. Viví esos cinco mil años que 
Umberto Eco le ofrecía a quienes leían muchos libros y descubrí, afortunadamente, 
que de no haberlo hecho, solo hubiera podido vivir más que mi propia vida. Pero 
hoy me doy cuenta que cada libro que leí me llevó a una compresión de la escritura, 
que fue tomando formas de otros libros que comenzaron a existir conmigo y me 
ayudaron a entender que escribir es una forma de leer lo que vendrá. Quizás no 
lo definitivo, puede que lo que necesito para comprender si estamos solos en el 
universo, o afortunadamente el tiempo nos es una simple invención del hombre.

Creo entonces, que ser docente nos confunde en una tarea de difícil solución. 
Leer todo lo que nos invente la imaginación, para poder escribir lo que nos exige 
la utopía, ese rigor epistémico que nos emparenta con la solución de vivir felices. 

Ángel Enrique Madriz Boscán
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Resumen
La reflexión sobre este tema es hoy día motivo de la diligencia de docentes 
investigadores en el ámbito Iberoamericano. Su atención está relacionada con la 
exigencia de una formación educativa coherente con el suceder de complicadas 
condiciones ambientales y geográficas que inciden en solicitar el replanteamiento 
de la misión curricular de la enseñanza hacia el fomento de una formación activa 
y protagónica de los ciudadanos, con en el tratamiento pedagógico de la geografía 
para comprender las condiciones de la complejidad globalizada. El propósito del 
trabajo fue explicar la función pedagógica del currículo en la enseñanza de la 
geografía, ante la persistencia didáctica de la tradicional transmisión de contenidos. 
En efecto, implica considerar fundamentos teóricos con capacidad de innovar la 
calidad formativa de la geografía escolar, con acento humano y crítico, entre los 
cuales se consideran: Cataño, Monsalve y Vásquez (2020); Alves do Santos (2019); 
González (2018); Ortiz (2015); Busch (2013). Metodológicamente, se realizó una 
investigación documental para obtener planteamientos teóricos sobre la función 
pedagógica del currículo en el siglo XX y la enseñanza de la geografía en una 
perspectiva curricular innovadora. El estudio concluye: 1) Destaca la exigencia 
de modernizar la función formativa de la geografía escolar, ante los retos de la 
presente época y 2) Aporta conocimientos con capacidad de renovar la acción 
formativa de la enseñanza geográfica coherente con las reflexiones planteadas por 
expertos en la actualidad. 

Palabras clave: Función pedagógica, currículo; enseñanza geográfica. 
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The pedagogical function of the curriculum in the    
teaching of geography

Abstract
The reflection on this topic is today a reason for the diligence of research teachers 
in the Ibero-American sphere. His attention is related to the requirement of an 
educational formation consistent with the occurrence of complicated environmental 
and geographical conditions that affect requesting the rethinking of the curricular 
mission of teaching towards the promotion of an active and leading formation 
of citizens, with in the pedagogical treatment of geography to understand the 
conditions of globalized complexity. The purpose of the work was to explain the 
pedagogical function of the curriculum in the teaching of geography, given the 
didactic persistence of the traditional transmission of content. Indeed, it implies 
considering theoretical foundations with the capacity to innovate the educational 
quality of school geography, with a human and critical accent, among which 
are considered: Cataño, Monsalve and Vásquez (2020); Alves do Santos (2019); 
Gonzalez (2018); Ortiz (2015); Bush (2013). Methodologically, a documentary 
research was carried out to obtain theoretical approaches on the pedagogical 
function of the curriculum in the 20th century and the teaching of geography in an 
innovative curricular perspective. The study concludes: 1) It highlights the need to 
modernize the training function of school geography, given the challenges of the 
present time and 2) It provides knowledge with the ability to renew the training 
action of geographical teaching consistent with the reflections raised by experts in 
the present.
Keywords: Pedagogical function; curriculum; geographical teaching.

Este artículo es producto de la investigación titulada: Las representaciones sociales de docentes de geografía 
sobre la aplicación del currículo en su práctica escolar cotidiana,aprobada por el Consejo de Desarrollo Cientí-
fico, Tecnológico, Humanístico y de las Artes (CDCHTA-ULA) de la Universidad de los Andes, bajo el Código: 
NUTA-H-416-19-04-B

Introducción 

En las circunstancias en el inicio 
del nuevo milenio, es posible apreciar 
comportamientos de acento complejo, 
donde son notablemente visibles los 
adelantos de la ciencia y la tecnología, 
el progreso de la economía y la proyec-
ción globalizadora de la acción mediá-

tica, como rasgos del ámbito histórico 
contemporáneo, desenvueltos con una 
mutación de acentuada dinámica verti-
ginosidad. 

Contradictoriamente, también se 
visibilizan las debilidades y las ame-
nazas ecológicas, ambientales y geo-
gráficas, cuyo suceder ocurre cotidia-

José Armando Santiago Rivera
La función pedagógica del currículo en la enseñanza de la geografía
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namente en las diversas regiones del 
planeta, con la calificación de desastres 
naturales, como acontecimientos de 
signo adverso, trágico y catastrófico. 
Lo destacable es el deterioro acentuado 
de las condiciones geográficas en los 
territorios y sus nefastas consecuencias 
en la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta panorámica globalizada ha 
sido objeto de la investigación geográfi-
ca en procura de alternativas de cambio 
direccionadas con la formulación de 
preguntas orientadas a obtener explica-
ciones críticas y constructivas sobre la 
presencia imprevista de eventos acia-
gos, hostiles e infortunados. En res-
puesta, reiteradamente se ha planteado 
la educación, como la opción apropiada 
para animar la comprensión del sentido 
enrevesado, peligroso y delicado de los 
frecuentes sucesos perturbadores reve-
lados en la habitual acción mediática.

El interés por el estudio de esta 
situación, ha sido motivo para los di-
señadores de currículos renovados, en 
las propuestas educativas elaboradas 
en la gestión por actualizar la enseñan-
za de la geografía, con fundamentos 
transformadores en lo paradigmático, 
epistemológico, disciplinar y pedagógi-
co. Sin embargo, en la práctica escolar 
cotidiana, quienes investigan esta rea-
lidad educativa, han apreciado la per-
sistencia en la enseñanza geográfica, de 
la transmisión de contenidos y la me-
morización para aprender, entre otros 
aspectos. 

Esta problematica representa una 
trascendental debilidad educativa que 

amerita renovar la función desempe-
ñada por el currículo y la actualización 
del proceso formativo en procura de 
una mejor la calidad formativa en las 
instituciones escolares. En el caso de 
la enseñanza geográfica, por resultar 
afectar al tradicionalismo pedagógi-
co, resulta inadecuada para ejercitar la 
construcción del conocimiento con el 
incentivo de la investigación estudiar 
con la reflexión crítica la interrelación 
dialéctica entre la sociedad y la natu-
raleza, como también examinar las di-
ficultades ambientales, geográficas y 
sociales que de allí derivan.  

Finalmente, en esa dirección, es 
imprescindible aportar conocimientos 
y prácticas concebidas como contri-
buciones formativas sobre la función 
pedagógica tradicional. Por eso, se pre-
tende contribuir a la modernización de 
la labor pedagógica de la geografía es-
colar, con un planteamiento académico 
que sirva para echar las bases de una 
explicación hermenéutica crítica de 
la realidad geográfica, forjadora de la 
conciencia ambiental tan necesaria en 
la actualidad.

El propósito del trabajo fue expli-
car la función pedagógica del currículo 
en la enseñanza de la geografía, ante la 
persistencia didáctica de la tradicional 
transmisión de contenidos.

Fundamentación teórica

La reflexión sobre la labor pedagó-
gica del currículo en la enseñanza de 
la geografía, representa para sus expli-
caciones ser realizadas en el marco de 
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las condiciones del mundo globalizado. 
Es involucrar el análisis inscrito en el 
contexto contemporáneo y considerar 
la importancia asignada a la forma-
ción educativa ante la tarea de enten-
der las circunstancias que le caracteri-
zan. Se trata de facilitar la enseñanza 
y el aprendizaje geográfico, en forma 
apropiada al momento histórico y acor-
de con las necesidades de la sociedad 
(Santiago, 2017a). 

Por tanto, la función pedagógica del 
currículo en la enseñanza de la geogra-
fía, debe prestar atención a la exigencia 
de explicar las repercusiones sociales 
del calentamiento global, el cambio 
climático y el efecto invernadero. Ante 
este requerimiento, la geografía debe 
ejercitar el desciframiento de los suce-
sos relacionados sobre la forma cómo 
la sociedad se articula con las con-
diciones del territorio habitado. Pero 
igualmente inquieta que el tratamiento 
pedagógico de estas situaciones, tenga 
tan escasa explicación en el aula de cla-
se (Hollman, 2008). 

Indiscutiblemente, la respuesta 
debe considerar la justificación de la 
vigencia de la versión tradicional de 
la enseñanza y del aprendizaje; en es-
pecial, concebir cuáles son los cono-
cimientos utilizados para realizar la 
labor pedagógica diaria, como también 
comprender las razones de su costum-
bre incólume en las circunstancias del 
mundo globalizado y su cumplimiento 
como tarea pedagógica de acento edu-
cativo tradicional (Santiago, 2017a).

Un punto de partida es entender las 

razones del retraso y la obsolescencia 
que definen la vigencia pretérita de la 
versión curricular formulada en el siglo 
XIX, para evitar la explicación de las 
repercusiones en la sociedad actual del 
calentamiento global, el cambio climá-
tico y el efecto invernadero. Esta soli-
citud obedece a que la pedagogía geo-
gráfica se comporta ajena, por ejemplo, 
ante el incremento agresivo del aprove-
chamiento de las potencialidades natu-
rales de los territorios y lo inocultable 
de la deshumanización social.

Esta contradicción traduce para la 
función pedagógica del currículo en la 
enseñanza de la geografía, el apremio 
de innovar la práctica pedagógica asu-
mida para explicar la realidad geográ-
fica durante el siglo XX. Vale destacar 
que la labor transmisiva de nociones y 
conceptos geográficos, permanece do-
minante en el desarrollo de la globali-
zación cultural, en el inicio del nuevo 
milenio. En este hecho resaltan dos 
aspectos que deben ser advertidos; por 
un lado, el desfase de las condiciones 
geográficas del momento y, la influen-
cia de la tradicionalidad en la labor des-
empeñada por la educación en la for-
mación de los ciudadanos, a pesar de 
lo siguiente:  

El siglo XX ha sido una centuria de 
cambios, de conflictos, de avances, 
de progreso científico, tecnológico, 
socialy educativo. En el plano educa-
tivo se realizaron importantes refor-
mas y se universalizó la educación 
pública. Las políticas educativas, el 
desarrollo institucional de la educa-
ción, las reformas de enseñanza, los 

José Armando Santiago Rivera
La función pedagógica del currículo en la enseñanza de la geografía
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movimientos pedagógicos y cultura-
les aportaron otros enfoques educati-
vos. Algunos analistas han señalado 
la importancia de la regulación ne-
cesaria para conseguir los avances 
y progresos en el sistema educativo 
(González, 2018:15).

Esta situación es una ineludible re-
ferencia cuando se trata de comprender 
los reclamos del cambio educativo ante 
la vigencia del modelo pedagógico tra-
dicional, centrado en el fomento de la 
transmisión de conocimientos y la pre-
tensión de la reproducción conceptual 
en los procesos de enseñar y de apren-
der. En el caso de la geografía en la es-
cuela preocupa que su labor se limite al 
tratamiento pedagógico de la descrip-
ción de las características físico-natu-
rales del territorio.

Durante fines del siglo XX, la 
orientación curricular de la geografía 
escolar como asignatura escolar, tuvo 
la tarea formativa tuvo como propósito 
enfatizar en la describir los rasgos pro-
pios del territorio; en especial, lo referi-
do al relieve, la vegetación, los suelos y 
la hidrografía. Se trata de los caracteres 
de la fisonomía natural definidores de 
su identidad como situación particular 
e individual y son referencias para re-
saltar lo específico de cada lugar geo-
gráfico (Capel, 1988).

Esa orientación curricular se apo-
yó en la observación del paisaje. Así, 
se ha ejercitado su aplicación en el aula 
de clase, al contar con el apoyo del uso 
didáctico del libro texto. Esta versión 
ha vigorizado la eficacia de la tradicio-

nal descripción geográfica y obviar la 
formación integral del ciudadano culto, 
sano y crítico (Santiago, 2016). Por tan-
to, la persistencia de los fundamentos 
tradicionales se ha enaltecido, pues se 
advierte su presencia en los cambios 
curriculares planteados desde media-
dos del siglo XX.

En efecto, en los intentos por supe-
rar la enSeñanza geográfica tradicional, 
en la reforma curricular planteada a fi-
nes de los años sesenta del siglo XX, 
con los fundamentos del conductismo, 
se propuso indagar las situaciones geo-
gráficas, con la pretensión de visibili-
zar su causalidad y sus repercusiones 
sociales (Erazo, 2001). Lo enunciado 
representó para la acción pedagógica 
ser planificada por expertos, el docente 
es sustituido por el planificador, el de-
sarrollo curricular se debe centrar en el 
programa escolar, la didáctica se debe 
apoyar en las ayudas audiovisuales y 
la evaluación, debe emplear los test de 
origen psicológico, entre otros aspec-
tos.

Esta acción pedagógica, curricular-
mente aportó fundamentos y prácticas 
para motivar el cambio en el aula de 
clase, ahora concebida como labora-
torio para ejercitar las experiencias de 
la enseñanza y del aprendizaje (Calvo, 
2010). Una contribución para evitar la 
improvisación pedagógica lo represen-
tó el hecho de modernizar la acción 
didáctica, al proponer que el aprender 
debería derivar en una labor planifica-
da en forma estricta y rigurosa por el 
docente. 
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Otro aspecto significativo fue pro-
poner la programación de actividades 
gradualmente y asegurar la validez y 
la confiablidad de la práctica escolar 
con calidad científica y pedagógica 
(Segura, 2005). Este cambio facilitó in-
troducir en el currículo, la actividad del 
aprender como tarea del aula de clase, 
con el propósito de sistematizar la for-
mación de los estudiantes, para garan-
tizar el cumplimiento de las acciones 
didácticas estructuradas en el progra-
ma escolar y apropiado al nivel biopsi-
cosocial de los estudiantes. Desde esta 
perspectiva:  

En la acción del profesor es posible 
encontrar una de las claves para com-
prender cómo se vuelve factible el 
plan de estudios. Los maestros gene-
ralmente lo llevan a cabo frente a di-
versas influencias y lidiando con va-
rios componentes, para hacer viable 
su proyecto de enseñanza. El maestro 
hace posible el plan de estudios des-
de la relativa autonomía que tiene, al 
cuestionar su práctica desde la propia 
concepción de la geografía y la ense-
ñanza de este componente educativo. 
Así, el proyecto de acción del maes-
tro resulta en una amalgama, donde 
están equilibradas las imposiciones 
externas y la propuesta propia que él 
defiende (Alves do Santos, 2019:9).

Si bien es cierto que con el conduc-
tismo se motivó el cambio a la tarea 
formativa, su aplicación fue cuestio-
nada por el acento cientificista y psi-
cologista, también por no lograrse los 
resultados previstos en el cambio pro-

nosticado. Un aspecto resaltable fue el 
rechazo de los docentes a la propuesta 
tecnológica conductista para renovar la 
transmisión del conocimiento. En res-
puesta, los docentes privilegiaron la 
tradición con la aplicación didáctica de 
la clase magistral, le dictado, el dibujo, 
la copia y el calcado.

A pesar de la innovación conductis-
ta, la permanencia del tradicionalismo 
pedagógico fue notablemente visible 
y eso motivó otro cambio curricular 
en los años ochenta del siglo XX, con 
el desarrollo de la actividad didáctica 
aplicada con los principios formulados 
por Alejandro de Humboldt. Se trata de 
1) Localizar el objeto de estudio, rea-
lizar la explicación de su causalidad y   
2) Visibilizar el esquema sistémico que 
le caracteriza y comparar su suceder 
con casos similares (Capel, 1988).

Esta propuesta innovadora en la 
enseñanza geográfica, lamentablemen-
te no tuvo el eco en la mentalidad de 
los educadores, porque el rechazo fue 
indiscutible e inocultable. Esta conduc-
ta docente perennizó la obsolescencia 
epistémica en la práctica pedagógica, 
para descartar el valor científico aspi-
rado, con la aplicación de los principios 
de Humboldt. Eso se tradujo en una la-
bor curricular con escasa contribución 
en la formación de personas conscien-
tes, críticas, analíticas, sensibles, soli-
darias, es decir, humanizadas ( Cepeda 
2014).

La persistencia del tradicionalismo 
pedagógico estimuló innovar la calidad 
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formativa de la enseñanza de la geo-
grafía con el planteamiento pedagó-
gico constructivista, argumentado en 
los fundamentos epistémicos de Jean 
Piaget. El motivo de la atención curri-
cular se centró en la construcción del 
conocimiento. En consecuencia, el cu-
rrículo se orientó a replantear la orien-
tación pedagógica de los estudiantes al 
asumir sus ideas previas, su experien-
cia y sus saberes factibles de conocer 
constructivamente.

Esta perspectiva derivó en la facti-
bilidad curricular para contribuir con 
una opción científica y pedagógica en 
la enseñanza geográfica. Al respecto, 
“Podría decirse entonces que el currí-
culo es la manera práctica de aplicar 
una teoría pedagógica en el aula, a la 
enseñanza e incluye a la vez un plan 
de acción específico que desarrolla el 
profesor con sus estudiantes (Cataño, 
Monsalve y Vásquez, 2020:61).

 De esta forma se hizo importante 
priorizar en la explicación de la reali-
dad geográfica, la problematización de 
los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje; es decir, colocar al razonamien-
to explicativo para repensar los escena-
rios reales, la relación entre la sociedad 
y la naturaleza, la artificialización del 
territorio y el desciframiento de la si-
tuación de la dificultad geográfica 
como objeto de estudio. Eso significó 
asumir lo siguiente:

El conocimiento es una construcción 
del ser humano: cada persona percibe 
la realidad, la organiza y le da senti-
do en forma de constructos, gracias 

a la actividad de su sistema nervioso 
central, lo que contribuye a la edifica-
ción de un todo coherente que da sen-
tido y unicidad a la realidad (Ortiz, 
2015:96). 

En efecto, el aprendizaje obedece 
al desarrollo de un proceso vinculante 
entre el individuo con su entorno inme-
diato dada la posibilidad de realizar la 
lectura analítica e interpretativa de la 
realidad vivida y construir el conoci-
miento con sentido significativo, a la 
vez elaborar un punto de vista personal 
forjado en la subjetividad, como resul-
tado de procesos psicológicos activa-
dos en la interacción, la asimilación, la 
reestructuración, la acomodación y la 
reconstrucción.  

De allí, que la reorientación de la 
enseñanza geográfica para superar la 
transmisividad pedagógica demandó 
el fomento de la lectura de lo real que 
ameritó inmiscuirse en la realidad vi-
vida y facilitar el desciframiento del 
objeto a conocer. En esta dirección 
curricular, se reivindicó el saber elabo-
rado en la práctica habitual del ciuda-
dano, porque se impuso considerar las 
versiones personales construidas sobre 
la realidad habitada y exteriorizada en 
los puntos de vista formulado por cada 
vecino.

En este momento, la intención 
educativa apuntó a visibilizar lo real 
comunitario y obtener en la manifesta-
ción de los comentarios personales, la 
expresión de la conciencia geográfica y, 
con eso, el logro satisfactorio mostrado 
con la revelación de lo aprendido en la 
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vivencia cotidiana (De La Calle, 2012). 
En tal sentido, ante el reto del cambio 
curricular en la enseñanza geográfica 
tradicional, se propusieron los funda-
mentos teóricos y metodológicos de la 
teoría crítica.

Con la versión crítica se mostró en 
el currículo, el planteamiento ideológi-
co y político, como base para orientar 
la formación de la conciencia liberado-
ra en los ciudadanos, ante la maniobra 
implícita de la macdonalizacion cultu-
ral hegemónica. La experiencia adqui-
rió un sentido constructivo y emanci-
pador, dada la capacidad para plantear 
el cambio político requerido.

Desde el enfoque curricular emanci-
patorio, una experiencia significativa 
es aquella en la cual la praxis toma 
lugar, entendiendo por praxis no so-
lamente la realización de una acción 
sobre la cual se ha reflexionado críti-
camente, sino también en la cual se 
involucra una escogencia libre para 
actuar; escogencia que ha sido orien-
tada por reconstrucciones del mundo 
social. Desde este punto de vista, la 
praxis no es una acción que mantiene 
una situación tal como es en el pre-
sente, sino una acción que cambia 
tanto el mundo como la propia com-
prensión de él (Agray, 2010:422).

Ahora, con la teoría crítica se im-
puso en el currículo, concebir la expli-
cación de la realidad geográfica con la 
aplicación de la investigación como la 
opción pedagógica y la intervención 
directa de quien indaga el objeto de es-
tudio. Es explicar su acontecer desde la 

perspectiva hermenéutica, sostenida en 
el bagaje empírico de los actores de los 
hechos sociales. Igualmente, respon-
der con un acto educativo fundado en 
el ejercicio permanente de la reflexión 
dialéctica cuestionadora de los sucesos 
vividos como personas, como del con-
tacto directo con lo real. Sin embargo, 
el cambio curricular previsto desde la 
teoría critica, también fue objeto del re-
chazo docente, dado el afecto a la prác-
tica tradicional transmisiva. 

En concreto, el hecho de distinguir 
los cambios curriculares planteados en 
la enseñanza de la geografía, en procu-
ra de su innovación, han representado 
propuestas sostenidas en fundamentos 
teóricos y metodológicos con capaci-
dad para motivar la explicación de los 
acontecimientos geográficos, desde 
diversas perspectivas epistémicas. Por 
eso la práctica pedagógica debería asu-
mir la firmeza analítica de sentido críti-
co y constructivo, el tratamiento didác-
tico de los temas y las problemáticas 
geográficas, con el apoyo pedagógico 
de la investigación. 

Con las explicaciones enunciadas 
para renovar la persistencia de la ver-
sión geográfica y pedagógica tradi-
cional en las condiciones del mundo 
globalizado, se impone reconocer la 
existencia de una complicada situa-
ción educativa. La inquietud obedece 
a que se han planteado propuestas cu-
rriculares coherentes, con capacidad de 
aportar al mejoramiento de su calidad, 
formativa, pero preocupa la estabilidad 
formativa de la pretérita transmisivi-
dad del conocimiento. 

José Armando Santiago Rivera
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Eso ha tenido como respuesta desde 
la labor investigativa de los estudios de 
este campo del conocimiento, promover 
otras reflexiones de acento reformador, 
cuestionador y transformador. En con-
secuencia, las propuestas curriculares 
deben estar orientadas a descifrar los 
problemas ambientales, geográficos y 
sociales, con la aplicación de la investi-
gación reveladora de las internalidades 
y las externalidades de la realidad obje-
to de estudio en el ámbito escolar, con 
la participación activa y protagónica de 
quien enseña y quienes aprenden. 

Metodología 

El tratamiento de la transformación 
curricular y pedagógica en la enseñan-
za de la geografía, facilitada desde la 
transmisión de contenidos programá-
ticos, debe apoyarse en la reflexión 
que devele las razones que avalan su 
necesaria modernización ante la per-
manencia de la pedagogía y la didác-
tica tradicional en el aula de clase. Por 
tanto, la situación objeto de la atención 
del investigador se orientó responder la 
siguiente pregunta: ¿Qué función peda-
gógica cumple el currículo en la ense-
ñanza de la geografía? 

La contestación de esta interrogan-
te determinó realizar una investigación 
documental. Esta labor científica signi-
ficó revisar fuentes bibliográficas que 
tuviesen relación con el presente tra-
tamiento indagador (Arias, 2016). Eso 
incidió en revisar revistas y libros para 
obtener datos de docentes estudiosos 
de la enseñanza geográfica. En efecto, 

la consulta de referencias facilitó expli-
car argumentadamente la necesidad de 
reformar la práctica escolar cotidiana 
de la geografía. 

Esta labor indagadora permitió ob-
tener los datos bibliográficos en citas 
que se administraron en forma cohe-
rente para justificar el desarrollo del 
discurso explicativo sobre la función 
pedagógica del currículo en la ense-
ñanza de la geografía. En esta activi-
dad privó en la explicación analítica de 
esta temática, la perspectiva interpreta-
tiva del investigador para enunciar un 
aporte sobre la importancia de innovar 
la enseñanza geográfica tradicional vi-
gente.

Resultados y discusión

En la revisión de las referencias 
bibliográficas, para los investigadores, 
enseñar geografía pasa por la necesidad 
de asumir una orientación epistémica 
que permita contextualizar la explica-
ción de la realidad geográfica para re-
mozar la vigencia de los fundamentos 
tradicionales del currículo para enseñar 
el estudio de las complicadas condicio-
nes del mundo contemporáneo. Esto 
implica entender las enrevesadas situa-
ciones geográficas actuales desde otras 
explicaciones sustentadas en la inter-
disciplina, lo sistémico, lo holístico, lo 
holográmico y lo integral (Mejía, 2011). 
Supone no solamente contemplar los 
sucesos, como ha sido tradicional, con 
el apoyo de la perspectiva positivista 
reduccionista, sino ademas inmiscuirse 
en el contexto de la época. Por tanto, 
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el apremio del tratamiento ecológico, 
ambiental, geográfico y social como 
objeto de la enseñanza de la geografía, 
amerita de versiones epistémicas facti-
bles de advertir lo real en su vivenciali-
dad, a partir de la subjetividad revelada 
en los testimonios de sus actores prota-
gonistas (Ander-Egg, 2004).

En este sentido, las explicaciones 
deben ser dirigidas a comprender el sen-
tido adverso, hostil y contraproducente 
de su ocurrencia, debido a los notables 
efectos en la colectividad del mundo 
globalizado. Por cierto, la magnitud de 
las catástrofes y las calamidades se han 
estudiado con perspectivas hermenéu-
ticas, con el propósito de contribuir con 
la formación de la conciencia ambiental 
en los ciudadanos, a partir de examinar 
las formas cómo la sociedad interviene 
el territorio en procura de los recursos 
naturales (Santiago, 2017b).  

Ante la frecuencia del suceder de 
los preocupantes acontecimientos am-
bientales y geográficos, la geografía 
como disciplina científica ha fomen-
tan-orientar ecológicamente la inter-
vención de los territorios por los gru-
pos humanos. Eso se corresponde con 
la exigencia de controlar la ruptura del 
equilibrio ecológico del territorio, ejer-
cer la vigilancia para evitar el deterioro 
ambiental y reorientar la intervención 
territorial anárquica, desordenada y 
agresiva. Esta pretensión se ha sosteni-
do con el siguiente fundamento:   

El espacio, unido indisociablemen-
te con el tiempo, expresa y exhibe 
a cada momento las relaciones po-

líticas, económicas y sociales que 
han forjado su heterogéneo origen, 
la diferenciación funcional y jerár-
quica que distintos actores sociales, 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales impulsan, promue-
ven o imponen la estructura y refleja 
las relaciones de poder. Se trata de 
un concepto político porque entraña 
en su origen un proyecto ideológico 
de desarrollo social, económico y 
cultural, en el cual se mezclan per-
manentemente técnicas, tecnologías, 
recursos financieros, política, cultura 
y economía con objetos ‘naturales’ 
(Talledos, 2014:18).

Desde esta perspectiva, el desci-
framiento de la realidad se erige como 
una labor integral que debe relacionar 
diferentes aspectos de la dinámica 
social. Una componente imprescindi-
ble de citar es la influencia del capital 
como pieza clave en la tarea de cons-
truir e interpretar los sucesos geográfi-
cos contemporáneos. Necesariamente, 
los razonamientos deben apuntar hacia 
resaltar la presencia ideológica neolibe-
ral, como referente esencial de la orga-
nización de los territorios, en cuanto la 
obtención del beneficio adquirido con 
el procedimiento rentable.

Al reflexionar sobre lo económico 
y lo financiero, en relación con lo polí-
tico, fácilmente emergen las versiones 
sobre la utilización del escenario geo-
gráfico factible de mostrar la concep-
ción dominante en la causalidad de las 
complicadas circunstancias sociales. 
Eso posibilita la tarea de explicar crí-
ti camente las formas de concebir las 
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situaciones ecológicas y ambientales, 
como las posturas políticas de indife-
rencia y apatía, invisibilizadoras del 
origen economicista y financiero de las 
dificultades geográficas en los territo-
rios. 

Recientemente en los foros interna-
cionales, se ha fomentado el debate so-
bre los problemas ecológicos, ambien-
tales y geográficos. En estos eventos se 
ha asignado relevante importancia al 
neoliberalismo, como función funda-
mental en la causalidad del deterioro 
del equilibrio natural. Eso ha traduci-
do para la enseñanza de la geografía, 
motivar la reflexión sobre los proble-
mas geográficos, con la aplicabilidad 
epistémica de la reflexión crítica, con-
veniente y acertada para realizar el es-
tudio interpretativo de las dificultades 
identificadas (Cepeda, 2014).

La comprensión de esta labor, re-
presenta para la enseñanza geográfica, 
reflexionar sobre la tarea cumplida his-
tóricamente por el pensamiento liberal, 
desde el siglo XVIII. Se trata del apro-
vechamiento irracional del territorio 
en la gestión determinada por la revo-
lución industrial y, con eso, la prospe-
ridad de la actividad empresarial y la 
innovación de la transformación fabril.

Desde ese momento, la búsqueda 
de los recursos sostenibles del proceso 
industrializador, ha sido incesante ante 
la obtención de materias primas. Por 
tanto:

 Si bien el desarrollo industrial de un 
territorio puede inducir una fuerte re-

activación socioeconómica y mejoras 
en la calidad de vida de la población, 
también es capaz de ocasionar impor-
tantes modificaciones del entorno y 
diversas formas de contaminación del 
aire, las aguas y los suelos, agotamien-
to de recursos naturales y su degrada-
ción. Todo ello influirá negativamen-
te, de forma directa o indirecta sobre 
el bienestar, la calidad de vida y la sa-
lud de la población (Suárez y Molina, 
2012:358).

Lo citado trae como consecuencia 
plantear la intromisión en lo natural, 
pues es ineludible recurrir a estudios 
previos que revelen los contratiempos 
causantes de la ruptura del equilibrio 
natural. En efecto, igualmente una ac-
ción planificada factible de identificar 
los recursos potencialmente industria-
les y concebir la reorientación de la in-
tervención de la naturaleza e impedir 
la destrucción de la armonía ecológica 
hacia la protección del equilibrio eco-
lógico.

En ese contexto, explicar la función 
pedagógica de la enseñanza geográfica 
supone apreciar los niveles de la conta-
minación ambiental urbana, concebido 
como un problema notoriamente visi-
ble de la vida cotidiana de las ciudades. 
A la par, la merma de las condiciones 
de los territorios rurales que se han 
acentuado con el impulso de la minería 
ilegal y legal, además del uso indiscri-
minado de los agroquímicos, para citar 
ejemplos (Martija y Salinas, 2013).

Llama poderosamente la atención 
a la ruptura de la armonía atmosférica, 
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porque ha originado lluvias copiosas e 
intensas, el incremento de los huraca-
nes, efectos desvatadores inundaciones 
destructivas de comunidades y plan-
taciones, el deshielo en los polos y en 
los glaciares alpinos, andinos y en los 
Himalaya, el aumento de las tempera-
turas y el nivel de los océanos, como 
casos demostrativos de la crisis ecoló-
gica y ambiental.  

Esto influye en la tarea pedagógi-
ca pues debe explicar el incremento del 
comportamiento de la naturaleza y sus 
derivaciones apreciadas en la diversi-
dad territorial planetaria. Estas proble-
máticas deben ser razonadas en la en-
señanza geográfica, ante la necesidad 
de fomentar la conciencia ecológica. 
Entonces la acción educativa escolar 
debe asumir las situaciones ambienta-
les comunitarias y educar para enten-
der la realidad vivida. Eso obedece a lo 
siguiente:  

El actual modelo de desarrollo domi-
nante da prioridad a una economía 
insustentable e injusta socialmente, 
que nos lleva a una crisis de vida en 
la ecoesfera. El deterioro socio-am-
biental debe replantear la vinculación 
de la sociedad con su entorno natural, 
mediante un desarrollo sustentable, 
y reconocer la existencia de límites 
al desarrollo social, al crecimiento 
económico (productivo) y a la ex-
plotación (abuso) de los ecosistemas, 
dado el estado actual de la tecnolo-
gía, la organización social y la capa-
cidad de la biosfera para absorber los 
efectos de las actividades humanas 
(Martínez, 2010:98). 

En base a lo expresado, en la ini-
ciativa por ir más allá de la transmisión 
conceptual, es razonable promover en 
la educación geográfica propuestas for-
mativas concebidas para contrarrestar 
el deterioro de los territorios, con una 
labor pedagógica y didáctica centrada 
en la reflexión interpretativa del trata-
miento ecológico y ambiental. Al res-
pecto, una de las críticas más pronun-
ciadas, ha sido el acento excesivamente 
teórico facilitado por los expertos, con 
la escasa aplicabilidad en la práctica 
explicativa. 

Ante el incremento de las dificul-
tades originadas por la intervención 
irracional y perversa de los territorios, 
los currículos todavía se aferran a pro-
poner la educación escasamente infor-
mativa y la acción pedagógica repro-
ductiva. Aunque también es frecuente 
que los investigadores propongan la 
estricta revisión de la acción formativa 
planteada en las reformas curriculares 
y lo desenvuelto en la práctica escolar 
cotidiana.

El hecho de plantear que la orienta-
ción curricular a promover en el inicio 
del nuevo milenio, ante la complejidad 
ambiental, es ineludible proyectar el 
incentivo del protagonismo analítico 
y crítico de los ciudadanos, el fomento 
del pensamiento crítico y la prepara-
ción epistémica renovada, en cuanto el 
ejercicio de la construcción del conoci-
miento e indiscutiblemente, la aplica-
ción de la investigación para obtener el 
saber capaz de explicar lo real.

A escala planetaria, el ser humano 
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está poniendo en peligro su vida a 
causa del modo en que se desarrollan 
sus relaciones con el medio ambiente. 
La sociedad es un mundo de grandes 
desequilibrios e injusticias, en la que 
riqueza y lujo (de minorías) se codean 
con la pobreza y miseria más cruda 
(de mayorías), el proceso de apropia-
ción, producción y consumo, y el cre-
cimiento explosivo poblacional agra-
van la situación de la propia biosfera 
que está siendo degradada. La globa-
lización neoliberal estimula la polari-
zación entre países y sectores ricos y 
pobres, y acentúa, aún más, la brecha 
(económica, tecnológica, comercial, 
productiva) en los ámbitos nacional 
e internacional (Martínez, 2010:98).

Lo expuesto implica para la educa-
ción geográfica ejercitar el estudio de 
la problemática geográfica y replantear 
la labor formativa de la enseñanza en 
la escuela, con fines de motivar en los 
estudiantes el cuestionamiento sobre 
los eventos cotidianos en las comuni-
dades; en lo referido al suceder de los 
temas geográficos y sus repercusiones 
en la vida diaria de la localidad. En esa 
dirección, una labor reiteradamente 
planteada, ha sido la aplicación de la in-
vestigación como la tarea fundamental 
para enseñar y aprender; es decir, in-
dagar en el escenario de lo inmediato, 
la realidad geográfica y visibilizar los 
motivos de la formación educativa exi-
gentes de la optimización de las condi-
ciones del territorio habitado.

La tarea de la función pedagógi-
ca del currículo, en la enseñanza de la 
geografía, debe apuntar hacia el apoyo 

de renovadas teorías ambientales, geo-
gráficas y educativas. Eso supone para 
las reformas curriculares gestionar la 
innovación de esta formación educati-
va. Por ejemplo, la teoría critica, la teo-
ría sustentable y la teoría humanística, 
respectivamente. Estos fundamentos 
sustentan el planteamiento curricular 
acorde a la época y ajustado a la nove-
dad epistémica, al educar con la herme-
néutica geográfica (Cepeda, 2014).

Superar la transmisividad tradicio-
nal implica en el inicio del nuevo mi-
lenio, asumir las contribuciones epis-
témicas que recientemente se aplican 
en las ciencias sociales, pues facilitan 
otras explicaciones a los sucesos deri-
vados de la integración entre la socie-
dad y la naturaleza. Eso permitido la 
formulación de nuevas preguntas para 
direccionar las reflexiones geográficas 
y modernizar la contemplación de los 
hechos, desde la intervención acucio-
sa de lo acontecido, tanto en lo visto, 
como en lo oculto a lo percibido.

Esta propuesta plantea ciertas distan-
cias con el currículum heredado en la 
enseñanza de la geografía: la crítica 
al determinismo, a la exclusión del 
conflicto y de la diferencia social, y 
a la función mitológica de infundir 
una identidad nacional naturalizada, 
que habría generado un “nacionalis-
mo exacerbado”… la geografía entre 
las ciencias sociales y otorga gran 
relevancia a la organización social, a 
los conceptos de proceso y escala y 
a la dimensión teórica, aspectos que 
permiten vincular esta propuesta con 
la tradición crítica en geografía y con 
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el enfoque de la “nueva  geografía 
regional y que resultan complemen-
tarios al enfoque de los reformado-
res; aumque desde esta perspectiva, 
la inscripción de la disciplina entre 
las ciencias sociales no supone la 
exclusión de las temáticas naturales 
(Busch, 2013:105).

Una respuesta a lo expuestos im-
plica recurrir a las versiones integra-
les, interdisciplinarias, holográmicas y 
holísticas. Al considerar estas orienta-
ciones epistémicas, se facilita apreciar 
los eventos reveladores de lo vivencial 
geográfico y abre la posibilidad para 
construir una nueva verdad sobre lo 
ocurrido. Se trata de las posibilidades 
conducentes a reivindicar la perspec-
tiva personal de los actores de los ob-
jetos de estudio, como los argumentos 
necesarios en la tarea de entender críti-
camente el desenvolvimiento del acon-
tecimiento analizado.

Es la ocasión para concebir lo geo-
gráfico desde otras versiones interpre-
tativas sustentadas en los saberes ex-
puestos ante la interrogación realizada 
a los actores de lo real vivido. Este es 
un planteamiento geográfico orientado 
a descifrar la realidad derivada de la re-
lación entre la sociedad y la utilización 
técnica-económica del territorio. Esta 
versión vincula a los ciudadanos con 
su localidad, en cuanto su experiencia 
cotidiana y lo relacionado con su vida 
habitual.

En la superación del tradicionalis-
mo transmisivo, es conveniente inter-
venir la realidad a partir de los testimo-

nios manifestados por los habitantes de 
la comunidad seleccionados en forma 
intencional, al ser interrogados con la 
entrevista acuciosa y en la exposición 
de la experiencia adquirida en el tra-
tamiento de determinadas dificultades 
geográficas, exponer razonamientos 
para entender las situaciones geográfi-
cas como objetos de estudio. Eso supo-
ne lo siguiente; 

La enseñanza de la Geografía, al 
igual que la de la mayoría de las dis-
ciplinas decimonónicas, se encuentra 
en resistencia con la realidad inme-
diata de los estudiantes. Es por ello 
que paulatinamente el trabajo desde 
el sector de las ciencias sociales ha 
sufrido una notable transformación, 
por cuanto se ha dejado atrás la con-
cepción decimonónica de “entrega” 
de conocimientos, centrada en me-
morizar hechos y fechas, para dar 
paso a una concepción que responde 
a la realidad actual, que tiende más al 
constructivismo, a la interacción del 
saber culto y el saber vulgar (Cepeda, 
2014:2).

Desde esta perspectiva, es impres-
cindible que las iniciativas curriculares 
estimulen la comprensión de las situa-
ciones geográficas, desde la posibilidad 
de acceder a las concepciones persona-
les expresadas sobre los escenarios am-
bientales de lo inmediato. Eso responde 
al fomento de la orientación paradig-
mática y epistemológica de la investi-
gación cualitativa.

Se trata de superar el apego a la 
geografía descriptiva y la pedagogía re-
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productora con la propuesta de enseñar 
esta disciplina con el desciframiento de 
la habitualidad geográfico. Una razón 
de este hecho es la construir una verdad 
científica relativa, debido a la reivindi-
cación de lo vulgar. En efecto, ante la 
oportunidad de consultar los puntos de 
vista de los habitantes de una localidad 
desde su experiencia cotidiana, se pue-
den asegurar datos confiables y acertar 
la visualización de la dinámica de la 
realidad vivida (Romero, 2018). 

Precisamente esta propuesta cu-
rricular cualitativa requiere del valor 
epistémico de los saberes cotidianos, 
adquiridos en el desempeño de la habi-
tualidad del ciudadano, por el hecho de 
habitar un lugar. Esta es una excelen-
te oportunidad para motivar el repen-
sar de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, desde la opción investiga-
tiva de acento cualitativo, repetidamen-
te planteada por los expertos como una 
alternativa factible de mejorar la cali-
dad formativa de la enseñanza geográ-
fica debido a sus interesantes hallazgos. 

Esta iniciativa representa proponer 
la posibilidad factible de facilitar a los 
estudiantes, una opción para mejorar la 
transmisividad de los conocimientos, 
concebido como la oportunidad de dar 
el salto de actores ingenuos e inexper-
tos, ahora convertidos en los protago-
nistas de los procesos de enseñar y de 
aprender, al examinar los problemas 
ambientales y geográficos identifica-
dos en la localidad habitada. Significa 
curricularmente favorecer el salto epis-
témico, al animar las experiencias pe-
dagógicas y didácticas sustentadas en 

la investigación de temáticas y proble-
máticas de su propia comunidad.

Consideraciones finales 

Indiscutiblemente la permanencia 
de los fundamentos y prácticas tradi-
cionales constituyen un impedimento 
para fomentar la comprensión de las 
complicaciones reveladas en la reali-
dad geográfica contemporánea. Es im-
prescindible reivindicar la importancia 
de la función pedagógica del currículo 
en la enseñanza de la geografía, ante 
la exigencia de explicar los objetos de 
estudio propios del momento histórico.

Por tanto, eso implica agitar la 
reflexión vinculada con el desarro-
llo paradigmático y epistemológico y 
también relacionar la episteme con el 
debate político sobre los lineamientos 
educativos, pedagógicos y didácticos, 
factibles de optimizar la calidad de la 
educación para humanizar el tratamien-
to de los territorios por el liberalismo, 
como también del neoliberalismo. 

Allí, un suceso en atender la rup-
tura del equilibrio ecológico y sus con-
secuentes problemáticas, como son los 
casos del calentamiento global, el cam-
bio climático, el efecto invernadero, la 
contaminación ambiental, los desastres 
naturales y el hacinamiento urbano. 
Estos hechos requieren de una orienta-
ción curricular de formar los ciudada-
nos para entender su realidad vivida.

Un propósito ineludible es contra-
rrestar lo perverso del uso indiscrimi-
nado de las condiciones naturales, de-
bido a la intervención agresiva y anár-
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quica. Esa ofensiva revela la debilidad 
de la tarea educativa que sensibilice la 
concepción finita de la naturaleza.Por 
eso la exigencia de la propuesta curri-
cular más centrada en la investigación 
de los contratiempos comunitarios. 

Por esto, el interés de superar la 
transmisión de contenidos escolares 
absolutos y ejercitar cambios y trans-
formaciones significativas con la apli-
cación de conocimientos derivados del 
ejercicio de procesos indagadores, con-
ducentes a proponer iniciativas curri-
culares sustentadas en la aplicabilidad 
epistémica desde otras experiencias, 
saberes y constructos empíricos.  

Una opción en esa dirección, impli-
ca para la labor desarrollada en el aula 
de clase,  motivar la participación y el 
protagonismo de los actores fundamen-
tales del acto formativo. Es menguar 
la apatía, el desgano y la indiferencia, 
como referencias comunes de una labor 
centrada en la reproducción de conte-
nidos, por una actividad inquieta por 
desarrollar con la investigación, la in-
ventiva, la creatividad y el incentivo de 
la construcción del conocimiento. 

El resultado fundamental de esta 
labor pedagógica en el trabajo escolar 
cotidiano, debe reivindicar curricular-
mente la explicación de la realidad geo-
gráfica hacia el redescubrimiento o el 
descubrimiento de lo real, gracias a la 
investigación. Enseñar geografía será 
entonces una labor rica en experiencias 
para comprender analítica, interpretati-
va y críticamente la realidad vivida. 

Por eso la función pedagógica del 

currículo en la enseñanza de la geogra-
fía supone dar respuesta a la finalidad 
de educar los ciudadanos con la capa-
cidad de conocer sus circunstancias 
inmediatas, como las realidades de la 
época. En efecto, urge concebir las pro-
puestas curriculares para sensibilizar 
los valores ambientales y geográficos, 
como facilitar la convivencia sana y 
conservacionista del territorio habita-
do.  
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Resumen
Desde 1968 hasta la actualidad, Colombia ha participado en eventos internacionales 
proambientalistas. Las declaraciones y acuerdos suscritos en esos eventos se han 
convertido en el timón que guía sus políticas nacionales en materia ambiental. Luego 
de adecuar su marco legal a los requerimientos exigidos y aplicar sistemáticamente 
un conjunto de acciones pertinentes, conviene hacer un alto para valorar el impacto 
de su gestión. Este artículo tuvo como propósito analizar el desarrollo evolutivo 
de la educación ambiental a nivel internacional, con la participación de Colombia, 
considerando los avances, logros, retos y perspectivas en relación con los acuerdos 
suscritos entre los organismos involucrados. Se fundamentó en los aportes teóricos 
de la UNESCO (2021), De Los Ríos (2018), Muñoz y Páramo (2018), Mora (2015), 
entre otros. La metodología aplicada fue cualitativa, enmarcada en el paradigma 
interpretativo, con diseño documental. Los resultados revelan que el marco legal 
y la gestión educativa proambientalista muestran logros significativos en orden a 
las declaraciones y acuerdos internacionales suscritos. Destaca como conclusión, 
el compromiso de la nación en mejorar los mecanismos de participación, gestión y 
divulgación del conocimiento para lograr que los programas de educación ambiental 
puedan formularse y aplicarse bajo un enfoque sustentable, holístico e integral, 
cuyo impacto se exprese mediante manifestaciones de conciencia ecológica en la 
población colombiana, como expresión de una cultura favorable a la consolidación 
del modelo de desarrollo humano que reclama la sociedad actual.
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                    Environmental education in Colombia: advances,
                    achievements, challenges and perspectives for the 
                    consolidation of an ecological culture

Abstract
From 1968 to the present, Colombia has participated in international pro-envi-
ronmental events. The declarations and agreements signed in these events have 
become the rudder that guides their national policies on environmental matters. 
After adapting its legal framework to the required requirements and systematically 
applying a set of pertinent actions, it is worth stopping to assess the impact of its 
management. The purpose of this article was to analyze the evolutionary develop-
ment of environmental education at the international level, with the participation of 
Colombia, considering the advances, achievements, challenges and perspectives in 
relation to the agreements signed between the agencies involved. It was based on 
the theoretical contributions of UNESCO (2021), De Los Ríos (2018), Muñoz and 
Páramo (2018), Mora (2015), among others. The methodology applied was quali-
tative, framed in the interpretive paradigm, with documentary design. The results 
reveal that the legal framework and the pro-environmentalist educational manage-
ment show significant achievements in terms of the declarations and international 
agreements signed. As a conclusion, it stands out that the nation’s commitment 
is to improve the mechanisms of participation, management and dissemination of 
knowledge to ensure that environmental education programs can be formulated and 
applied under a sustainable, holistic and comprehensive approach, whose impact is 
expressed through manifestations of conscience. ecology in the Colombian popu-
lation as an expression of a culture favorable to the consolidation of the model of 
human development that today’s society demands.

Keywords: Education; environment; sustainability; culture; ecology.

Introducción

Es necesario conocer un poco de 
la historia de la educación ambiental 
para valorar su importancia en la pre-
servación del planeta. Su origen se re-
monta a los años 60, donde se muestran 
los daños ocasionados en el entorno a 
nivel mundial. Las prácticas anti am-
bientalistas, amparadas por una cultura 

consumista antiecológica, ocasionaron 
graves daños al planeta. Los abusos 
cometidos en contra del medio ambien-
tehicieron evidente una errada concep-
ción del progreso, donde el desarrollo 
humano se enfoca desde una perspecti-
va individualista y poco sistémica. Pese 
a las advertencias de expertos y ecolo-
gistas, la excesiva explotación de recur-
sos naturales no cesó; la contaminación 
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del aire, mares y ríos, incrementó en 
presencia e intensidad la aparición de 
fenómenos naturales ocasionados por 
el calentamiento global como inunda-
ciones, huracanes, terremotos y sequías 
(De los Ríos, 2018; Zabala y García, 
2008).

Esa situación afectó a un gran nú-
mero de personas vulnerables a estos 
eventos naturales en el aspecto econó-
mico y social. Ante ese escenario, sur-
gen nuevas demandas educativas en la 
sociedad global vinculadas a la necesi-
dad de formar a la población en temas 
ecológicos, donde la educación ambien-
tal se plantea como alternativa favora-
ble. Su finalidad es proporcionar a los 
estudiantes las competencias, actitudes 
y valores pertinentes para enfrentar los 
desafíos mundiales relacionados, entre 
otros temas, al cambio climático, la de-
gradación medioambiental, la pérdida 
de biodiversidad (UNESCO, 2021; Za-
bala y García, 2008). Desde entonces, 
varios eventos científicos se han cele-
brado a nivel mundial para establecer 
acuerdos en torno a la temática.

La Educación Ambiental (EA), se 
asume como una herramienta eficaz, 
fundamentada en valores, para transfor-
mar la relación del hombre con la na-
turaleza; representa un proceso integral 
iniciado a temprana edad con el fin de 
lograr mejoras en la relación del ser hu-
mano con el medio ambiente, su cultu-
ra y consigo mismo (UNESCO, 2021; 
UNESCO, 2017; Martínez, 2010). En 
el contexto colombiano se imparte en 
todos los niveles de la educación for-
mal. Implica una actividad formadora 

que involucra a toda la comunidad es-
colar (directivos, docentes, alumnos y 
padres de familia). Son diversos los es-
fuerzos que las instituciones educativas 
del país están haciendo para fomentar 
la EA en los estudiantes, siguiendo los 
acuerdos y declaraciones establecidas 
en los eventos nacionales e internacio-
nales. No obstante, los resultados no 
se dan a corto plazo, pues se considera 
un proceso en donde lo importante es 
sensibilizar al educando sobre las acti-
tudes que han de tener frente a su entor-
no. Son diversos los esfuerzos que las 
instituciones educativas del país están 
haciendo para fomentar la EA en los es-
tudiantes, siguiendo los acuerdos y de-
claraciones establecidas en los eventos 
nacionales e internacionales. No obs-
tante, los resultados no se dan a corto 
plazo, pues se considera un proceso en 
donde lo importante es sensibilizar al 
educando sobre las actitudes que han 
de tener frente a su entorno.

Según Rengifo, Quitiaquez y Mora 
(2012) la sensibilización en temas am-
bientalistas no es tarea fácil; es primor-
dial la promoción de valores para la 
concientización de la población sobre 
la EA, así como sus consecuencias en 
plano local y global, a fin de aumentar 
el nivel de conocimiento sobre el mane-
jo de los riesgos que pudieran derivarse 
de acciones deficientes, generando pro-
blemas imprevisibles en la sociedad. 

En tal sentido, la formación en esta 
área se considera un proceso complejo; 
muchos educandos algunas veces se 
sienten desmotivados o poco interesa-
dos en ella y los educadores deben ad-
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ponde propiciar en la escuela espacios 
para la ejecución de estrategias de in-
vestigación, en la búsqueda de nuevos 
conocimientos relativos a materia, y de 
intervención con acciones concretas de 
participación y predominio comunita-
rio (Mora, 2015; MEN, 2005).

El área de ciencias naturales parece 
ser la más adecuada para desarrollar la 
EA en la escuela; sin embargo, no exis-
te un enfoque pedagógico declarado 
que direccione los procesos de forma-
ción ambiental de los estudiantes. Es 
así como la inclusión de las temáticas 
relacionadas con la EA en las asigna-
turas de biología, física y/o química se 
hacen de manera aislada y basada solo 
en contenidos conceptuales vinculados 
a las disciplinas antes mencionadas 
(Zabala y García, 2008).

En opinión de Martínez (2010), la 
EA es necesaria para todo ser humano, 
puesto que, orientada desde un enfo-
que integral, le permite interpretar su 
realidad con el objetivo de fomentar el 
cuidado de la situación ambiental parti-
cular y del planeta. De Los Ríos (2018) 
recomienda enfatizar en la didáctica 
de la EA y permita diseñar, aplicar y 
evaluar distintos requerimientos de 
los actores educativos, para propiciar 
el aprendizaje en los alumnos y logren 
construir una cultura ecológica más ex-
tensa.

Si bien, se han alcanzado algunos 
logros y avances, aún se requiere afron-
tar algunos retos para consolidar pers-
pectivas vinculadas a la consolidación 
de una cultura ecológica que permita 

ministrar conocimientos disciplinares 
y transdisciplinares para implementar 
estrategias didácticas novedosas que 
dinamicen su labor pedagógica. Así, 
lograrán despertar en los alumnos el 
interés por aprender y de contribuir al 
desarrollo de una gestión ambiental de 
calidad desde un enfoque integral.

Surge entonces, la necesidad de 
considerar la EA como un elemen-
to esencial en la estructuración de 
los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES) y la construcción de una 
cultura ambientalista en las institucio-
nes educativas. Los PRAES se conci-
ben como Proyectos Pedagógicos que 
promueven el análisis, comprensión y 
solución de problemas y las potencia-
lidades ambientales locales, regionales 
y nacionales. La formación es una la-
bor esencial, desde una concepción de 
desarrolloostenible, entendido como el 
aprovechamiento de los recursos en el 
presente, sin menoscabo de su utiliza-
ción por las generaciones futuras, sobre 
la base del respeto a la diversidad y a la 
autonomía (Mora,2015; Ministerio de 
Educación Nacional, MEN, 2005).

La educación ambiental en los es-
cenarios educativos y la construcción 
de los PRAES se deben enfocar hacia 
el logro del progreso óptimo, donde 
prevalezcan los valores sociales para 
un futuro mejor. Por eso, el ambien-
te y la EA se relacionan directamente 
con la construcción de un proyecto de 
sociedad, con énfasis en la calidad de 
vida y la supervivencia de la especie 
humana. A estos proyectos les corres-
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afianzar en la nación colombiana el 
modelo de desarrollo humano sustenta-
ble demandado por la sociedad global y 
exigido a las naciones en los distintos 
acuerdos y declaraciones emitidas en 
foros y eventos internacionales desde 
1968 hasta la actualidad.

Partiendo de los señalamientos 
anteriores surgen la siguiente interro-
gante, ¿cuáles han sido los avances 
y logros alcanzados por la nación co-
lombiana en relación a los acuerdos 
internacionales suscritos en materia de 
educación ambiental?, ¿cuáles son los 
retos y perspectivas que se plantean en 
la actualidad para consolidar una cul-
tura ecológica que coadyuve a la con-
solidación de un modelo de desarrollo 
humano sustentable? 

En orden a estos cuestionamientos 
el presente artículo tuvo como propó-
sito analizar el desarrollo evolutivo de 
la educación ambiental a nivel interna-
cional, con la participación de Colom-
bia, considerando los avances, logros, 
retos y perspectivas en relación con los 
acuerdos suscritos entre los organismos 
involucrados.

Fundamentación teórica

Educación  
La Real Academia Española, RAE 

(2021a), alude al concepto de educa-
ción como el proceso mediante el cual 
se logra

…el pleno desarrollo de la personali-
dad humana y del sentido de su dig-
nidad, fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como capacitar 
a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, 
favorecer la comprensión, la toleran-
cia y la paz (RAE, 2021a:1).

Desde esta postura, el término edu-
cación refiere al estado o nivel de cul-
turización que dota a los seres humanos 
de facultades para ejercer sus derechos
y al mismo tiempo, respetar los de-
rechos de sus semejantes. Según la 
UNESCO (2021, 2017), además de un 
derecho humano, representa un proce-
so continuo que debe desarrollarse con 
criterios de calidad para consolidar la 
paz, eliminar la pobreza y promover el 
desarrollo sostenible. 

León (2007), expresa que es un 
proceso humano y cultural complejo; 
considera la condición y naturaleza del 
hombre y de la cultura en su conjunto; 
busca la perfección y la seguridad del 
ser humano; su libertad. Busca asegu-
rarle libertad al hombre, pero demanda 
disciplina, sometimiento, conducción, 
obligatoriedad y a veces de autoritaris-
mo, firmeza y direccionalidad; es decir, 
conlleva a una libertad limitada. 

Ambiente
Se define como la interacción en-

tre factores físicos (tierra, agua, aire y 
clima), biológicos (fauna, flora suelo) y 
socioculturales (asentamientos y activi-
dad humana, uso y disfrute del territo-
rio, formas de vida, patrimonio artístico 
cultural, salud de las personas) (RAE, 
2021b). 
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A juicio de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas para la Reducción del Ries-
go de Desastres, UNDRR, (2021), el 
término refiere al conjunto de factores 
externos, condiciones e influencias que 
afectan a los organismos de una comu-
nidad. Trata sobre la compleja interre-
lación que existe entre los seres vivos 
y su entorno en orden a la preservación 
de un ecosistema biodiverso. Impli-
ca aprender a coexistir en un universo 
donde interactúan múltiples formas de 
vida en un equilibrio armonioso, donde 
cada ser vivo complementa y sostiene 
la presencia de otros. 

Ecología
Representa área del conocimien-

to que estudia las relaciones de los se-
res vivos con su entorno; investiga el 
conjunto de elementos que integran un 
ecosistema como unidad funcional. Se 
refiere al estudio de las interacciones de 
los organismos entre sí y con su medio 
ambiente físico y   biológico. El físico 
incluye la luz, el calor, el agua, el vien-
to, el oxígeno, el dióxido de   carbono, 
los nutrientes del suelo, etc. El medio 
ambiente biológico está formado por 
los organismos vivos (UNDRR, 2021; 
RAE, 2021c; Sánchez y Pontes, 2010). 
Se deben establecer mecanismos que 
permitan socializar a toda la población 
sobre el conocimiento científico de esta 
temática; destacar la importancia del 
dinamismo natural que hace posible la 
convivencia de todos los seres vivos 
que habitan en el planeta, al descubrir 
la necesidad y el respeto de cada una.

Educación ambiental
La educación ambiental conecta los 

conceptos de educación y ambiente, 
estableciendo límites vinculados a cri-
terios de sustentabilidad; esta relación 
plantea un conjunto de acciones regula-
das bajo el principio de respeto a todas 
las expresiones de vida que coexisten 
en el mundo. Martínez (2010) expone 
que la EA constituye un proceso edu-
cativo integral encargada de estudiar la 
relación del ser humano con su ambien-
te (natural y artificial) y consigo mis-
mo; y de las consecuencias al vincular 
toda actividad humana con la sociedad 
y el entorno. Castrillón y García (2009) 
la definen como el proceso que busca 
formar al individuo para que establezca 
una relación de respeto con su hábitat, 
materializada en calidad de vida, sos-
tenibilidad ecológica, económica y so-
cial. 

El proceso formativo implica gene-
rar conciencia ambiental expresada en 
“actitudes, aptitudes, comportamien-
tos, conocimientos, sentimiento valores 
y relaciones para con el medio ambien-
te que lo rodea” (Castrillón y García, 
2009:22); que redunden en calidad de 
vida y desarrollo humano sustentable, 
con altos valores hacia la biodiversidad 
y la naturaleza. 

Enfoque contemporáneo de 
educación ambiental

El término educación ambiental ha 
evolucionado con el tiempo, al incor-
porar algunos aspectos que amplían su 
marco de acción en la sociedad. Esto 
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representa el fruto de un debate siste-
mático y permanente en foros interna-
cionales donde se ha discutido su im-
portancia en orden a la calidad de vida 
de las generaciones actuales y las futu-
ras (UNESCO, 2021; UNESCO, 2017; 
Zabala y García, 2008). Al respecto, 
Porras (2014:22) destaca: 

El entendimiento de los riesgos, la 
vulnerabilidad, y las oportunidades 
de actuación para enfrentar las pro-
blemáticas ambientales, desde una 
perspectiva sistémica, son quizás los 
retos más importantes de los acuer-
dos internacionales para enfrentar las 
problemáticas ambientales en el siglo 
XXI. De hecho, una crítica a la pers-
pectiva unidireccional en torno al pa-
pel de los países en vías de desarrollo 
frente a la mitigación de dicha crisis, 
supone trascender la visión mercanti-
lista con la cual se califican los bos-
ques tropicales como un reservorio de 
carbono, para discutir su importancia 
en el mejoramiento de la capacidad 
de adaptación de los ecosistemas, el 
reconocimiento del territorio como el 
lugar donde emerge la interacción so-
cial, el aporte de diversas culturas en 
la solución de problemáticas ambien-
tales y el papel de la educación en la 
transformación de la sociedad.

Según el MEN (2005), lo antes 
planteado se materializa mediante el 
desarrollo de proyectos que privilegien 
la participación como expresión de una 
gestión favorable al desarrollo de cono-
cimientos, valores y actitudes con per-
tenencia social y comunitaria. Así, se 

propone incluir la dimensión ambiental 
en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), en articulación con los PRAES, 
a los fines de desarrollar procesos edu-
cativos que logren integrar las diversas 
áreas del conocimiento, disciplinas y 
saberes para solucionar problemas des-
de un enfoque interdisciplinar que fa-
cilite la “comprensión de la ciencia, la 
técnica y la tecnología, desde un marco 
social” (MEN, 2005:1). 

Sustentabilidad
Se concibe como el respeto a todas 

las formas de vida en virtud del equi-
librio que rige su coexistencia, convir-
tiéndolas en seres interdependientes y 
productivos en el transcurso del tiem-
po. En orden a la EA, la sustentabili-
dad representa el principio que regula 
la relación entre educación y ambiente, 
puesto que no solo se trata de enseñar 
conocimientos sobre ambiente y ecolo-
gía, sino de comprender las múltiples 
interacciones y principios que gobier-
nan la interdependencia entre los seres 
vivos y actuar en consecuencia (UNES-
CO, 2021; UNESCO, 2017; MEN, 
2005).  

Desarrollo humano
Villegas (2015) señala que el térmi-

no desarrollo, y los factores asociados 
de bienestar y pobreza ha evolucionado 
a través del tiempo. Se observa el cam-
bio desde una concepción económica 
con énfasis en los ingresos o recursos, 
hasta una perspectiva humana siendo el 
individuo el eje focal. Cuando se hace 
referencia a desarrollo humano se enfa-
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zontes éticos y sociales; además de la 
construcción de nuevos saberes, desa-
rrollo de un pensamiento crítico, habili-
dades y competencias que contribuyan 
al abordaje de los problemas del entor-
no. En este sentido, conviene estudiar 
la realidad ambiental desde diferentes 
disciplinas y conocimientos, aplicando 
métodos de análisis interdisciplinarios 
y transdisciplinares. 

Sin embargo, aunque la epistemo-
logía ambiental enriqueció la definición 
del término desde diversas perspecti-
vas, al superar la postura naturalista 
habitual en los discursos ambientales, 
la ecología sigue siendo el centro en la 
educación actual, ignorando los aspec-
tos culturales, políticos y económicos 
que conforman el entorno. Por ello, 
para producir cambios significativos 
en el contexto, la naturaleza y la pro-
pia realidad social, deben integrarse 
en torno a la EA, para abarcar la total 
complejidad del concepto (Quintero y 
Solarte, 2019). 

Resulta imprescindible analizar la 
función que debe cumplir la EA en las 
instituciones educativas; evaluar los 
principales modelos de enseñanza exis-
tentes: el enfocado en la naturaleza y la 
ecología (naturalista); el orientado a la 
relación de interdependencia del indivi-
duo con el medio, desde una posición 
inter y transdisciplinar (sistémico); el 
que asume al ser humano como el cen-
tro y quien administra los recursos na-
turales (antropocéntrico) y el que moti-
va al estudiante a realizar acciones en 
beneficio del ambiente (activista). Esta 
evaluación permitirá al educador deter-

tiza en determinar los niveles de bien-
estar y libertades que tiene el individuo 
para realizar las cosas que valora: vivir 
en armonía con el ambiente; participar 
en planes, proyectos y políticas que 
favorezcan la sustentabilidad y garan-
tizar su permanencia en el tiempo; con-
cebidos desde una visión integral, que 
abarca aspectos materiales, mentales y 
espirituales del bienestar, y las dimen-
siones sociales, políticas, económicas y 
culturales. 

El desarrollo humano está funda-
mentado en el principio ecológico de 
interdependencia que gobierna las re-
laciones (coexistencia) de los organis-
mos vivos, mediante el cual se logra 
concluir que todo modelo de desarrollo 
debe respetar las otras formas y mani-
festaciones de vida (UNESCO, 2021; 
Romero y Briceño, 2009).  

La educación ambiental y su in-
fluencia en la promoción de valo-
res y la generación de una nueva 
ética social proambientalista 

Quintero y Solarte (2019) consi-
deran a la EA como una escuela del 
pensamiento; en la cual, se aboguen 
por acciones que permitan compren-
der las causas de los problemas natu-
rales y sociales del ambiente desde una 
perspectiva amplia, donde se incluya la 
historia de los procesos sociopolíticos 
y económicos que han llevado al dete-
rioro del medio ambiente y los recur-
sos naturales. De manera similar, Ro-
mero y Briceño (2009) refieren a una 
EA comprometida con la formación de 
valores y promoción de nuevos hori-
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sobre el desarrollo evolutivo de la EA a 
nivel internacional, indicando avances 
y logros.

Los resultados del análisis interpre-
tativo se sintetizaron en 6 categorías, 
revelando los retos y perspectivas en 
torno a la consolidación de una cultura 
ecológica, de conformidad con el pro-
pósito establecido. Para ello, fue nece-
saria la revisión de varios documentos, 
entre leyes, tesis doctorales, trabajos de 
grado, artículos científicos, documen-
tos y libros impresos o electrónicos, 
que representan el criterio científico de 
diversos autores dedicados a investigar 
sobre este tema. Los aportes fueron so-
metidos a un proceso de categorización 
selectiva (Strauss y Corbin, 2016), lo 
cual derivó en la sistematización de los 
resultados presentados.

Resultados y discusión

En el cuadro 1 se muestra el desa-
rrollo evolutivo de la educación am-
biental, a través de eventos internacio-
nales realizados desde 1968 hasta la 
actualidad. En la mayoría de ellos el 
Estado colombiano fue partícipe.

minar la efectividad de cada modelo en 
el aprendizaje de los alumnos; la perti-
nencia de integrarlos, de seleccionar e 
implementar actividades específicas de 
cada uno, con el fin último de promo-
cionar valores éticos proambientalistas 
y concientizar al educando de la im-
portancia de la preservación del medio 
ambiente para su disfrute pleno y de las 
generaciones venideras.

Metodología

La metodología de investigación 
aplicada fue cualitativa, enmarcada en 
el paradigma interpretativo, con diseño 
documental; sustentado en la búsqueda, 
análisis crítico e interpretación de datos 
obtenidos en fuentes impresas o digita-
les, con la finalidad de contribuir con 
nuevos aportes y conocimientos (Arias, 
2016; Hernández Fernández y Baptis-
ta, 2014; Piñero y Rivera, 2013). Como 
unidades de análisis se consideraron 
los acuerdos y declaraciones de varios 
eventos internacionales sobre educa-
ción ambiental, celebrados desde 1968 
hasta la actualidad, donde participó el 
estado colombiano, plasmándose estos 
resultados en una matriz documental 
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Cuadro 1. Desarrollo evolutivo de la educación 
          ambiental a nivel internacional

Año Evento Aspectos abordados. Avances y logros

1968 Club de Roma.
(Roma, Italia).

• Explosión demográfica.
• Macro contaminación.
• Uso incontrolado de energía.
• Desequilibrio económico entre países.
• Crisis de valores y crisis política. 
Primeros pronunciamientos sobre problemas 
socioambientales que ponen en peligro el fu-
turo de la humanidad.

1972

Conferencia internacional 
sobre el Medio Ambiente. 
Primer Foro Mundial del 

Ambiente.
(Suecia, Estocolmo).

• Calentamiento global a causa del estilo de 
desarrollo imperante.

• Diferencias entre países desarrollados y po-
bres.

• Industrialización desproporcionada y creci-
miento acelerado de la población.

Bases para la discusión de políticas en rela-
ción con la implementación de acciones edu-
cativas sobre el conocimiento, concientiza-
ción, restauración y preservación del medio 
ambiente, a nivel mundial, regional y local.

1975

Reunión Internacional 
en Belgrado. Convocada 
por la Organización de 

las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 
y el Plan de las Naciones 

Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

(Belgrado, Serbia).

• Establecimiento de directrices básicas, ob-
jetivos y metas de la EA con miras a alcan-
zar una mejor calidad de vida para las actua-
les y futuras generaciones.

• Resignificación del término desarrollo.
• Establecimiento de la EA como herramienta 

para generar una nueva ética en las relacio-
nes hombre-naturaleza.

• Establecimiento de los destinatarios de esta 
nueva EA, comenzando educación formal 
desde el preescolar hasta la educación uni-
versitaria, incluyendo a estudiantes y do-
centes. 

Continúa la preocupación por el medio físico. 
La EA se orienta a la educación formal y no 
formal; luego al público en general.
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Año Evento Aspectos abordados. Avances y logros

1977

Declaración de Tbilisi 
(Tiflis). I Conferencia In-
ternacional sobre Educa-
ción Ambiental, convoca-
da por la UNESCO y el 

PNUMA.
(Tiflis, Georgia).

• La EA como el medio para preparar al indi-
viduo en la comprensión de los principales 
problemas mundiales.

• Herramientas para la adquisición de conoci-
mientos técnicos y cualidades favorables a 
la protección del medio ambiente mediante 
la orientación de valores éticos.

• Adopción de un enfoque global e interdisci-
plinario mediante la interdependencia entre 
las naciones del mundo.

Reconocimiento de la educación ambiental 
como factor clave para la adquisición de va-
lores éticos favorables a mejorar la relación 
entre el hombre y el ambiente.

1987

Congreso Internacional 
sobre Educación y Forma-
ción Ambiental. Convo-

cado por la UNESCO y el 
PNUMA.

(Moscú, Rusia).

• Revisión de las políticas de EA sugeridas en 
Tiflis.

• Propuesta de un plan estratégico a nivel 
internacional para accionar desde la Educa-
ción y Formación Ambiental para la década 
de los noventa.

• Establecimiento de directrices para dirigir 
la EA hacia personas especializadas; juris-
tas y ecologistas con el fin de mejorar la le-
gislación en la materia ambientalista. 

Definición de los grandes campos de acción 
de la EA para incorporarlos en los programas 
de formación aplicados por los educadores, en 
todos los sectores y niveles.

1991

Declaración de Talloires. 
Declaración de rectores y 
vicerrectores de diversas 
universidades del mundo.

(Talloires, Francia).

• Crecimiento de la contaminación.
• Degradación del medio ambiente.
• Disminución de los recursos naturales.
Reconocimiento formal sobre los aportes, las 
responsabilidades cívicas - sociales y las fun-
ciones cívicas de la educación superior a la 
problemática ambiental.

Ubaldo Enrique Peñata Luna y Zully Cuellar López
La educación ambiental en Colombia: avances, logros y retos y perspectivas...



39

Encuentro Educacional 
Vol. 29 (1) enero - junio 2022: 28-50

Año Evento Aspectos abordados. Avances y logros

1992

Cumbre para la Tierra. 
Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD).
(Río de Janeiro, Brasil).

• Niveles de cooperación entre los Estados, 
los sectores claves de las sociedades y las 
personas.

• Respeto a los intereses de todos y protec-
ción a la integridad del sistema ambiental y 
de desarrollo mundial.

• Naturaleza integral e interdependiente de la 
Tierra.

Formulación de planes para un desarrollo sos-
tenible mundial.

1997

Declaración de Salónica. 
Conferencia Internacional 

sobre Medio Ambiente 
y Sociedad: Educación 
y sensibilización para la 

sostenibilidad.
(Salónica, Grecia).

• Sostenibilidad como el objetivo conceptual 
primordial.

• Reorientación de la educación desde un en-
foque sostenible.  

• Sensibilización y formación del público so-
bre la EA.

Planteamiento de soluciones ante los proble-
mas ambientales que aquejan a la humanidad 
para lograr condiciones mínimas de sobrevi-
vencia sobre la superficie terrestre. El enfoque 
sostenible abarca todos los niveles de la edu-
cación formal, no formal e informal en todos 
los países.

1992

al

2006

1992

I Congreso Iberoamerica-
no de Educación 

Ambiental “Una estrategia 
para el futuro”.

(Guadalajara, México).

• Formulación de estrategias innovadoras 
para enfrentar retos de la EA.

• Creación del primer directorio regional.
• Importancia de las organizaciones sociales.
Intercambio de experiencias y propuestas a 
nivel continental. Sirvió de inicio para el de-
sarrollo de la EA en la región. 

1997

II Congreso Iberoamerica-
no de Educación 

Ambiental “Tras las hue-
llas de Tbilisi”.

(Guadalajara, México).

• Seguimiento a los acuerdos de Tbilisi (Ti-
flis).

• Nuevas estrategias educativas y materiales 
de comunicación.

• Profesionalización de los educadores am-
bientales.

Intercambio y creación de referencias comu-
nes para construir estrategias educativas.
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Año Evento Aspectos abordados. Avances y logros

1992

al

2006

2000

III Congreso Iberoame-
ricano de Educación 

Ambiental. “Pueblos y 
caminos hacia el desarro-

llo sostenible”.
(Caracas, Venezuela)

• Análisis de la EA en la región. 
• Perspectivas en torno a la construcción de 

un nuevo perfil de la educación ambiental 
con significado y pertinencia para los pue-
blos.

• Capacitación continua mediante el inter-
cambio y la formación. 

Creación de redes ambientales y de las prime-
ras bases del enfoque de desarrollo sostenible 
de los pueblos.

2003

IV Congreso Iberoameri-
cano de Educación 

Ambiental “Un mundo 
mejor es posible”.
(La Habana, Cuba)

• Revisión de políticas y estrategias naciona-
les de educación ambiental.

• Propuesta de creación de una alianza para la 
EA en América Latina y el Caribe.

• Ambiente y desarrollo sustentable.
Bases para la formulación de nuevas políticas 
y estrategias nacionales de EA.

2006

V Congreso Iberoamerica-
no de Educación 

Ambiental “La contri-
bución de la educación 

ambiental para la 
sustentabilidad 

planetaria”.
(Joinville, Brasil).

• Potencialidades de la educación ambiental 
en la construcción de la sustentabilidad pla-
netaria.

• Educación, medio ambiente y globalización 
en el contexto iberoamericano.

• Políticas de fomento para la educación am-
biental.

• Educación ambiental, ética y sustentabili-
dad cultural como identidad y diversidad.

Reconocimiento de la importancia de la EA 
para lograr la sustentabilidad planetaria y for-
mar ciudadanos críticos y conscientes de su 
realidad y de su entorno.

2007
Cumbre de Bali sobre el 

Clima  
(Bali, Indonesia)

• Reuniones formales de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC).

• Eventos y encuentros paralelos (mini-cum-
bre de ministros de economía y finanzas) 

• Participación de la sociedad civil.
Logró que Estados Unidos, único país sin rati-
ficar el protocolo de Kioto, se comprometiera 
a reducir sus emisiones de dióxido de carbo-
no. Se ratificaron los principios generales que 
guían la lucha contra el cambio climático. 
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Año Evento Aspectos abordados. Avances y logros

2009

XV Conferencia Interna-
cional sobre el Cambio 
Climático (COP 15).

Cumbre de Copenhague 
(Copenhague, 
Dinamarca).

• Aprobación de un sustituto del protocolo de 
Kioto.

• Establecimiento de compromisos vincu-
lantes de emisiones por parte de los países 
desarrollados ricos, de al menos 40% por 
debajo de los niveles de 1990, para apoyar a 
los países más afectados por el cambio cli-
mático.

• Búsqueda de respuestas al problema del 
cambio climático.

Apoyo por parte de países que son grandes 
emisores de gases de efecto invernadero. Re-
conocimiento del cambio climático como pro-
blema universal. 

2010

Conferencia de la ONU 
sobre el Cambio Climáti-
co (COP 16). Cumbre de 

Cancún
(Cancún, México).

• Se reconocieron oficialmente los objetivos 
de los países industrializados bajo un pro-
ceso multilateral.

• Acuerdo vinculante sobre el clima en des-
agravio ante el poco consenso logrado en 
Copenhague.

• Iniciativas para proteger a las personas vul-
nerables al cambio climático.

Creación de un Fondo Verde Climático y un 
compromiso para elevar los objetivos de re-
ducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero. 

2015

21ª Conferencia de las 
Partes de la Convención 
Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 21). 

Acuerdo de París.
(Paris, Francia).

• Esfuerzos para combatir el cambio climá-
tico y acelerar e intensificar las acciones e 
inversiones necesarias para un futuro sos-
tenible.

• Transición hacia una economía baja en emi-
siones y resiliente al cambio climático.

• Transparencia para la acción y el apoyo a 
fin de fomentar la confianza mutua.

Establecimiento de un marco global de lucha 
contra el cambio climático a partir de 2020. 

Encuentro Educacional 
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Fuente: Elaboración propia (2022)

Año Evento Aspectos abordados. Avances y logros

2018

24ª Conferencia de las 
Partes de la Convención 
Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 24). 

Cumbre del clima
(Katowice, Polonia).

• Cambio climático ecológico y con perspec-
tiva de género.

• Diseño de instrumentos que permitan abor-
dar de forma efectiva y eficiente el cumpli-
miento de los objetivos climáticos.

• Iniciativa mundial para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero y frenar el 
calentamiento global.

• Medidas para mejorar la información y las 
actuaciones de adaptación al cambio climá-
tico.

Acuerdos para limitar el aumento de la tempe-
ratura a 1,5 ºC. Reducción de las emisiones de 
carbono a la mitad para el año 2030.

2021

26ª Conferencia de las 
Partes de la Convención 
Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 26).

Uniendo al mundo para 
hacer frente al cambio 
climático (Glasgow, 

Escocia).

• Valoración del progreso.
• Incremento de compromisos. 
• Plan de acción sobre los objetivos de acción 

climática a corto, mediano y largo plazo.
• China y EEUU reforzarán sus acciones cli-

máticas. 
• Coto a los combustibles fósiles y al metano. 
• Financiación para los que menos tienen. 
• Inversión y fomento de energías limpias. 
• Frenar la deforestación e impulsar la agri-

cultura sostenible.
• El fin de los coches de combustión.
Establecimiento de medidas ambiciosas y ra-
dicales para enfrentar la crisis climática que 
pone en riesgo a la naturaleza y a las personas.
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En esta síntesis de los principales 
eventos que representan la evolución 
de la EA a nivel internacional se evi-
dencian los avances y logros en esta 
materia; en efecto, cualquier esfuerzo 
orientado a lograr una postura crítica 
en torno a este tema, pasa por revisar el 
estado del arte de los acuerdos estable-
cidos en cada uno de ellos. Ya a finales 
del siglo XX se consideraba que,

La reforma de los procesos y sistemas 
educativos es esencial para la elabo-
ración de esta nueva ética del desa-
rrollo y del orden económico mun-
dial. Los gobiernos y formuladores 
de políticas pueden ordenar cambios 
y nuevos enfoques para el desarrollo, 
pueden comenzar a mejorar las con-
diciones de convivencia en el mundo, 
pero todo eso no dejan de ser solucio-
nes a corto plazo, a menos que la ju-
ventud mundial reciba un nuevo tipo 
de educación. Esto requerirá instaurar 
unas relaciones nuevas y productivas 
entre estudiantes y profesores, entre 
escuelas y comunidades, y aún entre 
el sistema educativo y la sociedad en 
general (Carta de Belgrado, 1975:2) 

No obstante, 46 años después, la 
UNESCO (2021), en su informe sobre 
los sistemas educativos, expresa que 
más de la mitad de ellos no hacen re-
ferencia al cambio climático, mientras 
que sólo el 19% se ocupa de la biodiver-
sidad. De manera que, insiste en la ne-
cesidad de adoptar políticas destinadas 
a transformar la educación en un senti-
do amplio, abarcando la enseñanza, el 
aprendizaje, la formación profesional y 

el compromiso cívico. También desta-
ca la necesidad de aplicar la Educación 
para el Desarrollo Sostenible centrán-
dose en las habilidades cognitivas, el 
aprendizaje social y emocional, la cola-
boración, la capacidad de resolver pro-
blemas y el fomento de la resiliencia.  

Bajo este enfoque, el interés de to-
dos los acuerdos, conferencias, congre-
sos y demás, es formar al ser humano 
desde la educación, para que prioricen 
la EA en su entorno, sean responsables 
de sus acciones y actúen en comunidad 
para beneficio del planeta; por lo que no 
basta una dimensión pedagógica ante 
la problemática ambiental, también se 
debería reforzar desde políticas econó-
micas, culturales y sociales, partiendo 
de trabajos científicos que permitan el 
impulso de programas destinados a la 
conservación y restauración del medio 
ambiente en general.

Los resultados de análisis inter-
pretativo realizado a la luz del acervo 
científico, derivaron en seis categorías 
emergentes, y dan cuenta de la posición 
del Estado colombiano sobre la educa-
ción ambiental: 1) Manifestaciones de 
conciencia ambientalista en la opinión 
pública; 2) Marco legal proambientalis-
ta; 3) Nueva ética social proambienta-
lista; 4) Gestión educativa proambien-
talista; 5) Promoción de la formación, 
investigación e innovación en temas de 
ambiente y desarrollo sustentable; 6) 
Formulación y aplicación de programas 
de educación ambiental con enfoque 
sustentable, holístico e integral (cuadro 
2). 
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Cuadro 2. Categorías emergentes en torno a la posición del 
                Estado Colombiano sobre educación ambiental

Categorías Propiedades Retos y Perspectivas

Manifestaciones de 
conciencia 

ambientalista en la 
opinión pública

Opinión pública bien informada.

Mejora de las estrategias de 
socialización y de la gestión 
e identificación de líderes 
comunitarios (talento hu-
mano). Despolitización de 
la gestión ambiental. Divul-
gación de experiencias exi-
tosas.

Marco legal 
proambientalista

Articulación con políticas educati-
vas, nacionales y mundiales.

Interpretación y adecuada 
aplicación de leyes y nor-
mas. Consolidación de los 
PRAES como una estrate-
gia eficaz para cumplir con 
las declaraciones y acuerdos 
suscritos a nivel internacio-
nal.

Generación de una 
nueva ética social 
proambientalista

• Actitudes responsables de los 
actores (empresas y colectivo 
social) en la protección y mejo-
ramiento del medio ambiente en 
toda su dimensión humana.

• Sociedad ambientalmente pru-
dente y socialmente justa.

Configuración de un sistema 
que permita monitorear los 
avances y logros alcanzados 
en materia de EA.

Gestión educativa 
proambientalista

• Prácticas solidarias y colabora-
ción entre los pueblos del pla-
neta: creación de referencias co-
munes para construir estrategias 
educativas y materiales de comu-
nicación. 

• Establecimiento de alianzas y 
acuerdos de cooperación a nivel 
local, regional e internacional.

• Prácticas conjuntas en materia de 
gestión ambiental.

Conformación y perfeccio-
namiento de mecanismos 
que permitan valorar el im-
pacto de las acciones ejecu-
tadas en la materia.
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Fuente: Elaboración propia (2022)
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Categorías Propiedades Retos y Perspectivas

Promoción de la 
formación, inves-
tigación e innova-
ción en temas de 
ambiente y desa-
rrollo sustentable

• Acceso a la información e inves-
tigación.

• Acceso a programas educativos y 
materiales didácticos.

• Profesionalización de educadores 
ambientales e implementación de 
una EA comunitaria.

• Educación técnica y vocacional.
• Formación de especialistas uni-

versitarios. 
• Educación al público en general.
• Formación permanente e inter-

cambio de estrategias y materia-
les sobre EA.

• Creación de redes ambientales.
• Intercambio de propuestas para el 

desarrollo sustentable.

Revisión, mejora y actua-
lización permanente de 
programas de formación y 
capacitación docente; así 
como los de investigación 
en el área.

Formulación y 
aplicación de

 programas de 
educación 

ambiental con 
enfoque 

sustentable, 
holístico e 
integral

• Implementación de programas 
con abordaje integral y contex-
tualizado (concepción del am-
biente desde una perspectiva in-
tegral, sustentable, considerando 
aspectos ecológicos, económicos, 
tecnológicos, sociales, legislati-
vos, culturales y estéticos).

• Adopción de métodos interdisci-
plinarios.

• Promoción de la participación 
activa y protagónica de la pobla-
ción.

• Consideración de la perspectiva 
mundial y de las diferencias re-
gionales.

• Importancia de las condiciones 
ambientales actuales y futuras.

Revisión y optimización de 
los mecanismos de partici-
pación ciudadana en orden 
a la aplicación y valoración 
de proyectos ambientalistas 
con enfoque sustentable, ho-
lístico e integral, como los 
PRAES.
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Los retos y perspectivas derivados 
de los acuerdos y compromisos nacio-
nales e internacionales asumidos por 
el Estado colombiano en materia de 
educación ambiental, dan cuenta de un 
proceso evolutivo que, si bien ha sido 
lento, no es menos cierto que ha alcan-
zado avances significativos, sobre todo 
en la configuración y adecuación de po-
líticas proambientalistas. Se trata de un 
proceso natural que poco a poco ha ido 
madurando en el tiempo en virtud de la 
complejidad inherente a los problemas 
ambientales, tal y como lo refiere la 
UNDRR (2021). 

En relación con estos planteamien-
tos, Muñoz y Páramo (2018) reconocen 
que, pese a los importantes avances 
en los últimos años en el desarrollo de 
políticas de educación en materia am-
biental, es poco lo que se sabe del im-
pacto y la efectividad de la diversidad 
de actividades, proyectos e iniciativas 
procedentes de estas políticas en torno 
a la conservación de los recursos eco-
lógicos y principalmente sobre la for-
mación de las personas en conductas 
proambientales.

Según Rengifo, Quitiaquez y Mora 
(2012), la falta de información rela-
cionada a esta temática es debido a di-
versos factores, entre los que destaca 
la inadecuada identificación de líderes 
comunitarios, carencia de recursos fi-
nancieros, poco fortalecimiento y falta 
de control y seguimiento a los proyec-
tos, politización de los programas am-
bientales de las comunidades, falta de 
articulación entre las instituciones y or-
ganizaciones que laboran en una misma 

comunidad o región y poca divulgación 
de experiencias exitosas.

En opinión del Observatorio Am-
biental de Cartagena de Indias (2021), 
los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES) fueron institucionalizados 
para todos los niveles de educación for-
mal, con el propósito de construir un 
proyecto de sociedad ambientalmente 
sostenible. 

Lo antes señalado permite compren-
der que el Estado colombiano ha visto 
en los PRAES una estrategia eficaz 
para cumplir con las declaraciones y 
acuerdos suscritos a nivel internacional. 
La implementación de estos proyectos 
implicó la adecuación del marco legal 
a las exigencias y demandas locales, 
regionales e internacionales; pero su 
adecuada aplicación representa un reto 
que requiere de orientación concretada 
a través de la formación permanente 
del docente, lo que permitirá a mediano 
plazo, la consolidación de una cultura 
ecológica en el país.  En consecuencia, 
es una obligación del Estado 
colombiano a afianzar su compromiso 
de mantener la búsqueda de estrategias 
educativas novedosas y favorables a la 
consecución de estos fines. 

Consideraciones finales

El desarrollo evolutivo de la edu-
cación ambiental en Colombia está 
estrechamente relacionado a los com-
promisos adquiridos en eventos inter-
nacionales, en los cuales se evidencian 
los avances y logros en materia am-
bientalista que se han originado como 
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resultado de las diversas opiniones, de-
bates, controversias y consensos de los 
países involucrados. 

Las declaraciones y acuerdos sus-
critos por Colombia pueden ser sinte-
tizados en seis categorías emergentes: 
manifestaciones de conciencia ambien-
talista en la opinión pública; marco 
legal proambientalista; generación de 
una nueva ética social proambientalis-
ta; gestión educativa proambientalista; 
promoción de la formación, investiga-
ción e innovación en temas de ambiente 
y desarrollo sustentable; y formulación 
y aplicación de programas de educación 
ambiental con enfoque sustentable, ho-
lístico e integral. Cada una de estas ca-
tegorías tiene una o varias propiedades 
que la caracterizan y llevan a retos y 
perspectivas a futuro que posibilitarán 
a mediano plazo construir una sociedad 
ambientalmente sostenible y consolida-
ción de una cultura ecológica en el país. 

En el análisis interpretativo reali-
zado se vislumbra un esfuerzo discipli-
nado de la nación que devela su inten-
ción de cumplir con las declaraciones y 
acuerdos suscritos a nivel internacional. 
En efecto, Colombia se ha preocupado 
por honrar sus compromisos en esta 
materia, muestra de ello ha sido el ajus-
te de su marco legal a los requerimien-
tos de estos acuerdos, los esfuerzos por 
promover una gestión educativa am-
bientalista y la institucionalización de 
los Proyectos Ambientales Escolares. 
No obstante, se enfrenta al reto de me-
jorar los mecanismos de participación, 
gestión y divulgación del conocimiento 
para lograr que los programas de edu-

cación ambiental puedan formularse y 
aplicarse bajo un enfoque sustentable, 
sostenible, holístico e integral, cuyo 
impacto sea expresado a través de ma-
nifestaciones de conciencia ecológica 
en la población colombiana como ex-
presión de favorable para el fortaleci-
miento del modelo de desarrollo huma-
no que reclama la sociedad actual.
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Resumen
La configuración e impulso de propuestas educativas innovadoras se plantea como 
una opción oportuna para satisfacer las demandas cognitivas de quienes apuestan por 
una educación de calidad ajustada a estándares de última generación en Colombia. 
Este artículo tuvo como propósito exponer algunas aproximaciones teóricas sobre 
los elementos que requiere un programa metacognitivo para la autorregulación 
del aprendizaje en las ciencias naturales. Algunas de las ideas planteadas se 
fundamentan en criterios teóricos de Bohórquez (2020), EduCaixa (2018), García 
(2018), Díaz-Barriga y Hernández (2010), entre otros. Representa una investigación 
cualitativa-interpretativa de revisión bibliográfica, orientada bajo métodos y 
técnicas inherentes al análisis y la hermenéutica documental. Las unidades de 
análisis estuvieron constituidas por varios documentos que abordan la temática 
estudiada y como técnica se aplicó la categorización selectiva. Los resultados 
dan cuenta de cuatro categorías, con sus respectivas subcategorías y propiedades 
que deben ser consideradas al momento de configurar el programa, estas son: 
desarrollo de procesos (comunicativos, cognitivos y metacognitivos); desarrollo 
de habilidades (comunicativas, cognitivas y metacognitivas); competencias 
básicas en ciencias naturales; y estrategias autorreguladoras (planificación, 
monitoreo, evaluación). Se concluye que estos elementos posibilitarán la creación 
de condiciones previas favorables para la formulación y posterior implementación 
del programa metacognitivo, destacando la formación docente con actividades de 
sensibilización y formación técnica pedagógica para lograr la transformación de su 
praxis educativa acorde a los estándares de calidad actuales.
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. 
         Metacognitive program for self-regulation of learning in 
         Natural Sciences: theoretical approaches

Abstract

The configuration and promotion of innovative educational proposals is proposed 
as a timely option to meet the cognitive demands of those who are committed to 
quality education adjusted to state-of-the-art standards in Colombia. The purpose 
of this article was to expose some theoretical approaches on the elements that a 
metacognitive program requires for the self-regulation of learning in the natural 
sciences. Some of the ideas raised are based on theoretical criteria from Bohórquez 
(2020), Edu Caixa (2018), García (2018), Díaz-Barriga and Hernández (2010), 
among others. It represents a qualitative-interpretive research of bibliographic re-
view, oriented under methods and techniques inherent to documentary analysis and 
hermeneutics. The units of analysis were made up of several documents that ad-
dress the subject studied and selective categorization was applied as a technique. 
The results show four categories, with their respective subcategories and properties 
that must be considered when configuring the program, these are: development 
of processes (communicative, cognitive and metacognitive); skills development 
(communicative, cognitive and metacognitive); basic skills in natural sciences; and 
self-regulatory strategies (planning, monitoring, evaluation). It is concluded that 
these elements will enable the creation of favorable preconditions for the formu-
lation and subsequent implementation of the metacognitive program, highlighting 
teacher training with awareness-raising activities and pedagogical technical trai-
ning to achieve the transformation of their educational praxis according to current 
quality standards.

Keywords: Metacognition; self-regulation; learning; natural sciences.

Introducción

La presencia de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en 
la vida cotidiana de las personas rep-
resentó un estímulo importante para 
el desarrollo científico y tecnológico 
de los pueblos en las últimas décadas 

del siglo XX, y actualmente continúa 
revolucionando la forma de enseñar 
y aprender en un contexto dinámico, 
donde comunicarse y estar informado 
es esencial para la producción de nue-
vos conocimientos.

Los aportes del constructivismo 
social, el aprendizaje significativo, 
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conectivismo y, recientemente, las te-
orías neurocientíficas del aprendizaje 
(inteligencia emocional, inteligencias 
múltiples, cerebro total, cerebro triu-
no, hemisferios cerebrales) han sido 
determinantes para comprender cómo 
las personas procesan la información y 
la convierten en saberes útiles para sus 
labores diarias. 

En ese contexto, emerge la necesi-
dad de replantear los procesos educati-
vos para adaptarlos a demandas forma-
tivas de última generación; un período 
de discernimiento en constante evolu-
ción, con una fuerte intensidad de inno-
vación, donde el estudiante es el protag-
onista de su propio aprendizaje. Ello, 
introduce la idea de ajustar la dinámica 
educativa a estándares que exigen una 
mediación pertinente en orden al cono-
cimiento y regulación de la cognición. 
Esta realidad obliga a las instituciones 
educativas a adoptar una didáctica cen-
trada en el autoconocimiento, donde 
mediadores y sujetos mediados puedan 
conocerse, reflexionar e intercambiar 
impresiones acerca de su propio apren-
dizaje (Perilla, 2018).

La calidad de los procesos educa-
tivos de la generación tecnológica se 
afianza en dos pilares fundamentales 
como lo son, el compromiso de los ac-
tores educativos con su formación y la 
adecuación de los procesos didácticos 
a las características, intereses y necesi-
dades de quienes aprenden. El apren-
dizaje pasa a ser una responsabilidad 
personal y al mismo tiempo colectiva. 
Un acto consciente donde los individ-
uos descubren lo trascendental de la 

actividad formativa, su importancia y 
el beneficio que genera en orden al pro-
greso humano y la calidad de vida de 
las personas (Perilla, 2018).

Cabe destacar, según expresa Olivo 
(2017), la enseñanza de las ciencias na-
turales, en la educación básica, representa 
un área del conocimiento fundamental 
que, además de vincular al estudiante 
con su entorno, le permite reflexionar 
sobre los fenómenos naturales que le 
rodean. Esto exige el fomento de ca-
pacidades críticas asociadas al manejo 
de las TIC como herramientas que le 
facilitarán un aprendizaje significativo 
de la mano de la tecnología. 

Su incorporación en los procesos 
formativos demanda un proceso media-
dor que haga posible al alumno apren-
der a hacer uso adecuado de las TIC 
y discriminar información relevante, 
de un contexto donde existe una vasta 
cantidad de datos, para lo cual requiere 
desarrollar habilidades reflexivas y 
críticas para poder consolidar nuevos 
saberes, de manera consciente.

Los beneficios que trae consigo 
este paradigma educativo, basado en 
las tecnologías, posibilitará formar los 
seres críticos que demanda la sociedad 
del conocimiento, personas capaces de 
asumir el protagonismo cognitivo; pla- 
nificar, supervisar y consolidar de for-
ma progresiva y constante, sus propios 
procesos de aprendizaje en consonan-
cia con los estándares educativos para 
lograr el desarrollo humano y la calidad 
de vida de los pueblos (Díaz-Barriga y 
Hernández, 2010).
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EduCaixa (2018) manifiesta que, 
en el mundo, varios estudios han 
demostrado la eficacia de la metacog-
nición y la autorregulación en el de-
sarrollo intelectual de los estudiantes. 
En España, mediante la combinación 
de métodos y buenos hábitos de es-
tudio, se ha evidenciado que las es-
trategias metacognitivas favorecen el 
rendimiento académico en diferentes 
disciplinas donde el alumno se en-
cuentra involucrado directamente en 
su propio aprendizaje. 

En la Unión Europea (UE), desde 
hace dos décadas, la autorregulación 
representa un prerrequisito para lograr 
aprendizaje permanente, formando par-
te de los indicadores que crean la base 
de la calidad educativa; en este contex-
to, se destaca la importancia del de-
sarrollo de habilidades para aprender 
a aprender, considerándose un aspecto 
fundamental en el ámbito laboral y 
social (Nocito, 2013). 

En América Latina, aún y cuando los 
datos son poco alentadores, dejan claro 
que la vía para superar los problemas 
socioculturales que azotan la región, 
es la modernización y reconfiguración 
de las prácticas formativas. Según la 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), en la región existe un 
abandono de los Sistemas Educativos; 
este fenómeno, en parte, se debe a la 
ausencia de apoyo familiar y económi-
co a los estudiantes, y falencias en la 
formación docente, materializado en 
carencias de habilidades metacogni-
tivas personales que impiden a estos 
actores el desarrollo de estrategias efi-

cases para superar las dificultades a las 
que se enfrentan, vinculadas a la cali-
dad de sus procesos formativos (Rivero 
y Viera, 2021).

La Ley General de Educación, Ley 
115 del Congreso Nacional de Colom-
bia (1994), en su Artículo 5 dentro de 
los fines de la educación, destaca la ad-
quisición y generación de conocimien-
tos científicos, mediante la apropiación 
de hábitos intelectuales adecuados para 
el desarrollo del saber; formar indi-
viduos con competencias que le permi-
tan enfrentar las demandas de la socie-
dad en la que interactúan. Se hace cada 
vez más necesario que docentes, niños 
y jóvenes mejoren sus potencialidades 
a través del sistema educativo formal, 
aprendiendo a aprender y a pensar. 

Para lograr esto, se considera es-
pecialmente eficaz la formación de es-
tudiantes en la utilización oportuna de 
estrategias didácticas que fomenten la 
metacognición y las habilidades meta-
cognitivas (Osses y Jaramillo, 2008). 
En efecto, las metodologías empleadas 
por los docentes, que orientan el área de 
las ciencias naturales, no se muestran 
del todo efectivas, puesto que hace én-
fasis en la memorización de conceptos 
aislados y contenidos que no tienen un 
verdadero significado para los alumnos. 
Por esto, es de suma importancia, la im-
plementación de programas metacogni-
tivos que faciliten la autorregulación 
del aprendizaje en las ciencias naturales 
y favorezcan el desarrollo de activi-
dades educativas, donde la efectividad 
de la enseñanza se haga palpable en un 
aprendizaje efectivo.
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Lo antes señalado puede vincularse 
a problemas en la formación de los 
docentes, donde predominan prácticas 
tradicionales replicadas en las aulas de 
clase. Dentro de esta problemática se 
destaca, el analfabetismo tecnológico, 
dificultades en el desarrollo de compe-
tencias investigativas, dificultades para 
monitorear y regular sus estrategias de 
enseñanza en función de las necesi-
dades de aprendizaje de los estudiantes, 
entre otras (Rodríguez, López y Leal, 
2014; Dumitriu y Dumitriu, 2011).

Cuando los docentes no poseen ha-
bilidades metacognitivas, favorables a 
la autoevaluación y autorregulación de 
sus prácticas pedagógicas, no son ca-
paces de mejorar su acción formativa, 
puesto que presentan dificultades para 
diversificar los escenarios de apren-
dizaje con estrategias que puedan adap-
tarse a las necesidades que poseen los 
educandos. En las ciencias naturales, 
esto representa un componente esencial 
para desarrollar competencias inves-
tigativas, que permitan a los alumnos 
emplear lo que aprenden en la cotidiani-
dad. 

Este artículo tuvo como propósito 
exponer algunas aproximaciones teóri-
cas sobre los elementos que requiere 
un programa metacognitivo para la 
autorregulación del aprendizaje en las 
ciencias naturales.

Fundamentación teórica

Metacognición y aprendizaje au-
torregulado 

La metacognición refiere al acto 

reflexivo sobre los propios procesos 
y productos de aprendizaje; es decir, 
al conocimiento y regulación de la 
cognición. Los pioneros del término 
fueron John Flavell, quien en los años 
70 la define como cognición acerca de 
la cognición; Ann Brown en los años 
80, expresa que es el conocimiento y 
regulación al control consciente y de-
liberado de la actividad cognoscitiva; 
posteriormente, en la misma época, 
Linda Baker y Ann Brown señalan que 
el conocimiento de sí mismo y de los 
propósitos del aprendizaje, las opera-
ciones mentales requeridas y la auto- 
rregulación están íntimamente relacio-
nadas. El desarrollo de las habilidades 
metacognoscitivas son relevantes en 
diversas actividades como persuasión 
oral, comprensión lectora, atención, 
solución de problemas y autocontrol. 
Son mecanismos de autorregulación 
que un sujeto aplica para la solución de 
situaciones problemáticas, conocien-
do sus limitaciones y los recursos que 
posee para superarlas (Jaramillo y Sim-
baña, 2014; Cerchiaro, Paba y Sánchez, 
2011; Díaz-Barriga y Hernández, 2010; 
Flavell, 1992; Brown, 1980).

El aprendizaje autorregulado 
permite a los estudiantes ser más efi-
caces en sus estudios y en su vida 
personal; y adquirir conocimientos y 
destrezas necesarias para el éxito en 
niveles educativos superiores y como 
profesionales. Se considera parte de la 
metacognición de las personas y nor-
malmente se concibe como un proceso 
asociado a competencias desarrolladas 
en el crecimiento y participación en 
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escenarios educativos e interacción so-
cial. La autorregulación del aprendiza-
je es la habilidad que posibilita con-
trolar el comportamiento en distintas 
situaciones y ámbitos (Perilla, 2018; 
Nocito, 2013). En opinión de Medina 
et al. (2019), diversas investigaciones 
han demostrado que los alumnos de 
alto rendimiento tienden a mostrar un 
pensamiento más estratégico y una me-
jor regulación al realizar actividades o   
tareas específicas.

Por tanto, se pretende involucrar 
al estudiante en la construcción de sus 
propios conocimientos, para que no solo 
se limite a memorizar la información 
que recibe por parte del docente en un 
aula, sino que sea capaz de entenderla, 
comprender su utilidad, internalizarla 
y aplicarla en su vida cotidiana cuando 
ciertas situaciones se presenten, asumien-
do un rol activo y regulador de su con-
ducta.  

Si el aprendizaje es memorístico y 
repetitivo, no se logra establecer pro-
cesos de integración entre conceptos, 
inferencias e interpretaciones que guíen 
al alumno a la comprensión real de las 
teorías que se explican en diversos 
fenómenos de las ciencias naturales. 
La metacognición genera procesos 
de conocimiento más responsables y 
organizados, ya que no solo permite 
reconocer las características cogniti-
vas, sino también el poder regular los 
procedimientos relacionados con la 
adquisición de nuevos saberes (Alco-
cer y Hernández, 2020), con lo cual se 
fomenta un escenario idóneo para tener 
una educación de calidad que redunde 

en un mejor nivel académico. 
Las estrategias basadas en la meta-

cognición, son también denominadas 
estrategias para aprender a aprender, 
como lo indica el Laboratorio de In-
vestigación e Innovación en Educación 
para América Latina y el Caribe, 
SUMMA (2016), estas incentivan al 
estudiante a pensar con más ahínco so-
bre su propio aprendizaje, fomentando 
en ellos la fijación de metas, el moni-
toreo y evaluación de su desempeño 
académico. 

Atendiendo a lo anterior, se hace 
necesario que los docentes incluyan 
en sus prácticas pedagógicas las es-
trategias de aprender a aprender. Entre 
otros beneficios, éstas estimulan el ra-
zonamiento del alumno, permitiéndole 
elegir las acciones y recursos más idó-
neos para desarrollar diferentes activi-
dades en el contexto escolar, así como 
tener la capacidad de discernir cuando 
algo le está resultando bien o no, para 
tomar las medidas que considere opor-
tunas de acuerdo a sus capacidades au-
torreguladoras.

Es de importancia señalar que para 
el Ministerio de Educación Nacion-
al, MEN, de Colombia (2004:12), una 
competencia refiere a “aspectos trans-
versales a las áreas del currículo y del 
conocimiento”. Estas generalmente se 
desarrollan mediante el trabajo concre-
to en una o más áreas con el propósito 
de ser transferidas a distintos ámbitos 
del quehacer académico y socio-laboral. 
Al hablar de desarrollo consciente de 
competencias se hace referencia a que 
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el programa metacognitivo y sus es-
trategias autorreguladoras contribuirá 
a que el estudiante, siendo reflexivo de 
su potencial cognitivo, se esfuerce por 
gestionar el logro de estas capacidades.   

Metacognición y aprendizaje de 
las ciencias naturales
Sobre el aprendizaje en las ciencias 
naturales, la metacognición no solo se 
considera como un proceso autorregu-
lado por parte del estudiante, sino que 
requiere que el docente propicie en el 
aula el análisis y comprensión de con-
ceptos y situaciones, planteándose el 
uso de términos estructurales (Castro, 
Puentes y Robledo, 2018). Al respecto, 
Zimmerman (2002:65) señala que la 
metacognición es parte del constructo 
multidimensional del aprendizaje au-
torregulado, y “aunque por sí sola es 
insuficiente cuando se carece de ha-
bilidades fundamentales, es una dis-
posición esencial para la autorregu-
lación”, ejerciendo un papel clave en 
el monitoreo y control de la cognición. 
Puma et al. (2020) expresan que los 
procesos metacognitivos se relacionan 
a la autoconciencia reflexiva; sus mé- 
todos centrales se vinculan al yo y a las 
autovaloraciones; se asocian a una ac-
tividad de autorregulación. 

En el estudio de la metacognición y 
la autorregulación, es importante desta-
car sus implicaciones dentro del ámbito 
educativo; particularmente su relevan-
cia en la didáctica de las ciencias na-
turales, debido a los aportes realizados 
en la comprensión de las dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes; de cómo 

construyen conocimiento científico y 
cómo se pueden mejorar los resultados 
académicos. 

Estrategias autorreguladoras 
Tomando como referencia lo 

planteado por Medina et al. (2019) y 
Díaz-Barriga y Hernández (2010), se 
consideran tres estrategias autorregu-
ladoras que deben ser empleadas en el 
aprendizaje de las ciencias naturales. 
Estas son:

De planificación. Refiere al esta-
blecimiento de un plan de acción donde 
se identifican metas de aprendizaje, se 
predicen los resultados, selecciona la 
programación de estrategias, se autoac-
tiva el conocimiento relevante y se ad-
ministra el tiempo. Además, a) facilita 
la ejecución de la tarea; b) incrementa 
su cumplimiento exitoso y c) genera 
una ejecución y un producto de calidad.

De monitoreo o supervisión. Es 
realizada durante la ejecución de ac-
tividades cognitivas. Considera la toma 
de conciencia sobre lo que se está ha-
ciendo; la comprensión del momento en 
cada acción y la anticipación de lo que 
se debe hacer después, considerando la 
planificación.  La supervisión alude al 
reconocimiento de errores y obstáculos 
en la ejecución del plan; a las estrate-
gias de aprendizaje seleccionadas; y a 
la reprogramación de las mismas cuan-
do se sea necesario. Representa una 
visión retrospectiva y prospectiva para 
valorar todo el desarrollo. 

De evaluación. Se evalúan los re-
sultados de las acciones estratégicas y 
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de los procedimientos empleados. Está 
vinculada a criterios de eficacia y de efec-
tividad relativos al cumplimiento del plan 
y de la satisfacción de las demandas de las 
tareas cognitivas. Se realizan después de 
la ejecución del proceso de aprendizaje. 
Existen evidencias que demuestran que la 
evaluación del aprendizaje autorregulado 
es esencial para detectar las deficiencias 
y generar orientaciones personalizadas 
para los estudiantes; contribuyendo a ase-
gurar un aprendizaje duradero y profesio-
nales exitosos.

Fundamentos teóricos impor-
tantes en la creación de un pro-
grama metacognitivo para la au-
torregulación del aprendizaje en 
las ciencias naturales

Metacognición. Como se men-
cionó anteriormente, trata sobre eleva-
dos niveles de autoconciencia por parte 
del alumno; desarrollo de habilidades 
reflexivas sobre su aprendizaje, espe-
cialmente en la toma de decisiones; es 
decir, el conocimiento sobre la propia 
cognición y su regulación. 

Constructivismo. Expone que a 
través de las ciencias se logra construir, 
crear e inventar escenarios. La ciencia 
no descubre realidades previamente 
elaboradas; es un medio para la for-
mación de escenarios de enseñanza y 
aprendizaje; puesto que el conocimien-
to se construye mediante procesos de 
diálogos, discusiones y consensos; es 
un producto de una acción constructi-
va intersubjetiva y dialógica, donde in-
fluyen las características personales de 

los sujetos y su entorno sociocultural; 
es una construcción del ser humano y 
de sus realidades (Ortiz, 2015). 

Aprendizaje significativo. Esta  
teoría está representada en varios au-
tores: a) Lev Vygotsky (1896-1934). 
Teoría histórica-cultural de la psi-
cología: evolución filo-ontogenética; 
zona de desarrollo próximo; media-
ción de adultos y pares; interiorización 
de la cultura. b) Jean Piaget (1896-
1980). Desarrollo cognitivo por eta-
pas: conflicto cognitivo; desequilibrio; 
nuevo equilibrio; estructuración de la 
inteligencia. c) David Ausubel (1918-
2008). Aprendizaje significativo: moti-
vación; conocimientos previos; recep-
ción; descubrimiento; significatividad 
de los materiales. d) Jerome Bruner 
(1915-2016). Instrucción, desarro- 
llo cognitivo y educación: andamia-
je;  modos de representación del saber; 
pensamiento narrativo; currículo en 
espiral (Bohórquez, 2020).

Estas teorías de aprendizaje sig-
nificativo coinciden en cuatro aspectos 
fundamentales: a) La importancia de 
determinar los saberes previos de los 
estudiantes; b) El conocimiento previo 
se modifica (amplía o complementa) 
mediante un procedimiento de anclaje 
con el nuevo saber; c) El conocimiento 
es el fruto de la construcción dialógica 
entre actores educativos; d) El proce-
so se caracteriza por abordar aspectos 
significativos para las personas que lo 
construyen. 

Teorías neurocientíficas del 
aprendizaje. Estas revelan los últimos 
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avances científicos en materia educa-
tiva relacionado con la neurofisiología 
del cerebro humano y su comporta-
miento en situaciones de aprendizaje; 
es decir, al procesar la información 
para convertirla en conocimiento útil 
para la adaptación de los individuos 
en su entorno sociocultural (Garcés y 
Suárez, 2014). Destacan: cerebro total, 
cerebro triuno, hemisferios cerebrales, 
inteligencia emocional, inteligencias 
múltiples.

Inteligencias múltiples. Esta 
teoría sustenta la enseñanza en los 
significados de la inteligencia como 
una capacidad multidimensional y 
en el conocimiento adquirido por 
difeentes medios. Se puede desple-
gar, sin desconocer el componente 
genético y cultural, pero valorando 
ciertos factores como la educación, 
ambiente, experiencias, costumbres, 
creencias, entre otros. Existen ocho 
tipos de inteligencia: lingüística, mu-
sical, lógico-matemática, espacial, 
corporal-kinestésica, interpersonal, 
intrapersonal, naturalista, las cuales 
requieren ser estimuladas para desa- 
rrollar el potencial humano (Gard-
ner, 2016). 

Metodología

El artículo constituye el producto 
de una investigación cualitativa-in-
terpretativa de revisión bibliográfica, 
orientada mediante métodos y técnicas 
inherentes al análisis y la hermenéu-
tica documental. El contenido que se 

presenta fue recopilado de fuentes 
bibliográficas impresas y electrónicas 
vinculadas al tema objeto de estudio. 
Los resultados fueron sistematizados 
con estilo original de manera que los 
aportes muestran la interpretación del 
material analizado (Hernández, Fernán-
dez y Baptista, 2014; Arias, 2016). 

Las unidades de análisis estuvieron 
constituidas por varios documentos en-
tre libros, tesis doctorales, trabajos de 
maestría, artículos científicos y publi-
caciones en la internet; estas fueron se-
leccionados debido a su pertinencia con 
la temática investigada. Como técnica 
para el análisis de datos se empleó la 
categorización selectiva (Strauss y 
Corbin, 2016). 

Resultados y discusión

En el cuadro 1, se presentan los re-
sultados de la investigación. Al hacer 
un análisis hermenéutico de las fuentes 
consultadas y reflexionar sobre los ele-
mentos que requiere un programa meta-
cognitivo para la autorregulación del 
aprendizaje en las ciencias naturales, se 
identificaron cuatro categorías: 1) De-
sarrollo de procesos; 2) Desarrollo de 
habilidades; 3) Competencias básicas 
en ciencias naturales y 4) Estrategias 
autorreguladoras, que coadyuvan a la 
construcción de aprendizajes signifi-
cativos y al desarrollo de habilidades 
metacognitivas por parte de los estu- 
diantes, para beneficio personal, insti-
tucional y de la sociedad en general. 
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Cuadro 1. Elementos requeridos para un programa 
metacognitivo de  autorregulación del aprendizaje
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Categorías Subcategorías Propiedades - Subpropiedades 

Desarrollo de

procesos

Comunicativos

Psíquicos - 
motoras

• Lectura.
• Discurso (hablado y escrito).
• Escucha activa.

Afectivos 
motivacionales

• Autoconocimiento.
• Interacción socioafectiva.

Cognitivos   y

Metacognitivos

Psíquicos

• Nociones esenciales para los pro-
cesos mentales(tiempo, espacio, 
percepción, imaginación, memoria 
implícita y explicita, memoria).

• Identificación.
• Diferenciación.
• Descripción.
• Comparación.
• Clasificación.
• Análisis.
• Síntesis. 
• Razonamientos.
• Inferencias.

Afectivos - 
motivacionales

Reflexión crítica sobre:
• Sentimientos 
• Emociones.
• Motivaciones.

Productos del 
conocimiento

• Razonamientos.
• Inferencias.

Desarrollo de

habilidades

Comunicativas
Psíquicas

• Atención - concentración.
• Memorización.
• Comprensión.

Afectivas - 
motivacionales

• Autocontrol.
• Empatía.

Cognitivas   y

Metacognitivas

Psíquicas

• Atención - concentración.
• Memoria (implícita, explícita, corto 

plazo, mediano plazo, largo plazo).
• Comprensión.
• Inteligencias múltiples.

Afectivas - 
motivacionales

• Metacognición socioemocional.
• Inteligencia emocional.
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Categorías Subcategorías Propiedades - Subpropiedades 

Competen-
cias básicas 
en ciencias 
naturales

Aproximación 
al conocimiento 
como científico

Etapas del 
método científico

• Observación del medio ambiente.
• Formulación de interrogantes e hi-

pótesis.
• Experimentación y análisis de re-

sultados. 
• Conclusiones e inferencias.
• Condiciones que influyen en los re-

sultados y las variables de estudio.

Conocimientos 
propios de las 

ciencias naturales

Entorno vivo
Ejemplo: Preservación del medio am-
biente para el desarrollo óptimo de los 
seres vivos.

Entorno físico
Ejemplo: Transferencia y conserva-
ción de energía calórica en sistemas 
termodinámicos.

Ciencia, 
Tecnología

y Sociedad (CTS)

Ejemplo: Estudio de la biotecnología 
y sus implicaciones en la vida y en la 
sociedad.

Desarrollo de 
compromisos 

personales 
y sociales

Socialización del 
conocimiento

• Valoración y respeto de puntos de 
vista ante un fenómeno social. 

• Participación, con actitud crítica, en 
debates y discusiones, confrontan-
do ideas y llegando a consensos con 
otros estudiantes. 

Estrategias 
autorre-
guladoras

De planificación

• Formulación de un plan de acción (metas, estrategias, re-
sultados esperados).

• Autoactivación del conocimiento relevante.
• Administración del tiempo.
• Identificación de fines.

De monitoreo o 
supervisión

• Revisión de la secuencia del plan de operaciones.
• Toma de conciencia sobre lo que se está haciendo.
• Anticipación de lo que debería hacerse después.
• Supervisión general (reconocer errores y obstáculos).
• Supervisión particular (valorar y reprogramar estrategias)
• Retrospección (estimar acciones realizadas y condiciones 

de ejecución).
• Visión futurista (valorar acciones en ejecución y por eje-

cutar).

De evaluación

• Evaluación de la secuencia del plan de operaciones.
• Valoración de resultados (estratégicas y procesos).
• Aplicación de criterios de eficacia y efectividad vincu-

lados al plan de acción y a los resultados de aprendizaje 
significativos obtenidos.

Fuente: Elaboración propia (2022)
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1) Desarrollo de procesos  
Esta categoría se plantea mediante 

dos subcategorías: procesos comuni-
cativos y procesos cognitivos y meta-
cognitivos; conformados por las propie-
dades correspondientes. Cada una de 
éstas, tiene una serie de subpropiedades 
que la caracterizan. Los comunicativos 
se relacionan directamente con las ac-
ciones comunicativas entre emisor y 
receptor, mediante el discurso hablado 
y escrito; y las interacciones socioafec-
tivas a través del autoconocimiento, las 
emociones y sentimientos. Los cogni-
tivos y metacognitivos están asociados 
a aspectos psíquicos, afectivos, moti-
vacionales, de conocimiento, reflexión 
crítica, autoconciencia. 

La importancia de considerar estos 
elementos en la configuración de un 
programa metacognitivo de autorregu- 
lación del aprendizaje, versa sobre 
la necesidad de aprovechar el poten-
cial del cerebro humano como órgano 
sistémico que registra y regula los pro-
cesos de memoria. Las teorías neuro-
científicas revelan el alcance de valorar 
los términos cerebro total, cerebro triu- 
no, hemisferios cerebrales, específica-
mente en las actividades de la memoria 
implícita, la cual almacena conscien-
temente pensamientos estratégicos, 
afectivos, reflexivos, críticos; coadyu-
vando al proceso de aprender a apren-
der, al aprendizaje autorregulado y la 
construcción de nuevos conocimientos 
(Medina et al., 2019; García, 2018; Or-
tiz, 2015, Garcés y Suárez, 2014; Jara-
millo y Simbaña, 2014; Ortega y Fran-

co, 2010; Osses y Jaramillo, 2008).
 De esta manera, una constante ac-

tividad de aprendizaje que involucre 
nociones esenciales para los procesos 
mentales (tiempo, espacio, percepción, 
imaginación, memoria implícita y ex-
plicita, memoria a largo, mediano y 
corto plazo), identificación, diferencia-
ción, descripción, comparación, clasifi-
cación, análisis, síntesis, razonamien-
tos e inferencias, conduce al desarrollo 
de procesos comunicativos, cognitivos 
y metacognitivos como la lectura, el 
discurso, atención, memoria y com-
prensión.

2) Desarrollo de habilidades
A semejanza del desarrollo de 

procesos, esta categoría presenta dos 
subcategorías: habilidades comuni-
cativas y habilidades cognitivas y 
metacognitivas, ambas constan de dos 
propiedades: psíquicas y afectivas - mo-
tivacionales, con sus respectivas sub-
propiedades que la identifican. Las co-
municativas refieren a la consolidación 
de destrezas de atención, concen-
tración, memorización, comprensión, 
autocontrol, empatía. Las cognitivas 
y metacognitivas están vinculadas a la 
memoria, autoconocimiento, inteligen-
cia emocional, inteligencias múltiples; 
como valiosos aportes para el control 
de las emociones con fines adaptativos 
y el despliegue de la capacidad multi-
dimensional de aprendizaje, tal como 
lo reseñan Goleman (1996) y Gardner 
(2016). 

Las habilidades cognitivas repre-
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sentan el producto o la consecuencia de 
ejercitar constantemente los procesos 
mentales de manera consciente. Se 
trata de una actividad sistémica donde 
el progreso conduce a la habilidad, y 
la habilidad representa la base para el 
desarrollo de procesos más complejos 
y el logro de aprendizajes significativos 
(Bohórquez, 2020), de allí la trascen-
dencia de considerar estos aspectos a 
los fines del presente estudio.    

3) Competencias básicas en cien-
cias naturales

Esta categoría presenta tres sub-
categorías clave: aproximación al 
conocimiento como científico; cono- 
cimientos propios de las ciencias na-
turales; y desarrollo de compromi- 
sos personales y sociales. Cada una 
de ellas se caracteriza por propiedades 
y subpropiedades. Se destaca la rele-
vancia del conocimiento científico y 
su método; los saberes propios de las 
ciencias naturales, que incluye CTS; y 
los valores relacionados con la socia- 
lización. 

El interés de incorporar esta cate-
goría en un programa metacognitivo 
de autorregulación se plantea en torno 
a la posibilidad de garantizar un apren-
dizaje significativo (Bohórquez, 2020; 
Castro, Puentes y Robledo, 2018; Ortiz, 
2015, MEN, 2004), donde el estudiante, 
de manera independiente, en ejercicio 
de sus habilidades cognitivas, logre 
participar con sus pares y docentes en 
la construcción de un conocimiento 
científico pertinente a las necesidades 
del contexto en el que interactúa, u- 

sando conscientemente su potencial      
metal. Además, sea capaz de transfe- 
rirlo a otros ámbitos y situaciones del 
quehacer académico y social.

4) Estrategias autorreguladoras
Como parte del proceso metacog-

nitivo, en esta categoría se sintetizan 
tres subcategorías fundamentales, 
descritas en las estrategias de pla- 
nificación, monitoreo o supervisión 
y de evaluación. Cada subcategoría 
muestra una serie de propiedades que 
la describen y que conllevan a la for-
mulación, supervisión y evaluación 
de los resultados, de un plan de ac-
ción propuesto con visión futurista.

Su importancia, con relación al 
diseño de un programa metacognitivo, 
radica en la necesidad de configurar me-
canismos reguladores que garanticen 
un aprendizaje consciente y efectivo. 
Según lo expuesto por varios autores 
(Puma et al., 2020; Medina et al., 2019; 
Díaz-Barriga y Hernández, 2010), se 
intenta lograr el establecimiento de 
un plan de acción; ejecutar estrategias 
pertinentes; alcanzar metas con logros 
predecibles; tomar conciencia sobre las 
actividades realizadas; supervisar todo 
el procedimiento, y evaluar los resulta-
dos; donde los procesos metacognitivos 
se vinculan con la autoconciencia re-
flexiva, sus métodos, autovaloraciones 
y actividades autorreguladoras.

Consideraciones finales

Al estudiar los elementos que re-
quiere un programa metacognitivo 
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para la autorregulación del aprendiza-
je en las ciencias naturales, a la luz 
de la acervo teórico vinculado al tema 
y al análisis hermenéutico realizado, 
emergieron cuatro categorías con sus 
respectivas categorías y propiedades, 
estrechamente vinculadas: desarrollo 
de procesos (comunicativos, cogniti-
vos y metacognitivos); desarrollo de 
habilidades (comunicativas, cognitivas 
y metacognitivos); competencias bási-
cas en ciencias naturales; y estrategias 
autorreguladoras (planificación, moni-
toreo o supervisión, evaluación). 

Ello implica crear condiciones 
necesarias para que los actores educati-
vos logren familiarizarse con el manejo 
técnico del programa y de todas las par-
tes que lo conforman. Para la creación 
de tales condiciones conlleva a la for-
mulación y desarrollo de planes de for-
mación que incluyan la sensibilización 
de los docentes, estudiantes, personal 
directivo y comunidad para que puedan 
estar dispuestos a transformar la praxis 
educativa, con autoconciencia reflexi-
va, acorde a los estándares de calidad 
existentes.    

La efectividad de los planes de for-
mación quedará demostrada en la exito-
sa implementación del programa en la 
población estudiantil. Por otro lado, el 
manejo articulado de sus componentes 
implica también la creación de comu-
nidades de investigación y aprendizaje, 
entre alumnos y educadores, que sirvan 
como plataforma para su instalación, 
donde se establecerán los mecanismos 
pertinentes para integrar los procesos 
metacognitivos y autorreguladores del 

aprendizaje en el estudio de los con-
tenidos de ciencias naturales. 

Tanto el desarrollo de procesos y 
habilidades cognitivas y metacogniti-
vas; como las competencias básicas 
y las estrategias autorreguladoras, 
representan elementos fundamentales 
que deben ser considerados al mo-
mento de configurar un programa; ya 
que, integrados de manera adecuada 
y complementaria coadyuvarán a la 
construcción de nuevos conocimien-
tos y al aprendizaje significativo de 
las ciencias naturales; posibilitarán 
formar los profesionales del futuro 
con pensamientos estratégicos, re-
flexivos y críticos, exigidos en la ac-
tual sociedad de la información y el 
conocimiento. 
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Resumen
La pandemia ocasionada por el Covid-19 tuvo como consecuencia la suspensión 
de las clases alrededor del mundo y la transformación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de escenarios presenciales a virtuales. La realidad virtual introdujo 
nuevas formas de aprender y comprender la acción educativa. Las instituciones 
escolares gestionaron el cambio desarrollando diversas estrategias que les 
permitan dar continuidad y calidad en la educación. El objetivo del estudio fue 
describir la percepción de los docentes del nivel primaria sobre la situación de la 
escuela durante la pandemia, desde el marco de la mejora educativa. Se realizó 
un estudio cualitativo de tipo empírico, mediante un análisis basado en tres 
categorías provenientes de la mejora educativa: liderazgo pedagógico; gestión y 
planificación de los procesos de cambio y evaluación de los procesos de cambio. La 
fundamentación teórica estuvo soportada en los autores: Delgado y Sánchez, 2021; 
Rodríguez, Ordoñez y López, 2020; Liljenberg y Wrethander, 2020; Padilla et al., 
2018, entre otros. Fueron considerados cuatro docentes del nivel de primaria de una 
institución educativa de Lima y se recogió la información a través de una entrevista 
semiestructurada. Se concluye, a partir de la investigación, que tanto el liderazgo 
pedagógico como la planificación, son percibidos de manera explícita y con una 
connotación positiva de parte de los educadores; con respecto a la evaluación, se 
percibe poca claridad, regularidad y formalidad en los métodos seguidos. 

Palabras clave: Mejora educativa; planificación; evaluación; cambio; liderazgo.
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                 School improvement in private school in the 
        context of the Covid-19 pandemic

Abstract
The pandemic caused by Covid-19 resulted in the suspension of classes around the 
world and the transformation of the teaching and learning process from face-to-face 
to virtual settings. Virtual reality introduced new ways of learning and understan-
ding educational action. School institutions managed the change by developing 
various strategies that allow them to provide continuity and quality in education. 
The objective of the study was to describe the perception of primary level teachers 
about the situation of the school during the pandemic, from the framework of edu-
cational improvement. An empirical qualitative study was carried out, through an 
analysis based on three categories from educational improvement: pedagogical lea-
dership; management and planning of change processes and evaluation of change 
processes. The theoretical foundation was supported by the authors: Delgado and 
Sánchez, 2021; Rodríguez, Ordoñez and López, 2020; Liljenberg and Wrethander, 
2020; Padilla et al., 2018, among others. Four primary school teachers from an 
educational institution in Lima were considered and the information was collected 
through a semi-structured interview. It is concluded, based on the research, that 
both pedagogical leadership and planning are perceived explicitly and with a posi-
tive connotation by teachers; regarding the evaluation, little clarity, regularity and 
formality are perceived in the methods followed.

Keywords: School improvement; planning; evaluation; change; leadership.

Introducción

El cierre de las escuelas debido a la 
pandemia ocasionada por el Covid-19, 
trajo graves consecuencias para las co-
munidades educativas alrededor del 
mundo, especialmente para las más 
vulnerables, porque carecen de los ser-
vicios básicos y no pueden cubrir las 
necesidades esenciales como alimenta-
ción. Los niños vieron interrumpida su 
educación y, con ello, la posibilidad de 
crecimiento y desarrollo. La enseñan-

za presencial fue suspendida en más 
de 190 países y, como consecuencia, a 
mediados del año 2020, más de 1200 
millones de estudiantes en todo el mun-
do habían dejado de tener clases pre-
senciales en la escuela (Comisión Eco-
nómica para América Latina, CEPAL, 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, UNESCO, 2020). En el Perú, más 
de 400 mil alumnos dejaron de llevar 
clases durante el año 2020, a raíz de la 
pandemia (Instituto Peruano de Econo-
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mía, IPE, 2020). 
En esta situación única y sin prece-

dentes de aislamiento obligatorio, las 
instituciones educativas, sus líderes y 
docentes iniciaron una adaptación a las 
nuevas condiciones existentes, desarro-
llando diversas estrategias de enseñan-
za y aprendizaje que les permitieran dar 
continuidad a los procesos educativos. 
Los profesores tuvieron que integrar 
y adaptarse, con mucha prontitud, a 
herramientas tecnológicas y digitales 
al aprendizaje, para las cuales no dis-
ponían necesariamente de las compe-
tencias necesarias (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, OCDE, 2020). En medio de 
la incertidumbre y el aislamiento, las 
instituciones educativas gestionaron el 
cambio, de manera que les permitiera 
dar respuesta al gran reto que significa-
ba mantener la educación de calidad a 
distancia en el contexto de pandemia en 
cada realidad educativa. 

En este sentido, las investigacio-
nes realizadas por el denominado Mo-
vimiento de Mejora de la Escuela, 
aportan y ofrecen un marco teórico y 
práctico que evidencian el camino para 
la trasformación de las escuelas, descri-
biendo algunos factores implicados en 
los procesos de cambio determinantes 
al momento de realizar cualquier im-
plementación que signifique una mejo-
ra educativa, tales como la centralidad 
en la enseñanza y aprendizaje, el alto 
nivel de colaboración entre docentes 
formando comunidades de aprendizaje 
profesionales, el liderazgo distribuido 
y para el aprendizaje, la participación 

de la comunidad educativa, entre otras 
(Murillo y Krichesky, 2014). En este 
proceso de trasformación obligada por 
la emergencia sanitaria, los educadores 
fueron actores protagónicos en los cam-
bios suscitados. 

Por lo tanto, la investigación bus-
có dar respuesta a la pregunta ¿Cómo 
perciben los docentes del nivel prima-
ria la situación de la escuela durante la 
pandemia, desde el marco de la mejora 
educativa? Por lo que el objetivo fue 
describir la percepción de los docentes 
del nivel primaria sobre la situación de 
la escuela durante la pandemia, desde 
el marco de la mejora educativa. 

Fundamentación teórica

En el presente apartado se abordan 
dos temas: Eficacia escolar, siendo el 
punto de partida el informe Coleman de 
la década de los 60, hasta su concep-
to e importancia; luego, Mejora esco-
lar, que desde los autores la identifican 
desde el movimiento de Mejora de la 
Escuela. El segundo tema, aporta hacia 
el cambio de la escuela, a diferencia del 
primero, que es más teórico, pero que 
brinda muchas luces para comprender 
las escuelas con serias carencias.

Eficacia escolar
Eficacia escolar ha sido un tema 

de gran interés, investigación y debate 
desde la década de los 60 a partir de la 
publicación del Informe Coleman que 
sugería que el rendimiento de los alum-
nos estaba asociado a las características 
socio económicas de las familias y no 
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respondía a factores de la escuela. Ante 
esto, Báez (1994) y Murillo y Muñoz 
(2002) resaltan que el informe también 
concluye que, dado que la escuela tenía 
poco o nulo efecto sobre el éxito aca-
démico del estudiante una vez contro-
ladas las variables familiares, los dife-
rentes modos de organización y gestión 
de las escuelas, así como la acción del 
docente, tienen limitada repercusión en 
los resultados académicos de los edu-
candos. 

El mencionado informe generó 
una fuerte corriente de investigación 
y debate en el mundo académico que 
impulsó la aparición del movimiento 
que, más adelante, tomaría el nombre 
de Eficacia Escolar o Escuelas Efica-
ces, enfoque formado por investiga-
dores convencidos que las escuelas sí 
impactan el desempeño académico de 
los alumnos y estaban muy interesados 
en poder identificar y cuantificar los 
diferentes factores que formaban parte 
de ello (Murillo y Muñoz, 2002; Car-
vallo-Pontón, 2010; Ismail, Khatib y 
Azam, 2022). Ante esto, Padilla et al. 
(2018) señala que investigaciones rea-
lizadas por el movimiento de Eficacia 
Escolar, consideran a las características 
socioeconómicas de las familias y de la 
escuela como un punto de partida que 
permite valorar el nivel de logro acadé-
mico de las escuelas. Incorpora además 
otros factores de las escuelas que pue-
den potenciar el rendimiento académi-
co del estudiante.  

Por otro lado, Mamdooha, Khatib y 
Azam (2022), resaltan que el concepto 
de escuela eficaz implica que los alum-

nos reciben las mismas oportunidades 
y recursos para aprender. En el caso 
de Murillo (2005), define a la escuela 
eficaz como aquella que promueve, de 
forma duradera, el desarrollo global de 
todos y cada uno de sus educandos más 
allá de lo que sería esperable, teniendo 
en cuenta sus condiciones previas, al 
mismo tiempo que fomenta el desarro-
llo de la comunidad educativa.  Señala, 
además, que la línea de investigación 
de eficacia escolar tiene como propó-
sito conocer qué características tienen 
las escuelas y las aulas que logran que 
todos sus estudiantes aprendan. 

Es importante resaltar que la con-
cepción de eficacia escolar no se limita 
únicamente a la identificación de facto-
res que se espera se mantengan inalte-
rables a lo largo del tiempo en las or-
ganizaciones educativas, sino que debe 
ser entendida como un proceso de cam-
bio, en donde las estructuras, las rutinas 
y las prácticas, se van construyendo de 
manera gradual (Blanco, 2009). Por lo 
tanto, no resulta suficiente describir los 
factores, sino que es necesario entender 
que estos factores se generan y conso-
lidan mediante procesos de cambio. De 
ahí que Sammons y Bakkum (2011) 
aportan a la definición de las escuelas 
eficaces, añadiendo el valor agregado 
sobre el rendimiento de los alumnos en 
comparación con los efectos de otras 
instituciones educativas para estudian-
tes de similares características.  

La investigación sobre escuelas efi-
caces se considera un referente indis-
pensable para el estudio de la calidad 
y la equidad en la educación. Edmonds 
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profundizan con los aportes de las in-
vestigaciones sobre la eficacia docente, 
interesada por conocer las característi-
cas del proceso formativo que impac-
tan en el desarrollo de los aprendizajes, 
considerado otros factores como las 
altas expectativas del profesorado, eva-
luaciones y feedback frecuentes, clima 
de aula, sentido de comunidad, calidad 
de la enseñanza y del currículo (Delga-
do y Sánchez, 2021). El movimiento de 
Eficacia Escolar, por tanto, ha aportado 
información acerca de los factores de 
escuela, aula y sistema educativo que 
contribuyen al desarrollo global de los 
alumnos (Murillo, 2005).

Mejora de la escuela
Mejora de la Escuela tiene una pers-

pectiva completamente distinta, ya que 
su orientación es esencialmente prác-
tica. En este contexto, Murillo (2003), 
agrega que este movimiento está lide-
rado por profesores y directivos que 
buscan cambiar el centro educativo y 
mejorarlo. La Eficacia Escolar se enfo-
ca más en la teoría que en la práctica, 
mientras que la Mejora Educativa es de 
carácter práctico que intenta, más que 
cambiar, conocer el porqué del cambio 
y poner en práctica procesos de cambio 
para que una organización educativa 
pueda lograr el desarrollo de los apren-
dizajes de los alumnos y así incremen-
tar su calidad (Murillo, 2011). 

Baines (2019) define a la Mejora 
Educativa como el proceso median-
te el cual las escuelas se vuelven más 
efectivas tanto en términos académi 
cos, emocionales y culturales de los es-

(1979) señala cinco factores hallados 
como resultado de las primeras inves-
tigaciones sobre la eficacia escolar, los 
cuales son:  liderazgo educativo fuerte, 
altas expectativas en cuanto a los resul-
tados académicos, énfasis en las des-
trezas básicas, un clima organizacional 
seguro y disciplinado y evaluaciones 
frecuentes del progreso del alumno. En 
ese caso, Blanco (2009) y Ruiz (2021) 
coinciden y añaden factores que la cons-
tituyen y que tienen un impacto en el 
desempeño académico de los estudian-
tes tales como; sentido de comunidad, 
liderazgo educativo, clima escolar y de 
aula, altas expectativas, un currículo de 
calidad, seguimiento y evaluación, de-
sarrollo profesional, compromiso de la 
comunidad educativa, entre otras. 

También, y no tan distantes, Bolí-
var (2010), Leithwood, Harris & Hop-
kins (2008) y Rodríguez, Ordoñez y 
López (2020) resaltan el liderazgo pe-
dagógico de los directivos como factor 
de primer orden en la mejora de la edu-
cación. También, otros autores, identifi-
can elementos claves que están presen-
tes en las organizaciones educativas y 
que tienen un impacto en el desempeño 
académico de los alumnos, como son; 
el clima escolar (las relaciones entre los 
agentes educativos), la cultura escolar 
(valores y objetivos a lograr de la co-
munidad educativa), el liderazgo y la 
formación de comunidades de aprendi-
zaje profesional como predictores de la 
eficacia educativas (Sammons, Hillman 
y Mortimore, 1998; Tabak y Sahim, 
2020).  

Estos hallazgos se complementan y 
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tudiantes mediante la modificación de 
las prácticas en el aula y de procesos 
de gestión para mejorar la enseñanza y 
aprendizaje. Debido a esto, de acuerdo 
con Murillo y Muñoz (2002), la mejo-
ra educativa debe situarse, por tanto, 
en el centro educativo en su conjunto. 
Las investigaciones realizadas por los 
investigadores de esta tendencia están 
dejando un sólido conjunto de sabe-
res para el cambio educativo (Murillo, 
2005). 

La mejora es un reto permanente 
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Cuadro 1. Fases del movimiento de Mejora de la Escuela

Fases Descripción

Primera 

Generación de programas de mejora de la escuela. Se extien-
de la idea de la importancia de orientar los procesos de cam-
bio en la institución y se publican también los primeros resulta-
dos del movimiento de investigación sobre Eficacia Escolar y los 
efectos significativos de la escuela sobre el rendimiento escolar.

Segunda Intentos de relacionar las estrategias con la realidad cotidiana.

Tercera 
Existe hasta hoy y cuenta con mayor retroalimentación y colaboración 
con el movimiento de Eficacia Escolar, especial atención a la capaci-
dad de aprender de los centros y la importancia de la cultura de estos.

Fuente: Elaboracion propia (2022), adaptado de Murillo (2003).

Así, el movimiento teórico-práctico 
de Mejora de la Escuela (School Impro-
vement Movement) es el conjunto de 
iniciativas de cambio escolar desarro-
lladas en todo el mundo, y los esfuer-
zos por sistematizar y estudiar dichas 
iniciativas (Murillo y Krichesky, 2014). 

La mejora educativa, definida por 
Murillo (2003), se entiende como el 
cambio planificado, coordinado y asu-

mido por el centro educativo mediante 
una modificación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, como de las or-
ganizaciones del centro. En Murillo y 
Krichesky (2014) se complementa esta 
definición entendiendo a la mejora de 
la escuela como una serie de procesos 
concurrentes y recurrentes por los cua-
les una escuela optimiza el desarrollo 
integral de todos y cada uno de los es-

El movimiento Teórico-Práctico de 
Mejora de la Escuela, tiene más de 50 
años de historia y se desarrolló en va-
rias etapas. Murillo (2003) describe 
que en una etapa inicial se centró en 
la adopción de cambios curriculares y 
en el desarrollo de material educativo 
que no tuvieron el impacto esperado, 
al pensarse que se podía generar una 
transformación educativa real median-
te la imposición al centro educativo 
desde instancias externas, sin contar 
con el apoyo del profesorado (cuadro 
1).
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Aspectos Descripción

Aprendizaje La escuela como una organización de aprendizaje.

Colaboración 

• Construcción de las capacidades colectivas.
• Planificación colaborativa.
• Trabajo colegiado.
• Distribución de responsabilidades.
• Implicar a todos los agentes en la toma de decisiones.

Transformación La transformación de la cultura de la escuela.

Consenso • Metas claras.
• Definición de objetivos.

Autonomía 
• Administrativa. 
• Pedagógica. 
• Curricular.

Liderazgo • Pedagógico.
• Escolar.

Cuadro 2. Aspectos clave de la Mejora de la Escuela

Fuente: Elaboracion propia (2022)

tudiantes, mediante el incremento de la 
calidad del centro docente en su con-
junto y de los maestros. Considera la 
mejora de la escuela como un esfuerzo 
sistemático y continúo dirigido a cam-
biar las condiciones de aprendizaje y 
otras condiciones internas asociadas 
en una o más escuelas, con la finalidad 
última de alcanzar las metas educativas 
más eficazmente. 

En el caso de Reezigt (2001) define 
la mejora de la escuela como un enfo-

que para el cambio educativo que tiene 
efectos positivos en los resultados de 
los alumnos y que además fortalece la 
capacidad que tiene la escuela para ges-
tionar el cambio. Complementando lo 
propuesto, se hace necesario considerar 
los aspectos indicados en el cuadro 2 
(Sahlin y Styf, 2021; Liljenberg y Wre-
thander, 2020; Gairín y Rodríguez-Gó-
mez, 2011; Heck y Hallinger, 2009; 
Murillo, 2003; Baéz, 1994).
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que se plantean los centros escolares 
y el sistema educativo y que el cam-
bio real debe integrar ambas iniciativas 
considerando las propuestas planifica-
das y percibidas como necesarias por 
los afectados en las mismas (Sahlin y 
Styf, 2021). 

Lo antes expuesto permite deducir 
que el cambio y, por ende, la mejora 
educativa, son tareas muy complejas 
que parten de una verdadera compren-
sión de las escuelas como centros del 
cambio y como organizaciones que, si 
bien tienen elementos comunes, solo 
son similares en apariencia. Las pro-
puestas de cambio, por lo tanto, deben 
responder a las características, necesi-
dades y al contexto de cada una y ser 
diferenciadas y flexibles (Báez, 1994). 
Las reformas externas deben ajustar-
se a las escuelas, pero también deben 
superar la visión exclusiva del aula 
como protagonista del cambio (Muri-
llo, 2003).

A manera de síntesis, de acuerdo 
con Murillo y Muñoz (2002) la mejora 
de la escuela es un cambio educativo 
que requiere tomarla en cuenta como 
centro de cambio, comprender que éste 
debe ser planificado, organizado y eva-
luado y, por tanto, debe partir de un co-
nocimiento profundo de la realidad de 
cada institución para que responda así 
a sus condiciones internas. Las metas 
educativas deben ser particulares para 
cada una de ellas y deben reflejar el fu-
turo deseable para el mismo. Se necesi-
ta, por tanto, contar con una perspectiva 
multinivel. Aunque la escuela es el cen-
tro del cambio, también es importante 

el contexto en que éste se desarrolla, así 
como es necesario prestar atención al 
departamento, al aula y, por supuesto, 
al alumno.

Finalmente, de acuerdo con Muñoz 
(2010) y Murillo y Muñoz (2002), los 
movimientos de Eficacia Educativa y 
Mejora de la Escuela, si bien son muy 
distintos con relación a los enfoques 
teóricos y metodológicos, comparten el 
mismo objetivo, que es el ayudar a los 
centros educativos a educar mejor a sus 
alumnos y son, por tanto, complemen-
tarios. Las investigaciones de eficacia 
escolar brindan información sobre qué 
cambiar para lograr mejores resultados 
de aprendizaje de los alumnos y las in-
vestigaciones sobre la mejora de la es-
cuela aportan información sobre cómo 
llevar a cabo los procesos de cambio. 
Por tanto, ambos son necesarios para 
mejorar los procesos educativos desde 
la teoría y la práctica.  Desde los años 
90 se viene dialogando sobre la unión 
de ambos movimientos, generando un 
nuevo paradigma teórico-práctico lla-
mado Mejora de la Eficacia Escolar. 

Metodología

El estudio realizado se enmarcó en 
el enfoque cualitativo, de tipo empí-
rico. Se basó en una lógica y proceso 
inductivo, que va desde lo particular 
a lo general, recogiendo experiencias, 
analizando la información recabada y 
a partir de los mismos, generando con-
clusiones, hasta llegar a una perspecti-
va más general (Hernández, 2014). 

La investigación se llevó a cabo en 
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ción y análisis. Estas entrevistas se rea-
lizaron en la plataforma Zoom, dado el 
contexto de pandemia por Covid-19. A 
partir de las transcripciones, se elaboró 
la Matriz de organización y análisis de 
información y en un segundo momen-
to se elaboró la Matriz de Elementos 
Emergentes (mediante la técnica open 
coding) y Hallazgos, organizados en 
base a las categorías de estudio para, 
finalmente, proceder a la interpretación 
de los resultados, generando la discu-
sión en base a los hallazgos y a la teoría 
investigada. 

Resultados y discusión

De acuerdo con los resultados se 
pudo conocer y discutir las percepcio-
nes docentes sobre la Mejora Educativa 
en el contexto de la pandemia en la ins-
titución. Esto se realizó a partir de las 
categorías de estudio.

Liderazgo pedagógico 
A partir de los hallazgos, se encuen-

tran dos niveles de liderazgo pedagógi-
cos que responden a la estructura de 
gestión de la escuela y que mantienen 
estrecha relación con respecto a la toma 
de decisiones, basados en la escucha 
y diálogo y que presentan también es-
pacios de mejora. A continuación, se 
muestra la fundamentación respectiva.

Los docentes exponen que perciben 
varios niveles de liderazgo con relación 
a la toma de decisiones, un primer ni-
vel constituido por los directores del 
colegio en donde se llevan a cabo las 
decisiones sobre las políticas generales 

una institución educativa privada de 
Lima, ubicada en el distrito de La Mo-
lina; esta ofrece los niveles educativos 
inicial, primaria y secundaria y atiende 
al sector socioeconómico medio-alto de 
la población. Su propuesta pedagógica 
está centrada en la formación de varo-
nes, y para ello tiene como objetivos: 
la excelencia académica, la formación 
integral, el acompañamiento personali-
zado y el trabajo con la familia. Si bien 
el nivel primario cuenta con 17 tutores, 
se decidió entrevistar a cuatro de ellos 
(informantes clave), porque cumplían 
los siguientes criterios de inclusión: Ser 
docentes de sexo masculino o femeni-
no, mayores de 30 años con especiali-
dad en inicial/primaria, contar con más 
de 7 años de trabajo en la institución, 
junto con la disponibilidad y autoriza-
ción para formar parte de la investiga-
ción. A cada uno de estos informantes 
se le asignó un código: E1, E2, E3, E4. 

La técnica utilizada fue la entrevista 
semiestructurada y el instrumento utili-
zado fue la guía de preguntas, las cuales 
se elaboraron a partir de las siguientes 
categorías, enmarcadas en la mejora 
educativa.: a) Liderazgo pedagógico, 
b) Gestión y planificación de los pro-
cesos de cambio y c) Evaluación de los 
procesos de cambio. Cabe resaltar, que 
el instrumento fue validado por un ex-
perto en gestión de las organizaciones. 

En relación con la aplicación de las 
entrevistas, estas se coordinaron pre-
viamente con cada uno de los partici-
pantes, quienes previamente firmaron el 
consentimiento informado para fueran 
grabadas para su posterior transcrip-
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respuesta y de toma de decisiones que 
tuvo este nivel de liderazgo pedagógi-
co, como lo expresa otro entrevistado: 
“sobre la marcha se han ido cambian-
do, quitando cosas, pero al inicio hubo 
una muy buena previsión” (E3). 

Los educadores describen también 
la existencia de un segundo nivel de 
liderazgo y toma de decisiones, que es 
representado por los mandos medios. 
Destacan, así mismo, el grado de auto-
nomía que estos tienen: : “A nivel de 
colegio hubo cierta libertad de decisión 
o de manejo para cada etapa, que tam-
bién ha sido importante porque, final-
mente, las realidades que atendemos no 
son necesariamente las mismas” (E4). 
“Los líderes, a través de cada uno de 
los coordinadores, en este caso los 
coordinadores de matemática nos pi-
den una reunión y van resolviendo los 
cambios” (E2). E4 indica: “A pesar 
que sí creo que ha existido o existe un 
control, digamos una direccionalidad 
por decirlo de algún modo, creo que de 
todos modos se deja cierta libertad que 
es buena, o sea se ha dejado esa liber-
tad en las etapas”.

 Se generó un diálogo constante 
desde los directivos hacia los mandos 
medios y docentes, y desde estos ha-
cia los directivos. Esto se aprecia con 
claridad a través de los comentarios de 
los informantes: “Cada directora, de 
acuerdo con la visión de su etapa, pre-
senta a los profesores en una forma de 
diálogo y también los profesores pre-
sentan sus opiniones y sus propuestas 
y ya con ese diálogo vuelve a las cabe-
zas” (E3).

o de mayor importancia y repercusión 
para la comunidad educativa, siendo el 
personal directivo quienes promueven 
el cambio, tal como se indica:

E3 expresa: “son las cabezas las 
que planifican en base a la experiencia 
con lo que escuchan y observan, ven, 
investigan en otros colegios qué cosa 
está resultando y luego conversaron 
con nosotros los profesores” En el con-
texto de la pandemia, es en este nivel 
donde se tomaron las decisiones sobre 
el inicio de la modalidad a distancia, 
las pensiones, la estructura de horarios 
junto con el plan de estudios y la priori-
zación de los aprendizajes, entre otros. 
Así lo afirma E2: “lo de las pensiones 
(pago de escolaridad mensual), con 
respecto a la rebaja que se hizo, la di-
rectora comunicó que se trabajaba con 
cada familia de manera diferente”. E1 
explica que: “La reestructuración de 
horarios, reestructuración de activida-
des, las actividades ya no son las que 
teníamos en presencial”. Complementa 
E3: “el ajustar los programas al tiem-
po que tenemos, el escoger aquellos 
indicadores que las cabezas han consi-
derado que son más importantes que el 
alumno deba llevar y mantener el nivel 
siempre arriba”. 

La capacidad de organización fue 
valorada por la comunidad educativa 
de acuerdo con lo que nos explica E2: 
“la organización que tenía el colegio 
me parece que ha sido bien vista por 
los papás, el tema del horario, el tema 
de las clases, de la programación, de 
la capacitación con los profesores”. Se 
resaltó también la capacidad de pronta 
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(2020), destacan la autonomía como 
factor clave de la mejora educativa. 
Este ambiente de diálogo y escucha se 
percibe tanto al interior de la institución 
como hacia los padres de familia. Den-
tro de esta línea, Sammons, Hillman 
y Mortimore (1998) y Tabak y Sahim 
(2020) encuentran al liderazgo y a la 
participación como elementos claves 
de la mejora escolar junto con el clima 
de la escuela, entendido como las rela-
ciones entre los distintos miembros de 
la comunidad. El liderazgo educativo 
es también uno de los principales fac-
tores de eficacia, aunque también des-
tacan otros factores como son las altas 
expectativas en cuanto a los resultados 
académicos de los alumnos, énfasis en 
las destrezas básicas, un clima seguro y 
disciplinado (Edmonds, 1979).

Gestión y planificación de los 
procesos de cambio

Sobre la categoría de gestión y pla-
nificación de los procesos de cambio, 
los docentes perciben que hubo una 
planificación que permitió la continui-
dad del proceso de enseñanza y apren-
dizaje: “Al inicio, realmente, sí tuvi-
mos, de alguna forma, una muy buena 
previsión, se armó en tan poco tiempo, 
en cuestión de días literal, una forma 
en que nosotros podamos explicarles 
a los chicos cómo hacer esta nueva 
forma de trabajo” (E3). La capacidad 
para generar el cambio estaba presente 
en la institución, dado que E2 comple-
menta: “La pandemia, si bien es cierto 
nos agarró desprevenidos, tuvimos las 
herramientas suficientes para sacar 

Se evidencia, por tanto, la capaci-
dad de escucha y diálogo en la toma de 
decisiones en el contexto de pandemia. 
Sin embargo, se evidencia también el 
sentir de los docentes frente a la necesi-
dad de ser escuchados y que sus nece-
sidades sean tomadas en cuenta para la 
toma de decisiones, generando un espa-
cio de mejora en este aspecto, como lo 
explica E1: “un poquito lo que siempre 
ha sido del colegio, no nos preguntan 
a los usuarios, la intención es buenísi-
ma, pero no nos preguntan y nosotros 
somos los últimos usuarios, nuestra 
opinión debería pesar más”. La situa-
ción de crisis también generó estilos de 
liderazgo que ocasionaron tensión en 
algunos niveles, de acuerdo con lo que 
manifiesta E4:“se ha dado liderazgo a 
gente que no debió tenerlo, entonces 
eso también trajo como consecuencia, 
momentos un poco tensos, de repente o 
incómodos”. 

En cuanto al liderazgo pedagógico 
y a la toma de decisiones, se aprecia, 
a través de los hallazgos encontrados, 
que los educadores confían en los lí-
deres de la institución y perciben que 
tienen la capacidad para dirigir los 
procesos y toma de decisiones para la 
mejora, en un contexto donde los direc-
tivos planifican, organizan, monitorean 
las acciones en un ambiente de cerca-
nía y confianza, brindando espacios de 
autonomía y toma de decisiones a los 
mandos medios y equipo docente, por 
medio de una escucha y diálogo cons-
tante, lo que permite la retroalimenta-
ción y ajuste de lo programado. 

Rodríguez, Ordoñez y López 
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nuestra llegada a los alumnos a través 
de la plataforma Zoom, de esta plata-
forma digital” (E3)). La capacitación 
no solo se planificó desde la dirección 
general del colegio, sino que se dio por 
la iniciativa y a través del compartir de 
los saberes de los profesores especialis-
tas en las diferentes áreas. E2 expresa: 
“fue enriquecedor saber qué colegas 
conocen mucho más de algunas estra-
tegias o métodos para que nos ayude-
mos, tanto así que hemos hecho peque-
ños grupos de Zoom para investigar un 
poco más sobre estas formas de poder 
enseñar y que nuestros niños sean los 
más beneficiados”.

Los líderes del colegio utilizaron 
también diversas estrategias para res-
ponder mejor a los procesos de cam-
bio experimentados, dado el contexto, 
como la priorización para el logro de 
los objetivos:“también hemos tenido 
que priorizar los contenidos más im-
portantes; las habilidades, hemos teni-
do que hacer un análisis de todo lo que 
queríamos lograr en el año y según eso, 
identificar qué habilidades, qué destre-
zas, qué contenido íbamos a enseñar” 
(E3). Se valoran los espacios que se 
brindaron para el trabajo colaborati-
vo, de acuerdo con lo que explica E4: 
“también los espacios, porque si no 
tuviéramos espacios o no hubiéramos 
tenido espacios como para este tipo de 
trabajo, hubiera sido quizás más difí-
cil”.

La comunicación fluida fue valora-
da por los profesores como otro aspecto 
central en los procesos de cambio, per-
mitiendo una toma de decisiones más 

adelante este proyecto, con respecto a 
los sistemas que teníamos ya operati-
vos y como todo colegio que lidera o un 
colegio de primer nivel”. Los cambios 
se fueron planificando, respondiendo a 
la realidad y a las necesidades observa-
das: “tuvimos primero una estructura 
que luego fue modificándose de acuer-
do al tiempo que ya sabíamos que íba-
mos a permanecer en esa modalidad 
y también las necesidades que íbamos 
vislumbrando un poquito en los chicos 
y en nosotros mismos también, es decir, 
en los profesores” (E4). 

La planificación de los cambios fue 
acompañada con el seguimiento y la 
capacitación al equipo de profesores. 
E2 explica:“el año pasado, nuestros 
líderes vieron conveniente capacitar-
nos lo necesario para poder llevar esta 
batalla, aunque sea las primeras sema-
nas y de ahí tener ya un respaldo”. La 
planificación de las capacitaciones fue 
un elemento clave para el buen desem-
peño de los docentes, tal como expresa 
E2: “se hizo ya por parte de los líde-
res del colegio una programación de 
cosas que deberíamos aprender noso-
tros. Como profesores y a partir de este 
año, creo ha sido mucho mejor, mucho 
más llevadero, porque ya conocíamos 
las diferentes plataformas que nos ayu-
dan”. Como indica, el aprendizaje es-
tuvo basado en el cambio de enfoque 
de los temas a priorizar, con relación 
a la capacitación docente respondien-
do a la realidad del contexto donde la 
tecnología ocupó un lugar central: “la 
capacitación a los profesores para el 
manejo de estas clases, cómo va a ser 
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tificar elementos de la planificación de 
los procesos de cambio valorados por 
los docentes que permitieron a la orga-
nización responder de manera rápida y 
eficiente ante el contexto.

Con referencia a la categoría de 
gestión y planificación de los procesos 
de cambio, los informantes resaltan la 
rápida y eficiente capacidad de los lí-
deres de la institución para generar el 
cambio por medio de la organización 
y planificación de las acciones en res-
puesta al contexto vivido, capacidad 
que fue también valorada por los padres 
de familia a través de las entrevistas o 
comentarios realizados a los docentes. 
Esto coincide con la mejora educativa 
tal como la definen Murillo y Muñoz 
(2002) y Báez (1994), entendiéndola 
como el cambio planificado, coordina-
do y asumido por el centro educativo 
mediante una modificación de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje como 
de las organizaciones del centro. Gairín 
y Rodríguez-Gómez (2011) resaltan la 
importancia de la planificación para ga-
rantizar el poder intervenir sobre los as-
pectos que deseamos y así poder prever 
recursos, procesos y efectos.

Las acciones tomadas por los direc-
tivos se dieron junto con el adecuado 
acompañamiento y capacitación do-
cente, incrementando así el desarrollo 
integral de los profesores y, por ende, 
de los estudiantes. Esta capacitación se 
generó a partir de los directivos, pero 
que también fueron desarrolladas por 
los mismos educadores al compartir 
las experiencias y buenas prácticas. La 
mejora de la calidad docente es parte 

eficiente, objetiva y pertinente: “Ha 
sido de mucha comunicación, sobre 
todo los primeros meses, porque era 
una cosa nueva, entonces teníamos que 
estar muy atentos a cómo se iban desa-
rrollando las cosas, entonces los prime-
ros cambios han sido implementados en 
base, justamente, a los comentarios de 
los demás profesores o de todos ellos” 
(E4). Se valora la comunicación, no 
solo a nivel interno, sino también con 
los padres de familia, nos explica E3: 
“estos espacios permiten a las mamás 
expresar sus preocupaciones hablar 
con más sinceridad o transparencia, 
más naturalidad de lo que les preocupa 
realmente, eso también, a su vez, per-
mite que nosotros podamos responder 
a esas preocupaciones y ver también si 
es que se necesita hacer algún tipo de 
cambio para para poder apoyarlos”.

La flexibilidad es también valorada 
como característica positiva de la insti-
tución en el contexto dado: “la flexibi-
lidad y la tranquilidad de que hagamos 
lo que debería para llegarse a un obje-
tivo mínimo del grado, esa comunica-
ción que nos dan a nosotros, la verdad 
es que nos ponen más tranquilos”(E2).   
Sin embargo, también se resaltan espa-
cios de mejora el liderazgo de acuerdo 
con lo expresado por E4:“creo que 
también ha habido algunos errores, 
han tenido algunos momentos en los 
que no han ejercido debidamente ese 
liderazgo, de repente por falta de em-
patía, yo creo que sobre todo por falta 
de empatía, ese ha sido un punto fla-
co a mi parecer”. A nivel de síntesis, a 
partir de los hallazgos, se pueden iden-
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escuchan y si hay algo que corregir, te-
nemos esa tranquilidad de poder sacar 
adelante un proyecto y se va evaluan-
do, de esa manera, qué es lo mejor, qué 
es lo más oportuno”. Sin embargo, se 
denota también, a través de las respues-
tas dadas, poca claridad con relación 
al proceso de evaluación “me imagino 
que se evalúa mediante los resultados, 
en los comentarios que hacemos los 
profesores ¿Me imagino no?” (E1). 
Se observa, por tanto, una necesidad 
de formalizar algunos aspectos de este 
proceso: “de repente una evaluación 
de un FODA, tenemos que hacer un 
FODA para la actividad y yo creo que 
eso sí debería hacerse mucho más, de 
repente lo que en algunas oportunida-
des no lo hemos hecho y otras sí” (E2).

Con respecto a esta categoría, se 
realizó esencialmente por medio del 
diálogo constante, donde la retroali-
mentación fue dirigiendo las decisiones 
que los líderes tomaron para poder rea-
lizar los ajustes necesarios frente a la 
coyuntura. Lo hallado es relevante, por-
que en palabras de Murillo y Krichesky 
(2012), para lograr procesos de cambio 
se requieren espacios de reflexión, de 
ahí que la retroalimentación permite la 
cercanía, puesta en común y fortalecer 
lo que se viene realizando (Baéz, 1994).

La escucha y la recopilación de da-
tos por este medio tanto a nivel inter-
no (los docentes y los alumnos) como 
a nivel externo (los padres de familia), 
constituyeron una herramienta central 
de para los líderes y generaron en los 
profesores la percepción de la cons-
trucción de una propuesta participativa 

esencial del proceso de mejora de la 
escuela, tal como lo resaltan Murillo y 
Krichesky (2014), entendiendo que una 
escuela optimiza el desarrollo integral 
de todos y cada uno de los estudiantes, 
mediante el incremento de la calidad 
del centro docente en su conjunto y de 
los educadores. Tabak y Sahin (2020) 
resaltan que la percepción de escuela 
eficaz es mayor en aquellas escuelas 
donde los maestros tienen caracterís-
ticas de comunidades de aprendizaje 
profesionales. La mejora de la calidad 
docente es parte esencial del proceso de 
mejora de la escuela y se vio como una 
constante en el desarrollo de las accio-
nes tomadas por la institución de acuer-
do con lo expuesto por los informantes.

Evaluación de los procesos de 
cambio

Con relación a la categoría de eva-
luación de los procesos de cambio, los 
docentes expresan que se ha realizado 
un constante proceso de evaluación 
a través del diálogo entre los distintos 
agentes de la comunidad educativa,  lo 
que llevó a generar cambios efectivos 
donde todos tenían un espacio de parti-
cipación: : “en el colegio hemos estado 
en constante evaluación interna de no-
sotros mismos, de todos, hemos estado 
muy atentos a cómo se daban las cosas 
y a generar también desde dentro, pro-
puestas, creo que eso ha sido la parte, 
quizás, más rica del tema, que todos 
hemos contribuido con ideas de mejo-
ra” (E4). El diálogo y la escucha activa 
se muestran como constantes a través 
de la información brindada E2: “nos 
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bien se evidencia la capacidad de diálo-
go y de escucha, se resalta que la opi-
nión de los docentes debería tener más 
peso y ser tomada en cuenta al momen-
to de realizar la toma de decisiones, al 
considerarse ellos mismos como usua-
rios. 

La comunicación y el diálogo cons-
tante son características esenciales en 
toda escuela de mejora educativa, de 
ahí que los dos niveles internamente y 
entre ellas funcionaron de manera flui-
da y eficiente.

En relación con la categoría de ges-
tión y planificación de los procesos de 
cambio, se concluye que, desde la per-
cepción de los docentes, existió una 
planificación en la institución educativa 
que permitió la continuidad del proceso 
de enseñanza y aprendizaje a pesar de 
que la situación de emergencia sanita-
ria los tomó desprevenidos. Las estrate-
gias tomadas fueron modificándose de 
acuerdo con las necesidades que poco 
a poco se iban vislumbrando y a la per-
manencia en la modalidad a distancia. 
La formación continua jugó un rol im-
portante para el logro de los propuesto 
ante la pandemia por Covid-19.

 Otro aspecto central que caracte-
rizan los procesos de cambio desde la 
perspectiva de la mejora educativa y 
que son reconocidos por los profesores, 
son la comunicación y la flexibilidad. 
Se valora la comunicación, no solo a 
nivel interno, sino también con los pa-
dres de familia, abriendo espacios para 
recoger y recibir las necesidades de las 
familias. Un punto clave, es que los do-

(Sahlin y Styf, 2021), de respuesta a 
los cambios, necesaria durante la pan-
demia. Es decir, la institución, prestó 
interés en los protagonistas del cambio 
(Murillo, 2003), y se logró atender los 
aspectos clave de la mejora, como el 
aprendizaje, colaboración, consenso, 
entre los más importantes en esta cate-
goría. 

Conclusiones

En la categoría de liderazgo peda-
gógico y toma de decisiones, presentan 
dos niveles de liderazgo y toma de de-
cisiones; el primero, conformado por la 
dirección general del colegio; es en este 
donde se analizan y se toman las deci-
siones sobre las políticas generales o de 
mayor importancia y repercusión para 
la comunidad educativa, siendo, de esta 
manera, la dirección del colegio la que 
promueve el cambio. La comunidad 
educativa valora, de manera muy posi-
tiva, la capacidad de pronta respuesta y 
organización que demuestra este nivel 
de liderazgo en el contexto vivido. 

En el segundo nivel, representado 
por los mandos medios que lideran las 
etapas educativas dentro de la institu-
ción, se resalta que se haya generado un 
diálogo constante entre ambos niveles 
con respecto a la toma de decisiones, 
desde los directivos hacia los mandos 
medios y docentes y desde estos hacia 
los directivos. Se reconoce que existe 
control desde la dirección y que le es 
inherente; pero, al mismo tiempo, se 
destaca el grado de autonomía otorgado 
a los mandos medios. Por otro lado, si 
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Resumen
Hacer seguimiento del alcance de la aplicación de leyes, normas y responsables de 
la orientación de personas en formación es una necesidad. Se requiere estudiar los 
mecanismos para organizar, conectar y mantener todos los elementos relacionados 
a programas educativos para la promoción y garantía de derechos humanos, que 
incidan favorablemente en el desarrollo de la calidad de vida. El objetivo del 
trabajo fue analizar los aportes de algunos referentes teóricos sobre educación 
para la sexualidad, construcción de ciudadanía y solución pacífica de conflictos 
en Colombia. Se fundamentó en aportes de autores y entidades como Zúñiga et 
al., 2022, Villamizar, 2018; UNESCO, 2018; OMS, 2018; Preinfalk-Fernández, 
2015; entre otros. Se realizó un estudio con diseño documental y nivel descriptivo, 
mediante el análisis interpretativo de diferentes fuentes digitales e impresas. Los 
hallazgos más significativos se distribuyeron en cuatro categorías: educación 
sexual; construcción de ciudadanía; convivencia; y solución pacífica de conflictos. 
Resalta la urgencia de fortalecer la triada familia-escuela-sociedad; desarrollo de 
programas actualizados de formación docente que permitan incrementar la eficiencia 
y sostenibilidad de proyectos relacionados con la temática; emprendimiento de 
acciones más participativas de los actores dentro de las comunidades educativas 
para la convivencia armoniosa; fomento de prácticas para una vida sexual sana, 
responsable y placentera; valoración positiva de la inclusión y la diversidad; 
mitigación de la violencia escolar mediante procesos de construcción de paz, 
ciudadanía y manejo adecuado de conflictos.
Palabras clave: Educación sexual; ciudadanía; conflictos; convivencia; proyecto 
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      Sex education, construction of citizenship and peaceful

           solution of conflicts. Some theoretical contributions
 

Abstract  
Monitoring the scope of the application of laws, regulations and those responsible 
for the orientation of people in training is a necessity. It is necessary to study the 
mechanisms to organize, connect and maintain all the elements related to educa-
tional programs for the promotion and guarantee of human rights, which favorably 
affect the development of quality of life. The objective of the work was to analyze 
the contributions of some theoretical referents on education for sexuality, construc-
tion of citizenship and peaceful resolution of conflicts in Colombia. It was based 
on contributions from authors and entities such as Zúñiga et al., 2022, Villamizar, 
2018; UNESCO, 2018; WHO, 2018; Preinfalk-Fernández, 2015; among others. A 
study with documentary design and descriptive level was carried out, through the 
interpretive analysis of different digital and printed sources. The most significant 
findings were distributed in four categories: sexual education; Building Citizenship; 
coexistence; and peaceful resolution of conflicts. It highlights the urgency of stren-
gthening the family-school-society triad; development of updated teacher training 
programs that allow increasing the efficiency and sustainability of projects related 
to the subject; undertaking of more participatory actions of the actors within the 
educational communities for harmonious coexistence; promotion of practices for 
a healthy, responsible and pleasant sexual life; positive appreciation of inclusion 
and diversity; mitigation of school violence through processes of peacebuilding, 
citizenship and proper conflict management.

Keywords: Sex education; citizenship; conflicts; coexistence; life project.

Introducción

Para los procesos de formación 
y las instituciones que hacen parte de 
ellos, la educación sexual y construc-
ción de ciudadanía, de jóvenes y ado-
lescentes no es una simple formalidad, 
se requiere tener herramientas para 
la comprensión de estos contenidos y 
se tome como aporte lo normativo, el 
contexto y las etapas de desarrollo en 
las que se encuentran los alumnos; más  
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cuando están afrontando altas tensio-
nes a nivel interno, familiar y social. La 
enseñanza debe aportar, en forma diná-
mica y asertiva, recursos que permitan 
a los estudiantes, padres o representan-
tes y docentes orientar los conocimien-
tos y conductas hacia un proyecto de 
calidad de vida y convivencia adecua-
da; equiparlos de competencias para la 
elección de alternativas responsables 
dentro de la  vida  social  y  sexual;  
construyan aprendizajes para convivir de 
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diferentes niveles educativos (Roca y 
Solano, 2021; Martínez, 2018).

El desarrollo del ser humano debe 
estar enmarcado entre el saber y el ac-
tuar, parte cognitiva y conductual de la 
formación, en beneficio de la calidad de 
vida y la garantía de proyectos a corto, 
mediano y largo plazo; direccionados 
desde las mismas IE, padres de familia, 
cultura, religión, que coadyuven a pro-
ducir mejoras en las conductas; espe-
cialmente, en la solución de conflictos 
y la sexualidad. 

El objetivo del trabajo fue analizar 
los aportes de algunos referentes teóri-
cos sobre educación para la sexualidad, 
construcción de ciudadanía y solución 
pacífica de conflictos en Colombia. 

Fundamentación teórica

Sexualidad 
Este término adquiere cada día más 

interés y pertinencia en el mundo mo-
derno, por las graves consecuencias 
que trae la falta de información sobre 
el tema, en detrimento de las personas, 
la familia y la sociedad en general. En 
opinión de Villamizar (2018:44), “La 
sexualidad se retoma como la faceta de 
la identidad personal que implica el re-
conocimiento del grado de aceptación 
que se experimenta frente al sexo asig-
nado, las normas sociales de género y 
la orientación sexual que se descubre”.
La Organización Mundial de la Salud, 
OMS, (2018:3), define:

La sexualidad es un aspecto central 

manera democrática y ser protagonistas 
de una sociedad más justa y participati-
va, como el mejor camino hacia la ca-
lidad y equidad (Villamizar, 2018; Mi-
nisterio de Educación Nacional, MEN, 
Colombia, 2017; Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2014).

Se ha observado, incluso en los pri-
meros cursos universitarios, poca infor-
mación, prácticas sexuales riesgosas, 
prejuicios que no permiten a los jóve-
nes vivir de manera segura y placentera 
su sexualidad. Esta situación lleva a las 
instituciones educativas (IE) a fortale-
cer la educación sexual en sus estudian-
tes, para que asuman una actitud evolu-
tiva y positiva ante este tema; es decir, 
los predisponga cognitivamente hacia 
un comportamiento favorable que faci-
lite la toma decisiones (De los Santos 
de Dios et al.,2021; Preinfalk-Fernán-
dez, 2015). 

Por otro lado, los procesos educa-
tivos deben apuntar hacia las acciones 
que promuevan los derechos de todos 
los actores; disminuyan las problemáti-
cas que los afectan; aprendan a convivir 
en una sociedad basada en el respeto, 
la igualdad, los valores, la participación 
y el desarrollo de la identidad; apren-
dan a manejar los conflictos de la me-
jor manera, cordial y armoniosa. Parti-
cularmente, en Colombia, la solución 
de conflictos ha estado asociada a la 
convivencia; existen diferentes leyes, 
normativas, reglamentos que tratan 
sobre la defensa y difusión de los de-
rechos humanos como fundamento de 
la convivencia pacífica y la paz en los 



90

del ser humano que está presente a 
lo largo de su vida. Abarca el sexo, 
las identidades y los roles de género, 
la orientación sexual, el erotismo, el 
placer, la intimidad y la reproducción. 
Se siente y se expresa a través de pen-
samientos, fantasías, deseos, creen-
cias, actitudes, valores, comporta-
mientos, prácticas, roles y relaciones. 
Si bien la sexualidad puede incluir to-
das estas dimensiones, no todas ellas 
se experimentan o expresan siempre. 
La sexualidad está influida por la 
interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, éticos, legales, 
históricos, religiosos y espirituales.

Educación integral en sexualidad 
La educación sexual es un medio 

transcendental para la formación de 
jóvenes y adolescentes adecuado para 
sus experiencias sexuales de forma 
consciente, responsable y segura. Esta 
población demanda de los centros es-
colares, instrucciones en aspectos bá-
sicos y específicos relacionados con la 
temática, como métodos anticoncepti-
vos e infecciones de trasmisión sexual; 
abordadas por los educadores en el aula 
de manera clara, precisa, sin tabúes, ni 
prejuicios; con estrategias y técnicas 
acordes a las condiciones del desarrollo 
evolutivo de los alumnos (De los San-
tos de Dios et al, 2021; Preinfalk-Fer-
nández, 2015).

Según la UNESCO (2018:16), es: 

Un proceso que se basa en un currícu-
lo para enseñar y aprender acerca de 
los aspectos cognitivos, emocionales, 
físicos y sociales de la sexualidad. 
Su objetivo es preparar a los niños, 
niñas y jóvenes con conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que 
los empoderarán para: realizar su sa-
lud, bienestar y dignidad; desarrollar 
relaciones sociales y sexuales respe-
tuosas; considerar cómo sus eleccio-
nes afectan su propio bienestar y el de 
los demás; y entender cuáles son sus 
derechos a lo largo de la vida y asegu-
rarse de protegerlos.

Educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía 

Los derechos sexuales y reproduc-
tivos están establecidos dentro de los 
derechos humanos, protegidos por la 
legislación internacional y nacional, en 
Colombia. En el cuadro 1, se presentan 
algunos antecedentes sobre los eventos, 
leyes, normativas y acciones realizadas 
en esta materia, entre los cuales se des-
taca el Programa Nacional de Edu-
cación para la Sexualidad y Cons-
trucción de Ciudadanía (PESCC), 
abordado en tres módulos:
1. Dimensión de la sexualidad en la 

educación de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes: establece prin-
cipios, conceptos, funciones de la 
sexualidad y su relación con el pro-
yecto de vida de los estudiantes. 
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2. Relación entre los hilos conducto-
res: funciones, componentes y con-
textos. 

3. Ruta de implementación desde las 
gestiones y componentes de mejora-
miento continuo.

Cuadro 1. Antecedentes y acciones realizadas sobre la educación 
sexual y construcción de ciudadanía en Colombia

Año Entidad – 
Lugar Temática Eventos, leyes, normativas y acciones

1994 ONU – El Cairo Derechos 
Humanos y
Educación 

Sexual

Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo 
Los servicios de atención primaria a la salud 
deberán proporcionar información, educación 
y asesoramiento sobre sexualidad humana, 
salud reproductiva y paternidad responsable.

1995 ONU – Beijing

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu-
jer 
Desarrollo de conceptos de género, igualdad, 
desarrollo y paz.

1991

Asamblea Na-
cional Constitu-
yente – 
Colombia 

Educación y
proyectos 
pedagógicos

Artículo 67. Constitución Política de Co-
lombia 
La educación como el derecho de toda perso-
na y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conoci-
miento, a la ciencia, a la técnica y los demás 
bienes y valores de la cultura. 

1994
Congreso de 
la República – 
Colombia 

Ley 115 de 1994. Ley General de Educación
El servicio público de la educación tiene una 
función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, la familia y la so-
ciedad.

1994
Presidencia de 
la República – 
Colombia

Decreto 1860 
En su artículo 36 se establece la implementa-
ción de los proyectos pedagógicos orientados 
a la solución de un caso de la vida académica, 
social, política o económica y al desarrollo de 
intereses de los educandos. 
Proyecto de Educación Sexual.
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2001 ONU – Nueva York
Educación 
sExual en 
jóvenes

Convivencia 
y ciudadanía

Declaración de compromiso en la lu-
cha contra el VIH/SIDA 
Se abre el tema de la educación sexual 
integral de jóvenes, el derecho a una se-
xualidad libre y responsable.

2004
Ministerio de Edu-
cación Nacional, 
MEN – Colombia

Serie Guías N° 6 
Formar para la ciudadanía si es posible, 
lo que necesitamos saber y saber hacer. 
Aprender en la convivencia. La educa-
ción como un camino hacia la paz.

2008

MEN y Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas, 
UNFPA – Colom-
bia

Educación 
sexual

Construcción 
de 
ciudadanía

Programa Nacional de Educación para 
la Sexualidad y Construcción de Ciu-
dadanía (PESCC)
Se establece como proyectos en las dife-
rentes instituciones educativas.

2013
Congreso de la 
República – 
Colombia

Ley 1620 
Se crea el Sistema Nacional de Convi-
vencia Escolar y Formación para el Ejer-
cicio de los Derechos Humanos, la Edu-
cación para la Sexualidad y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar.

2013 MEN – Colombia

Decreto 1965 de 2013
Reglamentación de la Ley 1620 para 
crear: Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos. Educación para 
la Sexualidad. Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar.

2014 MEN – Colombia

Serie de Guía No. 48 
Ruta de gestión para alianzas en el desa-
rrollo de competencias ciudadanas. 
Serie de Guía No. 49 
Orientaciones pedagógicas para la convi-
vencia escolar.
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2017 MEN – Colombia Educación 
sexual

Construcción de 
ciudadanía

Plan Nacional Decenal de Edu-
cación 2016-2026 
El camino hacia la calidad y la 
equidad. 

Séptimo Desafío Estratégico
Construcción de una sociedad en 
paz sobre la base de igualdad, in-
clusión, respeto a la ética y equi-
dad de género.

2017

MEN, Defensoría del 
Pueblo y Consejería 
Presidencial para los 
Derechos Humanos –
Colombia 

Plan Nacional de Educación 
de Derechos Humanos PLA-
NEDH - Eduderechos
Orientaciones para que las insti-
tuciones educativas, tanto públi-
cas como privadas, implementen 
la Educación en Derechos Hu-
manos desde la primera infancia.

2018 UNESCO – París
Educación 
sexual

Orientaciones técnicas inter-
nacionales sobre educación en 
sexualidad. Un enfoque basado 
en la evidencia. 
Herramientas técnicas sobre la 
base empírica y la justificación 
para impartir educación integral 
en sexualidad a los jóvenes con 
miras a alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible a nivel 
mundial.

Fuente: Elaboración propia (2022)
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tos a ambientes nuevos de convivencia. 
Se infiere la necesidad de visualizar la 
aplicación de pautas de resiliencia, abu-
so, maltrato y acoso, y desde qué he-
rramientas de cultura y supervisión se 
pueden atenuar (Alvarado, 2015). 

Es ineludible formular propuestas 
que le permitan a las escuelas promover 
habilidades socio-resilientes, con enfo-
que de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; vinculando estrategias 
desde el plan educativo institucional 
transversal, que garantice la sexualidad 
enmarcada en cultura, respeto, sensibi-
lización y valores. De manera similar, 
se debe considerar la perspectiva de gé-
nero en las IE para la construcción de 
ciudadanía desde la diferencia, a partir 
de la práctica pedagógica. Las percep-
ciones, creencias y significados sobre 
la diversidad sexual es un constructo 
cultural y social particular que se re-
produce en la escuela, y puede conlle-
var a situaciones no deseadas, de tipo 
segregacionistas. Además, considerar 
los conceptos de feminidad y masculi-
nidad, basados en valores como el res-
peto, la prevalencia del interés colecti-
vo sobre el particular y la defensa de 
la igualdad de oportunidades (Herrera, 
2020; García, 2017; Ramírez, 2017). 

Un estudio desde la pedagogía 
abordó la educación sexual integral 
desde las prácticas de los profesores, 
resaltando cuatro categorías: enfoque 
psicoanalítico, de género, biológico y 
buena salud-cuidado del cuerpo. Los 
docentes enseñan estas temáticas desde 
sus propias experiencias y conocimien-
tos personales en el ámbito de la disci-

Se observa en el cuadro 1, que exis-
ten diversas leyes y documentos que 
rigen la materia, el dilema se encuen-
tra en la implementación, seguimien-
to y sostenibilidad de los procesos en 
contexto; de hecho, son variadas las 
iniciativas desde las IE que pretenden 
estudiar el proyecto transversal de edu-
cación sexual y construcción de ciuda-
danía (PESCC). 

Sin embargo, dando cumplimiento 
a la normatividad existente en Colom-
bia, su función social y misional de 
formación, las IE han hecho variados 
esfuerzos respecto a la implementación 
de los PESCC. A continuación, se men-
cionan algunos trabajos. 

Páez (2017) resalta que, aunque 
existen PESCC que cuentan con los 
lineamentos del MEN, se debe acudir 
a nuevas dinámicas pedagógicas desde 
la gestión académica, con la participa-
ción de los miembros de la comunidad. 
Es fundamental la interdisciplinariedad 
como engranaje entre las diferentes ins-
tituciones: educación, salud, alcaldía, 
comisaría; dado que su acción misional 
de formación impacta de una u otra ma-
nera en la colectividad.

Las conductas de riesgo que asu-
men los adolescentes en Colombia son 
similares a lo que suceden en otros paí-
ses latinoamericanos, un paso relevante 
para avanzar en la estrategia de identifi-
car con mayor precisión cuáles son las 
causas, razones y motivos de esas con-
ductas de riesgo; y cuál sería la orienta-
ción del manejo de la sexualidad y los 
efectos que determinan de estar expues-
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plina específica, ya que nunca han te-
nido formación sistematizada sobre los 
contenidos de educación sexual. Esto 
trae como consecuencia posturas dife-
rentes en la información suministrada a 
los alumnos, de acuerdo a la especiali-
dad del educador (Gangli, 2018).  

Por otra parte, se encontró desarti-
culación en el proceso, algunos alum-
nos lo asociaron con charlas aisladas; 
si bien los docentes conocían de forma 
general el proyecto no se evidenció es-
tructura con los documentos; los padres, 
en su mayoría fueron entes separados 
y desconocían cómo abordar temas de 
sexualidad y ciudadanía; finalmente el 
estudio indicó que, aunque el PESCC 
influyó en la formación y proyectos de 
vida, debe atribuirse una gestión articu-
lada constante. Para lograr la vincula-
ción de la escuela en el desarrollo de 
proyectos de vida de los estudiantes es 
imprescindible implementar estrategias 
que promuevan la autorrealización y 
reflexión; sensibilizar a los actores de 
la comunidad acerca de la importancia 
de formación del ser humano; la posi-
bilidad de dar movilidad a las compe-
tencias y manejo de emociones como 
aporte a la convivencia escolar; la se-
xualidad desde sus funciones afectiva 
y comunicativa; fortalecimiento de la 
participación de los individuos en la so-
lución de sus propios conflictos a través 
de soluciones dialógicas (Villamizar, 
2018; Rojas, 2017; Ariza y Rodríguez, 
2017).

Convivencia
Se entiende por convivencia la po-

tencialidad que tienen las personas para 
vivir con otros, en un marco de respe-
to y solidaridad mutua. La convivencia 
escolar se genera en la interrelación 
entre los diferentes miembros de la co-
munidad educativa que tiene relevancia 
en el desarrollo ético, socioafectivo e 
intelectual de los alumnos.

Existen diferentes enfoques y 
abordajes de este término, tal como lo 
mencionan Fierro y Carbajal (2019), y 
proponen que el concepto debe abarcar 
los ámbitos pedagógico-curricular, or-
ganizativo-administrativo y socio co-
munitario, con participación y manejo 
de conflictos, dando una visión trans-
formadora y dinámica de los sujetos en 
la sociedad, que involucre a todos los 
actores de la comunidad educativa más 
allá de las aulas. En opinión de Leyton 
(2020), convivir con otros es esencial 
en los seres humanos y en la sociedad. 
La escuela forma parte de este hecho; 
la intensidad, cantidad y calidad de las 
relaciones, afecta el desarrollo de los 
educandos. 

Ciudadanía 
Dentro de las IE, la ciudadanía está 

asociada y se evidencia en la conviven-
cia, dado que tiene implícita una cons-
trucción social en el reconocimiento y 
ejercicio de un conjunto de derechos 
y deberes que cada alumno debe apli-
car en comunidad. Zúñiga et al., 2022, 
expresan que la formación ciudadana 
tiene gran importancia a nivel mundial; 
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mación integral en cuatro líneas de ac-
ción: solución asertiva de conflictos y 
convivencia, proyecto vital y desarrollo 
de habilidades y valores para la vida, 
ejercicio crítico y activo de la ciudada-
nía, y construcción social de paz des-
de la escuela. Lizarazo (2017), plantea 
la participación en la armonización de 
los proyectos transversales: PESCC y 
Ambiental, promoviendo una actitud 
reflexiva, de compromiso y liderazgo. 

Dentro de las IE, es primordial que 
se expongan conocimientos en valores, 
normas, deberes y derechos; que orien-
ten a los alumnos a tener un espacio de 
autoimagen adecuada que le permitan 
relacionarse en forma sana, tal como 
exponen Laiton y Villamil (2018) en la 
estructuración de un proyecto de vida, 
articulado con las competencias ciu-
dadanas y contribuir a la transforma-
ción de contextos educativos, sociales 
y culturales, mediante el estudio de las 
realidades de la infancia; originando 
conocimientos reflexivos, responsables 
y críticos desde una pedagogía social, 
encaminada a la diversidad y el desa-
rrollo multicultural. 

Metodología

La metodología aplicada tuvo un 
enfoque cualitativo, con diseño docu-
mental y nivel descriptivo, basado en la 
búsqueda, análisis, crítica e interpreta-
ción de datos obtenidos fuentes docu-
mentales impresas y digitales; caracte-
rizando el fenómeno bajo estudio para, 
establecer su comportamiento (Arias, 
2016). 

los escenarios globales, la sociedad 
digital, el incremento en los procesos 
migratorios y la apatía política han re-
planteado la función de la escuela para 
brindar recomendaciones y herramien-
tas que contribuyan en la formación de 
ciudadanos respetuosos que quieran vi-
vir juntos.

Solución pacífica de conflictos
Los conflictos son situaciones de 

confrontación o desavenencia entre dos 
o más personas, o entre grupos, por fal-
ta de acuerdos o consensos que surge en 
algún aspecto de la relación entre ellas. 
Mondragón (2019), manifiesta que exis-
te una amplia gama de estudios acerca 
de la solución o resolución pacífica de 
conflictos, desde el plano educativo, de 
derecho, sociológico, psicológico. En 
los ambientes escolares se enfatiza en 
los currículos y diseño de actividades 
sustentados en valores como el respeto 
y las normas morales, que inciden en la 
sensibilización del estudiante, la vincu-
lación adecuada con los docentes y un 
ambiente que se posibilite el crecimien-
to y calidad de vida. 

La valoración positiva de la diver-
sidad cultural y la participación son 
elementos centrales en la construcción 
de convivencia; por el contrario, si los 
conflictos y la violencia no son ma-
nejados adecuadamente, difícilmente 
se logrará alcanzarla (Leyton, 2020). 
Así mismo, García (2018) plantea la 
necesidad de promover tres procesos: 
la corresponsabilidad de la comuni-
dad educativa, el fortalecimiento del 
ejercicio activo del liderazgo y la for-
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Se procedió a un rastreo de docu-
mentos digitales e impresos, publica-
dos principalmente en los últimos sie-
te años, que ofrecen aportes teóricos 
sobre educación para la sexualidad, 
construcción de ciudadanía y solución 
pacífica de conflictos en Colombia. En-
tre estos destaca el proyecto transversal 
de educación sexual y construcción de 
ciudadanía (PESCC) y la solución pací-
fica de conflictos; son tópicos actuales 
de estudio para trabajos de grado y te-
sis doctorales, relevantes en los proce-
sos de la transformación educativa en 
Colombia, y que inciden más allá del 
aula hacia la sociedad y viceversa. Se 
analizaron los escritos y se extrajeron 
e interpretaron los aportes más signifi-
cativos de diversos autores, a fin de de-
linear objetos de estudio, relacionar y 

construir categorías, desde lo normati-
vo, el contexto, las problemáticas, áreas 
del conocimiento y propuestas.

Resultados y discusión

Algunas investigaciones que hacen 
referencia a los temas sobre la educa-
ción sexual, la construcción de ciuda-
danía y solución pacífica de conflictos 
se presentan en el cuadro 2. Los di-
versos autores hacen aportes desde los 
resultados provenientes de sus inves-
tigaciones, y que de una u otra forma 
brindan alternativas que dan respuesta 
a las necesidades y exigencias de los 
estudiantes, instituciones educativas y 
sociedad en general, principalmente de 
Colombia. 

Cuadro 2. Aportes de diversos autores sobre educación sexual, 
 construcción de ciudadanía y solución pacífica de conflictos
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Autores Aportes

Movilla 
(2022)

Fortalecimiento de la triada: Familia-Escuela-Sociedad. Desarrollo 
de valores y principios. Formación de un ser humano sexualmente 
integral y acorde con una sociedad globalizada, vinculada con sus 
relaciones interpersonales.  

Zúñiga et al. 
(2022)

Promoción de una ciudadanía activa de los integrantes de las escue-
las. Apoyo a la inclusión pedagógica, social y cultural. Construc-
ción de instituciones más justas y prácticas educativas inclusivas. 
Preparación de los estudiantes para asumir una vida responsable en 
la sociedad.

Carrasco 
(2021)

Presencia de problemas, maltratos y abusos postpandemia han sido 
subjetivados en la potencialidad de los conflictos. Importancia del 
engranaje de la prevención, atención y mitigación de conflictos y 
manejo de la sexualidad. Desmantelamiento de las prácticas de ex-
clusión y discriminación mediante políticas públicas. 
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Autores Aportes

García 
(2021)

Abordaje de conflictos desde perspectiva positiva. Contextos ro-
deados de empatía, comunicación y diálogo. Educación en valores. 
Importancia e impacto de las características personales y habilida-
des sociales de los docentes y líderes. Roles desempeñados en la 
promoción del vínculos afectivos y desarrollo socioemocional de 
los estudiantes.

Morales 
(2021)

Promover y fortalecer, desde la educación, una cultura de paz en 
las escuelas y en la sociedad. Revisión de la literatura de la cátedra 
de la paz. Ruta de garantía de los derechos en los espacios de for-
mación para la democracia y ciudadanía, basada en necesidades y 
oportunidades contextualizadas. 

Roca y Solano 
(2021)

Búsqueda del fortalecimiento de la convivencia escolar a través del 
desarrollo de competencias ciudadanas, contribuyendo a la cons-
trucción de paz y manejo adecuado de los conflictos escolares.

Ortega, Guzmán 
y Rondón 
(2021)

Reflexiones para el debate sobre el ciudadano a formar para la rea-
lidad, a partir de la ciudadanía multicultural, intercultural y demo-
crática. Importancia de la educación en derechos humanos y com-
petencias ciudadanas. Formación desde la infancia en diversidad y 
ciudadanía, para la transformación desde la escuela.

García-Yepes 
(2020)

Formación del docente. Enseñanza de habilidades para la vida. For-
mación del estudiantado en proyectos de vida alternativos. Prácticas 
pedagógicas innovadoras en sustitución de la visión instrumental.

De la Cruz y Oso-
rio (2020)

Transversalidad del programa de sexualidad en el currículo para el 
fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil.

España y Rojas 
(2020)

La escuela como escenario real y poderoso elemento de cohesión 
social. Prevención y gestión de conflictos con la implementación e 
innovación de métodos en pro de soluciones diferentes a las disrup-
tivas. Formación en reflexión y prácticas restaurativas en conflictos 
escolares.

Hernández, Pe-
nalva y Guerrero 
(2020)

Formación docente a través de un modelo en contexto, participati-
vo, profundo y con actitud crítica; ajustado a las necesidades reales. 
Ética profesional y gestión creativa ante problemas de convivencia. 

Emma Lucía Martínez Romero y Dania Vergara Santamaría
Educación sexual, construcción de ciudadanía y solución pacífica de conflictos...



99

Autores Aportes

Pulido, et al. 
(2020)

Proyecto de mediación de conflictos e implementación masiva en 
escenarios escolares dada la propensión a la violencia. Entrena-
miento de mediadores escolares mediante b-learning, con orienta-
ción educativa para la construcción de paz y ciudadanía. Talleres 
lúdico-pedagógicos de intervención en resolución de conflictos. 

Quintero 
(2020)

Formación inicial docente en educación para la paz; manejo de ne-
cesidades pedagógicas, resolución de conflictos, convivencia esco-
lar, reconciliación y participación estudiantil, consecuente con el 
entorno que los rodea. Caracterización las dinámicas socioeconó-
micas de los alumnos. 

Alguacil, Boqué y 
Ribalta 
(2019)

Educar para la paz y en la paz. Implementar una cultura de paz de 
forma significativa en la escuela. Concretar la educación para la paz 
positiva en las normas educativas. Creer espacios para la formación 
docente.

Carvajal y Acebe-
do, (2019)

Propuesta de gestión de convivencia desde la prevención del con-
flicto, articulando justicia restaurativa y mediación escolar. Facto-
res que generan o mitigan conflictos y actitudes de los alumnos. 
Estrategias docentes para su solución. Formación en la prevención 
del conflicto restablece las relaciones, crea una cultura de paz y 
convivencia. 

Peñalva y Vega 
(2019)

Propuesta del Programa Inclusivo de Convivencia Escolar, PrInCE 
para desarrollar la inclusión y la atención a la diversidad. Perspec-
tiva de escuela global para el aprender a convivir e incluir. Parti-
cipación y atención a la diversidad. Atención a los problemas de 
disrupción, indisciplina y acoso escolar. 

Reyes y Pineda 
(2019)

Enseñanza de la mediación en niños como forma de solución pací-
fica de conflictos eficiente y de fácil aplicación. La educación como 
forma más genuina para transmitir valores y conocimientos a las 
generaciones futuras; en búsqueda de paz, libertad y justicia per-
manentes, para   disminuir   la violencia y evitar ambientes hostiles.

Tuay 
(2019)

Construcción de ciudadanía en zonas de conflicto. Contraste de 
contextos. Fomento de un papel más activo de los niños y jóvenes 
sensibles en ciudadanía. Democracia y paz que contribuyan a trans-
formar a sus familias y comunidades.
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Autores Aportes

Vargas 
(2019)

Experiencias de aula medidas por Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimientos (TAC). Importancia de las prácticas del profesorado 
y estudiantes. Incentivar conocimientos sobre el desarrollo personal 
y la solución de conflictos. Fortalecimiento en los proyectos de vida 
escolares. Carencia de un modelo de educación de convivencia y 
cultura de paz para el contexto Bogotano, generando posturas, ac-
ciones y experiencias subjetivas.

Bergaño y Rodrí-
guez (2018)

Diseño e implementación de una unidad didáctica de cátedra de 
paz. Estrategias para la solución pacífica de conflictos para forta-
lecer las relaciones, mejora la comunicación, reflexión, reconoci-
miento de actitudes, propósitos, acuerdos y compromisos para vivir 
en armonía.

Hooker y Roa 
(2018)

Estudio pedagógico de la transformación del clima escolar es fun-
damental para la optimización de la convivencia y el rendimiento 
escolar coadyuvando a mejorar la calidad educativa. 

Martínez 
(2018)

Reconocimiento de las normas de cultura ciudadana basadas en el 
desarrollo moral-ético. Prácticas de la función mediadora, transfor-
madora y garante de derechos y deberes. Posibilidad de resignifica-
ción de la cultura campesina. Trascendencia de las emociones como 
puente para el equilibrio de los sistemas: moral, social y legal.

Villamizar 
(2018)

Influencia de las dimensiones: expresión de emociones, toma de 
decisiones y respeto por la diferencia para mejoramiento de las re-
laciones interpersonales, atendiendo los derechos sexuales y repro-
ductivos. Fortalecimiento de la tolerancia, disminución de la agre-
sividad y mayor atención a la solución de conflictos.

Assia, Garrido y 
Sierra 
(2017)

A través de la didáctica docente, aplicar acciones que promuevan la 
convivencia, generen espacios de reflexión y desarrollo de propues-
tas desde el enfoque humanista a fin de aportar soluciones para una 
construcción social integral.

Burbano 
(2017)

Implementación de una unidad didáctica para la solución de con-
flictos y mejoramiento en proyecto de vida, mediante la estructura-
ción de saberes y el desarrollo de estrategias. Creación de espacios 
de trabajo con familia. Importancia de la reflexión y el autoanálisis 
como medio de crecimiento y revisión del comportamiento perso-
nal y conductas grupales.
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Fuente: Elaboracion propia (2022)

Autores Aportes

González 
(2017)

Estrategias para la solución de conflictos carecen de procesos for-
mativos desde la institucionalidad. Necesidad de ambientes de hu-
manización. Creación de estrategias para favorecer la comprensión 
de conflictos y evitar que escalen a violencia. Evitar que las causas 
y manifestaciones del conflicto sean naturalizadas.

Illera 
(2017)

Formas alternativas de solución de conflictos a partir de las relacio-
nes sociales y de los principios de administración de justicia en Co-
lombia. Incidencia de normas, uso social, cultura y comunicación 
en la percepción de conflictos. Implementación de mecanismos al-
ternos de solución.

Muñoz 
(2017)

Diseño, implementación y evaluación de un modelo de gestión edu-
cativa para la prevención y solución de conflictos escolares, que 
incluye estrategias metodológicas y pedagógicas. Caracterización 
de los problemas de convivencia y alternativas de solución.

Vega
 (2017)

Estudio del clima escolar, comportamiento social del alumnado y 
nivel de violencia indican que a mayor cordialidad entre el alum-
nado (habilidades sociales) mayor nivel de amistad. Acciones pre-
ventivas encaminadas al desarrollo de competencias sociales desde 
edades tempranas.

Penalva 
(2016)

Propuesta de un programa de formación del profesorado sobre la 
gestión de conflictos en el aula y métodos para mejorar la convi-
vencia; desarrollando competencias cognitivas, conductuales, ac-
titudinales y emocionales. Se considera fomentar el diálogo y la 
comunicación; promoción de la educación en valores; habilidades 
sociales y emocionales; cohesión de grupos; elaboración conjunta 
de normas. 
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En el cuadro 3, se sintetizan los   
hallazgos más significativos, sus carac-
terísticas y propiedades más relevantes, 
obtenidos del análisis interpretativo 
realizado a las fuentes documentales 
consultadas, distribuidos en cuatro ca-
tegorías, de acuerdo a los temas bajo 

estudio:

a)  Educación sexual. 
b)  Construcción de ciudadanía. 
c)  Convivencia. 
d)  Solución pacífica de conflictos.
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Cuadro 3. Categorización de los hallazgos obtenidos 
de la revisión teórica

Fuente: Elaboracion propia (2022)
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Categorías Características Propiedades 

Educación 
sexual

• Formación docente permanente y 
actualizada.

• Articulación de la sexualidad y 
los proyectos de vida.

• Importancia de los roles en la so-
ciedad. 

• Sensibilización, autorrealización 
y reflexión.

• Inclusión y diversidad.

• Docentes con conocimientos 
actualizados y contextualiza-
dos.

• Ética profesional y gestión ante 
problemas.

• Fortalecimiento de la triada: 
Familia, Escuela y Sociedad. 

• Prácticas sexuales sanas, res-
ponsables y placenteras.

Construcción 
de ciudadanía

• Participación.
• Democracia.
• Manejo de emociones.
• Competencias ciudadanas.
• Desarrollo de valores.
• Defensa y promoción de los dere-

chos humanos.
• Acciones interinstitucionales.

• Liderazgo.
• Asertividad.
• Ejercicio crítico y activo de la 

ciudadanía. 
• Enfoque humanista.
• Demostración de respeto, res-

ponsabilidad, igualdad, justi-
cia, honestidad.

Convivencia

• Visión pedagógico-curricular, or-
ganizativo-administrativo y socio 
comunitario

• Participación activa y colabora-
tiva.

• Atención a la diversidad.
• Democracia. 

• Corresponsabilidad de la co-
munidad educativa y del terri-
torio.

• Construcción social de paz 
desde la escuela.

• Protagonistas de una sociedad 
más justa y participativa.

Solución 
pacífica de 
conflictos

• Formación para la vida, la convi-
vencia y la paz, desde la infancia.

• Diversidad cultural y participa-
ción.

• Comunicación y mediación. 
• Soluciones dialógicas.
• Libertad y justicia.

• Engranaje de la prevención, 
atención y mitigación de con-
flictos.

• Reconocimiento a la importan-
cia de las normas. 

• Disminución de la violencia, 
evitando ambientes hostiles. 

• Construcción de paz. 
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Asumir el reto de transformación y 
mejora desde las aulas no es tarea fá-
cil, pero posible, con el fortalecimiento 
de todos los actores involucrados; cada 
una con roles específicos pero articula-
dos, en pro del desarrollo de las genera-
ciones presentes y futuras, engranados 
a través de la participación, promoción 
y defensa de los derechos humanos. A 
nivel de familia, el fortalecimiento de 
valores y el acompañamiento mues-
tran cambios favorables. En el marco 
de las IE, se hace imprescindible la 
articulación del sector salud, educa-
ción y gobierno de tal manera que se 
aúnen esfuerzos y acciones que impac-
ten efectivamente en las comunidades 
y se establezcan bases sólidas para la 
enseñanza y el aprendizaje sobre se-
xualidad, construcción de ciudadanía y 
solución pacífica de conflictos en Co-
lombia.

En cuanto al trabajo con estudian-
tes se hace relevante desde la primera 
infancia el fomento de actividades de 
sensibilización, participación, autoco-
nocimiento e identidad, desarrollo de 
habilidades, escucha asertiva, estrate-
gias de diálogo, mediación, estudio de 
casos, reconocimiento de la diversidad, 
construcción de proyectos personales. 
Reconocer que la formación del indivi-
duo va más allá del aula o del hogar, 
se requiere un enfoque más humanista 
de proyección a la calidad de vida, en 
ambientes sostenibles para beneficio e 
impacto en las comunidades. 

De forma particular, con relación a 
los tópicos en estudio, en la figura 1 se 
muestran algunos aportes para la im-

plementación del PESCC y la solución 
pacífica de conflictos en las IE, con el 
apoyo interrelacionado de todos las 
personas y organismos comprometidos 
en el proceso educativo. Es importante 
resaltar que estos temas se imparten en 
conjunto en Colombia, por la relación 
intrínseca que tienen entre sí. 

Entre los aportes destacan: forta-
lecimiento de la triada familia-escue-
la-sociedad, a través de políticas gu-
bernamentales adecuadas y pertinentes; 
formación en valores y de conciencia 
ciudadana para la convivencia, solución 
de conflictos y la paz; formación inicial 
y permanente de los docentes, para la 
conformación de verdaderos líderes que 
se desempeñen con eficiencia; acciones 
interinstitucionales para fomentar la 
educación, la salud y la sana sexuali-
dad; tomar en cuenta los proyectos de 
vida, los saberes, prácticas, emociones, 
sentimientos, tanto individuales como 
grupales, que contribuyan al beneficio 
de la colectividad. 

Consideraciones finales

Los hallazgos más significativos 
se distribuyeron en cuatro categorías: 
educación sexual; construcción de ciu-
dadanía; convivencia; y solución pací-
fica de conflictos. Resalta la urgencia 
de fortalecer la triada familia-escue-
la-sociedad; desarrollo de programas 
de formación docente inicial y perma-
nente actualizados que permitan incre-
mentar la eficiencia y sostenibilidad de 
proyectos relacionados con la temática; 
emprendimiento de acciones más par-
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Es indispensable conocerse, aprender a 
convivir implementar estrategias, acon-
dicionar espacios de diálogo, que ten-
gan presente seres con múltiples pensa-
mientos diversos, pero con igualdad de 
derechos. Los documentos analizados 
brindan la oportunidad de contrastar y 
repensar contextos, acciones y expe-
riencias que promuevan transformacio-
nes. Independientemente del momento 
histórico que pasa la humanidad y su 
reflejo en las instituciones formativas, 
hay herramientas pedagógicas que con-
tribuyen con la garantía de los espacios 

ticipativas de los actores dentro de las 
comunidades educativas para la convi-
vencia armoniosa; fomento de prácticas 
para una vida sexual sana, responsable 
y placentera; valoración positiva de la 
inclusión y la diversidad; mitigación de 
la violencia escolar mediante procedi-
mientos de construcción de paz, ciuda-
danía y manejo adecuado de conflictos. 

Todo este proceso exige cambios 
y adaptaciones en los estilos de vida, 
con la presencialidad y la interacción 
directa entre todos los involucrados.  

Figura 1. Aportes para la implementación del PESCC y la solución 
                 pacífica de conflictos
Fuente: Elaboración propia (2022) 

Emma Lucía Martínez Romero y Dania Vergara Santamaría
Educación sexual, construcción de ciudadanía y solución pacífica de conflictos...



105

Encuentro Educacional 
Vol. 29 (1) enero - junio 2022: 87-112

para la paz y en la paz: Elementos 
a considerar en la escuela. Revista 
Internacional de Educación para 
la Justicia Social. Vol. 8, N° 2, pp. 
65-87. Disponible en: https://doi.
org/10.15366/riejs2019.8.2.004. 
Recuperado el 23 de septiembre de 
2021.

Alvarado, Julia. (2015). Educación se-
xual preventiva en adolescentes 
(Tesis doctoral). Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, 
UNED. Madrid, España. Disponi-
ble en: http://e-spacio.uned.es/fez/
eserv/tesisuned:Educacion-Jealva-
rado/ALVARADO_THIMEOS_Ju-
lia_Eliana_Tesis.pdf. Recuperado 
el 15 de septiembre de 2021.

Arias, Fidias. (2016). El proyecto de 
investigación: introducción a la 
metodología científica. 7ma edi-
ción. Episteme. Venezuela.

Ariza, Osvaldo y Rodríguez Iván. 
(2017). Vinculación de la escuela 
para el desarrollo de proyectos de 
vida de los estudiantes como pro-
blema pedagógico y social (Traba-
jo de maestría). Universidad de la 
Costa.Barranquilla, Colombia. Dis-
ponible en: https://repositorio.cuc.
edu.co/handle/11323/5431.Recu-
perado el 18 de octubre de 2021.

Assia, Jolman; Garrido, María y Sierra, 
Samira. (2017). Fortalecimien-
to de estrategias didácticas que 
promuevan las competencias 
ciudadanas en los estudiantes de 
la institución educativa san José 
C.I.P. del municipio de Sincelejo 

y métodos para la formación del ser, al 
reflexionar, actuar y mejorar en con-
junto; gestando cultura, valores y cons-
ciencia de sanas relaciones.

La presencia de la convivencia y la 
sexualidad en los centros escolares está 
presente a todo nivel; la exploración del 
ser, el deseo de conocer y la revolución 
hormonal de los estudiantes hace que 
se presenten acercamientos, relaciones 
y conflictos, que más que cohibirlas o 
convertirlas en tabús, se deben orientar 
con herramientas pertinentes como son 
el diálogo, la escucha activa y el mane-
jo de emociones. Los docentes, padres 
de familia y representantes, siendo ac-
tores principales en este proceso, deben 
tener las competencias necesarias para 
aportar técnicas que influyan en la ca-
pacidad de comprender, identificar y 
abordar este tipo de temáticas.

Los Proyectos de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciuda-
danía (PESCC) y solución pacífica de 
conflictos, propuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, 
son una alternativa viable para abordar 
estos temas en las diferentes zonas del 
país; sin embargo, para cumplir con la 
eficiencia y el impacto esperado, deben 
poseer educadores bien formados para 
tal fin, contar con el apoyo de todos los 
miembros de la comunidad educativa 
y además, de los organismos públicos 
regionales y nacionales. 
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Resumen
La educación ha mostrado diversos cambios en pro de su fortalecimiento, sobre 
todo con el propósito de eliminar las brechas que existen entre la educación rural 
y la urbana. Particularmente, es necesario investigar temas relacionados con el 
lenguaje de la vida diaria, el que corresponde a las matemáticas y la formación 
de los estudiantes en esta área del conocimiento. El objetivo del presente artículo 
fue establecer la importancia que tiene el lenguaje en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en espacios físicos como la educación rural. La 
fundamentación teórica está articulada con las contribuciones de autores que han 
indagado sobre el tema, entre los cuales destacan: De la Cruz et al. (2020), Godino 
et al. (2017), Correa-Bautista (2017), Carrero y González (2016), Llinares (2013), 
Cárdenas (2011), Socas (2011), D’Amore (2008). Metodológicamente se desarrolló 
una investigación documental, a partir de una revisión interpretativa, con alcance 
descriptivo. Se analizaron referencias con base en ciertas palabras claves: lenguaje, 
matemáticas, enseñanza y aprendizaje, educación rural. Como consideración 
final destaca que, para lograr un aprendizaje significativo en matemáticas, debe 
existir una relación conjunta entre el lenguaje natural con el lenguaje propio de 
esta ciencia abstracta, a través de una comunicación eficaz entre los actores; se 
considere al alumno el centro del proceso; la formación y actualización del docente 
sea permanente, valorando los aportes de la didáctica de las ciencias.
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  The language used in teaching and learning 
  mathematics in rural education 
 

Abstract
Education has shown various changes in favor of its strengthening, especially with 
the purpose of eliminating the gaps that exist between rural and urban education. 
In particular, it is necessary to investigate issues related to the language of daily 
life, which corresponds to mathematics and the training of students in this area of 
knowledge. The objective of this article was to establish the importance of lan-
guage in the process of teaching and learning mathematics in physical spaces such 
as rural education. The theoretical foundation is articulated with the contributions 
of authors who have investigated the subject, among which are: De la Cruz et al. 
(2020), Godino et al. (2017), Correa-Bautista (2017), Carrero and González (2016), 
Llinares (2013), Cárdenas (2011), Socas (2011), D’Amore (2008). Methodologica-
lly, a documentary research was developed, based on an interpretative review, with 
a descriptive scope. References were analyzed based on certain keywords: langua-
ge, mathematics, teaching and learning, rural education. As a final consideration, it 
highlights that, in order to achieve meaningful learning in mathematics, there must 
be a joint relationship between natural language and the language of this abstract 
science, through effective communication between the actors; the student is consi-
dered the center of the process; teacher training and updating is permanent, valuing 
the contributions of didactics of science.

Keywords: Language; math; teaching and learning; rural education.

car alguna situación específica de esta 
ciencia.

Por otro lado, hay una distinción 
acentuada entre la educación rural y la 
urbana. En las escuelas rurales se apre-
cian alumnos de diferentes edades y ci-
clos escolares compartiendo un mismo 
salón y un maestro, en donde los avan-
ces en el aprendizaje y la apropiación 
de los conocimientos son mínimos, 
puesto que en su mayoría se limitan a 
copiar guías y desarrollar talleres de 

Introducción

Como educadores, con frecuencia 
escuchamos a los estudiantes decir que 
las clases de matemáticas están relacio-
nadas con números, símbolos, cálculos, 
métodos, y que estos aspectos no tienen 
nada que ver con el lenguaje. Es así, 
que sólo se preocupan por memorizar y 
aplicar mecánicamente procedimientos 
para resolver ejercicios y problemas, 
sin entender, y menos aún, poder expli-
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Los alumnos proporcionan al do-
cente elementos que ayudan a identifi-
car la problemática y las variables que 
hacen que se les dificulte comprender 
lo que se le explica; de esta manera, es 
conveniente utilizar un lenguaje apro-
piado e irlo incorporando lentamente al 
lenguaje matemático con el fin de evi-
tar choques e interpretaciones erróneas.  
Bajo esta mirada, el acto educativo se 
basa en las relaciones interpersonales, 
proyectos de vida y desarrollo humano 
dentro de un grupo social, lo cual sería 
imposible sin el lenguaje, ya que este es 
un instrumento muy eficaz para apren-
der, enseñar y crear un mundo humano. 
No obstante, se le ha dado poca signifi-
cación en el aula de clases, y es consi-
derado algo superficial que se incorpora 
de manera natural; básicamente es uti-
lizado como un instrumento trasmisor 
de saberes y normas, sin gran relevan-
cia para la comprensión de las ciencias 
(Urgilés (2016; Llinares, 1998). 

El objetivo del presente artículo fue 
establecer la importancia que tiene el 
lenguaje en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en es-
pacios físicos como la educación rural.

Fundamentación teórica

Para dar cumplimiento al objetivo 
propuesto se describen las siguientes 
categorías: Educación rural, que en 
gran medida contribuye a identificar 
características de la zona rural y como 
puede complementarse con la educa-
ción matemática para lograr un aprendi-
zaje más significativo. Adquisición del 

manera automática, sin retroalimenta-
ción en los procedimientos. Además, 
no cuentas con los recursos didácticos y 
tecnológicos adecuados en el desarrollo 
de sus actividades académicas (Carrero 
y González, 2016; Herrera y Buitrago, 
2015; Buitrago, 2012).

La necesidad por investigar temas 
relacionados con el lenguaje en la ense-
ñanza y aprendizaje de las matemáticas 
en la educación rural ha generado gran 
interés, puesto que desde el Ministerio 
de Educación Nacional en Colombia 
se ha propuesto eliminar las brechas 
que existen entre la educación rural y 
la educación urbana; sin embargo, aún 
se siguen lineamientos estandarizados; 
corresponde a las diferentes institucio-
nes educativas adaptarlas al contexto y 
a los requerimientos del entorno y de 
los aprendices, para lograr una acción 
formativa que busque el desarrollo y el 
bienestar de las comunidades.

 El lenguaje permite que el estu-
diante logre adaptarse con mayor fa-
cilidad a las temáticas que se orientan 
en las diferentes asignaturas. Delgado 
(2015) indica que este es fundamental y 
esencial,  puesto que el proceso de ense-
ñanza de las matemáticas depende de sí 
mismo, de sus símbolos propios y con-
cretos. De igual forma, De la Cruz et al. 
(2020), manifiestan que el lenguaje de 
la vida real no está aislado del lenguaje 
matemático simplemente se necesita de 
la interacción con el contexto social, ya 
que a partir de ello se pueden intercam-
biar diferentes ideas que contribuyen a 
fortalecer el conocimiento. 
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resalta que las brechas entre lo rural y 
lo urbano cada vez son más grandes, en 
cuanto a los conocimientos que van a 
adquirir los niños en educación prima-
ria (Carrero y González, 2016; Herrera 
y Buitrago, 2015; McDermott y Allen, 
2015; Buitrago, 2012).

En el ámbito campestre, las activi-
dades educativas se han influenciado 
por las condiciones socio-económicas, 
culturales y de infraestructura de las 
poblaciones campesinas.  La educación 
rural es trascendental para la sociedad 
ya que esta contribuye en gran medi-
da al crecimiento de la región y de los 
alumnos. El Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia plantea que los 
docentes que realizan sus labores en 
las escuelas de estas zonas, desarrollen 
modelos flexibles que contribuyan a 
una educación de calidad. El proyec-
to de educación rural propone algunos 

lenguaje, se muestran principalmente 
las fases por las que atraviesa el niño 
para mejorar y madurar aspectos inhe-
rentes con el lenguaje y su aprehensión 
a través de la experiencia. Lenguaje en 
matemáticas, se analizan los elemen-
tos relacionados con la transición del 
lenguaje común al propio de las mate-
máticas en educación. Formación del 
docente, considerado en cuanto a su 
didáctica y a las estrategias y recursos 
que implementa en el salón de clase.

Educación rural
El auge de la educación rural se 

inicia en la década de 1970 cuando el 
Gobierno Nacional de Colombia incor-
pora la educación a las políticas de re-
forma agraria y de desarrollo campestre 
para promover el cambio social. Esta se 
asocia con la pobreza, a la desigualdad 
social, económica y cultural. Además, 

Cuadro 1. Modelos de educación rural
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Modelo Propósito
Aceleración del 
aprendizaje

Fortalece los saberes de aquellos niños, niñas y jóvenes que están en extra edad, 
con miras a avanzar y no desertar.

Posprimaria Labores por medio de guías de aprendizaje y de la formulación de proyectos 
pedagógicos.

Telesecundaria Brinda al estudiante la oportunidad de potenciar sus saberes por medio de la 
televisión educativa y actividades dentro del aula de clase.

Servicio de edu-
cación rural

Desarrolla un trabajo en el aula partiendo de las necesidades, realidades y po-
tencialidades de cada comunidad y de la interdisciplinariedad de cada asigna-
tura.

Programa de 
educación conti-
nuada Cafam

Permite que jóvenes y adultos puedan alfabetizarse y seguir sus estudios de 
básica y media; tener acceso a la educación para mejorar su calidad de vida, 
nivel social y económico; ofrece alternativas pedagógicas flexibles y lúdicas. 

Fuente: Elaboración propia (2022), adaptado de Carrero y González (2016)
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cambio debe general en cada comuni-
dad acciones que conlleven a la trans-
formación, conservación y fortaleci-
miento de su cultura, la construcción 
de conocimientos que contribuyan al 
desarrollo y solución de problemas pro-
pios del contexto (Lozano, 2012).

Adquisición del lenguaje
En el conjunto de investigaciones 

revisadas se tiene que el lenguaje se 
utiliza como una manera de comuni-
cación expresada a partir de símbolos, 
señas y gestos que permiten que otros 
seres humanos comprendan el mensaje 
que se quiere transmitir, a partir de ello 
es necesario que en el campo educativo 
este lenguaje sea comprensible y asi-
milable con el fin de conectar las ideas 
que se presentan “entre el discurso que 
emplea el mediador y la comprensión 
e interpretación que realiza el educan-
do” (De la Cruz et al., 2020:70).

Birchenall y Müller (2014), expo-
nen que, la aceptación de una oración 
está conectada con la adquisición de la 
lengua materna, ya que esta se adquiere 
de forma inconsciente a partir de la in-
teracción con las demás personas, forta-
leciendo su producción y comprensión 
a través de la experiencia, en cualquier 
idioma natural. 

Dado que el lenguaje hace parte del 
diario vivir, en el campo de la pedago-
gía es poca la importancia que este tie-
ne ya que se establece dependiendo de 
la temática, el área de conocimiento y 
de la situación; a su vez el docente se 
expresa de forma diferente ante el estu-

modelos que conllevan a prevenir la 
deserción escolar y brindar a esta po-
blación la posibilidad de crecer acadé-
micamente (Carrero y González, 2016). 

En el cuadro 1, se muestran algunos 
modelos de educación rural que han 
surgido y su principal  propósito.

De igual manera se han implemen-
tado programas como el de Escuela 
Nueva que permite el desarrollo de las 
actividades curriculares; este progra-
ma suple las diversas necesidades que 
presentaban los niños de las escuelas 
rurales, incorporando métodos de en-
señanza acordes a las edades de los 
estudiantes, con ritmos de aprendizaje 
diferente, ingreso tardío a la escuela, 
entre otros aspectos. Al respecto Col-
bert (2006:194-195), expone:

La escolaridad incompleta, las altas 
tasas de deserción escolar y de repe-
tición caracterizaban en ese entonces 
a las escuelas del sector rural como 
aquellas donde se daba la mayor ine- 
quidad e ineficiencia del sistema edu-
cativo […]. Adicionalmente, muchos 
niños y niñas participaban en las co-
sechas, sobre todo en la zona cafete-
ra, y migraban de unas zonas a otras. 
Cuando regresaban a la escuela tenían 
que repetir el año. La escuela no se 
estaba adaptando a las condiciones 
de vida de estos niños; se requerían 
estrategias más flexibles, adaptadas a 
las condiciones de vida del niño cam-
pesino. 

La educación rural ha sido asocia-
da con las políticas de reforma agraria 
con el fin suscitar el cambio social, este 
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diante, el padre de familia y los demás 
colegas , estudiante, el padre de familia 
y los demás colegas, “el lenguaje debe 
transmitir datos precisos de compor-
tamiento, actitudes, rendimiento aca-
démico, niveles perceptivo-motrices, 
grado de atención” (Soler, 2012:52). 
Dentro de este marco, Larrosa 
(2001:69) indica que se comprende lo 
que ya se sabe, puesto que el ser huma-
no está acostumbrado a recopilar todo 
lo relacionado con el contexto. “de los 
hechos, de los sucesos, de las cosas, de 
los problemas, de nosotros mismos, de 
nuestro lenguaje”.

Es importante tener en cuenta el 
contexto en donde se desenvuelve el 
aprendiz, puesto que este incluye no-
ciones sobre elección, diversidad y 
distanciamiento de roles, los cuales 
contribuyen a la asimilación e inter-
pretación del lenguaje y la comunica-
ción en el desarrollo de sus diferentes 
habilidades. Para ello es ineludible que 
se conozcan los saberes previos y for-
talecerlos mediante actividades intere-
santes y llamativas dando importancia 
al alumno y al proceso. Sin embargo, 
aún se siguen métodos de enseñanza y 
aprendizaje centrados en el contenido 
dejando de lado aquellos  roles que in-
fluyen en el comportamiento, relación, 
toma de decisiones y el pensamiento 
crítico (Marquina, Moreno y Acevedo, 
2014; Cárdenas, 2011; Peralta, 2000).

En el discurso se encuentran di-
versos géneros que influyen en el acto 
lingüístico, correspondiéndose con el 
modelado generado en el niño a través 
de las formas en las cuales se utilizan 

las palabras, dónde y cómo apoyamos 
este proceso dentro de la trasmisión 
del mensaje, el cual tenderá por ser ex-
plícito. Ante esto, como lo mencionan 
Marquina, Moreno y Acevedo (2014), 
Vygotsky en su teoría demuestra que el 
aprendizaje se da a través de la expe-
riencia, teniendo en cuenta lo cultural y 
los conocimientos de los adultos mayo-
res. De igual manera introduce la zona 
de desarrollo próxima (ZDP)  en donde 
en un primer momento el estudiante de-
muestra lo que es capaz de lograr para 
resolver una situación y en un segun-
do espacio lo que conozcan los saberes 
previos y fortalecerlos mediante activi-
dades interesantes y llamativas dando 
importancia al alumno y al proceso. 
Sin embargo, aún se siguen métodos de 
enseñanza y aprendizaje centrados en 
el contenido dejando de lado aquellos 
puede potenciar con la ayuda del otro. 
En consecuencia, el lenguaje es funda-
mental para poder lograr que el discen-
te adquiere las habilidades en operacio-
nes mentales superiores con ayuda del 
docente.

Uno de los aspectos académicos 
más frecuente en las investigaciones 
es la conexión del aprendizaje con el 
desarrollo infantil; desde que nace, el 
infante se relaciona de diferentes ma-
neras con el fin de comunicar o expre-
sar sus necesidades, empieza a fami-
liarizarse con el lenguaje materno y lo 
perfecciona a medida que va creciendo 
gracias a la interacción con otras perso-
nas y en el aula de clases. Partiendo de 
estos elementos, es necesario tener en 
cuenta el contexto para que el niño de-
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Fuente: Elaboración propia (2022), adaptado de Dore (1978)

Cuadro 2. Fases del lenguaje en los niños

obtuvieron un rendimiento menor que 
la media de la OCDE (Organization 
for Economic Cooperation and Develo 
ment, OECD, 2018).

Con referencia a las pruebas SA-
BER que presentan los estudiantes, los 
Estándares Básicos de competencias y 
los principios Básicos de Aprendizaje 
se puede observar que una de las defi-
ciencias de los estudiantes es la com-
prensión de los textos que se ostentan 
en las diferentes asignaturas, además 
es evidente que en la asignatura de Ma-
temáticas la lectura es ajena y de poca 
importancia para estudiantes y docen-
tes, puesto que en su gran mayoría se 
tiene la percepción que únicamente se 
desarrollan los planteamientos utili-
zando algoritmos presentados por el 

sarrolle poco a poco su lenguaje. Entre 
los diversos autores, se encuentran los 
aportes de Dore (1978) quien establece 
ocho fases para que se fortalezca y ma-
dure parte del lenguaje (cuadro 2).

Según la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos, 
OCDE, (2017) en las pruebas que se 
realizan a nivel internacional en el Pro-
grama para la evaluación internacional 
de alumnos (PISA), se evalúan tres 
competencias: lectora, matemática y 
científica. La competencia matemática 
“se define como la capacidad que tiene 
un individuo para formular, emplear e 
interpretar las matemáticas en una va-
riedad de contexto” (OCDE, 2017:19) 
y de acuerdo a los resultados de las 
pruebas, los estudiantes en Colombia 

Fase Edad Características

Uno Primer año Emprenden una etapa de descubrimiento y explora-
ción a través de la observación.

Dos Entre los 18 a los 24 
meses

Se involucran en un diálogo y aprende a dar significa-
do a ciertos elementos de su cotidianidad.

Tres Entre los dos a los tres 
años

Progresan en sus monólogos; el diálogo es un poco 
más largo, sus habilidades comunicativas son más 
significativas.

Cuatro Empieza desde los tres 
años

Mantienen una comunicación más fluida, entre los 
tres y hasta los seis años, los niños desarrollan de 
manera rápida las competencias comunicativas y un 
lenguaje más claro y comprensible.

Cinco Competencia comuni-
cativa adulta

Perfeccionan el lenguaje por medio de la experiencia, 
a través de la interacción con el otro, en las diversas 
prácticas educativas, las habilidades lingüísticas se 
desarrollan con la comunicación.
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docente, todo esto causa interés pensar 
que estas falencias derivan del lenguaje 
que se utilice en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, del pensamiento 
tanto concreto como formal, la forma 
de interpretar y solucionar diferentes 
situaciones propuestas y es muy proba-
ble que todo esto esté influenciado por 
la repitencia y el aprendizaje memorís-
tico.

Lenguaje en matemáticas
La matemática es considerada 

como una lengua universal por su es-
tructura y desarrollo de algoritmos. Al 
ser considerada como una asignatura 
con un alto grado de complejidad, al-
gunos estudiantes no logran compren-
der el sentido que esta tiene y por te-
mor a equivocarse prefieren mostrarse 
apáticos y hasta en ocasiones desde el 
mismo núcleo familiar se siembran te-
mores debido a sus experiencias vivi-
das. Las investigaciones de Puga Peña 
et al., (2016), Delgado (2015) y Urgilés 
(2016), infieren que la enseñanza de las 
matemáticas debe ser estimada como 
un idioma y explorarse desde los pri-
meros años de vida escolar con el fin de 
apropiarse de los contenidos, la comu-
nicación debe darse de forma adecuada 
y el lenguaje se debe construir a través 
de la experiencia y la interacción.

Alatorre (2011), usa el término 
numeralismo para referirse a las mate-
máticas de la vida cotidiana; es decir, 
a aquella que se utiliza en el trabajo o 
institución educativa, para comunicarse 
y comprender ciertos problemas de la 
sociedad, y a la vez poder participar en 

muchas situaciones de la vida adulta y 
manejar sus requerimientos matemá-
ticos. Esto no es ajeno al lenguaje, al 
contrario, busca que se fortalezca en el 
entorno, la sociedad y la escuela.

La mayoría de los estudiantes sue-
len ver que en matemáticas no es ne-
cesario el lenguaje, ya que perciben 
que en esta asignatura lo que importa 
es conocer los símbolos y procedimien-
tos para lograr llegan a determinados 
resultados. Habitualmente utilizan la 
mecanización y memorización que no 
conllevan a un aprendizaje significativo 
y se olvidan con el tiempo; en el aula 
se le ha dado más relevancia a la escri-
tura que a la oralidad y cuando se trata 
de explicar un tema específico al  estu-
diante, sin las bases teóricas fundamen-
tales, difícilmente se pueden alcanzar 
las competencias matemáticas (Viera, 
2003).

Delgado (2015:34), plantea que es 
necesario que los estudiantes conozcan 
el lenguaje propio de la matemática, 
puesto que si no hay familiarización se 
puede entender “como el alumno que 
no sabe leer ni escribir con el lenguaje 
convencional; por tanto, si no ha desa-
rrollado estas competencias, no podrá 
existir ese proceso de comunicación”. 

Respecto a lo anterior, Cabre-
ra-González, (2010:2) indica que “el 
lenguaje es la herramienta lingüística 
más importante que tiene el estudiante 
para comunicarse en el contexto y el 
buen uso que haga de este redundará 
en beneficio de la comunicación”. Se 
resalta que el lenguaje no debe ir inde-
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los conceptos propios de esta ciencia; 
c) el aprendizaje de las matemáticas ob-
tenido en la primera infancia (Elliot y 
Bachman, 2018). 

Formación del docente
La mayoría de las instituciones ru-

rales presentan bajos resultados en las 
pruebas del Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (IC-
FES), establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, es-
pecialmente en el área de matemáticas. 
Es necesario que la formación de pro-
fesores en la educación primaria con-
lleve a la programación de estrategias 
relacionadas con las necesidades del 
contexto en cuanto a competencias pro-
fesionales y disciplinares, de acuerdo al 
perfil de cada asignatura. Es primordial 
articular el currículo para que se favo-
rezca el aprendizaje de los educandos a 
través del acompañamiento pedagógi-
co y didáctico del docente. Además, la 
diversidad en las escuelas rurales debe 
asumirse como un patrimonio cultural 
con creencias y saberes únicos (Herrera 
y Buitrago, 2015; Socas, 2011).

Al respecto, Hu et al. (2021) exa-
minan la frecuencia de las estrategias 
de retroalimentación de los maestros, 
así como su efectividad para involucrar 
a los niños en el pensamiento de orden 
superior, mostrando entre sus resulta-
dos que los maestros estaban familiari-
zados con estrategias que involucran la 
promoción del pensamiento crítico de 
los niños, sin embargo, son ineficaces 
a la hora de estructurar y cuestionar las 
respuestas y acciones de los niños.

pendiente del contexto, ya que los dos 
son fundamentales en la construcción 
del conocimiento y para alcanzar mejo-
res resultados en el ámbito profesional 
y laboral.

Con un enfoque hacia la formación 
matemática, Fedriani et al. (2016:141) 
manifiestan que “El conocimiento del 
lenguaje vehicular de una disciplina 
como las Matemáticas resulta esencial 
para que los alumnos afronten con éxito 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
lleguen a ser realmente competentes”.  
Adicionalmente, es necesario realizar 
un trabajo de seguimiento, evidencian-
do dificultades sobre los conceptos y 
procedimientos en la asignatura.

King y Purpura (2021), parten de la 
evidencia de que la comprensión de los 
niños en edad preescolar del lenguaje 
matemático es un fuerte predictor de 
las habilidades numéricas y dada la in-
vestigación limitada sobre el papel del 
conocimiento del lenguaje matemático 
en la interacción entre el entorno de 
aritmética en el hogar y las habilida-
des de aritmética temprana el estudio 
tiene como propósito investigar la rela-
ción entre el entorno de aritmética en 
el hogar y las habilidades de aritmética 
mientras se considera el lenguaje mate-
mático como un mediador. 

Las diferencias en el rendimiento 
de los estudiantes pueden generarse 
por: a) las diferencias en el sector so-
cioeconómico; b) las características de 
sus padres; es decir, sus creencias sobre 
el área de matemáticas, las prácticas y 
el lenguaje que se maneja para apoyar 
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estudio, con el propósito de establecer 
su estructura o comportamiento (Arias, 
2016; Hernández, Fernández y Baptis-
ta, 2014).

En este caso se pretendió dar res-
puesta a la pregunta ¿Qué importancia 
tiene el lenguaje en la enseñanza de 
las matemáticas en educación rural? Y 
a partir de la pregunta se consultaron 
diferentes referencias con base a las 
palabras claves: lenguaje, educación 
matemática, educación rural, enseñan-
za y aprendizaje, publicados en revistas 
arbitradas, durante el período compren-
dido entre los años 2008 y 2020. Se 
analizaron aquellos estudios que invo-
lucran el uso el lenguaje común para 
la enseñanza de las matemáticas en la 
educación rural, articulando el lenguaje 
abstracto de esta ciencia.

 Resultados y discusión

Se destaca en primera instancia que 
el niño aprende de su entorno familiar 
un lenguaje que utiliza en la vida diaria 
y este va siendo perfeccionado con el 
tiempo en un entorno escolar, a su pro-
pio ritmo, por medio de la lectura y la 
escritura. 

Es claro que los docentes hacen uso 
del lenguaje en su forma natural; sin 
embargo, no hay una transición clara 
entre lo natural y lo abstracto. De acuer-
do con Chomsky, en el estudio realiza-
do de  Birchenall y Müller (2014), el 
lenguaje es innato al ser humano, y 
por ende tanto los educadores como 
los educandos comparten las mismas 
estructuras sintácticas y fonéticas (pro-

En la enseñanza de las ciencias y 
en especial del área de matemáticas, 
la didáctica  juega un papel bastante 
importante para la comprensión de las 
diversas temáticas. La didáctica se en-
tiende como todas aquellas estrategias, 
mecanismos o acciones que utiliza el 
docente para que sus  estudiantes lo-
gren comprender los temas de aprendi-
zaje y a la vez puedan adquirir el co-
nocimiento de una manera significativa 
(D’Amore, 2008).

Correa-Bautista (2017) infiere que 
el conocimiento pedagógico tiene que 
ver con aquellos conocimientos espe-
cializados que resultan de involucrar la 
práctica con la experiencia y de la re-
flexión que el docente realiza sobre su 
praxis. Asimismo, Godino et al. (2017) 
apoyan la idea de que el profesor debe 
conocer, comprender y estar capacitado 
para proponer diferentes herramientas 
que contribuyan no solo a la enseñan-
za de las temáticas sino también a su 
propia práctica. Por tanto, es importan-
te que el docente conozca y analice las 
competencias que sus estudiantes tiene 
que alcanzar.

Metodología

Desde el punto de vista metodoló-
gico, se realizó una revisión interpre-
tativa de literatura, mediante un diseño 
documental, basado en la búsqueda, 
análisis e interpretación de información 
obtenida en fuentes digitales. El nivel 
o alcance de la investigación fue des-
criptiva, la cual busca caracterizar o es-
pecificar las propiedades del tema bajo 
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área de matemáticas, es necesario iden-
tificar la  manera como el estudiante 
comprende cada situación, puesto que 
es  necesario que se pueda entender que 
el pensamiento y el lenguaje se relacio-
nan entre sí, además la perfección de 
estos dos conceptos se va adquiriendo 
conforme evoluciona la sociedad y, con 
base en las relaciones, interacciones y 
mediaciones educativas por medio de 
las cuales se dan procesos de adapta-
ción y cambio del pensamiento mate-
mático y el uso apropiado del lenguaje. 
Siempre es de importancia considerar 
las necesidades e intereses de los apren-
dices, sus conocimientos previos, y la 
relación de estos saberes con el entor-
no rural donde se desenvuelven (De la 
Cruz et al., 2020; Godino et al., 2017; 
Urgilés, 2016; Delgado, 2015; Birche-
nal y Müller, 2014; Marquina, Moreno 
y Acevedo, 2014; Llinares, 2013).

En el cuadro 3, se presentan los 
aportes más importantes obtenidos, pro-
ducto del análisis e interpretación de la 
revisión documental realizada, presen-
tados en cuatro temas: a) adquisición 
del lenguaje; enseñanza y aprendizaje, 
b) educación rural y matemática, c) len-
guaje en matemáticas, d) formación del 
docente.

pias del idioma), el aspecto semántico 
empieza a tener una connotación dife-
rente cuando se amplía el vocabulario 
de cada persona; sin embargo, el estu-
diante no logra una suficiente compren-
sión debido a que no posee madurez 
lingüística y desconoce el significado 
de diversas palabras. 

Es así como Usher et al. (2019) in-
dican que la vida rural, particularmente 
en áreas económicamente deprimidas, 
puede reducir las oportunidades edu-
cativas de los estudiantes y alterar sus 
creencias personales y prácticas di-
versas del lenguaje, se indica según la 
teoría cognitiva social, los contextos en 
los que viven las personas influyen en 
el desarrollo y consolidación de sus ca-
pacidades. 

El lenguaje asume un rol importan-
te en la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas en las escuelas rurales 
ya que, este permite asociar los cono-
cimientos de los educandos con los 
propios de la asignatura. Los procesos 
lingüísticos se deben ir madurando a 
través de la incorporación de nuevas 
palabras referentes a los temas que se 
quieran desarrollar y dependiendo de la 
exigencia, se llegará a la obtención de 
resultados exitosos. 

Antes de incluir un lenguaje técni-
co y abstracto en el salón de clase en el 
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Cuadro 3. Aportes más importantes relacionadas con el lenguaje y la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática en la educación rural
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Tema Aportes Autores

Adquisición 
del lenguaje.

Enseñanza y 
aprendizaje

• Comunicación eficaz entre educador y edu-
candos, fundamentado en el lenguaje.

• Relevancia del lenguaje, como medio de co-
municación con mayor relevancia para que el 
estudiante se relacione con las demás perso-
nas de su entorno.

• Diferenciación en los contextos rural y urba-
no, de acuerdo a sus características particu-
lares.

• Identificación de los estilos de aprendizaje de 
cada alumno para seleccionar las estrategias 
de enseñanza más idóneas. 

• Procesos de enseñanza y aprendizaje centra-
dos en el estudiante y no en los contenidos.

• El lenguaje y el pensamiento son aspectos in-
mersos en cada individuo y deben madurarse 
en el campo educativo.

De la Cruz et al. 
(2020)

Urgilés (2016)

Birchenall y Müller 
(2014)

Soler (2012)

Cárdenas (2011)

Cabrera-González 
(2010)

Educación 
rural y 
matemática

• Competencias docentes adecuadas y actuali-
zadas. 

• Valoración por parte del educador, de los co-
nocimientos previos de los aprendices y la 
pertinente articulación con los nuevos, por 
medio de la didáctica de la matemática.

• Igualación en la distribución de los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos en las 
áreas rurales y urbanas.

• Desarrollo de currículos inclusivos y contex-
tualizados.

• Desarrollar en las comunidades el numeralis-
mo (alfabetismo matemático), necesario para 
la vida cotidiana, el trabajo y la sociedad.

Usher et al. (2019)

Godino et al. (2017)

Carrero y González 
(2016)

McDermott y Allen 
(2015) 

Herrera y Buitrago 
(2015)

Llinares (2013)

Lozano (2012)

Buitrago (2012)

Alatorre (2011)
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Tema Aportes Autores

Lenguaje en 
matemáticas

• El lenguaje de la vida real no debe estar ais-
lado del lenguaje matemático; debe ser valo-
rado como parte fundamental en el desarrollo 
de las temáticas y explorarse desde los pri-
meros años. 

• Cuando el estudiante tiene una buena capaci-
dad de análisis y un vocabulario ampliamen-
te desarrollado, los conceptos abstractos de 
la matemática son más fácilmente entendi-
bles. 

• Al conocer el lenguaje propio de la matemá-
tica, el alumno puede razonar, analizar, ar-
gumentar y solucionar diversos problemas, 
asegurándose de tomar decisiones correctas.

• El lenguaje debe articularse con los propósi-
tos y pensamientos del ser humano.

• Valoración de la comunicación oral, escrita 
y gestual.

King y Purpura 
(2021)

De la Cruz et al. 
(2020)

Elliot y Bachman 
(2018)

Puga Rodríguez y 
Toledo (2016)

Fedriani, et al. (2016)

Delgado (2015)

Marquina, Moreno y 
Acevedo (2014)

Alatorre (2011)

Formación 
del docente

• El conocimiento pedagógico del conteni-
do es esencial para una enseñanza eficaz. 
Se debe incursionar en una nueva temática 
dentro del aula, asumiendo que el estudiante 
tiene saberes previos que se deben fortalecer.

• El maestro debe apropiarse de las compe-
tencias matemáticas con el fin de brindar al 
aprendiz posibilidades de solucionar proble-
mas en diferentes niveles de complejidad.

• Aplicación de métodos de enseñanza efica-
ces, con el reconocimiento de las necesida-
des del entorno, que conlleven a la construc-
ción de conceptos matemáticos. 

• Importancia de la didáctica de la matemática 
y las estrategias del docente, para un apren-
dizaje significativo.

Hu et al. (2021)

Godino et al. (2017)

Correa-Bautista 
(2017)

Llinares (2013)

Socas (2011)

D’Amore (2008)

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Consideraciones finales

Los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en el aula de clase, inciden di-
rectamente en la manera de interactuar 
docentes y estudiantes, y en la forma 
como se orientan las diferentes asig-
naturas. Particularmente, muchos de 
los cuestionamientos que se hacen los 
educadores, es cómo hacer que sus edu-
candos logren comprender cada uno de 
los procedimientos y algoritmos que se 
presentan en el área de las matemáticas. 
Por ello, el lenguaje cada vez adquiere 
más importancia dentro del campo edu-
cativo, especialmente en la comunica-
ción y desarrollo de las actividades de 
este campo del saber.

El acto educativo, en diferentes ins-
tituciones escolares de zonas rurales de 
Colombia, ha llevado a que los docen-
tes actualicen e incursiones diferentes 
estrategias didácticas con el fin de ase-
gurar la calidad. Por otro lado, dentro 
del desarrollo curricular en el área de 
matemáticas se tiene que el alumno 
desarrolle y potencie sus actividades 
con el fin de solucionar problemas de 
la vida diaria, y en general, sea capaz 
de tomar decisiones correctas y saber-
las comunicar adecuadamente. Una de 
las características propias del lenguaje 
es hacer la comunicación entre los dife-
rentes protagonistas del proceso forma-
tivo más efectiva y desarrollar un léxi-
co apropiado, a través de la formación 
académica de los discentes.

Para lograr un aprendizaje signi-
ficativo en matemáticas, debe existir 
una relación conjunta entre el lenguaje 

natural con el lenguaje propio de esta 
ciencia abstracta, a través de una comu-
nicación eficaz entre los actores; consi-
derar al alumno el centro del proceso; 
implementar currículos inclusivos y 
contextualizados, respetando las carac-
terísticas particulares del ambiente rural 
o urbano; formar y actualizar al docen-
te de forma permanente, valorando los 
aportes de la didáctica de las ciencias; 
entre otros aspectos relevantes.

El lenguaje y la manera de comu-
nicación es de vital importancia en la 
formación matemática, particularmente 
en las escuelas rurales, para establecer 
un acercamiento entre los contenidos 
que se enseñan, los conocimientos ad-
quiridos y las labores cotidianas de los 
aprendices. Así, el estudiante puede 
adaptarse con mayor facilidad a los di-
versos términos que se destacan en la 
asignatura y asociarlos para analizar, 
abstraer, argumentar, generalizar y re-
presentar los diferentes elementos y ne-
cesidades de su entorno.
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  Resumen

El pensamiento del ser humano ha llegado a demostrar las maneras de percibir el 
mundo que desde la experiencia de cada individuo se puede generar. A lo largo 
de la historia, se ha podido comprender diversas formas de interpretar la realidad 
que surge en la mente de una persona y en relación con su contexto, las cuales le 
han dotado del conocimiento para el avance de las civilizaciones y del ser humano 
hasta el día de hoy. El objetivo del trabajo fue analizar algunos aspectos teóricos 
que relacionan la creatividad con el desarrollo de competencias investigativas. Se 
fundamentó teóricamente en los aportes de Guity y Mendoza (2018); Colciencias 
(2018); Csikszentmihalyi (2013), entre otros. La metodología utilizada fue 
documental, con un nivel descriptivo, donde se realizó un análisis interpretativo 
con los aportes de las referencias consultadas. Se destaca de este estudio el 
acercamiento entre aspectos que involucran la creatividad con el desarrollo de las 
competencias investigativas, dos tópicos mencionados en la actualidad y exigidos en 
la esfera global, puesto que para enfrentar los problemas del entorno, es imperativo 
la formación de personas competentes y para su consecución la existencia de un 
sujeto creativo; por tal razón, es importante que desde los primeros años escolares se 
fortalezca; además, se reflexione sobre el rol que tienen los actores de la educación 
para aportar de forma significativa y optimizar su calidad.

Palabras clave:  Creatividad; competencias investigativas; educación.
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  Creativity: A key factor in the development 
  of research competencies

Abstract
Human thought has come to demonstrate the ways of perceiving the world that 
can be generated from the experience of each individual. Throughout history, it 
has been possible to understand different ways of interpreting the reality that ari-
ses in the mind of a person and in relation to its context, which have provided the 
knowledge for the advancement of civilizations and human beings until today. The 
objective of this work was to analyze some theoretical aspects that relate creativity 
with the development of research competencies. It was theoretically based on the 
contributions of Guity and Mendoza (2018), Colciencias (2018), Csikszentmihalyi 
(2013), among others. The methodology used was documentary, with a descriptive 
level, where an interpretive analysis was performed with the contributions of the 
references consulted. It stands out from this study the approach between aspects 
involving creativity with the development of research competences, two topics 
mentioned at present and demanded in the global sphere, since in order to face the 
problems of the environment, it is imperative the formation of competent people 
and for its achievement the existence of a creative subject; for such reason, it is im-
portant that from the early school years it is strengthened; in addition, it is reflected 
on the role that the actors of education have to contribute significantly and optimize 
its quality.

Keywords: Creativity; research competencies, education.

Introducción

En el transcurso de la evolución de 
los seres humanos, se ha evidenciado 
cómo el uso de las habilidades ha sido 
un factor fundamental en los procesos 
de comprensión del entorno, en la ad-
quisición de aprendizajes desde las ex-
periencias, en las múltiples maneras de 
transformar el conocimiento y transmi-
tirlo a las próximas generaciones, para 
llegar a un acercamiento de saberes y 
así avanzar a través de los años.

En este camino evolutivo, se ob-

serva el progreso de los individuos 
al adquirir una serie de capacidades, 
competencias y habilidades que les 
permiten desenvolverse más fácil en su 
entorno. A través de la observación de 
la realidad logran fortalecer una base 
investigativa conocida como método 
científico, que los ayudan a percibir 
y comprender el mundo de forma di-
ferente, constituyéndose en la base de 
cualquier procedimiento de investiga-
ción (Otzen et al., 2017). Por lo tanto, 
es importante potencializarlo, puesto 
que, si no se logra fortalecerlo median-
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te la creación de nuevas formas para 
expandir estas habilidades, este proceso 
se verá restringido.

Es así como en el ámbito educativo, 
de acuerdo con las vivencias de los do-
centes en sus prácticas pedagógicas en 
básica primaria se puede apreciar que 
los estudiantes manifiestan desinterés 
frente al trabajo académico, poca con-
centración, descuido para desarrollar 
las tareas con efectividad, en ejercicios 
de consulta se limitan a copiar y pegar 
literalmente lo que encuentran en inter-
net. Sumado a esto, los resultados tan-
to de pruebas internas como externas 
son muy deficientes; así lo confirma la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, OCDE (2019), 
donde Colombia presenta resultados 
por debajo de la media global en las 
pruebas PISA 2018.

Sumado a lo anterior, algunos do-
centes no cuentan con las herramientas 
necesarias que le permitan superar estas 
dificultades y que faciliten nuevas es-
trategias de enseñanza desde los prime-
ros años de vida, así, obtener mejores 
índices de calidad educativa. Tal como 
lo manifiestan Cortés y García (2017) 
las experiencias que el niño posea du-
rante la infancia serán esenciales para 
su vida futura; por esto, las estrategias 
que se apliquen deben implementarse 
en el currículo con metodologías que 
motiven y aprendizajes significativos 
que propendan por un desarrollo inte-
gral del discente.

Se hace necesario reflexionar que, 
durante el aprendizaje, cada niño es ca-
paz de crear, aprender y modificar todo 
lo que se encuentra en su ambiente. 
Además, es inevitable analizar la rela-
ción que existe entre el acto creativo 
y el desarrollo de competencias inves-
tigativas, como medio eficaz para dar 
solución a problemas que se presentan 
en el aula; así, se podrán consolidar se-
milleros que permitan la formación de 
pensadores desde la ciencia para el de-
sarrollo de la sociedad.

Al respecto D’Olivares y Caste-
blanco (2019) consideran que formar 
en competencias investigativas es muy 
importante ya que significa que el estu-
diante sea capaz de desarrollar procesos 
metodológicos fundamentados en la 
curiosidad, identificar problemas, hacer 
registros de su exploración y del ras-
treo, para luego evaluar, hacer reflexión 
y proseguir con un plan de acción para 
dar solución a problemas detectados. 
Agregado a esto, es un medio para que 
el discente aprecie que la construcción 
del conocimiento se gesta en la etapa 
escolar y las experiencias que tenga en 
los procesos de investigación se con-
vierten en una alta oportunidad para 
interactuar y proyectar su capacidad de 
asombro.

Por lo anterior, el objetivo del pre-
sente trabajo fue analizar algunos as-
pectos teóricos que relacionan la creati-
vidad con el desarrollo de competencias 
investigativas.

 Elisabeth Reyes Albañil
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te más importante, a tal punto que la 
Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, (2017), designó el 21 de abril 
Día Mundial de la Creatividad y la In-
novación, con el propósito de valorar 
las acciones creativas e innovadoras en 
la solución de los problemas y, por con-
siguiente, en el desarrollo económico, 
social y sostenible.

Componentes de la creatividad
Según Csikszentmihalyi (2013), la 

creatividad está formada por un siste-
ma con tres componentes: el dominio, 
el campo y el individuo. 

a) El dominio: consiste en un 
conjunto de reglas y procedimientos 
simbólicos que permiten incrementar el 
conocimiento en un campo específico. 

b) El campo: también denomi-
nado ámbito, hace referencia al factor 
social o al contexto. 

c) El individuo: persona creativa 
quien debe adaptarse al dominio y a las 
circunstancias del ámbito en el que se 
encuentra. 

Este sistema con sus tres compo-
nentes busca comprender cómo cada 
aspecto cumple una función de forma 
individual y su relación complementa-
ria con los otros, para lograr el desarro-
llo eficiente de la creatividad. 

Pilares de la creatividad
Campos y Palacios (2018), consi-

deran que, ante acciones ingeniosas e 
innovadoras, siempre están presentes 
cuatro pilares creativos, convirtiéndose 
en base para su progreso (cuadro 1).

Fundamentación teórica

Creatividad
La creatividad es un término muy 

estudiado a lo largo de la historia, ya 
que el ser humano es creativo por na-
turaleza, potencializando su ingenio a 
través de la interacción con el medio. 
Valero (2019), la define como la capa-
cidad que tiene una persona para crear, 
buscando procedimientos que posibili-
ten realizar labores de forma diferente a 
la habitual y alcanzar ciertos objetivos, 
con el proposito de encontrar solucio-
nes originales. En opinión de Martín 
(2020:40), esta expresión posee carac-
terísticas comunes “capacidad de crear, 
disposición a crear, innovación valiosa, 
actividad imaginativa, uso de habilidad 
e imaginación para crear algo nuevo, 
sea o no arte, y, capacidad de traer 
algo nuevo a la existencia”. 

Un concepto sobre el término, en 
el contexto educativo, lo manifiestan 
Carvalho, Fleith y Almeida (2021), re-
firiéndose a una herramienta útil para 
la satisfacción de las necesidades peda-
gógicas de los estudiantes que se sus-
citan en un entorno particular, donde 
prevalece el cambio y la incertidumbre 
sobre el futuro. Otra conceptualización 
enfocada hacia la creatividad docente, 
según Valero (2019), consiste en com-
prender las tareas, actividades y pasos 
para solucionar problemas, lo cual im-
plica involucrar a los estudiantes en el 
proceso. 

La acción de crear se posiciona 
como una de las habilidades de la men-
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Los cuatro pilares de la creatividad 
son indispensables para incrementar 
las capacidades y posibilidades de los 
individuos para generar ideas nuevas, 
resolver situaciones problemáticas, 
enfrentar desafíos que se presenten en 
su vida y alcanzar la creación e inno-
vación.

En el presente trabajo se profundiza 
en el proceso creativo ya que se consi-
dera que este pilar se convierte en un 
componente clave para poner en prácti-
ca la creatividad en la solución de pro-
blemas.

Proceso creativo
Hace referencia a un conjunto de fa-

ses que dan como resultado la aparición 
de un nuevo producto. Es una actividad 
compleja donde al crear, se forma, sim-
plifica, configura e inventa la realidad; 
íntimamente ligada a la experimenta-

ción y exploración de nuevas direccio-
nes y cambios (Cerdeira, 2021). En la 
figura 1, de Campos y Palacios (2018), 
se aprecia cómo parte y termina la crea-
tividad como proceso, donde ocurre un 
flujo que tiene un inicio en el individuo 
y un final en un producto que se de-
nomina creación. Las fases resaltadas 
con asterisco (*) fueron propuestas por 
López (2015) (calentamiento) y Cam-
pos (2017) (elaboración). 

A continuación, se describen las fa-
ses para que un sujeto lleve a cabo el 
proceso creativo hasta llegar al produc-
to (Campos y Palacios, 2018):

a) Calentamiento: creación de 
un estado mental favorable hacia la 
creatividad e imaginación.

b) Preparación: se establecen 
parámetros frente a la tarea a realizar o 
problema a resolver, reune la informa-
ción necesaria sobre la situación.

 Elisabeth Reyes Albañil
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Cuadro 1. Pilares de la creatividad

Pilares Descripción

Sujeto creativo

Visto desde el enfoque personológico y sociocultural, se refie-
re a la persona con características propias innovadoras, quien 
aborda la creatividad desde lo personal y de su interacción con 
el contexto. 

Ambiente Se refiere al entorno social donde individuo, a través de sus ex-
periencias personales, desarrolla actividades creativas. 

Proceso creativo
Implica el inicio y la finalización del acto creativo, producido 
por la persona bajo las influencias del medio; se reflejada en la 
elaboración de una actividad.

Producto creativo Resultado del proceso creativo, el cual se manifiesta en una 
idea, un proyecto o un saber.

Fuente: Elaboración propia (2022), adaptado de Campos y Palacios (2018)
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c) Incubación: se interioriza el 
quehacer como la idea condicionada 
a la llamada inspiración, posibilitando 
encontrar la salida o resultado de la ta-
rea o problema propuesto.

d) Iluminación: donde se en-
cuentra la solución; el momento del 
Eureka. 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso creativo 
Fuente: Campos y Palacios (2018)

e) Verificación: proceso de eva-
luación a las soluciones encontradas; 
se realizan análisis y cuestionamientos 
para mostrar lo favorable y viable de 
las respuestas.

f) Elaboración: se materializa 
y socializa el resultado final del pen-
sador; el proceso creativo da paso al 
producto final, obra, idea, actividad o 
conocimento.
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tudiantes adquirieron nuevas maneras 
de aprender. Al respecto, Fernández y 
Balonas (2021:21) expresan “… tam-
bién se abrió la discusión sobre nuevos 
paradigmas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, en una reinvención que 
necesariamente convoca a la creativi-
dad”. Confirmando así que el aprendi-
zaje creativo también puede catalogarse 
como la capacidad del ser humano para 
desarrollar sus necesidades instintivas 
de supervivencia.

Competencias
En los estándares establecidos por 

el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) (2006), de Colombia, una com-
petencia es entendida como saber hacer 
en escenarios concretos que exigen un 
ejercicio creativo, flexible y respon-
sable de conocimientos, habilidades y 
actitudes. Particularmente, “La com-
petencia responde al ámbito del saber 
qué, del saber cómo, del saber por qué 
o del saber para qué” (MEN, 2006:12).

Para Ceballos-Almeraya y Tobón 
(2019), las competencias investigativas 
son aquellas capacidades que se desa-
rrollan al construir y transmitir saberes 
como una meta a la resolución de un 
determinado problema, cuya solución 
demanda:  sustento teórico y metodo-
logía adecuada como punto de partida a 
futuras investigaciones.

Para Tobón, Pimienta y García 
(2010), las competencias son actua-
ciones integrales frente a problemas 
o actividades del entorno que exige: 
idoneidad, compromiso ético, valores 

Al observar el diagrama se infie-
re que el proceso creativo se presenta 
por medio de la interacción entre una 
persona y un producto final novedoso, 
original y útil para el individuo y la so-
ciedad en general, en un ambiente ideal 
que potencie la imaginación.

Aprendizaje creativo
Con los acelerados cambios que 

atraviesa la humanidad es imperati-
vo que se apliquen nuevas formas de 
aprendizaje, lo que implica dejar atrás 
la enseñanza y el aprendizaje tradicio-
nal, y optar por un aprendizaje creativo. 
En palabras de Menchén (2018:50) es:

… el arte de saber emplear la 
energía necesaria para conseguir una 
nueva conexión de las neuronas, que 
ayuden a reconstruir, reelaborar y 
ampliar los conocimientos de forma 
consciente. Esta conexión neuronal 
debe ir acompañada de una emoción, 
capaz de producir vibraciones sincro-
nizadas, con frecuencias más o menos 
elevadas. 

En el caso de la pandemia que el 
mundo lleva atravesando por causa del 
Covid-19, las instituciones educativas 
tuvieron que transformar sus metodolo-
gías y, en general, la humanidad tuvo 
que pensar en la resolución de proble-
mas. Ante esta situación, hubo un des-
pertar frente al qué y cómo hacer para 
superarlos. Por ejemplo, muchos traba-
jadores convirtieron sus casas en ofici-
nas, emprendedores crearon empresas 
y generaron empleos, docentes aplica-
ron nuevas formas de enseñar, los es-
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La investigación debe estar sujeta a 
un proceso de mejoras de un municipio, 
departamento, región o país, y ayudar 
a plantear soluciones que agobian a la 
humanidad. En relación con la noción 
de competencia investigativa, se evi-
dencian en Colombia definiciones que 
direccionan los Estándares Básicos de 
Competencias, enfocadas hacia el desa-
rrollo de habilidades y establecimien-
to de criterios evaluativos para toda 
la comunidad, donde se determina sí 
cumplen con las expectativas de cali-
dad propuestas a nivel nacional (MEN, 
2006). 

En el cuadro 2 se muestra una cla-
sificación de estas competencias, en un 
nivel básico.

Según mencionan Guity y Mendo-
za (2018), llegar a desarrollar compe-
tencias, actitudes y valores investiga-
tivos, es un reto complejo que se ha 
venido proponiendo desde hace varios 
años en América Latina, el cual ha mos-
trado nuevos horizontes y perspectivas, 
señalando que el camino que se ha im-
plementado ha logrado ciertos avances.

Es importante resaltar que, además 
de los procesos pedagógicos efectua-
dos en el aula, toda institución educati-
va debe propiciar espacios para que los 
alumnos ejecuten acciones orientadas a 
la formación de competencias investi-
gativas.

y buenas actitudes, integrando el saber 
ser, el saber conocer y el saber hacer. 
Implica que el alumno tenga el cono-
cimiento y lo aplique con calidad; de-
manda que sea capaz de actuar de ma-
nera práctica y tenga la facultad para 
comprender, contextualizar y analizar 
a partir de conceptos y teorías. Estas 
competencias se deben abordar de ma-
nera interdisciplinaria en todas las áreas 
del saber, desde los primeros años es-
colares.

Competencias  investigativas
De acuerdo a Álvarez y Arias 

(2016), la conceptualización de compe-
tencias investigativas se realiza desde 
la movilización de saberes actitudina-
les (saber ser), a los saberes concep-
tuales (saber conocer), y a los saberes 
procedimentales (saber hacer); son las 
capacidades que se desarrollan en la 
construcción y transmisión de saberes 
para solucionar problemas particulares 
a través de aportes teóricos y concep-
tuales. Las autoras se basan en tres de 
los cuatro pilares de la educación pro-
puesto por Delors (1996): saber ser, sa-
ber conocer, saber hacer.

Las competencias permiten a las 
personas efectuar una tarea o solucio-
nar un problema de forma idónea y 
eficaz, con altos conocimientos; en el 
ámbito educativo, estas competencias 
resultan un privilegio ya que a través de 
la investigación se pueden resolver si-
tuaciones y necesidades fundamentales 
del contexto y sus actores principales 
(Guamán, Herrera y Espinoza, 2020). 
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Competencias específicas para la 
investigación 

Después de la revisión realizada, es 
relevante resaltar las ventajas que con-
llevan las competencias investigativas 
y deben ser desarrolladas desde edades 
tempranas en los niños, permitiéndoles 
aprender, conocer, saber hacer o actuar. 
Para la adquisición de estas habilida-
des el estudiante se puede apoyar en su 
creatividad y lograr optimizar los re-
sultados, en la búsqueda sistemática de 
solución a problemas que se presentan 
en su entorno. 

En el cuadro 3, se presenta una si-
tematización de la clasificación que da 
Barón (2019) acerca de las competen-
cias específicas asociadas con las ac-
tividades investigativas, las cuales se 
trabajan desde el orden cognitivo, pro-

Fuente: Elaboración propia (2022), adaptado de Guity y Mendoza (2018)

Competencias Características

Conceptuales
Conjunto de conocimientos que permiten al estudiante reconocer 
la realidad de determinada tarea desde lo cotidiano y lo científico, 
y desde donde puede proponer suposiciones y soluciones.

Procedimentales

Forma de desarrollar la actividad propuesta o problema detectado. 
Entender los procedimientos que se deben realizar; clasificando de 
manera certera la tarea, el problema, la solución, los pasos a seguir 
y la organización de la información.

Actitudinales

Posición y actitud que toma el aprendiz al ejecutar los trabajos o 
resolver los problemas que se le plantean. Están relacionadas al 
espíritu investigativo, que debe desarrollarse desde temprana edad, 
para que el niño crezca con la idea de observar, cuestionar, plan-
tear, proponer, compartir y ser creativo. 

Cuadro 2. Competencias básicas investigativas

cedimental y actitudinal.
Esta serie de competencias especí-

ficas para la investigación, en acuerdo 
con Guity y Mendoza (2018), están aso-
ciadas a los procesos mentales y a las 
actividades ejecutadas, mostrando en el 
ser la capacidad de pensar, transformar, 
materializar y hacer. Deben desarrollar-
se en los estudiantes con la finalidad 
de cultivar como futuros profesionales, 
progresos importantes en todas las co-
munidades.  

En Colombia, el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Colciencias (2018:2), a 
través del programa ondas, presenta un 
gran aporte en el desarrollo de compe-
tencias investigativas y a través de su 
experiencia ha construido guías diri-
gidas específicamente a niños, niñas y 
adolescentes con el fin de “promover el 
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Fuente: Elaboración propia (2022), adaptado de Barón (2019)

Cuadro 3. Competencias específicas para la investigación

Clasificación 

Cognitivas 
Manejo conceptual de términos 

referentes a la investigación y a los 

procesos para llevarla a cabo. 

Procedimentales 
Habilidades y destrezas 

relacionadas con el saber 

hacer, el desempeño y 

aplicación. 

Actitudinales 
Son las disposiciones afectivas, 

conductuales, morales y cualidades 

personales en beneficio propio y de todos. 

Etapa de comprensión científica 

Dominio de la ciencia, 

conocimiento y epistemología. 

Identifica las etapas investigativas; 

características de un artículo 

científico; teorías de solución de 

problemas. 

Elabora y aplica 

procedimientos, métodos y 

técnicas investigativas; escribe 

artículos científicos; aplica 

conocimientos específicos para 

resolver problemas. 

Actitud hacia la ciencia; agrado por el 

conocimiento y la epistemología; 

disposición para investigar; inclinación 

por el proceso científico; motivación por 

leer artículos y agrado por resolver 

problemas de investigación. 

Etapa de identificación de la problemática 
Identifica componentes de la 

contextualización, preguntas, 

justificación, objetivos. 
Domina los elementos teóricos del 

proceso de investigación 

Formula preguntas de 

investigación; redacta 

justificación y objetivos; 

especifica eventos; observa; 

pregunta, registra, interpreta, 

analiza, describe contextos. 

Importancia por temas de estudio; agrado 

por solucionar problemas del entorno; 

interés por comprender las preguntas de 

investigación; disposición por seleccionar 

un tema de investigación, honestidad para 

construir la justificación y objetivos. 

Etapa teórica 
Establece la función del marco 

teórico; consulta fuentes y 

antecedentes (indagación); 

establece la diferencia entre 

consultar e investigar. 

Selecciona contenidos para 

construir la teoría; organiza 

esquema conceptual; redacta; 

utiliza líneas de investigación; 

aplica teorías epistemológicas. 

Honestidad, respeto y ética investigativa; 

compromiso con problemas del entorno; 

responsabilidad para escribir artículos; 

interés por aprender métodos, técnicas y 

elaborar instrumentos. 

Etapa metodológica 
Comprende y aplica correctamente 

los tipos de investigación, las 

técnicas de recolección de datos; 

identifica los instrumentos según 

la técnica y diferencia la población 

y la muestra. 

Formula los tipos de 

investigación; utiliza técnicas e 

instrumentos de recolección de 

información; expone hipótesis; 

propone soluciones a los 

problemas detectados. 

Interés y agrado por investigar; 

honestidad al aplicar instrumentos; 

responsabilidad, motivación, disposición 

y compromiso para solucionar problemas 

mediante el uso adecuado de conceptos y 

métodos de investigación. 

Etapa analítica 
Conoce técnicas de análisis 

cualitativo y cuantitativo; indaga 

sobre herramientas estadísticas 

para procesar la información; 

domina el análisis e interpretación 

de los resultados 

Aplica análisis de datos y 

herramientas estadísticas; 

comprueba hipótesis; 

operacionaliza variables; 

selecciona publicaciones 

científicas; analiza informes. 

Motivación e incentivo para analizar y 

discutir resultados de investigación; 

honestidad para jerarquizar, integrar e 

interpretar datos; responsabilidad al 

aplicar herramientas estadísticas e 

interpretar resultados. 

Etapa de socialización 
Reconoce características de 

artículos científicos; identifica 

contenidos de informe final, 

propuesta y métodos de 

exposición. 

Sistematiza datos y escribe 

informes de investigación para 

su posterior socialización. 

Elabora presentaciones para su 

explicación. 

Disciplina en la elaboración de informes 

de investigación; interés en las 

publicaciones científicas y en exposición 

de trabajos; respeto por la propiedad 

intelectual. 
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Figura 2. Etapas para el proceso de investigación con niños, niñas 
      y jóvenes
Fuente: Elaboración propia (2022), adaptado de Colciencias (2018)
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interés por la investigación, y así como 
el desarrollo de actitudes y habilidades 
que les permitan insertarse activamen-
te en una cultura de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación”. Estas orien-
taciones son relevantes porque están 
enfocados a los actores principales del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, los 
educandos.

Las etapas que establece Colcien-
cias (2018), para el proceso investi-
gativo de los escolares que participan, 
son: conformación del equipo, de la 
pregunta al problema de investigación, 

establecer el camino, diseño de los ins-
trumentos, recolección de la informa-
ción, organización de la investigación, 
interpretación de datos y registros de 
resultados, compartir la solución, di-
fusión de los resultados; las cuales se 
esquematizan en la figura 2.

De esta forma, los aprendices avan-
zan los primeros pasos de la investiga-
ción de una forma creativa, a partir de 
atributos innatos como la curiosidad, la 
indagación, la imaginación y la fanta-
sía, con motivación e interés, recorrien-
do en cierta medida, los pasos de que-
hacer científico.
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Cuadro 4. Sistematización de la revisión documental sobre creatividad

Metodología

La metodología utilizada tuvo un 
enfoque cualitativo, a través de un es-
tudio documental, con un nivel des-
criptivo. Hernández y Mendoza (2018) 
plantean que este tipo de estudio se 
fundamenta en la búsqueda y revisión 
de información, descripción, análisis e 
interpretación de datos obtenidos y re-
gistrados en fuentes documentales ex-
traídas de internet o impresas. 

La búsqueda de fuentes bibliográfi-
cas se realizó de manera selectiva con-
siderando las palabras clave: creativi-
dad, pilares de la creatividad, proceso 
creativo, pensamiento creativo; com-
petencias, competencias investigati-
vas, pilares de la educación; además de 

obras de autores reconocidos en la te-
mática como Csikszentmihalyi (2013); 
Tobón, Pimienta y García (2010); De-
lors (1996) y Organismos como Col-
ciencias (2018). Luego se hizo un aná-
lisis interpretativo de los aportes de las 
referencias consultadas, sistematizando 
la información encontrada respecto a 
creatividad y competencias investiga-
tivas.

Resultados y discusión

En primera instancia, en el cuadro 
4, se presentan los aportes fundamen-
tales basados en datos, perspectivas, re-
sultados, conclusiones o propuestas da-
dos por los autores de los documentos 
consultados,  relativos a la creatividad.

Autor Aportes fundamentales

Cerdeira 
(2021)

Explora el proceso creativo que se lleva a cabo para la elaboración 
de un manual desde su inicio a su final; reflexiona sobre los con-
ceptos de proceso y crear para luego conceptualizar los términos 
proceso creativo. 

Varías
(2021)

Se hace una revisión de fuentes de información para analizar las 
propuestas de algunos conceptos y estrategias del pensamiento 
creativo que se vienen desarrollando en las aulas de primaria. El 
pensamiento creativo se concibe como una habilidad, capacidad, 
medio y componente cognitivo para lograr la resolución de proble-
mas.

Fernández y 
Balonas 
(2021)

Por medio de una caracterización y la distinción del cómo se com-
prende la creatividad, buscan saber la importancia que tiene para 
el desarrollo y el fortalecimiento de los cimientos de la sociedad 
actual en los diferentes campos.
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Autor Aportes fundamentales

Carvalho, Fleith y 
Almeida (2021)

Plantean el reto de incorporar el pensamiento creativo en la escuela, 
concepto de creatividad, elementos favorables; barreras que las ins-
tituciones educativas encuentran al incorporar el término en sus cla-
ses; se analizan algunos programas concretos de creatividad escolar 
y los factores que pueden incidir en el éxito de estos en su práctica, 
enfatizando que su aplicación resulta cada día más necesaria para el 
desarrollo del pensamiento creativo tanto en los educadores como 
en los educandos.

Llontop-
Pacherres y 

Gonzáles-Ramírez 
(2021)

Presentan una sistematización sobre artículos relacionados con la 
creatividad de diversas fuentes donde se analizan artículos y docu-
mentos sobre pensamiento creativo como eje fundamental. Expre-
san que la creatividad es un factor determinante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; además se considera un puente para la cien-
cia que favorece la conexión del pensamiento con los contenidos.

Martín 
(2020)

Hace un estudio sobre conceptualizaciones de creatividad, campos 
disciplinares, relación con la educación escolar; de igual manera, 
realiza un análisis sistemático a partir de entrevistas realizadas a 
maestras con el propósito de conocer los conceptos y maneras cómo 
los profesionales de la educación implementan la creatividad.

Rodríguez
(2020)

Plantea estrategias didácticas para la estimulación de la creatividad, 
resaltando la importancia del rol del docente para el desarrollo del 
pensamieto creativo en los alumnos.

Fernández,     
Llamas y 
Gutiérrez
   (2019)

Efectúan una revisión de la literatura sobre la creatividad para iden-
tificar sus dimensiones de producción, transferencia, almacena-
miento y uso, mediante una distribución doble de frecuencias: años 
y revistas.  Concluyen que, en algunos años específicos hubo mayor 
número de investigaciones sobre el tema y las revistas de educación 
y psicología son las que tienen mayor cantidad de publicaciones so-
bre el tema, pero asociadas al crecimiento personal, las emociones, 
la personalidad y la inteligencia.

Valero 
(2019)

Aborda conceptualización de la creatividad, teorías: asociacionis-
mo, gestáltica, existencialista, factorial, de las inteligencias múlti-
ples y humanística, también, las formas de potencializarla, indica-
ciones metodológicas para desarrollarla desde la educación.

Zacatelco et al.
(2019)

Se determinó que al aumentar la edad de los niños, la creatividad y 
la inteligencia también aumentan; estas capacidades se encuentran 
presentes en las personas de todas las edades y se manifiestan cua-
litativamente diferentes.
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Fuente: Elaboracion propía (2022)

Autor Aportes fundamentales

Campos y 
Palacios
(2018)

Presentan un acercamiento a la concepción sobre creatividad vista 
desde dos perspectivas: la concepción clásica y actual; aportan el 
análisis sobre los cuatro pilares que la componen: sujeto creativo, 
ambiente, proceso creativo y producto creativo.

Crespo
(2018)

Realiza un estudio sobre las prácticas docentes y el desarrollo de 
la creatividad, la cual es inherente al ser humano y se desarrolla a 
través de las experiencias y relación con su contexto.

Menchén
(2018)

Destaca la necesidad de promover e implementar el aprendizaje 
creativo y la   importancia de que el docente conozca el funciona-
miento del cerebro y las huellas que propician las experiencias en 
los alumnos.

Campos
(2017)

Considera que en las etapas del proceso creativo hay una final lla-
mada elaboración, la cual se relaciona con la realización material de 
las ideas. Es la fase que se conecta con la presentación y comunica-
ción del producto creativo.

Morales
(2017)

Describe cómo la creatividad tiene un valor científico, ya que a pe-
sar de los obstáculos las investigaciones que se han realizado cuen-
tan con resultados que permiten comprender más el fenómeno; ade-
más, aborda aspectos importantes que pueden facilitar su estudio 
como: conceptualización, tipos, localización cerebral, evaluación y 
potenciación.

López
(2015)

Expone que previamente a las etapas del proceso creativo hay una 
vital: el calentamiento o apertura de la mente hacia la creatividad; 
tiene como principal objetivo despertar la imaginación para dejar 
temporalmente de lado la mente más lógica.

Csikszentmihalyi 
(2013)

Se abordan temas que se relacionan con la creatividad: componen-
tes, proceso creativo, personalidad creativa, el trabajo y flujo crea-
tivo, dominios y evolución a través de los años. Se presenta el aná-
lisis en profundidad de 91 entrevistas que ayudan a ilustrar cómo 
son las personas creativas, cómo funciona el proceso creativo y qué 
condiciones fomentan o dificultan la generación de ideas originales.
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Las contribuciones de los autores 
mencionados se tienen en cuenta por-
que además de ser contemporáneos 
brindan análisis, puntos de vista, funda-
mentos teóricos, aportes y trabajan en 
investigaciones que arrojan resultados 
interesantes en este campo; se aprecia 
que cada uno menciona la necesidad 
que existe dentro de los procesos for-
mativos de llevarse a su máximo poten-
cial la búsqueda por la construcción de 
la habilidad creativa; de esta manera, 
contribuyen significativamente al estu-
dio reflexivo sobre cómo la creatividad 
se convierte en un factor relevante en 
el progreso de los seres humanos y en 
beneficio del ambiente en el que se des-
envuelven. Se  puede propiciar el valor 
que debe tener este tema en la cotidia-
nidad y en el desarrollo del pensamien-
to de los niños y adolescentes. 

 Por otro lado, al analizar los resul-
tados de las contribuciones téoricas, se 
evidencia que el quehacer docente para 
implementar y fortalecer la creatividad 
en las aulas de clase se realiza en po-
cas escuelas, y en otras ni se menciona. 
Esta situación revela que más allá de 
conocer la teoría sobre creatividad, es 
fundamental su incorporación en las ac-
tividades escolares diarias, para dar la 
oportunidad de formar individuos con 
competencias críticas, reflexivas, inno-
vadoras.

En función de los aportes teóricos 
analizados, en el cuadro 5 se sistema-
tizan los resultados, teniendo en cuenta 
a los autores: Csikszentmihalyi (2013), 
Campos y Palacios (2018), con los 
componentes de la creatividad y el pro-

ceso creativo; las competencias básicas 
de Guity y Mendoza (2018); la síntesis 
de Barón (2019) acerca de las compe-
tencias específicas para la investiga-
ción; las etapas para la investigación 
socializadas por Colciencias (2018) y 
los pilares de la educación propuesto 
por Delors (1996).

En el cuadro 5, se puede establecer 
la relación de algunos aspectos de la 
creatividad y las competencias investi-
gativas; se comienza con la afirmación 
de Csikszentmihalyi (2013) respecto a 
que la creatividad resulta de la interac-
ción de un sistema compuesto por tres 
elementos: un dominio que contiene un 
conjunto de reglas y procedimientos (el 
saber); un campo de expertos que reco-
nocen y validan la innovación (el con-
texto) y una persona que aporta nove-
dad al dominio. Estos tres componentes 
son fundamentales en la creación de 
ideas, productos o descubrimientos. 

Campos y Palacios (2018) exponen 
seis fases del proceso creativo: calen-
tamiento, condición mental favorable; 
preparación, establece parámetros y 
busca la información necesaria sobre el 
problema; incubación, etapa de la ins-
piración; iluminación, a veces llamado 
momento del Eureka; verificación, in-
dica análisis y evaluación; elaboración, 
materialización y socialización del re-
sultado final. Estas fases se convierten 
en pieza fundamental para describir 
cómo trabajan las personas creativas y 
pueden repetirse varias veces antes de 
finalizar.
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Cuadro 5. Relación entre la creatividad y las 
       competencias investigativas

Fuente: Elaboración propia (2022)

Respecto a las competencias bási-
cas, Guity y Mendoza (2018) plantean 
una clasificación en conceptuales (no-
ciones, conceptos), procedimentales 
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(procedimientos) y actitudinales (va-
lores personales y colectivos). Barón 
(2019), expone una sistematización de 
competencias específicas para la in-
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vestigación por etapas, teniendo como 
base las básicas. 

Colciencias aporta importantes pro-
gramas en el campo de la investigación; 
por tal razón, se consideran las etapas 
que se desarrollan con niños, niñas y 
jóvenes: formar el equipo, compartir 
preguntas, construir objetivos, caminar 
a la investigación, recolectar la infor-
mación, organizar y representar la in-
formación y proponer soluciones. 

Son de gran relevancia los cuatro 
pilares de la educación propuesto por 
Delors (1996), quien a partir de su in-
forme respaldado por la UNESCO in-
cluye el concepto de competencia no 
solo como saber las cosas de forma 
mecánica, sino para tenerlos en cuenta 
a lo largo de la vida (como un todo); 
estos son: aprender a conocer (adquirir 
los instrumentos de la comprensión); 
aprender a hacer (influir sobre el propio 
entorno) ; aprender a vivir juntos (parti-
cipar y cooperar con los demás en todas 
las actividades) y aprender a ser (proce-
so fundamental que recoge elementos 
de los tres anteriores).

Consideraciones finales

Se destaca la estrecha relación exis-
tente entre creatividad y competencias 
investigativas, ya que estas últimas per-
miten desarrollar el pensamiento creati-
vo para aplicarlo de manera responsable 
en la solución de problemas de nuestro 
entorno, para beneficio personal y de la 
colectividad. El conocimiento de teo-
rías y aportes de resultados de estudios 
relacionados a estas temáticas ofrecen 

una gran variedad de posibilidades en 
los contextos educativos para aprender 
a ser, conocer, hacer y convivir en la so-
ciedad contemporánea. 

Vislumbrar la creatividad como 
un tema de investigación en el aula, se 
hace cada vez más esencial para el de-
sarrollo de habilidades cognitivas, pro-
cedimentales y actitudinales, relaciona-
das a las actividades científicas, desde 
las primeras etapas de formación de los 
niños y niñas; resulta transcendental 
profundizar sobre el cómo se está traba-
jando en el aula y el quehacer docente, 
para reflexionar sobre la pertinencia y 
eficiencia de las prácticas pedagógicas, 
y cómo optimizarlas en beneficio de los 
estudiantes. Se hace relevante la imple-
mentación de políticas públicas en ma-
teria educativa, para promover espacios 
en los que apoye su promoción.

Desde la educación inicial es rele-
vante que tanto padres de familia como 
maestros, conozcan las estrategias y 
procesos para el desarrollo del pensa-
miento creativo, lo cual va a propiciar 
en los infantes diversas formas pensar 
y percibir el mundo. Esto se logra di-
vulgando herramientas para que desde 
los hogares y escuelas, se incentive al 
niño a imaginar, pensar, crear, innovar, 
frente al modo de asumir su realidad.

Es obligación de los diferentes ac-
tores de la educación repensar en los 
procesos que se están llevando en las 
instituciones educativas, el rol de las 
Secretarías de Educación respecto a 
la capacitación de docentes respecto 
a cómo favorecer el desarrollo de la 
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   Resumen
El mundo moderno presenta cambios y trasformaciones donde se requiere la 
integración de los conocimientos de diversas ciencias, frente a una realidad que, 
en el contexto educativo, convoca a la consideración de nuevas estrategias para 
desarrollar las prácticas docentes que respondan a las exigencias de la sociedad 
actual. El objetivo del artículo fue analizar la neuroeducación y su influencia en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, orientado a producir mejoras en la calidad 
educativa. Se consideraron los supuestos teóricos de Mansilla (2020), Gómez 
(2018), Mora (2017), Bisquerra (2016), Álvaro (2015), entre otros. La metodología 
aplicada tuvo un enfoque cualitativo con diseño documental y alcance descriptivo. 
A través del análisis reflexivo de contenido sobre la neuroeducación y la posible 
implementación en las aulas, se evidencian acciones desde esta ciencia frente a las 
necesidades y requerimientos de los estudiantes en la búsqueda de la calidad de 
las instituciones escolares. Se destacan tres categorías acerca de la neuroeducación 
en el desarrollo formativo: a) factores clave, b) actores del proceso y c) elementos 
inherentes. Cada categoría tiene ciertos aspectos que la caracterizan, la describen y 
reflejan su influencia en la enseñanza y el aprendizaje; reconociendo la importancia 
de esta ciencia transdisciplinar en la construcción de nuevos saberes. Es un 
compromiso de los educadores involucrarse en su formación académica para la 
adecuada integración de los conocimientos de las neurociencias en su labor diaria. 

Palabras clave:  Neuroeducación; neurociencias, enseñanza y aprendizaje; calidad  
      educativa.
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             Neuroeducation and the teaching and learning process.                  
   Towards and improvement in educational quality

Abstract
The modern world presents changes and transformations where the integration of 
knowledge from various sciences is required, in the face of a reality that, in the 
educational context, calls for the consideration of new strategies to develop tea-
ching practices that respond to the demands of society. current. The objective of the 
article was to analyze neuroeducation and its influence on the teaching and learning 
process, aimed at producing improvements in educational quality. The theoretical 
assumptions of Mansilla (2020), Gómez (2018), Mora (2017), Bisquerra (2016), 
Álvaro (2015), among others, were considered. The applied methodology had a 
qualitative approach with documentary design and descriptive scope. Through the 
reflective analysis of content on neuroeducation and the possible implementation 
in the classroom, actions from this science are evidenced against the needs and 
requirements of students in the search for quality in school institutions. Three ca-
tegories stand out about neuroeducation in formative development: a) key factors, 
b) actors in the process and c) inherent elements. Each category has certain aspects 
that characterize it, describe it and reflect its influence on teaching and learning; 
recognizing the importance of this transdisciplinary science in the construction of 
new knowledge. It is a commitment of educators to get involved in their academic 
training for the proper integration of neuroscience knowledge in their daily work.

Keywords: Neuroeducation; neurosciences, teaching and learning; educational              
         quality. 

Introducción

El mundo globalizado cada día pre-
senta cambios y trasformaciones donde 
se requiere la integración de los conoci-
mientos diversas, frente a una realidad 
que, en el caso del contexto educativo, 
convoca a la consideración de nuevas 
rutas o alternativas para desarrollar las 
prácticas docentes, de manera que res-
pondan a la calidad requerida por los 

futuros profesionales y exigida por la 
sociedad actual, para la construcción de 
nuevos saberes.

La preocupación por la calidad edu-
cativa ha sido una constante a partir de 
la institucionalización de la educación 
pública desde hace más de dos siglos. 
Su vinculación con el aprendizaje y el 
logro de la equidad, la búsqueda de la 
igualdad social y el fortalecimiento de 
la educación como derecho han sido 
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rez, Vargas y Jerez, 2018; Diamond y 
Ling, 2016; Falco y Kuz, 2016).

Derivada de las Neurociencias se 
presenta la Neuroeducación, la cual es 
valorada como una disciplina que es-
tablece una integración entre la neuro-
logía, las ciencias de la educación y la 
psicología educativa; y ayuda al docen-
te a estudiar cómo es y cómo aprende el 
cerebro para ofrecer estrategias nove-
dosas con el fin de mejorar la atención, 
la memoria, el lenguaje, la percepción, 
las funciones motrices, las emociones, 
así como las funciones ejecutivas y 
cognitivas. Se trata de una transdisci-
plina que promueve una mayor integra-
ción de diferentes ciencias, encargada 
de analizar el cerebro y su relación en el 
aprendizaje, y cuanto más conozcan los 
educadores sobre su funcionamiento 
y los principios neurobiológicos, más 
adecuado será el trabajo en las aulas; al 
mismo tiempo podrán plantear estrate-
gias pedagógicas que coadyuven a una 
educación más eficaz (Mora, 2017; Ra-
món, 2015; Carew y Magsamen, 2010). 

Ante lo planteado, se hace rele-
vante y necesario que los docentes se 
preparen en el conocimiento de la neu-
roeducación como una herramienta 
que proporciona diversos factores que 
pueden influir en el rendimiento de los 
estudiantes y en su desarrollo integral. 
En tal sentido, el objetivo del presente 
artículo fue analizar la neuroeducación 
y su influencia en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, orientado a produ-
cir mejoras en la calidad educativa.

temas de interés mundial. Sin embar-
go, la problemática de la calidad en los 
contextos escolares tiene una serie de 
características particulares que la hacen 
compleja y donde convergen aspectos 
económicos, políticos, filosóficos, cu-
rriculares y pedagógicos (Barba, 2018; 
Orozco, Olaya y Villate, 2009).

La educación debe formar ciudada-
nos con conocimientos que los capaci-
ten para razonar, interpretar y evaluar 
críticamente la información provenien-
te de su entorno, y así poder dar argu-
mentos bien fundamentados en diver-
sos contextos; por lo tanto, es necesario 
integrar diferentes disciplinas que co-
adyuven a optimizar el proceso de en-
señanza y aprendizaje, haciendo énfasis 
en el individuo y sus potencialidades.

Una respuesta posible para esa si-
tuación está en las neurociencias, inte-
gradas por distintos campos científicos 
que relacionan cada vez más sus teorías 
específicas con la educación para apro-
vechar las concepciones sobre el fun-
cionamiento del cerebro humano como 
el órgano que da origen a la conducta y 
el aprendizaje; aportan a la pedagogía 
aspectos fundamentales acerca de las 
bases neurales de la memoria, las emo-
ciones  y  otras  funciones  cerebrales 
que son estimuladas y fortalecidas en 
el aula, influyendo en gran manera en 
la forma de enseñar. Además, permite 
al alumno pensar antes de actuar, evitar 
reacciones impulsivas, concentrarse, 
razonar, resolver problemas, adaptarse 
con flexibilidad y analizar las situacio-
nes desde diferentes perspectivas (Phe-
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los alumnos.
En la neuroeducación confluyen 

disciplinas con una diversidad de mé-
todos, procedimientos y vocabularios; 
implica ayudar a detectar los procesos 
psicológicos y cerebrales que puedan 
interferir en el aprendizaje y en la me-
moria y, por ende, en la educación, lo 
cual destaca en la necesidad de formar 
y actualizar a los profesores. Ellos de-
ben aprender y convertirse en neuroe-
ducadores para detectar posibles tras-
tornos o dificultades que dificulten la 
adquisición de conocimientos, lo cual a 
su vez promoverá a mejorar la calidad 
educativa (Mora, 2017). 

Mansilla (2020), manifiesta que, 
en los diálogos de los neurocientíficos 
e investigadores de otras áreas afines 
con la comunidad de educadores, se 
han identificado propiedades y factores 
internos y externos para la construcción 
de variables educativas importantes las 
cuales deberían tomarse en cuenta en la 
práctica educativa como la plasticidad 
cerebral, la neurogénesis, el papel de 
las emociones en la cognición, así como 
la identificación de períodos sensibles a 
ciertos aprendizajes. Todas estas habi-
lidades y capacidades son fruto de un 
cerebro en constante desarrollo. En este 
sentido, la neuroeducación estudia las 
vías para personalizar el acto educativo 
y despertar la curiosidad del estudian-
te, incrementar su nivel de atención e 
intensificar su desarrollo creativo, eje-
cutivo y emocional.

Atendiendo la posición de Pherez, 
Vargas y Jerez (2018), para vincular el  

Fundamentación teórica

Neurociencias y  Neuroeducación
Se entiende por neurociencias al 

conjunto de ciencias, como las huma-
nas, sociales y exactas que estudian el 
sistema nervioso, centrando su atención 
en la estructura y el funcionamiento del 
cerebro y su relación con el comporta-
miento y el aprendizaje. Su integración 
con la educación comenzó a revelarse 
con la propuesta de preceptos vincu-
lados a los principios, mecanismos y 
teorías de la educación. La Neuroedu-
cación, llamada Neurociencia Educati-
va, se ocupa de estudiar la optimización 
del proceso de enseñanza y aprendizaje 
con base a la actividad cerebral y los 
fundamentos neurobiológicos que lo 
sustentan. Algunos resultados de inves-
tigaciones neurocientíficas muestran 
su posibilidad para contribuir al mejo-
ramiento de métodos educativos y a la 
solución de problemas de aprendiza-
je (Gago y Elgier, 2018; Barrios-Tao, 
2016).

De acuerdo con Guillén (2017) 
y Ramón (2015), la neuroeducación 
constituye una disciplina cuyo objetivo 
es optimizar la acción formativa basán-
dose en los conocimientos existentes 
sobre el funcionamiento del cerebro 
humano. Integra las neurociencias, a 
través del estudio del desarrollo, es-
tructura y función cerebral; la psicolo-
gía, mediante el análisis de los proce-
sos mentales; y la pedagogía, como el 
arte y la ciencia de la enseñanza: todas 
orientadas a mejorar el aprendizaje de 
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Factores clave de la Neuroeduca-
ción

De acuerdo con Silva, Mendoza y 
Girado (2018), el cerebro humano se 
considera una máquina compleja carac-
terizada por su plasticidad, pues tiene 
la capacidad de transformarse con la 
experiencia o establecer nuevas sinap-
sis para orientar la vida. Es así como 
la plasticidad cerebral se considera un 
factor clave de la neuroeducación, por-
que posibilita lograr en los estudian-
tes mejoras significativas, tomando en 
cuenta que las creencias previas y los 
aspectos emocionales son críticos en 
el aprendizaje, por lo cual las expec-
tativas del docente deben ser siempre 
positivas. 

Según Gómez (2018), la plasticidad 
cerebral o neuronal hace referencia al 
modo en que el Sistema Nervioso Cen-
tral (SNC) cambia tras su interacción 
con el entorno, lo que activa la capa-
cidad del cerebro de modificarse como 
respuesta a los estímulos del medio am-
biente, creando y ampliando las cone-
xiones neuronales y eliminando las co-
nexiones poco activas o inactivas. De 
este modo, la capacidad plástica que 
posee el SNC se considera distinta en 
cada persona y se transforma durante la 
vida; de hecho, actualmente se conoce 
que el cerebro es plástico, comparte la 
neurogénesis y una inteligencia dinámi-
ca. Al recibir los estudiantes una nueva 
información, se proporciona un cono-
cimiento cuyo elemento motivacional 
permite desarrollar en ellos la potencia-
lidad para asumir y enfrentar sus pro-

cerebro y el aprendizaje se deben cono-
cer algunas características fundamenta-
les de este órgano humano, ya que al 
aprender se activa un proceso que in-
volucra el cuerpo y el cerebro,siendo 
este el que actúa como un receptor de 
estímulos y se encarga de seleccionar, 
priorizar, procesar información, regis-
trar, evocar, emitir respuestas motoras, 
consolidar capacidades, entre otras fun-
ciones. De este modo, el desarrollo ce-
rebral se considera gradual y por ende 
las propuestas de aprendizaje deben ir 
desde lo más simple y concreto hasta lo 
más abstracto y complejo, entendiendo 
que las acciones cerebrales implicadas 
cuando se observa, lee, escucha o se 
mira, son la percepción, la atención, el 
pensamiento, la memoria y el lenguaje.

De allí que se conciba al neuroedu-
cador como aquel que debe comprender 
el desarrollo del cerebro y el aprendiza-
je como una unidad, ya que este órgano 
hace posible la adquisición de saberes 
a través de la conectividad neuronal 
(Pherez, Vargas y Jerez, 2018). Ante 
esto, García (2015) destaca que  los do-
centes se han convertido en instructores 
y dictadores de cátedras cuya misión se 
resume a impartir temas que en muchos 
casos ya no son vigentes, por lo que 
las organizaciones educativas deben 
asumir e implementar nuevos modelos 
pedagógicos y curriculares, nuevas teo-
rías y estrategias didácticas, exigiendo 
al educador concebir las neurociencias 
como una forma de conocer con mayor 
amplitud el cerebro para que a partir de 
este conocimiento puedan mejorar las 
prácticas que se dan en el aula. 
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como un factor clave dentro de la neu-
roeducación. Según Guillén (2017), 
existen varias redes atencionales que 
activan diferentes regiones cerebrales: 
de alerta, orientativa y ejecutiva, sien-
do esta última la señalada para orientar 
al individuo en concentrarse dentro de 
las tareas académicas, así como resol-
ver problemas o seguir la explicación 
del docente. La forma directa de captar 
esta atención es a través de la novedad, 
debido a ello la curiosidad activa los 
circuitos emocionales del cerebro que 
permiten estar atentos y se facilita el 
aprendizaje. En la práctica de aula, esto 
se puede hacer planteando preguntas 
abiertas, retos, tareas activas, utilizan-
do metáforas, incongruencias o contan-
do historias. 

Otro elemento clave relativo a la 
neuroeducación lo constituye la me-
moria; esta puede ser explícita en su 
accionar e influye con la verbalización 
y conocer datos; o implícita que es in-
consciente y permite aprender a través 
de la adquisición de hábitos. Las dos 
memorias (explícita e implícita) es-
tructuran el proceso formativo. Así, por 
ejemplo, la información que se quiere 
recordar de manera consciente se hace 
desde la memoria explícita (respuestas 
para un examen) y la información que 
se recuerda de forma inconsciente, in-
voluntaria y sin esfuerzo es la implícita 
(conducir o montar en bicicleta) (Ap-
tus, 2018). En la figura 1 se ilustra la 
relación de las memorias en el cerebro.

pios retos (Pascual-Leone, 2014). Así, 
lo que se piensa, se hace y se siente son 
expresiones de los circuitos cerebrales 
que se encuentran formados por células 
diversas y conectadas.

 En concordancia con diferentes in-
vestigaciones psicológicas, neurológi-
cas y filosóficas acerca de las emocio-
nes, como otro factor clave, resalta la 
necesidad de implementar una educa-
ción emocional que conlleve al desarro-
llo de actividades escolares que favo-
rezcan la adquisición de nuevos saberes 
de forma activa. La emoción es una ex-
periencia que se destaca de forma viva, 
veraz, transitoria, capaz de impregnar 
la conciencia de una persona; durante 
su vivencia puede sumergirla y a quie-
nes están a su alrededor, en una realidad 
nueva y transformada; por ello se hace 
evidente que sin emoción no puede ha-
ber curiosidad, atención, aprendizaje, 
ni memoria (Mora, 2017). 

La implementación de programas 
socioemocionales en la escuela puede 
producir mejoras en el alumnado, tan-
to a nivel conductual como académi-
co; en este entramado, el autocontrol, 
la resiliencia o la metacognición son 
esenciales en el desarrollo personal y 
académico del aprendiz porque pro-
mueven entornos seguros y confiables, 
por lo cual la introducción de técnicas 
de relajación también está avalada por 
los estudios en neurociencias dada su 
relación con el componente de las emo-
ciones (Modzelewski, 2016; Bisquerra; 
2016).

Se concibe también la atención 
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Figura 1. Relación de las memorias explícita e implícita
Fuente: Elaboración propia 2022

acción promueve la neurogénesis en el 
hipocampo, genera neurotransmisores 
importantes para la atención y el apren-
dizaje como la dopamina o la noradre-
nalina y reduce el estrés. Unos minutos 
de actividad aeróbica moderada previa 
a unas pruebas de comprensión lectora, 
de ortografía y de aritmética mejoran 
los resultados de los alumnos.

EFE (2021), informa que en un es-
tudio realizado se comprobó que aque-
llos practicantes del ejercicio físico 
continuado obtenían mejores resultados 
en pruebas cognitivas y años después 
seguían mostrando mejores habilidades 
mentales acompañadas por mayores lo-
gros académicos y profesionales. Esto 
sugiere la necesidad de un aprendizaje 
activo en el cual se ha de dedicar más 
tiempo al deporte; en las escuelas, la 
educación física debe colocarse antes 

Bueno y Forés (2018) expresan que 
la memoria reside en las redes neura-
les y en los patrones de conexiones 
sinápticas que se distribuyen por todo 
el cerebro, siendo el hipocampo (área 
de la corteza cerebral) lo equivalente a 
una lista de preferidos en un buscador 
de internet, con las direcciones de las 
redes donde se almacena la informa-
ción para poder recuperarla cuando sea 
necesario.

Elementos inherentes a la Neuroe-
ducación 

Junto a los factores clave desta-
cados se precisan otros elementos in-
herentes a la neuroeducación. Para 
Guillén (2017) el ejercicio físico, espe-
cialmente el aeróbico, no solo beneficia 
la salud o el estado emocional, sino que 
también lo hace a nivel cognitivo. Esta 
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responsables de transmitir la informa-
ción a lo largo del sistema nervioso que 
pueden modificarse en parte por la ali-
mentación. Así como el cuerpo necesita 
de alimentos sanos y nutritivos, las fun-
ciones que realiza el cerebro también 
dependen de lo que se coma, manifes-
tándose en las acciones que ejecutan los 
sujetos.

Por otro lado, se encuentra el juego 
que, a decir de Guillén (2017), aporta 
diversión, alegría, imaginación, inno-
vación, conocimientos, lo cual ayuda a 
generar motivación y el deseo de seguir 
aprendiendo; se considera un mecanis-
mo natural arraigado genéticamente 
donde confluyen emociones, placer y 
recompensa, permitiéndonos descubrir 
desde el nacimiento el mundo circun-
dante. Se ha determinado que se puede 
aprender jugando porque se libera do-
pamina, sustancia esencial que actúa 
como agente promotor de la felicidad; 
además, se adquieren competencias im-
prescindibles relacionadas con el pen-
samiento estratégico, la concentración 
o la toma de decisiones. Asimismo, se 
han evidenciado efectos positivos en la 
atención al jugar en entornos naturales.

También es importante destacar 
que, la creatividad es una capacidad 
enorme que tienen los seres humanos, 
y al desarrollarla apropiadamente les 
permite encender la chispa del apren-
dizaje, introduciendo ideas y transfor-
maciones útiles en una gran variedad 
de disciplinas afines a la ciencia, la tec-
nología, la economía o el arte. Guillén 
(2015), plantea que algunos resultados 
en neurociencia suministran informa-

de las asignaturas que requieren mayor 
concentración y atención, como mate-
máticas, física o química. Además, el 
ejercicio moderado potencia las funcio-
nes cognitivas, de acuerdo con un es-
tudio científico en adolescentes, de 13 
a 17 años, del Centro de Investigación 
del Deporte (CID) de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, Alicante.

Junto al ejercicio físico también 
se plantea la necesidad del descanso 
en beneficio del ser humano; el cere-
bro necesita el sueño porque este actúa 
como un regenerador neuronal de la ac-
tividad diurna y es imprescindible para 
aprender. El descanso marca el desem-
peño en el trabajo, los estudios, humor, 
rendimiento deportivo. El ser humano 
debe basar su actividad respetando el 
ritmo circadiano (activo en el día y dor-
mido en la noche). Todos los animales 
y plantas muestran una variación fisio-
lógica con relación a la luz del sol, pero 
las personas son las únicas que utilizan 
la luz artificial para aumentar su activi-
dad diaria. Al incrementar las horas de 
trabajo y disminuir las de sueño se de-
teriora la salud cerebral (Tardón, 2019). 

Los hábitos alimenticios son otro 
elemento inherente a considerar para 
el funcionamiento correcto del cere-
bro, siendo este un órgano que necesita 
cierta cantidad de proteínas y la ingesta 
adecuada en hidratos de carbono para 
disponer del recurso energético necesa-
rio. Según Castells (2019), la composi-
ción de la comida tiene efectos directos 
en la producción de las señales quí-
micas cerebrales, interviniendo en los 
neurotransmisores o en las sustancias 
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nismos de recuperación de información 
a través de la memoria. 

A continuación, en la figura 2, se 
sintetiza la interrelación de los ele-
mentos inherentes a la neuroeducación 
descritos (ejercicio físico, descanso, 
hábitos alimenticios, juego), que tienen 
relación directa con la salud y fortaleza 
del cerebro, y del cuerpo en general.

ción relevante sobre cómo se genera 
el pensamiento creativo y qué factores 
pueden ayudar a facilitarlo, lo cual tie-
ne grandes repercusiones en la forma-
ción de niños y jóvenes, resultando una 
auténtica necesidad para la innovación. 
El pensamiento creativo está asociado a 
las relaciones cooperativas entre redes 
cerebrales, control cognitivo y meca-

Figura 2.  Elementos inherentes a la neuroeducación y mantienen 
       un cerebro saludable
Fuente: Elaboración propia 2022

Aspectos asociados a la interven-
ción neuroeducativa

A razón de lo expuesto por Pardos 
y González (2018), es preciso conocer 
los aspectos básicos del funcionamien-

to del cerebro humano a fin de extra-
polarlos a la metodología didáctica y 
de evaluación dentro de los contextos 
educativos, entre los cuales mencionan 
la necesidad de aprender a potenciar la 
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Para lograr esos ambientes creati-
vos son muy útiles los organizadores 
gráficos de analogías y diferencias, co-
nocidos como rutinas del pensamien-
to, como la KWL, del inglés, Know, 
Want, Learned; lo que sé, lo que quie-
ro saber y lo que aprendí (Rodríguez, 
2016). 

Según Rodríguez (2016:1):
En 2008, investigadores del Proyec-
to Zero de Harvard desarrollaron las 
Rutinas del Pensamiento, que ellos 
definen como estrategias cognitivas 
que fomentan que los alumnos desa-
rrollen su pensamiento a través de la 
formulación de preguntas o afirma-
ciones abiertas… Una de estas rutinas 
de pensamiento es KWL, un acróni-
mo inglés que significa: what I know 
(lo que sé), what I want to know (lo 
que quiero saber), what I have lear-
ned (lo que he aprendido). Se utiliza 
al empezar un tema, una investiga-
ción o un proyecto para activar los 
conocimientos previos que tienen los 
alumnos sobre un tema en concreto, 
para despertar su curiosidad y, final-
mente, para reflexionar sobre lo que 
han aprendido.

 A decir de la socialización, Álvaro 
(2015), destaca que el ser humano se 
caracteriza por su capacidad para so-
cializar; según diversos estudios se ha 
demostrado la existencia de comporta-
mientos altruistas en bebés con pocos 
meses de edad. El descubrimiento de 
las neuronas espejo constituyó la justi-
ficación fisiológica del aprendizaje por 
imitación tan importante en la transmi-

atención; tomar en cuenta la motiva-
ción y valorar los procesos al igual que 
los resultados; desarrollar aprendizajes 
significativos y duraderos, más fáciles 
y eficaces que los asociativos o memo-
rísticos; ser flexibles con los tiempos 
para fijar, practicar y adaptarse al ritmo 
de aprendizaje individual de cada niño; 
valorar la importancia del entorno so-
cio-emocional, del juego y del deporte; 
reconocer las dificultades del aprendi-
zaje de forma temprana y potenciar el 
autocontrol en el aula.

Por otro lado, se contempla la crea-
tividad, definida por Kounios y Bee-
man (2015), como la capacidad para 
reinterpretar algo descomponiéndolo 
en sus elementos y recombinando estos 
de forma sorprendente para alcanzar 
algún objetivo. Las neurociencias han 
demostrado que la aparición repentina 
de soluciones ingeniosas a problemas 
que habían provocado bloqueo mental, 
genera inicialmente muchas ideas, para 
luego en una fase de síntesis, asociarlas 
y evaluarlas. Estas suelen aparecer tras 
un estado de relajación mental luego de 
un sueño reparador.

Para fomentar entornos creativos 
en el aula, los docentes deben estimular 
la curiosidad de los alumnos, plantear 
preguntas abiertas, dar libertad para 
preguntar, admitir soluciones diferen-
tes a las académicas, promover el pen-
samiento crítico y la actitud proactiva, 
desarrollar competencias digitales, ge-
nerar espacios donde se acepta y se ana-
liza el error para mejorar e incrementar 
los saberes (Universidad Internacional 
de la Rioja, UNIR, 2019). 
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sión de la cultura: 42 minutos son sufi-
cientes para que recién nacidos imiten 
gestos de sus padres. Otros estudios 
con adultos han demostrado como al 
cooperar se activa el sistema de gratifi-
cación existente en la dopamina, gene-
rándose así más altruismo. Cooperar es 
algo más que colaborar porque conlleva 
una implicación mayor a nivel emocio-
nal entre los integrantes del grupo; por 
lo cual los docentes deben enseñar a los 
estudiantes toda una serie de compe-
tencias interpersonales básicas relacio-
nadas con el respeto, la solidaridad, la 
comunicación, la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos. 

Al cooperar los alumnos ponen en 
práctica estas competencias, interac-
túan y trabajan responsabilizándose a 
nivel individual y grupal para alcanzar 
los objetivos propuestos. Además, son 
capaces de evaluar su propio proceso 
de aprendizaje. La escuela debe fomen-
tar la cooperación entre educandos de 
distintas edades promoviendo la reali-
zación de actividades interdisciplinares 
enfocadas al logro de la calidad educa-
tiva. 

Calidad educativa
Este término está asociado al pro-

pósito fundamental de toda escuela, 
centrado en que todos sus estudian-
tes aprendan. Una escuela de calidad, 
permite de manera positiva, que sus 
educandos alcancen altos niveles de 
aprendizaje. La efectividad de la ins-
titución estará dada por la adecuada 
ejecución de un conjunto de métodos 

de trabajo que contribuyan al logro del 
rendimiento académico. Por otro lado, 
el significado  de  la  calidad de la edu-
cación se expone como una cualidad de 
la formación humana que se alcanza en 
la relación del aprendizaje y la equidad; 
la equidad adquiere la labor de valorar 
desde fuera la adquisición de conoci-
mientos, por las condiciones sociales, 
económicas y políticas de la función 
educativa (Barba, 2018; Radic, 2017).

En palabras de Bracho (2018), el 
concepto de calidad suele emplearse en 
el campo educativo de manera espon-
tánea, acrítica, ambigua e imprecisa, 
trayendo confusión en su contenido; se 
trata de un término que reúne diversos 
significados e interpretación y las dife-
rentes versiones que existen no siempre 
son compatibles entre sí. Las definicio-
nes legales vigentes incluyen afirma-
ciones sobre algunos aspectos que pue-
den influir en la calidad educativa y que 
merecen ser consideradas al hablar de 
neuroeducación; entre ellos se encuen-
tran: a) la administración del sistema 
(eficiencia y eficacia); b) la calidad del 
currículo (pertinencia y relevancia); c) 
la forma como se distribuyen los recur-
sos (suficiencia y equidad). 

En el cuadro 1, se muestran algunos 
principios básicos que deben regular la 
calidad educativa y algunos aspectos 
que los caracterizan; estos deben ser 
considerados por los entes guberna-
mentales, las instituciones escolares y 
la comunidad en general.
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Cuadro 1. Principios básicos de la calidad educativa

Fuente: Elaboración propia (2022), adaptado de Bracho (2018)

Metodología

El presente trabajo se desarrolló 
desde un enfoque cualitativo, con un 
diseño documental y alcance descrip-
tivo, basado en la búsqueda selectiva, 
análisis, interpretación crítica de docu-
mentos impresos y electrónicos, sobre 
el tema de estudio. Se especificaron 
las propiedades y características des-
cribiendo las tendencias más relevan-
tes de la información útil, relevante y 
necesaria para los propósitos de la in-
vestigación (Arias, 2016; Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 

Se recurrió al análisis reflexivo 
de contenido para la contrastación de 
teorías e investigaciones sobre neu-
rociencias, neuroeducación, proceso 
de enseñanza y aprendizaje y calidad 

educativa, obtenidas de la selección de 
documentos  disponibles  en  internet o
impresos, principalmente del año 2015 
en adelante, que permitieran dar res-
puesta al objetivo de presente estudio.

Resultados y discusión

Entre los aportes principales que 
surgieron de la revisión teórica y poste-
rior análisis, vinculados con las investi-
gaciones acerca de la neuroeducación, 
se destacan tres categorías, resultantes 
de los aspectos más significativos ex-
puestos en la fundamentación teórica: 
a) Factores clave, b) Actores del proce-
so y c) Elementos inherentes; un enfo-
que transdisciplinar en cual se habla de 
medios adaptados para la innovación 
alcanzando cambios esenciales para la 
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Principio Características

Universalidad Derecho a recibir educación. Accesibilidad y permanencia en 
la institución hasta concluir la educación obligatoria.

Equidad
Mejor convivencia humana. Mismas oportunidades de acceso, 
permanencia y logro sin importar el género, grupo étnico, cul-
tura, nivel socioeconómico, nacionalidad, etc.

Logro

Aprendizaje efectivo y significativo. Oportunidad de desarro-
llar las mismas competencias en los mismos niveles del siste-
ma educativo, cualesquiera que sean los contenidos, conoci-
mientos y valores.

Suficiencia de la oferta
Calidad en la educación obligatoria. El Estado debe generar 
una oferta educativa con suficientes recursos humanos capaci-
tados y materiales apropiados y actualizados.
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Cuadro 2. Aportes de la neuroeducación y su influencia en la enseñanza 
y el aprendizaje, orientados a la calidad educativa

enseñanza y el aprendizaje, siempre 
orientados a producir mejoras en la ca-
lidad educativa (cuadro 2).

Se muestra en el cuadro 2 como los 

factores clave de la neuroeducación es-
tán caracterizados por la plasticidad del 
cerebro, las emociones, la atención y la 
memoria. 

Categorías Caracterís-
ticas Descripción Influencia

Factores

clave

Plasticidad 
del cerebro

Se refiere a la capacidad del cerebro 
de transformarse con la experiencia 
estableciendo nuevas conexiones neu-
ronales para orientar la vida. Hace po-
sible aprender permanentemente. Incremento de las 

potencialidades del 
cerebro y las habi-
lidades cognitivas: 
emocionales, socia-
les, morales, físicas y 
espirituales.

Diseño e implemen-
tación de estrategias 
didácticas novedosas, 
creativas y llamati-
vas. 

Construcción de 
aprendizajes signifi-
cativos, reflexivos y 
críticos.

Mejora la atención, el 
rendimiento y la ex-
celencia académica.

Emociones

Tratan de reacciones psicofisiológi-
cas de experiencias que se destacan 
de forma viva, veraz, transitoria, ca-
paz de impregnar la conciencia de los 
individuos. Resalta la necesidad de 
implementar una educación emocio-
nal con el desarrollo de actividades en 
el aula que favorezcan y fomenten la 
participación y el aprendizaje.

Atención

Existen varias redes atencionales que 
activan diferentes regiones cerebrales: 
de alerta, orientación y ejecutiva, via-
bilizando la concentración en las ta-
reas académicas, resolver problemas 
o seguir las instrucciones del profesor.

Memoria

Es una función cerebral que faculta al 
ser humano para codificar, almacenar 
y recuperar la información en algún 
momento. En el aprendizaje influye 
la memoria; puede ser explicita (hace 
posible verbalizar y conocer datos o 
situaciones) e implícita (es incons-
ciente, permite aprender a través de la 
adquisición de hábitos).
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Categorías Caracterís-
ticas Descripción Influencia

Actores del 

proceso

Investiga-
dores en 
neurocien-
cias

Las neurociencias refieren a la inte-
gración con la educación (neuroedu-
cación) para organizar la generación 
de nuevos programas educativos en 
función de las necesidades de los dis-
cípulos y sus maestros.

Neuroeducación en 
las aulas, con el apo-
yo de los neurocien-
tíficos.

Profesores formados 
y actualizados per-
manentemente en los 
avances de esta cien-
cia.

Implementación de 
nuevos modelos pe-
dagógicos, didácticos 
y curriculares. 

Formación de estu-
diantes exitosos, con 
altas competencias 
profesionales.

Educadores 
bien forma-
dos

Los docentes deben tener una adecua-
da formación en los términos esen-
ciales de la neuroeducación que los 
capacite para diseñar e implementar 
estrategias, técnicas y recursos nece-
sarios en sus aulas de clase que garan-
ticen una enseñanza eficaz y aprendi-
zajes significativos en sus alumnos.

Estudiantes 
con altas 
competen-
cias

Se refiere a la educación de individuos 
con elevados niveles cognitivos para 
la comprensión de nuevos saberes y la 
manifestación de desempeño acadé-
mico y profesional con idoneidad.

Elementos 

inherentes

Ejercicio 
físico

El ejercicio físico, especialmente el 
aeróbico beneficia los procesos cog-
nitivos al promover el desarrollo de 
funciones cerebrales importantes para 
la atención y el aprendizaje.

Fortalecimiento del 
cuerpo y del cerebro 
para lograr estados 
físicos y mentales sa-
ludables.

Un cerebro sano con-
tribuye a realizar sus 
funciones cognitivas 
de modo pertinente, 
acondic ionándolo 
para construir apren-
dizajes creativos y 
significativos.

Descanso

El descanso y el dormir beneficia al 
ser humano pues sirve de regenerador 
neuronal necesario para actividad dia-
ria e imprescindible para el aprendi-
zaje.

Hábitos 
alimenticios

Los buenos hábitos alimenticios con-
tribuyen al funcionamiento correcto 
del cerebro, siendo este un órgano que 
requiere cierta cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono para disponer de 
la energía necesaria.
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Categorías Caracterís-
ticas Descripción Influencia

Elementos 

inherentes

Juego

Aporta diversión, alegría, imagina-
ción, creatividad, control de emocio-
nes, conocimientos, lo que genera 
motivación y deseo de seguir apren-
diendo.

Aplicación en el aula 
de estrategias, métodos, 
técnicas y recursos de 
enseñanza y aprendizaje 
retadoras, para aprove-
char el máximo poten-
cial cognitivo de los 
educandos, desde las 
nociones de neuroedu-
cación y funcionamien-
to cerebral.

Durante el aprendizaje, 
entran en acción ele-
mentos que contribu-
yen al desarrollo físico, 
mental, emocional, lúdi-
co y social del alumno; 
lo integran en ambientes 
físicos y experiencias 
cooperativas, armonio-
sas, que respondan a las 
necesidades individua-
les, de la comunidad y 
de la sociedad en gene-
ral, orientadas a la cali-
dad educativa.

Creatividad

Es la capacidad que tienen las perso-
nas para generar ideas nuevas y de 
impacto, que de manera consciente o 
inconsciente ayudan a resolver situa-
ciones y alcanzar metas en algún mo-
mento determinado. El pensamiento 
creativo está asociado a las redes ce-
rebrales. 

Socializa-
ción

Es inherente al ser humano desde 
que nace, lo que implica la acción de 
cooperación mutua, convivencia ge-
nerosidad, comunicación, relaciones 
constructivas.
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miento y la excelencia académica. Es-
tos aspectos serán posible si se cumplen 
con los principios que rigen la calidad 
educativa de universalidad, equidad, 
logro, suficiencia; además permiten de 
manera efectiva, que sus educandos al-
cancen altos niveles de formación, tal 
como lo exponen Bracho (2018), Barba 
(2018) y Radic (2017).

Los actores del proceso neuroe-
ducativo están representados por los 

El conocimiento de las potenciali-
dades del cerebro y de las habilidades 
integrales, brindan al docente la oportu-
nidad de diseñar estrategias didácticas 
novedosas, creativas y llamativas; que 
valore los conocimientos y creencias 
previas, las fuentes emocionales de los 
alumnos y desarrolle la memoria explí-
cita e implícita; esto favorece la cons-
trucción de aprendizajes significativos, 
reflexivos y críticos y mejora el rendi-

Fuente: Elaboración propia (2022)
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investigadores de las neurociencias, 
los docentes y los alumnos. Las neu-
rociencias pueden ser adaptadas y apli-
cadas en las aulas, de manera que los 
profesores asuman e implementen nue-
vos modelos pedagógicos, didácticos 
y curriculares. Estas nuevas acciones 
coadyuvarán a formar estudiantes y fu-
turos profesionales exitosos, con altos 
conocimientos, valores y actitudes para 
resolver problemas personales y de la 
comunidad donde se desenvuelven. 
Por ser la neuroeducación una ciencia 
transdisciplinar, las estrategias pedagó-
gicas deben ser formuladas con el apo-
yo y la orientación de los neurocientífi-
cos e investigadores de otras disciplinas 
afines en conjunto con la comunidad de 
educadores, identificando propiedades 
y factores que influyen en el aprendiza-
je y en las dificultades que se presentan 
para alcanzarlo, en concordancia con 
lo planteado por Pherez, Vargas y Je-
rez (2018); Gago y Elgier (2018); Mora 
(2017) y Barrios-Tao (2016).

Los elementos inherentes a la neu-
roeducación resaltados en el presente 
trabajo son: ejercicio físico, descanso, 
hábitos alimenticios, juego, creativi-
dad, socialización; están relacionados 
directamente con el aprendizaje ya que 
involucran un estado saludable en todo 
el cuerpo y el cerebro, siendo este últi-
mo el receptor de estímulos, encarga-
do de seleccionar, priorizar, procesar 
información, evocar, emitir respuestas 
motoras, consolidar capacidades cog-
nitivas, entre otras tantas funciones; la 
consideración de estos elementos en 
quehacer educativo contribuyen al de-

sarrollo físico, mental, emocional, cog-
nitivo, lúdico y social de los alumnos 
en correspondencia con los aportes teó-
ricos de Tardón (2019), Castells (2019), 
Guillén (2017) y Guillén (2015).

Consideraciones finales

En respuesta al propósito de la in-
vestigación, luego del análisis realizado 
a los documentos consultados, se desta-
can tres categorías que tienen relación 
directa con la neuroeducación y su in-
fluencia en la enseñanza y aprendizaje, 
con miras a producir mejoras en la ca-
lidad educativa: factores clave, actores 
del proceso y elementos inherentes. 

La neuroeducación aprovecha los 
conocimientos sobre el funcionamien-
to del cerebro, integrada por distintos 
campos científicos y ciencias clínicas, 
en un intento de mejorar y potenciar 
tanto los procesos de aprendizaje y 
memoria de los alumnos, como los de 
enseñanza por parte de los maestros, 
tomando en cuenta diversas caracte-
rísticas como la plasticidad cerebral, 
las emociones, la atención y la memo-
ria. El conocimiento de las potenciali-
dades del cerebro y de las habilidades 
integrales (cognitivas, emocionales, so-
ciales, morales, físicas y espirituales), 
asociadas a las funciones cerebrales, le 
permitirán al docente realizar aportes y 
transformaciones innovadoras al mo-
mento de ejercer su rol, implementando 
modelos pedagógicos y estrategias di-
dácticas más dinámicas y creativas. 

Los investigadores en neurocien-
cias y los educadores deben organi-
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vlet/articulo?codigo=5254585. Re-
cuperado el 24 de septiembre de 2021.

Aptus. (17 de septiembre de 2018). Di-
ferencias entre memoria implíci-
ta y explícita [Mensaje en un blog].  
Propuestas educativas. Argentina. 
Disponible en: https://aptus.com.
ar/las-diferencias-entre-la-memo-
ria-implicita-y-explicita/. Recupe-
rado el 17 de noviembre de 2021.

Arias, Fidias. (2016). El proyecto de 
investigación. 7ma edición. Edito-
rial Episteme. Venezuela.

Barba, Bonifacio. (2018). La calidad 
de la educación. Los términos de 
su ecuación. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa. Vol. 23, 
N° 78, pp. 963-979. Disponible en: 
https://www.comie.org.mx/revista/
v2018/rmie/index.php/nrmie/arti-
cle/view/1184/1167. Recuperado el 
24 de noviembre de 2021. 

Barrios-Tao, Hernando. (2016). Neu-
rociencias, educación y entorno 
sociocultural. Revista Educación 
y Educadores. Vol. 19, N° 3, pp. 
395-415. Disponible en: https://doi.
org/10.5294/edu.2016.19.3.5. Re-
cuperado el 09 de septiembre de 2021.

Bisquerra, Rafael. (2016). Psicopedagogía de 
las emociones. Editorial Síntesis: Madrid.

Bracho, Teresa. (2018). Hacia un con-
cepto de calidad. En: INEE, Instituto 
nacional para la evaluación de la edu-
cación, México (Comp.). El concep-
to de calidad en la educación: cons-
trucción, dimensiones y evaluación 
(pp. 23-27). Disponible en: https://
www.inee.edu.mx/wp-content/

zarse e integrarse para aplicar en las 
aulas nuevos programas educativos 
que garanticen una enseñanza acorde 
a los requerimientos y necesidades de 
los estudiantes; desarrollando compe-
tencias y aprendizajes significativos 
imprescindibles para desempeñarse 
con idoneidad en la sociedad actual. Es 
un compromiso de los docentes invo-
lucrarse activamente en su formación 
académica para la adecuada integración 
de los principios de esta ciencia en su 
labor diaria. 

Otra consideración relevante se 
refiere a los elementos inherentes a la 
neuroeducación y el aprendizaje que 
favorecen el desarrollo de las funcio-
nes cerebrales y, por ende, los procesos 
cognitivos de los niños y jóvenes, tales 
como el ejercicio físico, el descanso, los 
buenos hábitos alimenticios, el juego, la 
creatividad y la socialización, todos ín-
timamente relacionados y si se incorpo-
ran adecuadamente en los contextos y 
experiencias estudiantiles contribuirán 
a fomentar relaciones comprometidas, 
cooperativas, de convivencia armonio-
sa, que respondan al ser individual y 
al colectivo, en beneficio de la calidad 
educativa, sustentada en los principios 
de universalidad, equidad, logro y su-
ficiencia. 
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Resumen
Muchas veces, leer se concibe una actividad estrictamente solitaria, lúdica, 
hedonista; y el escribir, una forma de esconderse del mundo para poder expresar 
el habla temerosa y, por razones similares, la crítica es la respuesta de alguien 
que no ha podido escribir algo semejante a lo que lee. El propósito del presente 
ensayo fue explicar sobre escribir, leer y criticar y su importancia en la literatura. 
Desde el punto de vista metodológico, se realizó una investigación documental, 
cualitativa interpretativa. Teóricamente, se consideraron los aportes de reconocidos 
autores sobre cómo el papel del escritor está indisolublemente unido a su actuación 
histórica como lector, la cual es a su vez una experiencia activa de su condición 
como ser social, individual; es decir, como personaje histórico lleno de emociones, 
sentimientos y con una intelectualidad con la que es posible dar respuestas 
pertinentes a una sociedad que lo ha enriquecido y de la cual siempre está atento para 
aportar en su transformación, porque escribir y leer le exigen sus aportes críticos 
irrevocables. En síntesis y no como conclusión teórica más que como convicción 
cultural, no podemos ser escritores, simplemente, si antes no hemos sido grandes 
lectores, porque escribir es, definitivamente, una continuidad con la historia que 
vivimos y, que afortunadamente la enriquecemos con nuestras reflexiones críticas.

Palabras clave: Literatura; escribir; leer; criticar. 
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Abstract

Many times, reading is conceived as a strictly solitary, playful, hedonistic activity; 
and writing, a way of hiding from the world in order to express fearful speech and, 
for similar reasons, criticism is the response of someone who has not been able to 
write something similar to what he reads. The purpose of this essay was to explain 
about writing, reading and criticizing and its importance in literature. From the 
methodological point of view, a documentary, qualitative and interpretive research 
was carried out. Theoretically, the contributions of renowned authors were conside-
red on how the role of the writer is inextricably linked to his historical performance 
as a reader, which is in turn an active experience of his condition as a social, indi-
vidual being, that is, as a historical character full of emotions, feelings and with an 
intelligentsia with which it is possible to give pertinent answers to a society that has 
enriched him and of which he is always attentive to contribute to its transformation, 
because writing and reading demand his irrevocable critical contributions. In short, 
and not as a theoretical conclusion but as a cultural conviction, we simply cannot 
be writers if we have not been great readers before, because writing is definitely a 
continuity with the history we live in and, fortunately, we enrich it with our critical 
reflections.

Keywords: Literature; to write; to read; to criticize.

tema determinado o en un género selec-
cionado; misma situación me impulsa 
a preguntarme el por qué elijo un libro 
específico o un tema en especial; no me 
pasa diferente cuando siento la necesi-
dad de ejercer algún comentario crítico 
sobre cualquier obra que me haya invo-
lucrado con sus resoluciones. Y es que 
escribir, como decía el escritor mexica-
no Carlos Fuentes, no es simplemente 
un acto que nos pertenece como indivi-
duo, para ser un escritor debemos, sim-
plemente, ser un lector voraz, capaz de 
descubrir la escritura como un trabajo 

Introducción
Suele suceder entre muchos, que el 

leer sea concebida una actividad estric-
tamente solitaria, lúdica, hedonista o, 
por las mismas causas, que el escribir 
sea una forma de esconderse del mundo 
para poder expresar el habla temerosa 
y, que quizás por razones similares, que 
la crítica sea la respuesta de alguien que 
no ha podido escribir algo semejante a 
lo que lee. Ya en varias oportunidades 
me he detenido a reflexionar sobre las 
causas que me llevan a escribir sobre un 
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a muchas manos y a grandes pensares, 
en el que la lectura es el instrumento, la 
herramienta con la cual llegar al hallaz-
go de la acción escritural. 

De allí que la lectura, a pesar de ser 
juego, abandono íngrimo y placer de 
sufrimiento, implique también un inter-
cambio con la necesidad de expresar el 
dolor de ser feliz, con las obligaciones 
de aniquilar el ostracismo existencial y 
con las intenciones de asumir el parto 
necesario del intelecto, todo lo que el 
escritor ha hecho suyo desde las esferas 
culturales donde se inició como lector 
activo. Es entonces que, como críticos, 
nos desplegamos como un acordeón 
que hace de todas las notas una razón 
para tener un ritmo cálido e hiriente. 
Somos críticos de lo que leemos y de lo 
que hemos escritos. Sólo siendo críti-
cos, lo decía Edgar Allan Poe, podemos 
ser francos y tolerantes, inexorables y 
amorosos, decididos a exterminar el si-
lencio propio de la valentía cómplice. 
Criticamos porque somos lectores y es-
critores de nosotros mismos y de nues-
tra historia. Lo demás es simplemente, 
un dejar que el olvido atente contra la 
memoria de hablar, contra los senti-
mientos de decir, contra los efectos de 
permanecer. Escribir, leer y criticar es 
quizás una tríada maldita o bendita que 
nos lleva a la expresión creadora. No 
es posible, desde esta proposición, la 
existencia del lector, sin que de su con-
dición, le de vida al escritor, al crítico 
y así desde este se haga insoslayable la 
presencia del escritor y el lector. Espe-
cie de trinidad terrenal que se justifica 

para darle cuerpo a la palabra y su tra-
bajo. Lector total escritor total crítico 
total. Unidad de tres cuerpos imponien-
do el existir. 

Escribir, leer y criticar,           
acto total

1. El escritor total 
Siempre he sostenido que el escri-

tor es un cúmulo de fuerzas sosteni-
das en todo el comportamiento de su 
condición humana. Como hombre se 
deja arrastrar por los instintos propios 
de la elementalidad que la existencia le 
plantea y exige. Ahora bien, como ser 
humano experimentado en el arte de la 
complejidad vivencial, aprende, desde 
el intelecto, a transformar el instinto en 
experiencia histórica, que le permite 
alcanzar la idea y valerse de ella para 
construir nuevas formas de existir. Así 
entonces, del placer como experiencia 
individual, por ejemplo, se experimenta 
en su ejercicio existencial como un ideal 
colectivo fundamental para el logro de 
la felicidad. Ya Fernando Savater, en 
su libro El valor de elegir (2003), nos 
revelaba que es necesario dejar de ser 
un simple hombre limitado en su origen 
y convertirse en un ser humano infinito 
en su devenir y permanencia. 

Durante décadas hemos venido 
planteando que en un mundo en donde 
la existencia tiene las marcas forzosas 
del entorno y por ende la felicidad es 
una decisión que depende de nuestra 
aceptación o no del ritmo y la aparien-
cia que adoptemos para acordarnos con 
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él, no hay formas de que la libertad no 
termine siendo también un compromiso 
con las formas de la estabilidad en la 
que necesita comportarse la realidad y 
ejecutarse las fuerzas del poder. Reali-
dad y vida perviviendo desde la ruptu-
ra de los límites que identifican a cada 
uno en un deslinde crucial para ejercer 
la identidad y alimentar la diversidad, 
amalgamando así la impronta que todo 
ser humano construye en su devenir 
como ser. Se hace necesario fundamen-
talmente, que surja el elemento subver-
sivo que permita trascender cualquier 
acomodo e imposición del status. De 
allí que la expresión puede resultar, 
para el ser humano, ese elemento trans-
gresor que nos acerque a la posibilidad 
de ejercer la intimidad como ejemplo 
de lo distinto que es la otredad. La ex-
presión, para resultar demoledora de la 
complicidad con la univocidad social, 
debe tener por sí misma un compromiso 
con las razones culturales en las que el 
hombre descubrió las herramientas con 
las que desentrañar ese entramado de 
pensamientos y acciones, elevados so-
bre el altar de las ideologías residuales, 
que siempre han comprometido las uto-
pías como referentes de rupturas y las 
han transformado en muros de conten-
ción ante cualquier posibilidad trans-
formadora. Será entonces la expresión 
literaria, en su más auténtica manifes-
tación humana y en su más clara exis-
tencia diversificadora, ese instrumento 
a partir del cual podría construirse el 
paradigma de los hitos que siempre han 
convulsionado la historia. Sin embargo, 
a pesar de que la literatura y esencial-

mente la poesía han sido siempre he-
rramientas con las que se ha elaborado 
rutas diversas y oportunas para com-
prender la realidad y reconstruirla, es-
tas han sido objeto de desconocimiento 
y de condena desde incluso la antigüe-
dad hasta nuestros días, por resultar 
procesos creadores en donde solamente 
la imaginación tiene poder de decisión 
y en donde cualquier razonamiento ali-
neado en cualquier a priori, es simple-
mente rechazado al instante de surgir 
la expresión. Por lo tanto, resulta que 
esta imaginación conforma el estado 
más genuino de la condición humana, 
porque ella es el comportamiento más 
libre de quien escribe para la eternidad 
y más consecuente con los que esperan 
la sustancia esencial de los que los defi-
ne temporal y espacialmente.

“El hombre es solamente la mitad 
de sí mismo, la otra mitad es su expre-
sión”, esta frase atribuida al poeta y 
escritor estadounidense Ralph Waldo 
Emerson, puede servirnos como so-
porte para comprender entonces cómo 
el escritor camina, piensa y enriquece 
el mundo en el que vive, a partir de un 
intercambio que hace de su condición 
natural con el comportamiento cultural 
del cual es, al mismo tiempo, parte ac-
tiva. Es el escritor una criatura de carne 
y hueso. Lleva consigo la herencia de 
su especie. Experimenta las inclemen-
cias de su entorno y cualquier embate 
que de este vaya contra su integridad. 
Pero también es el escritor un ser que 
mientras observa la realidad y la vive 
siente la necesidad de transformarla y 
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lo hace porque descubrió que tiene todo 
para hacerlo. Razona, sueña, siente, 
ama, sufre y es capaz de estar alegre y 
ser feliz si hace lo necesario para com-
batir lo que causa la tristeza y la infe-
licidad. El escritor es ese ser humano 
que ha aprendido a valorar la realidad, 
a integrarse a ella y a transformarla 
cuando requiere su propia transfor-
mación; ha aprendido que todo lo que 
existe lo hace con él, para él y por él, 
que el mundo que habita puede resultar 
un mejor espacio si decide expresarse 
en todo su potencial creador. Porque 
la palabra, al mismo tiempo que revela 
todo lo que la humanidad ha pensado, 
hecho y destruido, también es el mejor 
instrumento, como lo dijo el escritor 
británico Lawrence Durrell, con el que 
se puede hacer que cualquier idea se 
transforme en algo crucial para que la 
existencia se ilumine en búsqueda de la 
gran utopía.

Visto así, el escritor actúa dentro 
de los vectores de la existencia real in-
dividual y colectiva. Primero, porque 
asume una soledad donde encuentra el 
camino de la expresión con la que lle-
ga a acuerdos, asume enterezas, rodea 
trampas y experimenta honestidad. Se-
gundo, porque dicho camino lo condu-
ce a su encuentro con quienes podrían 
ser sus aliados más agradecidos o sus 
enemigos más irreductibles. Y es que 
el escritor, simplemente, tomándole la 
palabra al poeta y escritor italiano Ce-
sare Pavese en su libro Oficio de vivir, 
ejerce un oficio que “reúne las dos ale-
grías: hablar uno solo y hablarle a la 

multitud” Durante esta hermosa y dura 
práctica el escritor simplemente se en-
cuentra consigo mismo como producto 
natural y como legado cultural. Piensa 
y actúa. Ama y destruye. Sufre y cons-
truye. Inventa y olvida. Da testimonio 
como testigo presencial o como perso-
naje circunstancial del tiempo que le 
ha tocado vivir. Es así que para que el 
escritor enderece o trastoque, según sea 
su necesidad expresiva, la realidad que 
comparte con sus compañeros de vida, 
debe afinar todas sus carnes, emocio-
nes, intelectualidades, nervios, deseos, 
instintos, intenciones, recuerdos y el 
más mínimo intersticio de su confor-
mación humana, la más imperceptible 
partícula de su composición en el hoy 
de su evolución definitiva. Cultura y 
naturaleza. Humano y hombre. Voli-
ción e instinto. Dicho de otra manera, 
el escritor al expresarse, es el cúmulo 
de toda la memoria colectiva, de toda la 
conciencia e inconciencia de sus con-
géneres, de toda la razón y el desatino 
de su época. Así como es un músculo, 
una pasión, un reflejo, un atavismo, es 
también un cerebro, unos sentires, lo 
impredecible, es la diversidad. Cuan-
do escribe entonces se es hombre, se 
es ser humano. Se es físico, intelectual, 
emotivo, volitivo e incierto. Semejante 
oficio lo hace mortalmente feliz, como 
lo diría el nobel de Literatura turco 
Orhan Pamuko e inequívocamente 
desafortunado, en palabras de José 
Saramago. Pero lo que en definitiva 
más emparenta al escritor con la uni-
versalidad que la palara expresa, es 
que al escribir hace una especie de 
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parábola en el firmamento que es la 
existencia y se inscribe en ella como 
protagonista, porque define la histo-
ria al reconstruir la realidad y como 
actor, porque como decía el filósofo 
francés Michel de Montaigne, “cada 
libro que escribe está hecho de la sus-
tancia de sí mismo”, por lo que en la 
imagen en movimiento que es el tiempo 
de la eternidad, como bien lo expresó 
J.J. Benítez en su tercer libro de la serie 
Caballo de Troya, es la expresión es-
crita el soporte para encontrar la magia 
de la palabra redescubriendo al hombre 
actuando, al ser humano reinventándo-
se. 

Falta entonces por decir que quien 
escribe lo hace como constructor de 
realidades, como edificador de estan-
cias para la reflexión, como delineador 
de vías para encumbrarse hacia el des-
cubrimiento de la vida, como cataliza-
dor de las necesidades de respuestas 
que siempre habrá en la humanidad, 
como dador de placer, dolor, historia, 
pensamiento, paisaje, remordimiento, 
sumisión y libertad. Porque si la Litera-
tura lo es todo, como dice Octavio Paz, 
quien la escribe es por ende total en su 
expresión. De allí que frente a la pági-
na con la que se debate entre el dolor y 
el placer, se vuelca su sudor, su escalo-
frío; saltan y se recogen sus músculos y 
sus huesos; se vierten y actúan sus flui-
dos viscerales;  sus neuronas se activan 
y alimentan de energía las necesidades 
que le surgen para crear y recrear la sen-
sibilidad que se vuelca en la escritura y 
en donde inevitable y misteriosamente 

adquiere la forma de la obra a la que 
el escritor, le dará un reconocimiento 
como parte de lo que siempre ha sido.

2. El lector total 
Si el escritor es un ser total en el 

acto de crear su obra. Si el considerar-
lo total tiene que ver con su integridad 
física, emocional, cultural, intelectual 
y espiritual actualizadas, todas, en un 
acto unívoco expresivo que lo identifi-
ca como individuo cuya elementalidad, 
lo sitúa en consonancia con la universa-
lidad que puede significar su escritura. 
Ya Aristóteles nos hablaba del papel de 
la palabra para nombrar o representar 
el mundo y darle consistencia objeti-
va ante los hombres. Si su obra es el 
producto de él y su pertenencia a un 
estado diverso y profuso de existencias 
en constante redefinición -natural y cul-
tural-, indefectible y necesariamente, 
para existir en lo que es y puede ser o 
significar, requiere de un receptor, cuya 
cualidad fundamental debe ser su inte-
gridad como individuo y su totalidad 
como ser humano. Es decir, si el escri-
tor ríe y sufre, vive y muere, construye 
y destruye, en un acto único de ser fí-
sico y trascendental al mismo tiempo, 
debemos considerar que el lector se 
debate en esa coyuntura vital de amar 
y odiar, salvar y desamparar, sucumbir 
y trascender. Debe ser total e integral, 
para no sucumbir en sí mismo en una 
implosión de mudez o simplicidad. 
Todo lector, por esta condición, va más 
allá de la simple tarea decodificadora 
de signos, se impone una labor más 
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cónsona con su condición de actualiza-
dor de lo leído, es así, un descifrador de 
las impresiones que la palabra hace en 
el alma de donde se enriquece el escri-
tor para enriquecer, por ende, al lector.  

“La poesía se lee con los nervios”, 
escribió el poeta estadounidense Walla-
ce Stevens (Adagia, 1977), lo que hace 
que de una u otra manera el lector, sin 
poderlo evitar, se exponga a la influen-
za que como virus atávico se desprende 
de cada palabra con la que se pone en 
contacto. Se siente adolorido, solitario, 
perdido, la cabeza le da vueltas y si el 
contagio verbal es poderoso comienza 
a delirar y a reinventar otra realidad 
que puede ser convertida en una obra 
alterna o independiente. Y es que el lec-
tor, definitivamente se actualiza como 
ente fugaz y permanente, al tiempo que 
actualiza la obra que lee en un proce-
so de inmersión por las profundidades 
de la significación. Pasa así, el lector, 
al poseer lo que lee y descubre que en 
ese acto de descifrar el código que ha 
decodificado, se está descubriendo tam-
bién a sí mismo, como decía el escritor 
francés Marcel Proust, descubre que se 
está leyendo a sí mismo, que es la opor-
tunidad de reinventarse, de extenderse 
y pretenderse.  

Todo lector, como decíamos, al leer 
una obra, la posee, en un acto de amor 
que devela una práctica placentera, esta 
le permite experimentar los tormentos, 
las pasiones y las tranquilidades de 
una certeza que proviene de la palabra 
mostrándole vívidamente el mundo en 
el que habita. Podemos entonces decir 

que el acto de leer puede llevarnos has-
ta los límites de cualquier utopía. Pue-
de impulsarnos a rebasar los bordes de 
la lógica e imponernos una rigurosidad 
tal que terminamos por compartir las 
experiencias del escritor y del hombre 
en su histórica definición. Todo desde 
la palabra, desde la voz escrita. Entre 
todo lector hay una relación íntima con 
el escritor ya que éste es posterior al 
primero en el orden de actualización de 
la palabra. Y en palabras del novelis-
ta mexicano Carlos Fuente, el escritor 
debe amar la lectura porque escribir no 
comienza con él, es una condición al 
menos simultánea una vez que después 
de ser un amante lector se decide asu-
mir la escritura como práctica expresi-
va. Lector y Escritor son entonces dos 
condiciones que se complementan, se 
requieren y se consolidan entre su si-
multaneidad.

Si la lectura es una práctica amorosa 
que incluye al escritor como artífice de 
lo por leer, podemos decir que esa ac-
titud de actualización de lo escrito, por 
parte de un lector integral en su exis-
tencia, es al mismo tiempo liberadora. 
Cuando se lee se es todo lo que hemos 
sido y lo que potencialmente podemos 
ser. Es imposible leer sin que con ello 
nos extendamos en toda nuestra confor-
mación. Leemos y damos rienda suelta, 
sin censuras previas ni autocensuras, a 
toda nuestra condición humana. Somos 
partícipe de una experiencia que, como 
el placer, es meramente individual, in-
consciente y volitivo al mismo tiem-
po y que hace de nuestro aprendizaje 

Encuentro Educacional 
Vol. 29 (1) enero - junio 2022: 173-183



180

histórico social un mero referente que 
debe actualizarse a medida que leemos. 
En fin, somos libres de asumir una rea-
lidad que nos es transmitida en toda su 
dimensión histórica de complejidades 
y recrearla o rehacerla en función de 
nuestros gustos, necesidades y propósi-
tos. Leer es en esta condición, una ma-
nera de reconstruir la vida que el escri-
tor había a su vez recreado y hecho una 
historia en sí misma.

Y es que todo lector sabe que la obra 
que lee es siempre, hasta las infinitas 
lecturas que de ella se hagan, una his-
toria inagotable que siempre encontrará 
una ventana por donde saldrán nuevas 
imágenes del mundo, nuevos rostros y 
nuevas anécdotas. Porque toda lectura 
es siempre una búsqueda del principio 
de la historia, nunca deja de ser el re-
curso para hallar la solución al comple-
jo drama de la vida y de la muerte, cul-
mina siempre en un retorno al origen de 
la existencia, en un viaje cuya meta es 
simplemente la reinvención de la parti-
da. Como lo decía Umberto Eco, todo 
lector implica desde su perspectiva de 
lector en ejercicio y por necesidad uno 
diferente siempre que lo sea, así, al ser-
lo, todo lo leído implica a su vez desde 
esa perspectiva generativa, que en toda 
obra leída se produzca en ejercicio “una 
serie virtualmente infinita de lecturas 
posibles, cada una de las cuales lleva a 
la obra a revivir según una perspecti-
va, un gusto, una ejecución personal”.  
(Umberto Eco, Obra abierta, 1992). 
Es así como el lector, asumiendo su rol, 
al poseer el texto leído conduce y re-

construye realidades ya elaboradas por 
el escritor, se anticipa a la historia, par-
ticipa de su elaboración y al final, como 
un resultado de su posesión, verifica 
que su experiencia sea capaz de impul-
sar imprevisibles, riesgosas, diversas y 
nuevas experiencias lectoras.

Al ser libre desde su acción lectora, 
el lector, lleno de profundas vivencias 
renovadoras, deja que el placer que sig-
nifica verificar lo que es o ha anticipado 
como historia, lo lleve a un sentimien-
to de felicidad. Estado que como fin 
último del ser humano solo puede ser 
vivido desde la libertad que significa 
ponerse a la vanguardia de la historia 
leída y demostrar que él, como demiur-
go intelectual, ha hecho posible que la 
representación de toda la historia leída 
sea el resultado de su aproximación in-
esperada, pero íntima, con el escritor. 
Ser feliz como lector implica contribuir 
con la definición de un hecho, partici-
par con la instauración de una forma de 
explicar lo que desde la fábula que es la 
historia leída o simplemente la expre-
sión que se reescribe se va precisando 
y ubicando en el contexto de la intermi-
nable práctica lectora. Historia, senso-
rialidad, anécdota, sentimiento, acción 
o emoción. Se es feliz leyendo, porque 
leer es parte del ejercicio de entender 
historias, disfrutar espacios, entender 
lapsos, gozar imágenes, avizorar res-
puestas a la pregunta redentora. El uni-
verso es un todo en el hombre cuando 
construye, a partir de la escritura, eso 
que el lector llama el alma de la huma-
nidad. Su encuentro y lazo con la tras-
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cendencia que sólo en el origen puede 
existir. 

En pleno ejercicio frente a lo escri-
to y en su proceso de desciframiento, 
el lector desde su libertad de acción, 
antepone su condición humana integral 
y por lo tanto se convierte en un practi-
cante total de la lectura. Es más, se an-
ticipa, como ser humano que ha sufrido 
y disfrutado el mundo, a todas las posi-
bles lecturas que puedan hacerse sobre 
el texto que posee. Y “Una vez que lo 
haya leído podrá comprobar si el texto 
ha confirmado o no su previsión” (Um-
berto Eco, Lector in fabula, 1994). 
“Se interpone al desenlace, se extien-
de en sus secuencias y casi siempre se 
identifica o se distancia de sus actan-
tes. Y una vez que la haya leído podrá 
comprobar si el texto ha confirmado o 
no su previsión” (Umberto Eco, Lector 
in fabula, 1994). En algunas ocasiones 
siempre se produce una especie de fro-
tis entre lo que la obra expresa como in-
timismo y sus propios estados emotivos 
o sentimentales e intelectuales. Suele 
ocurrir, muchas veces, que simplemen-
te decida recomponer el universo de su 
lectura y se convierta en ese lector total 
que deviene en escritor. 

3. Crítico total 
Muchas veces me crucé, como lec-

tor ensimismado de la literatura y como 
paciente lector de la crítica más diversa 
de ella, con una oposición entre dos su-
puestas formas distintas de hablar sobre 
la obra literaria. La que le da al lector la 
posibilidad de descubrir con todos sus 

sentidos, su intelecto y su yo más in-
terior lo que se ha urdido en esa labor 
de dejar constancia de la historia real 
y humana que es la creación literaria, 
sin dejar de incluir, en gran parte de su 
histórica conformación, la expresión 
íntima del ser. Es esa crítica la que el 
escritor francés Anatole France defen-
dió como subjetivista al aseverar que 
todo lo que el crítico puede decir de una 
obra lo está diciendo de sí mismo, tra-
tando con ello de reinventarse en lo que 
dice y hacerse parte de la certeza que lo 
convierte en personaje concurrente de 
lo que lee. Crítica impresionista, suele 
llamarse, porque se asume a partir de la 
calma y la turbación que la misma pro-
duce al ser asumida y porque de múlti-
ples maneras impresiona en el alma del 
lector un impulso sensible y humaniza-
dor que lo obliga a enriquecer la lite-
ratura con renovadas alternativas de in-
venciones, con inaprensibles opciones 
escriturales.  La otra, la que propone un 
método rígido, definido, con instrumen-
tos disciplinarios que ya han sido verifi-
cados por la investigación objetiva. Esa 
que mide, teoriza, hipotetiza y verifica 
con los instrumentos de la lingüística, 
el sicoanálisis, la sociología y demás 
ciencias sociales. La crítica científica. 
La que llega a la verdad de lo que se 
escribe, la que justifica el ejercicio de 
la razón y no se detiene ante limitacio-
nes culturales o prejuicios ideológicos. 
Ante ellas debo decir que nunca he sido 
excluyente. Creo que ambas formas de 
criticar la obra literaria tienen justifica-
ción y son de gran valor a la hora de 
querer explicar dónde está la esencia 
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que compone la obra escrita y cuáles 
son sus sólidos soportes. 

Las dos formas de criticar ante-
riormente descritas son, muchas ve-
ces, complementarias. Diría más bien 
que entre ambas se cruzan los intentos 
por desentrañar la magia de la palara y 
los misterios de su contenido, en firme 
concreción de obra escrita. Cada una 
de ella intenta verificar la autenticidad 
de lo que se cuenta, describe o se ex-
presa, como producto de una realidad 
que la soporta, la genera y la indepen-
diza en manos de quien la actualiza en 
la lectura. Sin embargo, desde muchas 
perspectivas o posiciones meramente 
académicas, muchas veces se ha desde-
ñado y hasta desacreditado el papel que 
ejerce la percepción mera de la obra 
literaria y entonces, las impresiones 
que ella causa como producto sensible 
en la sensibilidad del lector, son vistas 
como meros ejercicios aislados, como 
simples posiciones subjetivas o como 
ingenuas o superficiales lecturas oca-
sionales. Nada puede ser más subjeti-
va que lo que podamos decir de lo que 
leemos. Si el escritor no puede desin-
tegrarse, cuando escribe, entregándose 
inevitablemente en cuerpo, intelecto y 
alma, si el lector no puede dividirse en 
estancos humanos y actúa íntegramente 
igual que el escritor, nada más lejano a 
la objetividad o neutralidad individual 
que lo que el crítico debe ejercer como 
operario de una obra que le exige senti-
dos, cuerpo, sistemas y toda una meta-
física del ser. De la obra, como cuerpo 
vivo a la espera de ser abordado, amado 

y desentrañado, emana una fuerza de-
moledora que acaba con cualquier duda 
sobre lo que hay que decir y reescribir 
de ella. La obra marca la pauta porque 
es ella una galaxia llena de luces infini-
tas y corredores insólitos que incitan la 
imaginación y procuran la indagación. 
El crítico entonces, con las armas de 
toda su formación y sus vivencias, se 
apodera de la obra y la reinventa para 
los espectadores que somos todos los 
lectores potenciales, presentes y futu-
ros. 

Ahora bien, independientemente de 
que hablar sobre lo leído es, sencilla-
mente complejo, cuando los resultados 
son una especie de intensiones reduc-
toras de la diversidad escrita, partiendo 
de que toda obra literaria lleva consigo 
lo distinto, lo otro y lo variado y porque 
desde el mismo lenguaje con el que se 
escribe lo hace como parte del conte-
nido humano, histórico y social que la 
contienen, no podemos concluir en po-
siciones definitivas. No es posible una 
verdad exclusiva sobre lo que la obra 
literaria nos quiere decir. Nada más ale-
jado de su objetivo como producto hu-
mano y cultural. Ninguna obra se agota 
en una explicación que se haga de ella. 
Todo y nada puede ser cierto o mentira 
de lo que en ella se dice. Si el trabajo 
del crítico termina por develar lo que el 
escritor ha creado, recreado e inventa-
do, la obra dejaría de ser un cuerpo ex-
presivo tentador para cualquier genera-
ción. Frente a esta posibilidad muchos 
escritores y sus creaciones hubieran 
sido sepultados por el olvido. Desde 
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Cervantes y su Don Quijote, hasta Gar-
cía Márquez y Cien años de soledad, sin 
olvidar que Quevedo, Isidore Ducasse, 
Rimbaud y Neruda ya hubieran claudi-
cado ante el tiempo y la sociedad. Todo 
producto de verdades que los evalua-
ban, juzgaban y los descalificaban para 
cualquier futuro universal. De allí que, 
sin desconocer las intenciones explica-
tivas desde un método rígido y exter-
no a la obra leída, dejando por fuera la 
participación y aportes del lector, para 
tratar de objetivar la obra literaria en un 
cuerpo de afirmaciones y negaciones 
científicas, se estaría desconociendo el 
complejo proceso que significa estar 
frente a la historia, viviendo y murien-
do, amando y odiando, sufriendo y go-
zando, con la insoslayable tarea de res-
ponderle al mundo, al ser humano, las 
preguntas que le permitan reconocerse 
como parte de una historia a la que per-
teneció y de la cual es copartícipe en su 
elaboración. Quizás me sienta más cer-
cano a esa teoría de la recepción, desde 
donde los críticos y escritores alemanes 
Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser han 
reivindicado al lector como parte activa  
en la concepción del texto, bien desde 
la historia de las muchas recepciones y 
de las posibilidades históricas para ha-
cerlo.

Debo culminar esta parte retoman-
do las palabras del crítico venezolano 
Jesús Semprum en su libro Crítica Li-
teraria: “La manera más sensata de 
criticar es la que no juzga, la que se 
conforma con escudriñar simplemente 
y construir sobre los cimientos de la 

obra ajena, un humilde y franco edifi-
cio de comentarios”.
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three to five key words will be written, in lower case letters and separated by semi-
colons (;) (in Spanish and English, respectively).

2.3. The body of work (unpublished articles, presentation of experiences and 
update articles) will consist of the following parts: introduction, theoretical founda-
tion, methodology, results and discussion, conclusions or final considerations and 
bibliographic references. In the case of technical reports and essays, the structure 
of the body of the work will be: introduction, development, conclusions or final 
considerations and bibliographic references.

2.4. The parts of the work will be capitalized the first letter, in bold and cen-
tered. The sections will be capitalized the first letter, in bold, aligned to the left 
margin. The text of the body of the work will be indented 0.5 cm and justified. Do 
not leave spaces between paragraphs. Footnotes should be kept to a minimum. Use 
italics or bold to highlight some words.

2.5. Tables, charts, graphics, figures and others, centered, will be inserted with-
in the corresponding text and must be in a format that allows their edition according 
to the subsequent layout of the magazine. They will be identified with Arabic num-
bers (without using symbols such as No.), in consecutive order, with its respective 
font at the bottom, aligned to the left. The content of the tables or tables will be 
made in one (1) space, in size 10 or 11.

NOTE: The journal will assume the following definitions
Table: matrix of columns and rows that is mostly made up of numerical data.
Chart: matrix of columns and rows with text in most of its cells.
Graphic: type of representation of data, generally numerical, by means of vi-

sual resources (lines, vectors, bars, surfaces or symbols), to show the mathematical 
relationship or statistical correlation that they have with each other.

Figure: Any expression of images, photographs, drawings, diagrams or maps.
2.6. Tables and charts will be titled at the top, centered and in bold, for example:

Table 1. Mobile devices and their applications
The graphics, figures and others will be titled at the bottom, aligned to the left 

and in bold, in the space above the source.
2.7. No points shall be used in abbreviations of names or other units; example: 

it must be, UNESCO, OAS, and not U.N.E.S.C.O. or O.A.S.
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3. Bibliographic references
3.1. Bibliographic quotations in the text will indicate in parentheses the author’s 

last name and year of publication; for example: (Pirela, 2014). Quotations will be in 
quotation marks and in italics; if they are less than or equal to 40 words, they will 
be inserted within the same text and the identification of the source will go imme-
diately after them with the following data: (Author’s last name, year of publica-
tion:page/s); for example: (Pirela, 2014:85). Quotations from 41 words onwards will 
be written separately from the main text, without quotation marks, with the same 
typeface, to a space, left and right margin of one (1) centimeter within the body 
of the paper. The identification of the source will be done as in the previous case.

3.2. If the quotation corresponds to two or three authors, the two or three last 
names will be written; for example: (Pirela, Delgado and Riveros, 2014). In the 
case of four or more authors, only the last name of the first author will be written, 
followed by the Latin phrase et al.; for example: (Pirela et al., 2014).

3.3. Bibliographic references must appear at the end of the work in alphabetical 
order of last names, to a space and leaving a space between them, using French 
indentation (1.0 cm) and will be prepared as follows:

▪ In the case of texts, it will be written: author (s) (surname and name with 
the first letter in capital letters only). Year (in parentheses). Title in bold. Edition, 
Editorial, Place of edition; for example:
Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). Research metho-

dology. Sixth edition, McGraw Hill Education, Mexico.
▪ In the event that the author is an Institution or Organism, such as docu-

ments elaborated in collegiate bodies such as laws and regulations, the name of 
the Institution or Organism who publishes as the author will be written. Year (in 
brackets). Title in bold. Official bulletin where it was published, date of publication, 
number, City, Country; for example:
National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela. (2009). Organic Law 

of Education. Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela ex-
traordinary, August 15, 2009, No. 5929, Caracas. 
▪ In the case of journal articles, the following will be written: author (s) (sur-

name and name with the first letter in capital letters only). Year (in parentheses). 
Title of the article. Name of the journal in bold. Volume, number of the journal, 
number of pages (start and end); for example:
Navarro, Verónica; Arrieta, Xiomara and Delgado, Mercedes. (2017). Didactic 

programming using GeoGebra for the development of competencies in the 
formation of oscillation and wave concepts. Omnia Magazine. Vol. 23,  
N°. 2, pp. 76-88. 
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▪ In the case of unpublished works or thesis, the following will be written: 
author (s) (surname and name with the first letter in capital letters only). Year (in 
parentheses). Title of the work or thesis in bold (Promotion work, Undergraduate 
work, Specialist or Master’s work, Doctoral thesis). Institution Name, City, 
Country; for example:
Delgado, Mercedes. (2014). Model for the construction of scientific concepts in 

physics, from the theory of conceptual fields (Doctoral thesis). Universidad 
del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
▪ In the case of articles in arbitrated reports, the following will be written: 

author (s) (surname and name with the first letter in capital letters only). Year (in 
parentheses). Title of the article. Name of the report in bold, date of the event. that 
generated the memory, Name of the institution, City, Country, number of pages 
(start and end); for example:
Arrieta, Xiomara and Beltrán, Jairo. (2014). Nuclear Physics. A look from the 

university classroom. Arbitrated reports IV Undergraduate Conference, 
October 29-31, 2014, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pp. 181-
192.
▪ In the case of blog, author (s) will be written (surname and name with the first 

letter in capital letters only). Date (in parentheses). Post title (in bold) [Message in a 
blog]. Name of the blog. Available at: respective website. Recovered the day, month 
and year; for example:
Torres, Carlos. (July 09, 2008). I admire Galois [Message in a blog]. Education 

Mathematics - Edumate Peru. Available at: https://edumate.wordpress.
com/2008/07/09/yo-admiro-a-galois/. Retrieved on June 12, 2016.
NOTE: In the event that the documents are available or have been con-

sulted on the web, it will be written after the elements described in each case: 
Available on: respective website. Recovered the day, month and year; for example:
Alzugaray, Gloria. (2010). The understanding of electric field problems in uni-

versity students: aspects of instruction in the organization of representa-
tions (Doctoral thesis). University of Burgos, Burgos, Spain. Available at: http: 
//dspace.ubu.es: 8080 / thesis / handle / 10259/154. Retrieved on March 3, 2015.
3.4. Journal articles, articles in refereed reports and web documents, such as 

blog, must be updated by at least 50%; that is, not to have more than five (5) years 
of publication, except in cases such as historical or evolutionary studies. All biblio-
graphic references must be cited in the text and everything that appears in the text 
must be in the references. Dating appointments should be avoided.

Instructions to Authors



Encuentro Educacional 
Vol. 29 (1) enero - junio 2022: 189-193

4. Final instructions
4.1. The article must be accompanied by a communication authorizing its pub-

lication and indicating that it is original and has not been submitted to arbitration 
in another journal, signed by all the authors. Attach a 5-line micro resume for each 
author (include WhatsApp phone number)

4.2. The work received by the editorial committee will be sent to the referees 
for evaluation (double blind peer review). If comments are received, they will be 
sent to the authors for correction

4.3. When the work is accepted, the authors will be informed of the approxi-
mate date of publication. The editorial committee may make corrections as it deems 
appropriate.

4.4. Each author may only publish once a year. Submissions will be received 
throughout the year.

4.5. Any questions in the application of the rules please send an email to the 
magazine: reehddesluz@gmail.com.

THEMATIC AREAS

•   Didactic processes.
•   Curricular processes.
•   Teacher training.
•   Education management.
•   Interrelation of education with other areas of knowledge.
•   Educational research methods and techniques.
•   Education and information and communication technologies.
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