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Editorial 

ORCID. Un código importante para los investigadores 

 

ORCID, cuyo acrónimo en inglés es Open Researcher and Contributor ID, y en 

español denota Identificador Abierto de Investigador y Colaborador, es cada día 

el código alfanumérico de identificación personal de la ciencia abierta más impor-

tante y utilizado por la comunidad científica y académica. Su principal beneficio es 

evitar confusiones con los nombres de los autores al identificarlo de forma unívoca, 

incorporando los aspectos más importantes de su curriculum vitae, entre ellos su 

producción científica, todo en formato digital.  

Aunque surge a finales del año 2012, aún en esta edición que se presenta en nues-

tra revista Encuentro Educacional, Vol. 29, N° 2, julio-diciembre 2022, ha sido ne-

cesario exigir a varios autores a registrarse en la web oficial ORCID. Conectando a 

los investigadores con su investigación, https://orcid.org, en cuya página de inicio 

expone: “ORCID proporciona un identificador digital permanente (un ORCID iD) 

que es de su propiedad y está bajo su control, y lo distingue a usted de cualquier 

otro investigador. Puede conectar su iD con su información profesional, como afi-

liaciones, subvenciones, publicaciones, evaluaciones de pares y más. Puede usar su 

iD para compartir su información con otros sistemas, lo que garantiza que reciba 

el reconocimiento por todas sus contribuciones, así ahorrará tiempo y trabajo, y 

reducirá el riesgo de errores”.  

En fecha 14 de septiembre del año en curso, la Lcda. Natalia Avellaneda, Coor-

dinadora Nacional de Latindex en Venezuela, nos compartió un video elaborado por 

Julio Alonso Arévalo (2019), de la Universidad de Salamanca, España, sobre Cómo 

crear un perfil académico en ORCID, del cual realizo un resumen de los aspectos 

más relevantes, para que sean utilizados por estudiantes de maestría o doctorado, 

puedan crear su registro personal e incorporarlo en todos los trabajos que publiquen. 

Seguidamente se presenta una síntesis sobre ORCID y algunas recomendaciones 

procedimentales para crear el perfil académico.  

https://orcid.org/
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Los identificadores persistentes (referencias duraderas y confiables a un recurso 

digital) surgen para solucionar el problema de los cambios de ubicación y/o nombre 

de los archivos en Internet. Su objetivo es redireccionar los documentos, aunque 

hayan cambiado de ubicación en la red.  

• ORCID es un proyecto abierto, gratuito, sin ánimo de lucro, que ofrece un 

sistema para la identificación inequívoca de investigadores; un método claro 

para vincular las actividades y los productos de investigación, incrementando 

su visibilidad y la fácil recuperación de sus publicaciones.  

• Es aceptado por organizaciones y editores científicos importantes como: Na-

ture, Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, entre otros. 

• Es independiente y normalizado de acuerdo con la norma ISO 27729:2012. 

Consta de 16 dígitos que forman un código único, persistente, asociado a cada 

autor. 

• Permite a cada investigador conectar directamente con sus IDs en Scopus, 

WOK (Web of Knowledge), CrossRef y transferir los datos de sus publicacio-

nes de manera automática desde estos y otros portales académicos hacia OR-

CID. 

El primer paso es registrarse en el portal ORCID, se puede seleccionar el idioma 

de su preferencia, en nuestro caso Español; se registran los datos personales, nombre, 

correo electrónico, afiliación, contraseña. En configuración de privacidad es necesa-

rio selección Público, para que el perfil tenga visibilidad internacional y se conozcan 

nuestros productos académicos y de investigación. 

El paso dos consiste en escribir los datos relacionados con la Biografía: empleos, 

estudios realizados, distinciones, proyectos financiados o no, y toda otra información 

relevante del curriculum vitae (cada casilla tiene un formulario desplegable que se 

debe ir llenando). Se puede colocar el nombre que comúnmente usamos en nuestras 

investigaciones para asociarlo a nuestro perfil. Además, editar palabras claves con-

cernientes con la especialidad que ejercemos. Para incorporar las publicaciones u 

otros productos se puede hacer manualmente (si son pocas) o se pueden importar de 

otros portales académicos. En este último caso se va a la pestaña superior derecha 

que dice Agregar obras, luego Buscar y enlazar – Importar trabajos, allí apare-

cen diferentes bases de datos para buscar la información que nos corresponda y se 

da un clic en la flecha que aparece en la parte inferior. Por ejemplo, al entrar en 

Redalyc, se autoriza ver el perfil o se crea con los datos que solicita, luego al apare-

cer las publicaciones, si no está asociada se da clic en Enviar a ORCID. Así se 

incorpora de manera automática. También es posible agregar los productos desde 

Google Académico, seleccionando cada uno de ellos y en el cuadro Exportar se-

leccione la opción BibTex; se crea un archivo de texto el cual se guarda en el escri-

torio del computador, para luego recuperarse desde la web de ORCID al aplicar 
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Agregar obras – Enlace BibTex – Guardar todo. Finalmente, lo que se hace es 

verificar si cada uno de los productos nos corresponde y editar cualquier detalle con 

error. Las obras que falten se pueden anexar manualmente. 

El tercer paso es utilizar y compartir el ORCID iD, desde solicitudes de subven-

ciones hasta el envío de productos, para garantizar que se reciba el reconocimiento 

correspondiente. Cuanta más información se agregue al registro ORCID, más bene-

ficios se obtendrá al compartir el iD, por lo que hay es conveniente actualizarlo pe-

riódicamente. 

Animo a los investigadores noveles, no sólo a registrase para obtener el código 

ORCID, sino también a llenar los formularios que aparecen en el portal, para así 

consolidarse como investigador, con visibilidad internacional. 

 

 

 

Xiomara Arrieta de Uzcátegui 

Editora-Jefa 



 
 
 

Encuentro Educacional 
e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152 
Vol. 29 (2) julio - diciembre 2022: 204-220 
  

 

 

El aula invertida como estrategia pedagógica  

para el aprendizaje de la Biología  

Savier Fernando Acosta Faneite; Alonso Alejo Fuenmayor y  

Greily Patricia Faneite López 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia.  

Maracaibo-Venezuela.  

savier.acosta@gmail.com; alonsofuenmayor68@hotmail.com;   

greilyfaneite@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-2719-9163;  https://orcid.org/0000-0002-9083-1478; 

https://orcid.org/0000-0003-1004-0711 

Resumen 

El aula invertida es una estrategia que combina los modelos tradicionales de ense-

ñanza y aprendizaje y las herramientas tecnológicas para apoyar a los educandos en 

la construcción de conocimientos; también promueve la práctica individual, por lo 

tanto, los alumnos son protagonistas activos en su proceso de formación. El objetivo 

de este estudio fue caracterizar el aula invertida como estrategia pedagógica para el 

aprendizaje de la Biología de los estudiantes de la Universidad del Zulia. Se funda-

mentó en autores como Patrón (2022); Veliz y Rangel (2022); Santiago y Bergmann 

(2018); Sánchez (2018);. La investigación fue descriptica, con diseño no experi-

mental y transversal. La población estuvo compuesta por treinta y seis (36) estu-

diantes de los últimos semestres de la carrera educación Biología y seis (6) docen-

tes. Para recolectar la información la técnica utilizada fue una encuesta, el instru-

mento fue un cuestionario versión formulario de Google Forms que se envió vía 

correo electrónico y WhatsApp. Los resultados expresados por los encuestados se 

agruparon en la categoría bajo dominio, según el baremo, lo que significa que los 

profesores desconocen las características y fundamentos para aplicar la estrategia 

pedagógica el aula invertida. Se concluye que los profesores desconocen cómo apli-

car correctamente la estrategia la clase al revés para promover el aprendizaje de las 

ciencias naturales, en los estudiantes de la educación Biología de la Universidad del 

Zulia. 

Palabras clave: Aula invertida; clase al revés; estrategia de aprendizaje;   

                           aprendizaje de la Biología. 
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The inverted classroom as a pedagogical strategy 

for learning biology 
 

 

Abstract 

The inverted classroom is a strategy that combines traditional teaching and learning 

models and technological tools to support learners in the construction of knowl-

edges; it also promotes individual practice, therefore, students are active protagonists 

in their training process. The objective of this study was to characterize the inverted 

classroom as a pedagogical strategy for the learning of Biology by students of the 

University of Zulia. It was based on authors such as Patrón (2022); Veliz and Rangel 

(2022); Santiago and Bergmann (2018); Sánchez (2018),. The research was descrip-

tive, with non-experimental and cross-sectional design. The population consisted of 

thirty-six (36) students of the last semesters of Biology education and six (6) teach-

ers. To collect the information the technique used was a survey, the instrument was 

a Google Forms questionnaire that was sent via email and WhatsApp. The results 

expressed by the respondents were grouped in the low predominance category, ac-

cording to the scale, which means that the teachers do not know the characteristics 

and fundamentals to apply the pedagogical strategy of the inverted classroom. It is 

concluded that the teachers do not know how to co-rrectly apply the inverted class-

room strategy to promote the learning of natural sciences in the students of Biology 

education at the University of Zulia.    

Keywords: Flipped classroom; upside-down classroom; learning strategy; biology  

                    learning 

 
 

Introducción 

Las sociedades evolucionan con-

forme se presentan avances a nivel cien-

tífico y tecnológico; en este sentido, los 

sistemas educativos deben adaptarse a 

estos cambios; sin embargo, la realidad 

evidencia que los procesos en el aula de 

clase siguen siendo metódicos, monóto-

nos, apegados a estrategias tradicionales 

y memorísticas. Vidal (2020), expresa 

que en las instituciones educativas se 

utilizan herramientas tecnológicas, pero 

no alcanzan a modernizar los procesos 

educativos, ni a equipararlos con los re-

querimientos de las realidades sociales.  

Según Rodríguez, Ordoñez y Hi-

dalgo (2021), existe una discrepancia 

entre las exigencias de los mercados y la 
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educación que se brinda en la actualidad, 

estando está desfasada de los adelantos 

que la globalización impone; de alguna 

manera el uso de estrategias tradiciona-

les esta cercenando la educación de la 

época que se vive. Además, conside-

rando las características de los estudian-

tes en la actualidad (nativos digitales), 

representa para ellos cierto grado de des-

motivación. En este contexto, Revilla 

(2020), señala que mundialmente los 

mercados ofrecen una gama de progra-

mas y herramientas educativas a través 

de las tecnologías que encausan la edu-

cación a procesos más dinámicos e inno-

vadores, que gozan de la aceptación de 

los estudiantes, quienes participan acti-

vamente cuando los medios de produc-

ción de los contenidos son las tecnolo-

gías. 

Roa (2020), considera que las meca-

nismos de enseñanza en la actualidad 

afectan o inciden en el rendimiento es-

colar de los estudiantes, sobre todo en la 

asignatura de la Biología, la cual es vista 

como una disciplina carente de utilidad 

práctica para el desenvolvimiento de las 

personas en un contexto real; también 

expresa que existe una realidad subya-

cente a las metodologías empleadas por 

los docentes para motivar a los estudian-

tes en aquellas áreas emblemáticas y vis-

tas como fastidiosas por los educandos.  

De allí que, Díaz y Vargas (2022), 

plantean la necesidad de implementar 

estrategias que promuevan aprendizajes 

significativos y que motiven la partici-

pación del estudiante, de manera que se 

involucren y descubran la importancia 

de los conocimientos biológicos para su 

vida, es decir, estrategias que contribuya 

a cambiar la concepción que se tiene de 

esta asignatura. Asimismo, Veliz y Ran-

gel (2022), declaran que los paradigmas 

educativos de muchos docentes estereo-

tipan los procesos que fueron funciona-

les hace muchos años atrás, sin perca-

tarse de la realidad de los estudiantes de 

hoy, quienes son hábiles interactuando 

con las tecnologías, lo que hace del aula 

invertida una estrategia pedagógica que 

se pudiera utilizar para el aprendizaje de 

la Biología.  

Por otra parte, en Venezuela la crisis 

causada por la pandemia del Covid 19 y 

otros factores como los económicos, po-

líticos y sociales no ha permitido el re-

greso total de los alumnos a las clases 

presenciales, por lo tanto, es necesario 

emplear otras estrategias para continuar 

la formación de los estudiantes; se pu-

diera considerar utilizar la estrategia pe-

dagógica el aula invertida; la cual es de-

finida por Santiago y Bergmann (2018), 

como un modelo educativo que combina 

la clases en líneas con las presenciales y 

se caracteriza porque los alumnos estu-

dian el tema que será tratado antes de las 

clase, de esta forma está preparado 

cuando el docente exponga las ideas del 

tema que van a desarrollar.  

En opinión de Sánchez (2018), en las 

clases tradicionales se desarrollan los 

contenido de los temas y luego los alum-

nos realizan las actividades que le fue-

ron asignadas; en cambio con la estrate-

gia la clase invertida, los alumnos en 

cualquier lugar pueden ver videos, 

guías, libros, resolver formularios y 

completan la evolución que fue asigna 
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por el docente en el aula virtual; en la es-

cuela practican lo aprendido juntos con 

el profesor y compañeros, solucionan 

dudas, hacen preguntas, trabajan indivi-

dual y colectivamente, finalmente el do-

cente le asigna nuevas actividades que le 

van a permitir a los alumnos autoeva-

luarse y consolidar el aprendizaje.   

La estrategia el aula invertida según 

Alvarracín, Guanopatín, y Benavides 

(2022), brinda a los estudiantes autono-

mía y protagonismo debido a que le 

ofrece diferentes recursos multimedia 

para que puedan estudiar en casa y 

cuando vayan a clase presencial, como 

es un espacio de mayor interacción entre 

los estudiantes, compañeros y el profe-

sor, ellos participan activamente debido 

a que conocen sobre el contenido que se 

va a desarrollar  y es allí donde el do-

cente utiliza diferentes estrategia para 

reforzar y retroalimentar el tema. Patrón 

(2022), opina que existen muchas venta-

jas que tiene la aplicación de la estrate-

gia el aula invertida, entre las cuales se 

destacan que los estudiantes son actores 

de su propio aprendizaje, hay más 

tiempo para que los alumnos resuelvan 

dudas y construyan conocimientos, fa-

vorece el desarrollo de competencias in-

vestigativas, el aprendizaje es más pro-

fundo y significativo, refuerza el desa-

rrollo del trabajo individual y colectivo, 

también fomenta la motivación hacia el 

conocimiento. 

Por su parte, Cedeño y Vigueras 

(2020), exponen la importancia de reco-

nocer los elementos de la estrategia del 

aula invertida en los procesos de apren-

dizaje ya que esto es elemental para im-

plementar los mecanismos pedagógicos 

de este tipo de estrategia; mientras que 

González y Abad (2020), indican que 

existe la necesidad que los docentes co-

nozcan el fundamento de la estrategia el 

aula invertida para el aprendizaje, ya que 

sobre el reconocimientos de estas di-

mensiones, los profesores podrán ade-

cuar cada temática curricular y los obje-

tivos mediante la implementación de 

esta estrategia pedagógica. En este con-

texto, Kuess (2022), plantea que los do-

centes antes de aplicar esta estrategia de-

ben conocerla muy bien y no caer en 

errores como dejar más tareas a los estu-

diantes, sino asignar actividades adecua-

das que motiven a los alumnos aprender 

en casa y cuando vayan a clases puedan 

participar activamente con sus compa-

ñeros y el profesor.  

Veliz y Rangel (2022), resaltan que 

el docente debe tener dominio del área 

que enseña, conocimientos sobre como 

subir a las plataformas las tareas relacio-

nadas con los objetivos de aprendizaje, 

crear materiales didácticos, revisar los 

trabajos y retroalimentarlos, ver los co-

mentarios que dejan los estudiantes en 

torno a una tarea. También Alarcón y 

Alarcón (2021), indican que es impor-

tante que los profesores conozcan las ca-

racterísticas de los alumnos, los estilos 

de aprendizaje, el rendimiento, las nece-

sidades educativas especiales, para que 

de esta manera seleccionen las estrate-

gias y recursos más adecuados para im-

plementar el aula invertida. 
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Al respecto, Blanco (2021), señala 

que actualmente se utiliza estrategias 

tradicionales, por lo tanto, es imperante 

destacar que esta misma situación se 

vive en las unidades educativas de Ve-

nezuela, donde los procesos se basan en 

mecanismo donde predominan el uso del 

pizarrón y textos escolares con data an-

tigua. En este contexto, Ventosilla et al. 

(2021), expresan que las clases son ruti-

narios y casi mecánicas, se desarrollan 

de la misma forma año tras años sin ade-

cuar las estrategias a la nueva población 

escolar que conforman un nuevo ciclo, 

siendo repetitivas por generaciones, ha-

ciendo de la enseñanza de la Biología 

una duplicación de eventos copiados con 

el trascurrir del tiempo.  

Dentro de este contexto, Acosta y 

Boscán (2014), destacan que en las ins-

tituciones educativas del estado Zulia, 

en los niveles, (educación media general 

y universitaria), los métodos de ense-

ñanza de la Biología siguen anclados a 

estrategias desfasadas de la realidad del 

estudiante; se emplean procesos rutina-

rios y tradicionales, que están muy lejos 

de motivar a los educandos y los vuelven 

apáticos a los procesos de aprendizajes. 

Asimismo, Fuenmayor y Acosta (2015), 

señalan que los procesos educativos de 

la Biología se han limitado en la trans-

misión de información sin que esta sea 

significativa para los estudiantes; por 

ello el objetivo de este estudio fue carac-

terizar el aula invertida como estrategia 

pedagógica para el aprendizaje de la 

Biología en la Universidad del Zulia. 

 

Fundamentación teórica 

Aula invertida 

Es un modelo pedagógico de ense-
ñanza y aprendizaje que le da vuelta a las 
clases tradicionales y es el estudiante es 
el protagonista que posee un rol activo y 
utiliza las herramientas tecnológicas 
para construir sus conocimientos y po-
nerlos en práctica en su entorno. Monta-
ner (2019), destaca que el aula invertida 
es una metodología que permite a los es-
tudiantes la revisión de los contenidos 
fuera del salón de clase, lo cual le va a 
permitir que cuando vaya a clase, lleve 
conocimientos sobre el tema que se va a 
presentar y por lo tanto, participan y asi-
milan mejor el tema.   

Santiago y Bergmann (2018), men-
cionan que hay tres momentos que son 
importante para desarrollar una clase in-
vertida: el antes, durante y después de la 
clase. El estudiante antes de la clase ob-
serva el recurso sugerido por el docente, 
lo lee y resuelve, luego completa la tarea 
que el docente le asigno en una plata-
forma virtual. En la clase presencial par-
ticipa activamente, hace preguntas, rea-
liza actividades y trabajo individual y 
colectivo. Después de la clase para con-
solidar el aprendizaje elabora las tareas 
que están en la plataforma, utiliza herra-
mientas de trabajo colaborativo, aplica 
los conocimientos y las recomendacio-
nes que le hizo el profesor.  

Características del aula invertida  

El aula invertida es una estrategia 

motivadora para el aprendizaje de los 

alumnos. Cedeño y Vigueras (2020), 
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plantean que esta estrategia presenta ele-

mentos que son necesarios para el desa-

rrollo cognitivos de los estudiantes, lo 

que facilita entornos de aprendizajes fle-

xibles, esta disposición le permite a los 

alumnos seleccionar un horario para co-

nectarse a las clases cuando ellos tengan 

tiempo y la disposición para aprender; 

estimula una nueva cultura de aprendi-

zaje, debido a que le brinda a los estu-

diantes diversas herramientas para 

aprender y contribuye con el desarrollo 

de nuevos hábitos y formas para cons-

truir nuevos conocimientos; igualmente, 

proporciona contenidos intencionales, 

dentro de estos elementos los docentes 

tienen un rol importante debido a que 

son ellos los encargados de diseñar las 

estrategias que deben subir a la plata-

forma digital  para que los estudiantes la 

desarrollen; por lo tanto, se le atribuye 

también la responsabilidad de seleccio-

nar recursos cónsonos con su realidad 

para que de esta manera logren alcanzar 

los saberes.  

Fundamento de la estrategia el 

aula invertida para aprendizaje 

de la Biología 

El aula invertida presenta fundamen-

tos que son utilizados para el aprendi-

zaje, tal como lo señala González y 

Abad (2020), esta estrategia invierten 

los modelos tradicionales, en este as-

pecto, señalan los autores que los enfo-

ques clásicos mecanicistas deben de-

jarse a un lado y crear las condiciones 

para que los educandos construyan sus 

saberes. Acosta (2022) señala que los 

docentes deben seleccionar estrategias 

interactivas y de gamificación que le 

permitan a los alumnos al visitar el aula 

virtual, motivarse mientras realiza las 

actividades asignadas.  

También, dinamiza los aprendizajes 

de la Biología. Sánchez (2018), señala 

que se debe a que el docente puede em-

plear diferentes estrategias como videos, 

infografías, organizadores gráficos, for-

mularios y colgarlo en la plataforma di-

gital, éstos le servirá a los alumnos para 

orientar la construcción de conocimien-

tos de las ciencias naturales; durante la 

clase el profesor utiliza otras estrategias 

de aprendizaje como la recuperación, re-

circulación, organización, elaboración  y 

finalmente los estudiantes vuelven al 

aula virtual para retroalimentar lo apren-

dido, en esta fase realizan actividades de 

gamificación como Quizzis, Kahoot, 

WordWall, entre otras, que las elaboró 

el docente con el propósito que los alum-

nos consoliden lo aprendido.   

El aula invertida, también fomenta el 

aprendizaje individual, contribuye a que 

los alumnos aprendan diferentes estrate-

gias que les van a permitir desenvol-

verse más fácilmente en los entornos 

virtuales y presenciales y por ende asi-

milar fácilmente los contenidos de la 

Biología. 

Metodología 

En todo proceso de investigación es 

fundamental saber qué modelo se ajusta 

y se utilice como guía para el desarrollo 

de un estudio; por eso la investigación 

científica según Arias (2019), no puede 

llevarse a cabo sin una clara percepción 
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y conocimiento del patrón que guía el 

acercamiento del investigador al fenó-

meno. El enfoque utilizado en este ar-

tículo fue positivista; de acuerdo Arias 

(2016), se ocupa de la presencia de un 

procedimiento particular para estar al 

tanto del hecho o fenómeno de estudio, 

para esto se plantea la utilización de di-

cha técnica como garantía de la realidad 

y legitimidad del conocimiento.  

El método de investigación utilizado 

fue descriptivo. Para Ñaupas et al. 

(2018), tiene como objetivo conocer 

grupos de fenómenos homogéneos se-

gún criterios sistemáticos para revelar su 

comportamiento. Este tipo de investiga-

ción no implica la verificación de hipó-

tesis, sino que describe el objeto a partir 

de un juicio previamente definido; tam-

bién señalan que es un procedimiento 

que tienen como objetivo recopilar in-

formación sobre la situación del fenó-

meno a investigar, tal como se encontra-

ban en el período cuando se recogieron 

los datos.  

El estudio fue no experimental, se-

gún Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), tienen como objetivo investigar 

el suceso y los valores en los que se ma-

nifiestan las variables. Esto quiere decir, 

que la exploración trata de analizar el es-

tado de las variables, individuos u enti-

dades, para suministrar descripciones; 

además, fue transversal, debido a que se 

hizo una selección de un escenario par-

ticular, en un momento determinado, 

para recoger la información, lo que per-

mitió no perder de vista el fenómeno.   

La población, según Sabino (2014), 

es el conjunto de individuos que forman 

la totalidad del grupo estudiado; para 

efecto de este trabajo, estuvo compuesta 

por 6 docentes y 36 estudiantes, distri-

buidos de la siguiente manera: 15 alum-

nos del sexto semestre, 12 del séptimo y 

9 de octavo, de carrera en educación 

Biología, quienes se seleccionaron por 

ser que van más avanzados en su forma-

ción académica.   

Para recoger los datos se eligió la téc-

nica de la encuesta, la cual es definida 

por Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), como un conjunto de preguntas 

que son aplicadas a los individuos que 

hacen parte del estudio, en este caso a 

los docentes y estudiantes de educación 

Biología. Con base a esto, el cuestiona-

rio fue el instrumento seleccionado para 

la recolección de datos, el cual Arias 

(2019), lo define como un documento, 

constituido por un conjunto de pregun-

tas, bien redactadas, organizadas y cla-

ramente relacionados con los indicado-

res dimensiones y variables. El cuestio-

nario fue validado por cinco expertos en 

el área de educación y metodológica, an-

tes de su aplicación; la confiabilidad del 

instrumento fue de 0,976.  

El instrumento fue un cuestionario 

versión Google Forms, en el estaban las 

preguntas estructuradas, ordenadas y se-

cuenciadas de cada uno de los indicado-

res que componen las variables; el en-

lace digital fue enviado por medio del 

correo electrónico y WhatsApp para que 

los encuestados lo respondieran. Una 

vez recogida la información, fue anali-

zada, mediante el programa estadístico 
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Excel; luego se clasificó y agrupó los da-

tos para interpretarlo a luz de las teorías 

seleccionadas.  

Cabe destacar que la escala presentó 

4 alternativas y esto obedece al tipo de 

preguntas expuestas en el cuestionario, 

es decir, el criterio de selección para la 

escala corresponde a la orientación de 

cada ítem. Asimismo, la ponderación de 

las respuestas fue: (4) Siempre; (3) Casi 

siempre; (2) Casi nunca; (1) Nunca. 

Como es evidente, se eliminó la opción 

intermedia o neutral (algunas veces) que 

de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014:244) se hace con el pro-

pósito de “comprometer al sujeto o for-

zarlo a que se pronuncie de manera fa-

vorable o desfavorable”. 

Igualmente se creó un baremo, defi-

nido por Hernández-Sampieri y Men-

doza (2018), como una escala en donde 

se presenta un conjunto de reglas que de-

fine los criterios para medir o evaluar 

variables, dimensiones, categorías , 

aportes que ofrecen persona o institucio-

nes; el propósito fue facilitar la interpre-

tación de los datos (cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Baremos para interpretar las alternativas de respuestas  

Variable Calificación Alternativas Valor Categorías 

El aula invertida 

como estrategia 

pedagógica 

Valores  

positivos 

Siempre 4 Muy alto dominio 

Casi siempre 3 Alto dominio 

Valores  

negativos 

Casi nunca 2 Bajo dominio 

Nunca 1 Muy bajo dominio 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Los procesos de análisis de datos per-

mitieron valorar cuantitativamente las 

derivaciones de la encuesta, mediante la 

clasificación y tabulación de la informa-

ción, para luego desarrollar el proceso e 

interpretación. Arias (2019), destaca que 

el procedimiento descriptivo de un estu-

dio obedece al tipo de técnica de indaga-

ción elegido y la operación que se debe 

realizar. 

Resultados y discusión 

 A continuación, se presentan las tablas 

donde se encuentran las dimensiones e 

indicadores y se describen los resultados 

obtenidos.  

En la tabla 1, se muestran los resulta-

dos de la dimensión Características del 

aula invertida, observándose que para 

el indicador facilita entornos de 

aprendizajes flexibles, 14 estudiantes 

(38.8%), seleccionaron la opción casi 

nunca; lo que indica que los docentes no 

propician flexibilidad en clase, ni le 

otorga responsabilidad al alumno de 

gestionar su proceso de aprendizaje y no 

promueven la autonomía en el aula; es-

tos datos ubicaron el indicador en la ca-

tegoría de bajo dominio.  



Encuentro Educacional 

Vol. 29 (2) julio – diciembre 2022: 204-220 

 

 

212 

Mientras que 4 docentes (66.6%), 

expresaron que casi siempre que ense-

ñan Biología propician la participación 

de los alumnos a través de preguntas o 

discusiones para conocer lo que saben 

los estudiantes y hace preguntas que 

conlleva a los alumnos a revisar lo que 

han aprendido; estos valores los ubica-

ron en la categoría de alto domino.  

 
Tabla 1. Dimensión: Características del aula invertida  

    Indicador 

 
Alternativas 

Facilita entornos de 

aprendizajes flexibles 

Estimula una nueva  

cultura de aprendizaje 
Proporciona contenidos 

intencionales 

Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Siempre 8 22.2 0 0 8 22.2 1 16.6 7 19.5 0 0 

Casi siempre 10 27.8 4 66.6 9 25.0 2 33.4 10 27.8 2 33.4 

Casi nunca 14 38.8 2 33.4 15 41.6 3 50.0 14 38.8 3 50.0 

Nunca 4 11.2 0 0 4 11.2 0 0 5 13.9 1 16.6 

Total 36 100 6 100 36 100 6 100 36 100 6 100 

Categoría 
Bajo  

dominio 

Alto  

dominio 

Bajo  

dominio 

Bajo  

dominio 

Bajo  

dominio 

Bajo 

 dominio 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

En cuanto al indicador estimula una 

nueva cultura de aprendizaje  se 

observó que 15 estudiantes (41.6%), ex-

presaron que casi nunca los docentes re-

nuevan sus prácticas de enseñanza, em-

plean herramientas y recursos tecnológi-

cos, innovan en las formas de vincular 

los contenidos de Biología con la reali-

dad para lograr un aprendizaje funcio-

nal, ubicándose estos valores en la cate-

goría bajo dominio. Mientras que 3 

docentes (50%), expresaron que casi 

nunca lo hacen, colocando en la catego-

ría bajo dominio, resultados que son 

coincidentes con lo expresado por los 

alumnos.  

Para el indicador proporciona con-

tenidos intencionales, 14 estudiantes 

(38.8%), manifestaron que los docentes 

de Biología casi nunca direccionan los 

contenidos, objetivos, estrategias y re-

cursos para que las clases sean prácticas 

y el aprendizaje se contextualizado; ubi-

cándose estos resultados en la alterna-

tiva casi nuca y en la categoría bajo do-

minio. Mientras que 3 docentes (50%), 

declararon que casi nunca lo hacen y se 

ubicaron en la misma escala que los es-

tudiantes.  

Las respuestas promediadas se obtu-

vieron a través del instrumento de reco-

lección de datos aplicados a los estu-
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diantes y docentes de educación Biolo-

gía de la Universidad del Zulia; las ten-

dencias fueron levemente desfavorables, 

debido a que los encuestados indicaron 

que casi nunca los profesores, facilitan 

entorno de aprendizajes flexibles, esti-

mula una nueva cultura de aprendizaje, 

ni proporciona contenidos intencionales, 

ubicando estos resultados en la categoría 

bajo dominio. 

 En el caso de los docentes, los resul-

tados son similares a los que los alumnos 

manifestaron, sólo difieren en el indica-

dor, facilita entorno de aprendizajes, en 

el cual la alternativa fue casi siempre; lo 

que significa que según lo expresado por 

todos los encuestados, los educadores de 

Biología conocen poco sobre las carac-

terísticas del aula invertida.  

 

Tabla 2. Dimensión: Fundamento de la estrategia el aula invertida  

para el aprendizaje de la Biología 

Alternativa 

respuesta 

Invierte los modelos  

tradicionales 

Dinamiza los aprendi-

zajes de la Biología 

Fomenta el aprendi-

zaje individual 

Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Siempre 2 5.6 1 16.6 6 16.6 0 0 10 27.8 1 16.6 

Casi siempre 8 22.2 2 33.4 9 25.0 1 16.6 11 30.5 3 50.0 

Casi nunca 19 52.7 3 50.0 17 47.2 3 50.0 10 27.8 2 33.4 

Nunca 7 19.5 0 0 4 11.2 2 33.4 5 13.9 0 0 

Total 36 100 6 100 36 100 6 100 36 100 6 100 

Categorías 
Bajo  

dominio 

Bajo  

dominio 

Bajo  

dominio 

Bajo  

dominio 

Alto  

dominio 

Alto  

dominio 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

  

En la tabla 2, se muestran los resulta-

dos de la dimensión Fundamento de la 

estrategia el aula invertida para la en-

señanza y aprendizaje de la Biología, 

en cuanto al indicador invierte los mo-

delos tradicionales los datos ponen de 

manifiesto que 19 estudiantes (52.7%), 

señalaron que casi nunca los profesores 

modifican sus estrategias de enseñanza, 

transforman las metodologías para adap-

tarlas a los contextos globalizados y fo-

mentan la innovación en los procesos 

pedagógicos; los resultados lo incluye 

en la categoría bajo dominio. Mientras 

que 3 docentes (50%), manifestaron que 

casi nunca lo hace, ubicándose en la 

misma categoría de los alumnos.  

Con respecto al indicador dinamiza 

los aprendizajes de la Biología , 

los resultados muestran 17 estudiantes 

(47.2%), indicaron que los docentes casi 

nunca consideran los problemas del con-
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texto para abordarlos a través de los con-

tenidos de la enseñanza, establecen un 

vínculo entre el contenido de enseñanza 

con los problemas reales del entorno de 

los alumnos, aprovechan hechos o acon-

tecimientos del contexto del educando 

para favorecer la pertinencia de los con-

tenidos, utilizan herramientas tecnológi-

cas para dinamizar los procesos educati-

vos; los resultados lo ubican en catego-

ría bajo dominio. Mientras que 3 docen-

tes (50%), coinciden con lo que señalan 

los alumnos y se ubican en la alternativa 

casi nunca y en la categoría bajo domi-

nio.  

Para el indicador fomenta el apren-

dizaje individual, 11 estudiantes 

(30,5%), expresan que casi siempre los 

docentes ilustran con ejemplos del en-

torno del estudiante para hacer más fácil 

su comprensión, le da la libertad al estu-

diante para expresar sus conocimientos 

e ideas, se enfoquen en su propio apren-

dizaje y se responsabilicen de su forma-

ción; se ubicaron en la categoría alto do-

minio. Mientras que 3 de los docentes 

(50%), manifestaron que casi siempre 

fomentan el aprendizaje individual de 

los alumnos, observándose una similitud 

entre lo expuesto por los estudiantes y 

los docentes, incluyendo en la categoría 

alto domino. 

Promediando las respuestas emitidas 

mediante el instrumento de recolección 

de datos aplicados a estudiante y docen-

tes, se observó que en los indicadores in-

vierte los modelos tradicionales y di-

namiza los aprendizajes de la Biolo-

gía, estudiantes y docentes se ubican en 

la alternativa casi nunca y la categoría 

bajo dominio; mientras que en el indica-

dor fomenta el aprendizaje individual, 

los encuestados coinciden en la alterna-

tiva casi siempre y en la categoría alto 

dominio.  

En cuanto a los resultados obtenidos 

para determinar las características del 

aula invertida, se observó que para el in-

dicador facilita entorno de aprendiza-

jes flexibles, existen discrepancia entre 

lo manifestado por los estudiantes y do-

centes, por lo tanto, se evidencia una de-

bilidad respecto al indicador, ya que se-

gún Alarcón y Alarcón (2021), cuando 

las prácticas de enseñanza se flexibilizan 

para que se propicie un aprendizaje los 

estudiantes deben percibir este meca-

nismo desde el mismo momento en que 

el docentes le da participación activa y 

les permite exponer su creatividad, sus 

ideas y expresar sus expectativas res-

pecto a las temáticas de clase.  

Asimismo, se observa una debilidad 

respecto al reconocimiento de las carac-

terísticas del aula invertida, tal como lo 

señalan Alvarracín, Guanopatín y Bena-

vides (2022), que cuando se aplica la es-

trategia el aula invertida propicia en los 

estudiantes la flexibilidad y le otorga la 

responsabilidad de gestionar su proceso 

de aprendizaje, al tiempo que promueva 

la autonomía mediante estrategias parti-

cipativas, situación que no se presenta 

en las metodologías empleadas por los 

profesores de Biología en la Universidad 

del Zulia, ya que sus clases se basan en 

estrategias tradicionales, que durante la 



Savier Acosta Faneite; Alonso Fuenmayor y Greily Faneite López 

El aula invertida como estrategia pedagógica para el aprendizaje de la Biología 

 

 

215 

pandemia (Covid 19) los educadores de-

jaban los contenidos de las asignaturas 

en grupos de WhatsApp, Telegram, Fa-

cebook o correos electrónicos para que 

los estudiantes las descargaran, las desa-

rrollaran y las enviaran por esos medios 

como tareas, siendo esta una forma de 

emplear algunos elementos de la estrate-

gia el aula invertida; sin embargo, las ca-

racterísticas de flexibilización eran limi-

tada, ya que el docente imponía las pau-

tas que los educando realizarían.  

Al respecto, Fuenmayor y Acosta 

(2015), exponen que cuando el estu-

diante es guiado en cada uno de los pro-

cedimientos pedagógicos, se le está li-

mitando su creatividad, su buen juicio y 

se convertirán en alumno dependientes 

que se gestionan solo si se les indica de 

qué manera y cómo hacerlo, lo que re-

percute en que poco desarrollan sus 

competencias investigativas, ya que solo 

seguirán instrucciones, esta realidad 

deja ver procesos estereotipados, riguro-

sos y poco flexibles.   

Con referencia al indicador estimula 

de una nueva cultura de aprendizaje, 

los resultados se presentan como debili-

dades en la enseñanza de la Biología, ya 

que tanto estudiantes como docentes 

considerar que esta característica del 

aula invertida no se fomenta dentro del 

recinto académico. En este sentido, Avi-

lés (2020), señala que las particularida-

des de las nuevas sociedades demandan 

de una cultura pedagógica, donde las ac-

ciones del docente se focalicen en inno-

var los procesos educativos mediante el 

uso de las tecnologías y transformando 

el ritmo de las metodologías, orientán-

dolas a cambio estructurales para su 

adaptación a los entornos virtuales. 

Para García y Acosta (2012), esta es 

una nueva forma de que los educadores 

renueven sus prácticas de enseñanza, 

empleen herramientas y recursos tecno-

lógicos, lo que conlleva a mecanismos 

más didácticos para vincular los conte-

nidos de Biología con la realidad para 

lograr un aprendizaje funcional en los 

estudiantes. 

En cuanto al indicador proporciona 

contenidos intencionales, se observó 

que el propósito de los docentes al ense-

ñar Biología es primero proporcionar un 

aprendizaje en los alumnos, segundo 

cumplir con los objetivos curriculares y 

tercero establecer nuevas formas de 

transmitir información. Lo que deja ver 

que la intencionalidad no se fundamenta 

en que los estudiantes logren hacer uso 

de los conocimientos biológicos para re-

solver problemas de su entorno social o 

personal. Resultados que difieren del 

planteamiento de Rodríguez, Ordoñez y 

Hidalgo (2021), quienes consideran que 

es necesario ilustrar los contenidos aca-

démicos con ejemplos del entorno del 

estudiante para hacer más fácil su com-

prensión, igualmente es necesario otor-

garle libertad al alumno para expresar 

sus conocimientos e ideas, de manera 

que se enfoque en su propio aprendizaje, 

al mismo tiempo que se responsabilice 

de su formación.  

Seguidamente se analizó el funda-

mento de la estrategia del aula invertida 
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para el aprendizaje de la Biología, obser-

vándose que lo principal es que invierte 

los modelos tradicionales, lo que es 

esencial en los tiempos actuales domina-

dos por sistemas tecnológicos y entornos 

globalizados; sin embargo los docentes 

de Biología de la Universidad del Zulia 

casi nunca modifican sus estrategias de 

enseñanza, ni transforman las metodolo-

gías para adaptarlas a los contextos y fo-

mentar la innovación en los procesos pe-

dagógicos.  

Lo que difiere de la teoría expuesta 

por Patrón (2022), al considerar que las 

prácticas educativas deben renovarse 

cada día para adecuarlas a las demandas 

sociales y a los requerimientos de los 

mercados mundiales, además deben es-

tar enfocadas en las realidades de los es-

tudiantes. Asimismo, Revilla (2020), se-

ñala que la educación debe ir actualizán-

dose con la finalidad de formar a perso-

nas aptas para enfrentar los retos que 

esta nueva sociedad exige, para que pue-

dan alcanzar conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas necesarias para 

desenvolverse en su entorno.  

En relación con el indicador dina-

miza los aprendizajes de la Biología, 

se observó que las estrategias empleadas 

por los docentes de esta ciencia son ruti-

narias y tradicionales, por lo que los 

aprendizajes que se propician son me-

morísticos y metódicos. Considerando 

esta situación y en correspondencia con 

el planteamiento de Patrón (2022), quien 

sostiene que los profesores deben tener 

en cuenta los problemas del contexto 

para abordarlos a través de los conteni-

dos de la enseñanza, estableciendo para 

ello vínculos entre el contenido con los 

problemas reales del contexto de los 

estudiantes, valiéndose de los aconteci-

mientos del entorno para favorecer la 

pertinencia de los temarios.  

Por ello, es importante utilizar herra-

mientas tecnológicas para dinamizar los 

procesos educativos (Roa, 2020). A cri-

terio de Santiago y Bergmann (2018), la 

enseñanza en esta época debe estar diri-

gida a formar personas preparadas para 

hacer uso de los recursos tecnológicos y 

de procesos cónsonos y tecnificados 

como indicador de desarrollo y evolu-

ción, ya que es un imperativo indiscuti-

ble en los tiempos modernos.   

En cuanto al indicador fomenta el 

aprendizaje individual se determinó 

que los docentes no se ocupan de ilustrar 

con ejemplos del entorno del alumno las 

temáticas con la finalidad de facilitar la 

comprensión, tampoco estimulan la par-

ticipación para que los estudiantes ex-

presen libremente sus conocimientos e 

ideas y puedan centrarse en su propio 

conocimiento y ser responsables de su 

propio aprendizaje. En virtud de estos 

resultados se evidencia una debilidad ya 

que la situación que se presenta en la en-

señanza de la Biología en la Universidad 

del Zulia difiere de la teoría de Veliz y 

Rangel (2022), quienes señalan que el 

aula invertida fomenta el aprendizaje in-

dividual; por lo tanto, estimula la coor-

dinación programática y sistemática del 

alumno, contribuyendo con su indepen-

dencia y desarrollo de su creatividad. 
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Mientras que Patrón (2022), afirma que 

los aprendizajes individuales benefician 

al estudiante porque conlleva a otorgarle 

la responsabilidad de autogestionarse. 

Conclusiones 

Considerando las perspectivas de los 
estudiantes y los docentes de la Univer-
sidad del Zulia respecto a la clase inver-
tida como estrategia pedagógica para el 
aprendizaje de la Biología, se concluye 
que hay bajo dominio por parte de los 
profesores y tienen debilidad en identifi-
car y aplicar las características y el fun-
damento de la estrategia el aula invertida 
para facilitar en los alumnos la adquisi-
ción de conocimientos de las ciencias 
biológicas.  

Por otra parte, es pertinente señalar 
que estas metodologías contribuyen a 
que los estudiantes tengan acceso la in-
formación en un momento y lugar sin la 
figura presencial de un maestro; también 
favorece la participación y el compro-
miso de los estudiantes, de modo a que 
se basen en su propio aprendizaje, lo so-
cialicen y lo integren en su realidad. El 
aula invertida les permite a los docentes 
ofrecer un trato más personalizado y 
cuando se implementan, cubren todas 
las etapas del ciclo de aprendizaje, es de-
cir, del espacio cognitivo que integra el 
conocimiento, la comprensión de infor-
mación su aplicabilidad, el análisis y la 
clasificación que de esta se haga. Lo que 
indica que el estudiante podrá ser capaz 
de recordar información aprendida, esto 
lo lograrán a través de la comprensión y 

apropiación de lo aprendido y serán ca-
paces de presentar la información de una 
forma diferente.  

Situación que se evidencia en las for-
mas de aplicar las habilidades aprendi-
das a los nuevos contextos. También lo-
grarán descomponer un todo en sus par-
tes y analizar el conjunto y por separado; 
además, debe ser capaz de resolver pro-
blemas a partir de los conocimientos ad-
quiridos, esto mediante el análisis; 
igualmente tendrá la capacidad de esta-
blecer nuevas ideas, integrándolas y 
combinándolas, además de planificar y 
proponer nuevas representaciones para 
realizar tareas, habiendo un juicio del 
valor del producto basado en la opinión 
personal.  

Para este enfoque, se requiere que las 
instituciones y los docentes elaboren o 
dirijan recursos pedagógicos y multi-
media, círculos discusión, debate, entre 
otros recursos; así como la elaboración 
de estrategias y métodos centrados en el 
estudiante; también deben hacer trabajos 
y acciones tanto individuales como co-
laborativas, personalizadas y orientadas 
al requerimiento de cada educando. Esto 
para el logro de metas educativas y un 
mejor conocimiento de los contenidos, 
donde el docente se desempeñe con una 
función auxiliar o de soporte. Esta guía 
se considera el mecanismo esencia, de-
bido a que identifica las habilidades, ob-
jetivos que se deben desarrollar en los 
estudiantes, por lo que requiere una pla-
nificación que permita la ejecución y 
evaluación de las actividades desde el 
inicio. 
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Resumen 

Atender a la diversidad en el ámbito educativo contribuye a lograr sociedades más 

justas e igualitarias, y puede alcanzarse propiciando el desarrollo del potencial hu-

mano, superando barreras y discriminación. En ese sentido, se consideró importante 

desarrollar una investigación para evaluar el alcance de un programa desde la Orien-

tación inclusiva e interdisciplinaria dirigido a estudiantes universitarios con disca-

pacidad en la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Mara-

caibo, Venezuela. Se realizó un estudio empírico, evaluativo desarrollado en cuatro 

fases: diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación del Programa de Intervención. Se 

utilizaron las técnicas: entrevista, observación, encuesta y audiovisual; como instru-

mentos: guía de preguntas, lista de cotejo y tres cuestionarios; estos se procesaron 

con el análisis de contenido y estadísticamente. Los resultados indican que los estu-

diantes presentan necesidades socioeducativas, psicológicas y académicas; necesi-

dades de atención a padres, profesores y necesidades de sensibilización y proyec-

ción. Se diagnosticó el nivel de accesibilidad en la versión piloto de Prueba-LUZ 

Inclusiva para conocer los perfiles vocacionales de los estudiantes con déficit de 

audición. En respuesta, se diseñó e implementó un programa y se evaluó su alcance 

en los aspectos: organización y logística, nivel de satisfacción, desempeño de los 

facilitadores y logros; los cuales fueron evaluados como apropiados y altamente sa-

tisfactorios, cubrieron expectativas, promovieron el crecimiento personal y genera-

ron cambios positivos. Finalmente, el programa se evaluó como factible y se reco-

mienda continuar su aplicación en el futuro. 

Palabras clave:  Estudiantes  con  discapacidad;  diversidad;  programa  de  

                            intervención; orientación inclusiva. 
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Diversity and its attention from the inclusive and  

interdisciplinary orientation in a university context 
 

 

Abstract 

Attending to diversity in the educational field contributes to achieving fairer and 

more egalitarian societies, and can be achieved by fostering the development of hu-

man potential, overcoming barriers and discrimination. In this sense, it was consid-

ered important to develop an investigation to evaluate the scope of an inclusive and 

interdisciplinary Orientation program aimed at university students with disabilities 

at the Faculty of Humanities and Education, University of Zulia, Maracaibo, Vene-

zuela. An empirical, evaluative study developed in four phases was carried out: di-

agnosis, design, application and evaluation of the Intervention Program. The tech-

niques were used: interview, observation, survey and audiovisual; as instruments: 

question guide, checklist and three questionnaires; these were processed with con-

tent analysis and statistically. The results indicate that the students present socio-

educational, psychological and academic needs; care needs for parents, teachers and 

awareness and projection needs. The level of accessibility was diagnosed in the pilot 

version of Inclusive LUZ-Test to know the vocational profiles of students with hear-

ing impairment. In response, a program was designed and implemented and its scope 

was evaluated in the following aspects: organization and logistics, level of satisfac-

tion, performance of the facilitators and achievements; which were evaluated as ap-

propriate and highly satisfactory, met expectations, promoted personal growth and 

generated positive changes. Finally, the program is evaluated as feasible and it is 

recommended to continue its application in the future. 

Keywords: Students with disabilities; diversity; intervention program; inclusive 

counseling. 
 

Introducción 

Desde sus inicios, durante el siglo 
XXI se vienen produciendo cambios im-
portantes en la conceptualización de la 
educación, cambios que generan nuevos 
enfoques y prácticas educativas en múl-
tiples latitudes del mundo (Pérez, 2018). 

El desarrollo de una educación inclusiva 
es uno de esos cambios relevantes, cuya  
finalidad es generar sociedades más jus-
tas e igualitarias; esta realidad sólo será 
posible si todas las personas reciben una 
educación de similar calidad que les per-
mita aprender con niveles de excelencia 
favorecer su interacción con estudiantes 
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de diferentes contextos sociales, cultura-
les y con distintas capacidades y expe-
riencias de vida (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2017a). 

La educación inclusiva podríamos 
definirla como el proceso de abordar y 
responder a la diversidad de necesidades 
de todos los alumnos a través de una se-
rie de prácticas particulares dirigidas a 
fortalecer el aprendizaje y reducir la ex-
clusión dentro del contexto escolar. Se 
parte de la convicción que es responsa-
bilidad del sistema ordinario educar a to-
dos los alumnos, lo cual implica cam-
bios y modificaciones en el contenido, 
los enfoques, las estructuras y las estra-
tegias, con una visión común que cubra 
a todos por igual (UNESCO, 2017b). 

Asumir una educación inclusiva im-
plica entonces, entre otros derechos, la 
igualdad de oportunidades para las per-
sonas con discapacidad. El mundo ac-
tual ha reconocido y visibilizado a las 
personas con discapacidad a través de un 
extenso marco legal internacional que 
las dignifica y les posibilita a luchar por 
sus derechos y oportunidades; así mismo 
exhorta continuamente a los diferentes 
países, a incorporar el marco legal nece-
sario para viabilizar la educación inclu-
siva como política de estado (Ocampo, 
2013). 

Sin embargo, la cristalización de ta-
les políticas sociales ha sido un proceso 
arduo y lento en el común de los países. 
Su operacionalización incluye cambios 
legales, inversión económica y sobre 
todo la sensibilización y aceptación de 
los actores sociales comprometidos. 

En el caso de Venezuela, el Ministe-
rio de Educación Universitaria (MEU), 
desde inicios del año 2004, viene abor-
dando la problemática de las personas 
con discapacidad en el nivel de Educa-
ción Superior, y en consonancia asume 
una política en materia de discapacidad, 
dirigida a garantizar el ejercicio pleno 
del derecho de las personas con discapa-
cidad a una educación superior de cali-
dad; lo cual reafirma la concepción de la 
persona con discapacidad como un ciu-
dadano con derechos (Croso, 2010). 

La Universidad del Zulia (LUZ) se 
ha constituido en una institución modelo 
de inclusión social dentro del país, ya 
que asumió el compromiso y liderazgo 
de llevar a cabo la política de equipara-
ción de oportunidades a todos los estu-
diantes, independientemente de sus con-
diciones personales, sociales, culturales, 
étnicas u otra índole, para que logren el 
desarrollo integral de todas sus potencia-
lidades y participen activamente en esta 
sociedad en continua transformación.  

Para institucionalizar dicha política, 
en reunión ordinaria de fecha 22 de 
mayo de 2006 se aprueba la creación de 
la Comisión LUZ para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, cuya fun-
ción es garantizar la implementación de 
políticas públicas y asesorar en la elabo-
ración de estrategias, programas, planes 
y líneas de acción para transformar a la 
Universidad del Zulia en  modelo de in-
clusión teniendo como finalidad alcan-
zar la igualdad, equiparación de oportu-
nidades, participación plena y respeto de 
los derechos de las personas con disca-
pacidad. 
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La Facultad de Humanidades y Edu-
cación de LUZ, ha llegado a ser la facul-
tad con mayor número de estudiantes 
con discapacidad los cuales representan 
el 26,6% del total de estudiantes seguida 
por Ciencias Jurídicas y Políticas con un 
10.69%. De los núcleos universitarios 
foráneos, el que presentaba mayor po-
blación con discapacidad era el núcleo 
Costa Oriental del Lago con nueve (09) 
estudiantes, para un 7,5% del total regis-
trado (Arapé, 2016). 

El Centro de Orientación de la Facul-
tad de Humanidades y Educación 
(COFHE), a la vanguardia de la política 
de inclusión institucional y en respuesta 
a la atención de la población de estu-
diantes diversos, especialmente de los 
que poseen alguna discapacidad. A par-
tir del año 2015 comenzó a desarrollar 
acciones dirigidas a la promoción del 
desarrollo humano de esta población, 
desde la Orientación inclusiva, cuyo 
propósito fundamental es fomentar lo 
mejor de cada individuo, para dar res-
puesta a sus necesidades de adquisición 
de conocimiento, de enriquecimiento 
personal y de autorrealización; de esa 
manera se  contribuye con la equidad, el 
cambio social y el desarrollo de valores 
democráticos en los contextos formati-
vos, laborales y en la sociedad en gene-
ral (Sanchiz, 2009). 

Por ello, en el año 2017 el COFHE 
con su equipo interdisciplinario, asumió 
el reto de diseñar, aplicar y evaluar un 
programa de intervención a los estudian-
tes con discapacidad en respuesta a las 
necesidades que pudieran ser cubiertas 
por su equipo interdisciplinario; fue ne-

cesario entonces, realizar una explora-
ción sistemática de las necesidades de 
dicha población y en función a los resul-
tados, desarrollar el mencionado pro-
grama. 

A tal fin se establecieron alianzas con 
el equipo de orientadores que conforman 
la Comisión Prueba LUZ, quienes han 
estado diseñando una versión de la 
prueba LUZ adaptada a la población de 
estudiantes con deficiencia auditiva 
(sordos) para realizar aplicación de di-
cho test a los estudiantes con deficien-
cias auditivas participantes del pro-
grama, a objeto de brindar un proceso de 
exploración vocacional. Los resultados 
obtenidos sirvieron de sustento para la 
validación del instrumento. En este sen-
tido se formularon las siguientes interro-
gantes: 

¿Qué necesidades presentan los estu-
diantes con discapacidad en la Facultad 
de Humanidades y Educación que pue-
dan ser cubiertas por el Centro de Orien-
tación? 

¿Qué alcance tendrá un programa di-
rigido a atender las necesidades del es-
tudiante con discapacidad en la Facultad 
de Humanidades y Educación? 

En virtud de las interrogantes se for-
muló como objetivo general: Evaluar el 
alcance de un programa de intervención 
aplicado a la población de estudiantes 
con discapacidad en la Facultad de Hu-
manidades y Educación de la Universi-
dad del Zulia; y como objetivos especí-
ficos los siguientes: 

• Detectar necesidades de atención 
en la población objeto. 
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• Diseñar un programa de interven-
ción que responda a necesidades 
detectadas. 

• Aplicar el programa diseñado. 

• Evaluar procesos y resultados del 
programa aplicado. 

• Diagnosticar el nivel de accesibi-
lidad presente en la versión piloto 
de Prueba LUZ Inclusiva. 

• Identificar perfiles vocacionales 
derivados de los resultados de la 
aplicación de la Prueba LUZ In-
clusiva. 

Fundamentación teórica 

La educación inclusiva se originó en 
los Estados Unidos con la promulgación 
de la Ley pública 94-142 en 1975, lla-
mada Ley de educación para todos los 
niños discapacitados, a través de la cual, 
los alumnos con alguna deficiencia po-
dían recibir una educación apropiada en 
ambientes menos restrictivos; es decir, 
clases de educación ordinaria o general 
(Armstrong, Brown y Chapman, 2021). 

Más adelante, casi una década des-
pués en la Declaración de Salamanca de 
1994, se busca comprometer a desarro-
llar un sistema de educación inclusivo 
en todos los países del mundo; en parti-
cular se destaca el artículo 24 de la Con-
vención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, que da un 
nuevo ímpetu al derecho humano de 
educación inclusiva para todas las perso-
nas con discapacidad. Esta perspectiva 
continúa vigente y se refuerza en el 
marco de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Inclusiva Afrontando el reto: 

Derechos, retórica y situación actual. 
Volviendo a Salamanca, realizada en 
España en 2009 (Moliner, 2013). 

En el contexto universitario, los es-
fuerzos de la orientación inclusiva se di-
rigen a propiciar el desarrollo del poten-
cial profesional de las personas conside-
rando la variedad de estilos cognitivos y 
de aprendizaje, de competencias profe-
sionales así como los aspectos psico-
afectivos y motivacionales; a través de 
un proceso transversal dirigido a elimi-
nar sesgos, prevenir la discriminación y 
mantener las expectativas altas para la 
obtención de la carrera profesional e in-
corporación al campo de trabajo (Moli-
ner, Arnaiz y Sanahuja, 2020; Sanchiz, 
2009).  

La orientación inclusiva parte del 
respeto y la atención a la diversidad, así 
como del marco educativo y contextual 
para el análisis crítico y la adopción de 
los cambios necesarios, estos son a la 
vez principios medulares del enfoque 
multicultural. En ese sentido, se estudia 
el entorno, específicamente aquellos as-
pectos que pudieran originar o causar 
barreras u obstáculos para la población 
diversa. 

Desde este escenario, se asumió la 
discapacidad como un fenómeno multi-
dimensional y complejo, producto de la 
interacción entre factores inherentes a la 
persona (deficiencia o tipo de discapaci-
dad) y factores del contexto físico y so-
cial, barreras que conducen a las perso-
nas a estar en situación de desventaja. Lo 
que significa que cuanto menores son 
los obstáculos y mayores los apoyos, 
mucho más capaz es la persona de desa-
rrollarse en las diferentes áreas de la 
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vida social, aunque mantenga la defi-
ciencia (UNESCO, 2015). 

A la vez se asume la postura de 
Armstrong, Brown y Chapman (2021) al 
considerar la atención a la discapacidad 
como un proceso de asistencia a esta po-
blación estudiantil que les permita pro-
gresar en su desarrollo personal, acadé-
mico y profesional, proporcionándoles 
tanto los métodos adecuados de ajuste 
de la enseñanza y el aprendizaje, como 
los medios necesarios de información, 
orientación, tutoría y apoyo a la inser-
ción laboral. Lo anterior exige sensibili-
zar, formar y asesorar a la comunidad 
universitaria que interviene en la forma-
ción de dichos estudiantes (Ainscow, 
2020). 

En aras de sintetizar los aspectos 
puntuales que recogen la esencia de la 
educación inclusiva, se presenta la pers-
pectiva de Ainscow y Echeita (2017), 
Moliner (2013) y Moliner, Arnaiz y Sa-
nahuja (2020): 

• La inclusión es un proceso; es de-
cir, debe considerarse como una 
búsqueda incesante de mejores 
formas de responder a la diversi-
dad. Se trata de aprender a vivir 
con las diferencias y de aprender 
a sumar las experiencias obteni-
das de estas diferencias, de tal 
forma lleguen a considerarse más 
positivas como incentivo para fo-
mentar el aprendizaje.  

• La inclusión se interesa por la 
identificación y eliminación de 
barreras, partiendo de la idea que 
son los obstáculos los que impi-

den el ejercicio efectivo de los de-
rechos a una educación inclusiva, 
entendiendo como tales, aquellas 
creencias y actitudes que las per-
sonas tienen respecto a este pro-
ceso y que se concretan en las cul-
turas, las políticas y las prácticas 
escolares que individual y colecti-
vamente tienen y aplican, y que al 
interactuar con las condiciones 
personales, sociales o culturales 
de determinados alumnos o gru-
pos de alumnos generan exclu-
sión, marginación o fracaso esco-
lar. Por lo tanto, para mejorar la 
inclusión resulta estratégico e im-
prescindible la recopilación y la 
evaluación de información, pro-
veniente de una variedad de fuen-
tes, para detectar quiénes experi-
mentan tales barreras, en qué pla-
nos o esferas de la vida escolar se 
sitúan y cuáles son, a fin de pro-
yectar planes de mejora en las po-
líticas de educación y para la in-
novación de las prácticas. Por otra 
parte, se trata de aprovechar las 
diversas evidencias con miras a 
estimular la creatividad a la hora 
de cambiar las barreras detecta-
das. 

• La inclusión se refiere a la presen-
cia, la participación y los resulta-
dos de todos los educandos. En 
este caso, la presencia remite al 
lugar en que se imparte la educa-
ción a los niños y al grado de asi-
duidad y puntualidad con que 
asisten a clase; la participación 
guarda relación con la calidad de 
sus experiencias durante la asis-
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tencia y, por lo tanto, debe incor-
porar las opiniones de los propios 
educandos; y los resultados se re-
fieren a los logros del aprendizaje 
en todas las áreas de estudio, no 
únicamente a los resultados de 
pruebas o exámenes.  

• La inclusión supone una atención 
especial a los grupos de educan-
dos que se consideran en riesgo de 
marginación, de exclusión o de 
desempeño inferior al esperado. 
Ello apunta a la responsabilidad 
moral de garantizar que se siga 
muy de cerca a esos grupos que 
estadísticamente están en una po-
sición de mayor riesgo y que, en 
caso necesario, se adopten medi-
das para asegurar su presencia, 
participación y resultados en el 
sistema educativo en términos de 
equidad.  

Metodología  

Se aplicó una investigación evalua-
tiva, cuya intención fue diseñar, aplicar 
y evaluar un programa de intervención 
para atender necesidades detectadas en 
estudiantes con discapacidad que cursan 
carrera en la Facultad de Humanidades y 
Educación en la Universidad del Zulia 
sede Maracaibo, Estado Zulia, Vene-
zuela. 

La metodología se desarrolló en cua-
tro fases:  

Primera. Fase diagnóstica: se apli-
có una entrevista para explorar tres as-
pectos:  

• Socio-económico: Dónde y con 
quién vive, profesión y trabajo de 
los padres, ingreso familiar, posee 
ayuda económica.  

• Psico-emocional: Atención indivi-
dual (casos, evaluación psicoló-
gica), atención grupal (talleres de 
autoestima, miedo escénico y 
otros).  

• Académico: Asesorías individua-
les, trabajo en grupo (técnicas y há-
bitos de estudio, estilos de aprendi-
zaje). 

Segunda. Fase de diseño: Se diseñó 
el Programa de Atención al Estudiante 
con Discapacidad en el cual se planifi-
caron objetivos, acciones y estrategias 
en respuesta a las necesidades detecta-
das. 

Tercera. Fase de aplicación: Se 
aplicó el Programa de Atención al Estu-
diante con Discapacidad, para el cual se 
utilizó la observación de una serie de cri-
terios aplicados a estudiantes y facilita-
dores.  

Cuarta. Fase de evaluación: Se eva-
luaron los procesos y resultados de la 
aplicación del programa, para la cual se 
utilizó la encuesta. 

Técnicas e instrumentos 

Como técnicas se aplicaron la entre-
vista, la observación, la encuesta y la 
técnica audiovisual, según cada fase ya 
descrita.  

La entrevista se estructuró en una 
guía de preguntas abiertas y cerradas. 
Las respuestas abiertas se procesaron 
con la técnica análisis de contenido para 
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la interpretación de textos, generando 
categorías y contabilizando la frecuen-
cia de su aparición. Las respuestas cerra-
das se procesaron estadísticamente.  

Para la observación se utilizó una 
lista de cotejo, contabilizando estadísti-
camente la frecuencia de las respuestas.  

La encuesta se registró en dos cues-
tionarios tipo escala, y se procesaron con 
estadísticas descriptivas. Las opciones 
de respuesta fueron cuatro: muy de 
acuerdo, medianamente de acuerdo, un 
poco de acuerdo y en desacuerdo.  

Para la exploración vocacional se 
aplicó la técnica audiovisual la cual con-
siste en una representación de los ítems 
de la prueba a través de la lengua de se-
ñas venezolana, y para el instrumento se 
utiliza un cuestionario digital con escala 
de respuestas Likert.  

Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los re-
sultados obtenidos de las técnicas e ins-
trumentos aplicados que dan respuesta a 
los objetivos propuestos en cada fase del 
estudio. 

Primera fase: Diagnóstico 

Esta fase responde al objetivo: Diag-
nosticar necesidades de atención presen-
tes en estudiantes con discapacidad. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: Se 
logró detectar necesidades en el área so-
cio-económica, psico-emocional y aca-
démica, y emergieron necesidades de 
atención en adultos e instancias signifi-
cantes que rodean al estudiante, los cua-
les se reflejan a continuación. 

 

Área socio-económica  

• El 75% de los estudiantes vive con 
sus padres, el 25% con un hermano 
mayor o sus abuelos y el 85% vive 
en Maracaibo, el restante 15% en 
municipios foráneos.  

• El 80% de los padres tienen oficios 
o son técnicos medios y el 20% son 
profesionales universitarios, el 
84% labora como trabajador inde-
pendiente, mientras que el 16% 
desempeña algún cargo de depen-
dencia laboral. 

• Con respecto al nivel de ingreso, el 
100% de los estudiantes manifestó 
que el ingreso familiar solo alcan-
zaba para cubrir escasamente los 
gastos de alimentación de la fami-
lia. 

• El 25% de los estudiantes goza de 
ayuda económica universitaria. 

Área psico-emocional  

Tenemos que el 50% demanda aten-
ción individual, un 30% amerita evalua-
ción psicológica; a nivel grupal el 75% 
seleccionó la autoestima, el 50% la ti-
midez y el miedo escénico, un 25% se-
leccionaron otros aspectos. 

Área académica 

El 10% demanda asesorías académi-
cas individuales. A nivel de trabajo gru-
pal en cuanto a las técnicas y hábitos de 
estudio: el 82% no posee un horario de 
estudio, de igual modo, el 67% afirma 
no aplicar técnicas de estudio y el 58% 
no organiza su tiempo. Sobre los estilos 
de aprendizaje, el 88% desconoce su 
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propia forma de aprender. El 71% pre-
fiere el estudio en grupo, mientras que el 
29% el estudio individual. 

Otras necesidades surgieron durante 
la entrevista al indagar sobre otros as-
pectos a mejorar, como la necesidad de 
sensibilizar a los docentes, trabajar con 
los padres, proyectar más el trabajo con 
los estudiantes con discapacidad en la 
facultad.  

Como resultado final, los estudiantes 
presentan necesidades de atención so-
cio-económica, psico-emocional y aca-
démica que serán cubiertas por el pro-
grama. También se detectaron necesida-
des de atención a los padres y docentes, 
necesidades de sensibilización y proyec-
ción del programa, las cuales se incorpo-
raron al programa. 

En relación con la aplicación de la 
Prueba LUZ Inclusiva 

Se logró obtener las tendencias pro-
fesionales de los estudiantes con defi-
ciencia auditiva arrojando los siguientes 
resultados: 

El 72% mostró preferencias por ca-
rreras del área social-humanística, de los 
cuales el 60% está cursando una carrera 
sugerida por el informe vocacional; por 
lo tanto, presenta una alta congruencia 
vocacional. Mientras que el 27% evi-
dencio preferencias por carreras de otras 
áreas de intereses profesionales, por lo 
cual requieren procesos de reorientación 
vocacional. 

En relación con el lapso de tiempo 
empleado por los estudiantes para res-
ponder la prueba, se puede afirmar que 
se ajusta al esperado (3 horas). 

Segunda fase: Diseño del  
programa 

El segundo objetivo específico del 
estudio fue Diseñar un programa de in-
tervención que responda a necesidades 
detectadas. Dicho programa lleva por 
nombre Atención al Estudiante con Dis-
capacidad; su propósito central es con-
tribuir con el desarrollo integral y prose-
cución exitosa del estudiante con disca-
pacidad (cuadro 1).  

Se sustenta en la educación inclusiva 
como principio rector, la cual se centra 
en el potencial de los estudiantes, la va-
loración de las diferencias y que busca 
garantizar la igualdad y la equiparación 
de oportunidades. En otras palabras, la 
educación inclusiva defiende el derecho 
de las personas con discapacidad a acce-
der y permanecer en un sistema de edu-
cación capaz de hacer los ajustes para 
responder a las necesidades de todos los 
estudiantes (Croso, 2010). 

Objetivos del programa 

• Aplicar diagnóstico socio-econó-
mico y psicológico individual, si lo 
ameritan. 

• Facilitar experiencias de creci-
miento y empoderamiento psicoso-
cial y educativo. 

• Brindar servicio de atención de ca-
sos a nivel individual, familiar y/o 
académico para estudiantes, sus re-
presentantes, docentes y compañe-
ros de clases (solo para los estu-
diantes y escuelas que lo ameriten). 

• Brindar asesoría sobre ayudas 
socio-económicas que ofrece la 
universidad. 
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• Remitir casos que demanden aten-
ción especializada con profesiona-
les fuera de la universidad. 

• Informar, oportunamente, a los 

actores significantes alrededor del 
estudiante con discapacidad y de-
más instancias universitarias y 
miembros involucrados. 

 

Cuadro 1. Diseño del Programa Atención al Estudiante con Discapacidad 

Necesidades 

de atención 
Acciones a desarrollar Indicadores 

Socio  

educativas 

Realización de informes  

socio-económicos. 
Informes socio-económicos. 

Asesoría y seguimiento para la  

obtención de becas DIDSE 

Asesorías. 

Seguimientos. 

Psicológica 

Atención personal individual 
Atención de casos. 

Evaluaciones psicológicas. 

Atención personal grupal 
Talleres sobre autoestima. 

Encuentros y video-foros. 

Atención de procesos socio-afectivos 

Talleres sobre timidez y miedo  

escénico. 

Encuentros y video-foros. 

Académicas 

Técnicas y hábitos de estudio 
Talleres sobre técnicas y hábitos 

de estudio. 

Estilo de aprendizaje 
Talleres sobre estilos de 

 aprendizaje 

Asesoramiento académico Asesorías semanales. 

Padres Atención a padres 
Contactos con los padres. 

Entrevistas con padres. 

Docentes Atención a docentes 
Asesorías individuales. 

Asesorías grupales. 

 

Sensibiliza-

ción y 

Proyección 

del 

Programa 

 

 

Comunicación con dependencias  

involucradas 

 

Reuniones con Comisión  

Discapacidad de la Facultad. 

Participación en actividades de la 

Comisión Central de  

Discapacidad. 

Proyección a nivel de Consejos de Es-

cuela y Facultad 

Participación en Consejos de  

Escuela y Facultad. 

Reuniones con autoridades. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Tercera fase: Aplicación del  

programa  

A continuación, se presenta el tercer 

objetivo específico: Aplicar el programa 

de atención al estudiante con discapaci-

dad. El programa se realizó en el lapso 

 

2017-2019. Se desarrollaron 117 accio-

nes que cubrieron los 6 tipos de necesi-

dades detectadas. En total, dentro del 

programa se implementaron 13 tipos de 

acciones que se detallan en el cuadro 2. 
 

 

 

Cuadro 2. Aplicación del Programa Atención al Estudiante con Discapacidad 

Necesidades 

de atención 

Acciones  

desarrolladas 
Unidad de medida 

Canti-

dad 
Total 

Socio  

educativas 

Realización de  

informes 

Informes  

socio-económicos. 
15 

25 
Asesoría y seguimiento 

para la obtención de  

becas DIDSE 

Asesorías. 

Seguimientos. 
10 

 

Psicológica 

Atención personal  

individual 

Atención de casos. 

Evaluaciones  

psicológicas. 

Remisiones. 

15 

3 

1 
25 

Atención personal  

grupal 

Talleres sobre  

Autoestima. 
Encuentros y video-foros. 

1 

4 

Atención de procesos 

socio-afectivos 

Talleres sobre timidez y 

miedo escénico. 
1 

Académicas 

Técnicas y hábitos de 

estudio 

Talleres sobre técnicas 

y hábitos de estudio. 
1 

12 
Estilo de aprendizaje 

Talleres sobre estilos de 

aprendizaje. 
1 

Asesoramiento  

académico 
Asesorías semanales 10 

Padres Atención a padres 

Contactos con los  

padres. 

Entrevistas con padres. 

5 

3 

8 

Docentes Atención a docentes 
Asesorías individuales 

Asesorías grupales 

3 

14 

17 
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Sensibiliza-

ción y  

Proyección 

del  

Programa 

Comunicación con  

dependencias  

involucradas 

Reuniones con  

Comisión de Discapacidad 

de la Facultad. 

Participación en activida-

des de la Comisión Central.  

Reuniones con institucio-

nes especializadas 

12 

 

3 

 

1 
30 

Proyección a nivel de 

Consejos de Escuela y 

Facultad 

Participación en consejos. 

Reuniones con autoridades. 

10 

4 

                                                                             Total acciones desarrolladas:         117 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Resultados de las observaciones 

En los estudiantes  

• Asistencia: 95% de asistencia 
promedio a todas las actividades.  

• Puntualidad: 25% de las activida-
des se iniciaron con retraso. 

• Compromiso y participación: 
85% se mostraron interesados y 
activos.  

• Integración y cohesión grupal: 
95% mostró unión, cooperación, 
trabajo en equipo.  

• Cumplimiento de objetivos: 90% 
mostró alto nivel de logro. 

En el facilitador  

• Actitud: 100% mostraron actitu-
des facilitativas durante la activi-
dad. 

 

 

 

 

 

 

• Dominio de grupo: 90% mostró 
control y fluidez del proceso. 

• Dominio de contenido: 100% de-
mostró conocimiento y manejo 
del tema.  

• Desarrollo de estrategias: 80% 
cumplió con todas las estrategias 
planificadas  

• Cumplimiento de objetivos: 85% 
logró aplicar todos los objetivos 
planificados 

Cuarta fase: Evaluación 

Como última fase del estudio tene-
mos la evaluación del programa, lo-
grando cubrir el cuarto objetivo especí-
fico del estudio. Se aplicaron dos cues-
tionarios, uno para la atención grupal y 
otro para la atención individual de los 
participantes. 
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Resultados de evaluación para la atención grupal 

Cuadro 3. Organización y logística 

Indicador Alternativa de respuesta % 

La organización fue adecuada Muy de acuerdo 90 

Hubo puntualidad al inicio y al final Medianamente de acuerdo 90 

La ambientación del espacio fue adecuada Muy de acuerdo 100 

Los medios audiovisuales utilizados  

contribuyeron con los objetivos 
Muy de acuerdo 100 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Organización y logística 

El 100% evaluó como muy de 

acuerdo que la ambientación del espa-

cio fue adecuada y que los medios au-

diovisuales fueron idóneos. Mientras  

que el 90% respondió estar muy de 

acuerdo que la organización fue la ade-

cuada y consideró estar medianamente 

de acuerdo que hubo puntualidad al 

inicio y al final de las actividades desa-

rrolladas (cuadro 3). 

Cuadro 4. Actuación de los facilitadores 

Indicador Alternativa de respuesta % 

Presentación personal del facilitador Muy de acuerdo 100 

Tono de voz apropiado Muy de acuerdo 100 

Se empleó la terminología técnica profesional Muy de acuerdo 100 

Hubo dominio de grupo Muy de acuerdo 100 

Hubo dominio del contenido tratado Muy de acuerdo 100 

Las instrucciones y demostraciones fueron 

claras y precisas 
Muy de acuerdo 100 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Actuación de los facilitadores 

El 100% estuvo muy de acuerdo que 

la presentación personal del facilitador 

fue la adecuada, el tono de voz fue el  

 

apropiado, se empleó la terminología 

técnica profesional, hubo dominio de 

grupo y del contenido tratado, las ins-

trucciones y demostraciones fueron cla-

ras y precisas (cuadro 4). 
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Cuadro 5. Logros obtenidos 

Fuente: Elaboración propia (2022)  

 

Logros obtenidos por los  
participantes 

El 100% estuvo muy de acuerdo que 

se logró motivar a involucrarse con la 

actividad, que las estrategias utilizadas 

respondieron a los propósitos de la acti-

vidad, que se suscitaron cambios positi-

vos en los participantes, que se llenaron 

expectativas en los participantes. El 

90% evaluó estar muy de acuerdo que se 

promovió la integración y cohesión gru-

pal, así como el crecimiento personal 

(cuadro 5).

 
Resultados de evaluación para la atención individual 

Cuadro 6. Nivel de satisfacción 

Indicador Alternativa de respuesta % 

Se sintió bien atendido Muy de acuerdo 100 

Quedó satisfecho con el proceso Muy de acuerdo 100 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Nivel de satisfacción 

El 100% respondió estar muy de acuerdo en haber quedado satisfecho con el 

proceso (cuadro 6). 

 

 

 

Indicador Alternativa de respuesta % 

La actividad motivó a involucrarse con la actividad Muy de acuerdo 100 

Las estrategias utilizadas respondieron a los propó-

sitos de la actividad 
Muy de acuerdo 100 

Se promovió la integración y cohesión grupal Muy de acuerdo 90 

Se suscitaron cambios positivos en los participantes Muy de acuerdo 100 

Se promovió el crecimiento personal Muy de acuerdo 90 

Se llenaron expectativas en los participantes. Muy de acuerdo 100 
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Cuadro 7. Profesional que atendió 

Indicador Alternativa de respuesta % 

La relación con el profesional fue adecuada Muy de acuerdo 100 

Su tono de voz fue apropiado Muy de acuerdo 100 

Empleó la terminología técnica profesional Muy de acuerdo 100 

Demostró dominio profesional Muy de acuerdo 100 

Recomendaría al profesional Muy de acuerdo 100 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Profesional que atendió 

El 100% consideró estar muy de 

acuerdo que la relación con el profesio-

nal fue adecuada, que el tono de voz del 

facilitador fue apropiado, que empleó la 

terminología técnica profesional apro-

piada y demostró dominio profesional, 

así mismo que recomendaría al profesio-

nal (cuadro 7).

 
Cuadro 8. Logros obtenidos 

Indicador Alternativa de respuesta % 

Se suscitaron cambios positivos en usted Muy de acuerdo 90 

El proceso promovió su crecimiento personal Muy de acuerdo 90 

El proceso llenó sus expectativas Muy de acuerdo 100 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Logros obtenidos por el   
participante 

El 100% evaluó como muy de 

acuerdo que el proceso llenó sus expec-

tativas y el 90% respondió estar muy de 

acuerdo que el proceso personal suscitó 

cambios positivos en él y promovió su 

crecimiento personal (cuadro 8).  

En general, los resultados confirman 

y contribuyen con la implementación de 

la política de inclusión y equiparación 

de oportunidades de la Universidad del 

Zulia, es decir, de ofrecer los recursos 

necesarios para que todo el estudian-

tado, independientemente de sus cir-

cunstancias personales, sociales, cultu-

rales, étnicas o cualquier otra, logre el 

desarrollo integral de todas sus potencia-

lidades y forme parte de esta sociedad en 

continua transformación, por cuanto este 

estudio se desarrolló en la Facultad de 

Humanidades y Educación de la men-

cionada universidad, la cual se sitúa 
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como la facultad con mayor número de 

estudiantes con discapacidad los cuales 

representan el 26,6% de la población; 

según datos aportados por la Comisión 

LUZ para la Igualdad y Equiparación de 

oportunidades de las Personas con 

Discapacidad (Arapé, 2016). De igual 

modo, se cumple con la Agenda de Edu-

cación 2030 y el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible N° 4 de la UNESCO, los cua-

les proclaman la necesidad de prestar a 

los estudiantes que lo requieran, en fun-

ción de su discapacidad, una atención 

especializada que les permita progresar 

en su desarrollo personal, académico y 

profesional, proporcionándoles tanto los 

métodos adecuados de ajuste del pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje, como 

los medios necesarios de información, 

orientación, tutoría y apoyo a la inser-

ción laboral. También se coincide con 

Moliner, Arnaiz y Sanahuja (2020), 

quienes consideran que la universidad, y 

en particular el profesorado universita-

rio, tienen la responsabilidad de respon-

der a este desafío educativo y social, de-

biendo dar más relevancia a la transfor-

mación y a la responsabilidad social uni-

versitaria y a su compromiso social. 

A su vez se responde también a la 

Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad (art. 24), que 

da un nuevo impulso al derecho humano 

de educación inclusiva para todas las 

personas con discapacidad. Normativa 

que continúa vigente y se refuerza en el 

marco de la Conferencia Mundial sobre 

Educación Inclusiva en España en 2009 

(Moliner, 2013). 

Los resultados coinciden con lo ex-

presado por Sánchez (2009) quien con-

sidera que junto a las limitaciones y de-

ficiencias que presentan los estudiantes 

universitarios con discapacidad, siempre 

hay capacidades y competencias que 

pueden desarrollarse, en este caso desde 

la perspectiva de la orientación inclu-

siva, a través de la cual se logró propi-

ciar el desarrollo del potencial de estos 

estudiantes en virtud de sus necesidades 

detectadas, ya que el 100% estuvo muy 

de acuerdo en haber quedado satisfecho 

con el proceso, también expresaron que 

experimentaron cambios positivos y que 

llenaron sus expectativas con el pro-

grama. Así mismo, el 90% consideró 

que se promovió el crecimiento perso-

nal. En otro sentido, para Ainscow 

(2020), la inclusión no es otra cosa más 

que ser reconocido, aceptado y valorado 

por lo que la persona es, sin ningún tipo 

de requisitos o restricciones estandariza-

das que conducen a auténticos procesos 

de exclusión, atentando contra la digni-

dad de la persona. 

Dentro del programa también se for-

maron docentes universitarios que mos-

traron interés y compromiso con la aten-

ción de los estudiantes con discapaci-

dad, lo cual se reafirma con Ainscow y 

Echeita (2017) quienes expresan que 

para lograr una verdadera educación in-

clusiva, los educadores deben formarse 

para el tratamiento de las personas con 

discapacidad; esto, debido a que fre-

cuentemente los docentes tienen escasos 

o confusos conocimientos sobre la dis-

capacidad en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. Por lo tanto, el proceso de 

formación del docente es de gran impor-

tancia y preocupación en cualquier insti-

tución educativa (Armstrong, Brown y 

Chapman, 2021). 

La aplicación del programa implicó 

también, largas jornadas de trabajo, re-

cursos materiales, tecnológicos e inmue-

bles, donde a su vez participó un equipo 

interdisciplinario de personal calificado 

del Centro de Orientación y otras depen-

dencias, demostrando con ello que la 

discapacidad es un fenómeno multidi-

mensional y complejo como lo define la 

UNESCO, por lo tanto en la medida que 

se superan las barreras y mayores son los 

apoyos, mucho más capaz es la persona 

de desarrollarse en las diferentes áreas 

de la vida social, aunque mantenga la de-

ficiencia (UNESCO, 2015). En ese sen-

tido, asumimos la postura de destacados 

autores cuando argumentan que las ins-

tituciones educativas más exitosas son 

las que trabajan en equipo con el énfasis 

puesto en dar seguimiento y apoyo al 

progreso de los estudiantes, con padres 

que se involucran con la institución y 

donde se cuenta con el apoyo y compro-

miso del personal de la institución, com-

partiendo recursos y resolviendo proble-

mas en conjunto (Armstrong, Brown y 

Chapman, 2021; Ainscow, 2020). 

Conclusiones 

• En virtud de los objetivos propuestos 

y los datos arrojados, esta investiga-

ción logró evaluar el alcance de un 

programa de atención al estudiante 

con discapacidad que se diseñó como 

respuesta a necesidades detectadas 

en 31 sujetos de la población de estu-

diantes con discapacidad de la Facul-

tad de Humanidades y Educación de 

LUZ. 

• En segundo lugar, se logró detectar y 

satisfacer necesidades de desarrollo 

socio-educativas, académicas, y psi-

cológicas, que cubrieron expectati-

vas personales, promovieron la inte-

gración y cohesión grupal, el creci-

miento personal y generaron cambios 

positivos en los participantes, dando 

como respuesta que el 100% de los 

participantes considerara estar muy 

de acuerdo en haber quedado satisfe-

cho con el proceso. 

• En tercer lugar, se cubrieron necesi-

dades que emergieron durante la fase 

de diagnóstico o detección de necesi-

dades: atención a padres y docentes y 

la sensibilización y proyección del 

programa; logrando así la participa-

ción y el compromiso de actores so-

ciales clave.  

• En cuarto lugar, otros componentes 

importantes del programa también 

fueron evaluados: la organización y 

logística, la motivación al grupo, es-

trategias aplicadas, recursos utiliza-

dos y desempeño de los facilitadores; 

los cuales fueron catalogados como 

adecuados, apropiados, idóneos y 

que llenaron expectativas de los par-

ticipantes. 

• Dentro de este escenario, el pro-

grama Atención al Estudiante con 
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Discapacidad se define como un 

conjunto de acciones humanas y re-

cursos materiales diseñados con el 

propósito de satisfacer necesidades 

socio-educativas, académicas, psico-

lógicas e institucionales que promue-

ven el desarrollo armónico-integral 

de dichos estudiantes. 

• El Programa Atención al Estudiante 

con Discapacidad se puede conside-

rar un modelo viable, confiable y con 

validez científica que puede ser apli-

cado en futuras oportunidades. 
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Resumen 

Las representaciones bidimensionales son recursos utilizados en la enseñanza de las 

ciencias naturales. Sin embargo, actualmente no existe una imagen completa de un 

coleóptero; razón por la cual el objetivo fue analizar el proceso de confección de un 

modelo anatómico artificial de escarabajo del suborden Polyphaga para la enseñanza 

de la entomología. El sustento teórico fueron los aportes de Hackmann, Dos Reis y 

Chaves (2019); Anandit, Niranjini y Vinay (2018); Briceño et al. (2014); Briceño et 

al. (2013) y Briceño et al. (2012). La investigación fue cualitativa, de tipo etnográ-

fica. Se realizó una revisión bibliográfica y se seleccionó un procedimiento para la 

elaboración de un modelo confeccionado durante el segundo período de 2018 en el 

Laboratorio de Taxidermia y Preparados Anatómicos “Ramón de Jesús Acosta” del 

Centro de Investigaciones Biológicas, Facultad de Humanidades y Educación, Uni-

versidad del Zulia. La muestra estuvo constituida por un grupo de tres voluntarios. 

La técnica de recolección de información fue la observación participativa y los ins-

trumentos un diario de anotaciones y fotografías. El patrón a escala en 2D requirió 

de una pluralidad de materiales y procedimientos que brinda al docente las instruc-

ciones necesarias para elaborarlos, ya que las técnicas aplicadas permitieron la ela-

boración de un coleóptero en polímero que puede ser utilizado como una herramienta 

didáctica y a su vez promover la conservación de las especies al no utilizar material 

biológico para realizar disecciones. 

Palabras clave: Modelo anatómico artificial; entomología; Polyphaga; confección. 
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Artificial anatomical model of Coleoptera of the  

suborder Polyphaga for entomology teaching 
 

 

Abstract 

Two-dimensional representations are resources used in the teaching of natural sci-

ences. However, there is currently no complete picture of a beetle; reason why the 

objective was to analyze the process of making an artificial anatomical model of 

beetle of the suborder Polyphaga for the teaching of entomology. The theoretical 

support was the contributions of Hackmann, Dos Reis and Chaves (2019); Anandit, 

Niranjini and Vinay (2018); Briceño et al. (2014); Briceño et al. (2013) and Briceño 

et al. (2012). The research is qualitative and ethnographic in nature. A bibliographic 

review was carried out and a procedure was selected for the elaboration of a model 

made during the second period of 2018 in the Laboratory of Taxidermy and Ana-

tomical Preparations "Ramón de Jesús Acosta" of the Center for Biological Re-

search, Faculty of Humanities and Education, University from Zulia. The sample 

consisted of a group of three volunteers. The information collection technique was 

participatory observation and the instruments: a journal of notes and photographs. 

The 2D scale pattern required a plurality of materials and procedures that provide 

the teacher with the necessary instructions to elaborate them, since the applied tech-

niques allowed the elaboration of a polymer beetle that can be used as a didactic tool 

and in turn promote the species conservation by not using biological material to carry 

out dissections. 

Keywords: Artificial anatomical model; entomology; Polyphaga; making. 

 
Introducción 

La elaboración de los modelos anató-

micos artificiales se remonta al siglo 

XV, los cuales surgieron con el estudio 

de la anatomía humana en Europa donde 

la ciencia y el arte estuvieron muy liga-

das, desde el Renacimiento hasta el Ro-

manticismo; en esa época la cera jugó un 

papel fundamental en los estudios de 

anatomía descriptiva. Para el siglo XVII 

las Escuelas de Salud de París, Montpe-

llier y Estrasburgo integraron a la ciru-

gía y a la medicina en una sola carrera. 

En esta fecha los modelos anatómicos 

artificiales de cera se convirtieron en un 

recurso didáctico valioso para la ense-

ñanza del arte de curar, de manera que 

constituyeron una herramienta indispen-

sable para el conocimiento, agentes 

esenciales para el entendimiento y 
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aprendizaje de la medicina (Lemire, 

1993). 

Así mismo, la Oficina Regional de 

Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe y Laboratorio Lati-

noamericano de Evaluación de la Cali-

dad de la Educación Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (OREALC-

LLECE) (2009) realizaron un estudio 

sobre la calidad de la educación, donde 

afirman que la enseñanza de la biología 

ha evolucionado desde lo que podría ser 

llamado la necrología (el estudio de can-

tidad de cosas grises preservadas en fija-

dores) a concepciones más dinámicas a 

través del uso de diversas herramientas 

y estrategias didácticas en el aula. 

Razón por la cual, González (2009) 

aboga en introducir nuevas estrategias y 

herramientas que permitan que el estu-

diante desarrolle y fortalezca las formas 

y estructuras de construcción de conoci-

miento dentro del aula; las cuales al 

mismo tiempo servirán para resolver los 

problemas concernientes a su cotidiani-

dad. Seguidamente Cardozo y Finol 

(2017) indican que la didáctica cada vez 

hace más hincapié en la idea de que el 

estudiante debe jugar un papel más ac-

tivo, desarrollando su propio aprendi-

zaje, ajustándolo de acuerdo a sus nece-

sidades y objetivos personales. 

En consecuencia, los cambios socia-

les generados dentro del ámbito educa-

tivo demandan estrategias y recursos 

que permitan subsumir saberes comple-

jos en el escenario educativo, ya que la 

enseñanza de la zoología debe ser consi-

derada como un proceso dinámico, que 

permita la comprensión de conceptos 

asociados a la anatomía y fisiología de 

ejemplares zoológicos (Cardozo y Finol, 

2017). 

Para Ávila (2016) los modelos anató-

micos artificiales constituyen represen-

taciones tangibles, que por su origen y 

naturaleza de simulación son prácticos y 

útiles en los procesos de enseñanza al 

segmentar con códigos de color, con-

trastes de material y las formas de las di-

ferentes estructuras anatómicas a estu-

diar. Briceño et al. (2012) indican la 

existencia de diversas técnicas artísticas 

para la elaboración de modelos anatómi-

cos artificiales que son tan amplias 

como los materiales utilizados; haciendo 

el proceso más sencillo de observar, en-

tender y sentir sus elementos. 

En este orden de ideas, Briceño et al. 

(2013) indican que las artes plásticas 

han suministrado información valiosa de 

cómo construir modelos anatómicos di-

dácticos importantes para impartirlos 

contenidos teóricos. Igualmente, los au-

tores Balaguera et al. (2021) se han cen-

trado en promover el uso de este recurso 

en la enseñanza de las ciencias veterina-

rias. Sin embargo, no ha sido descrita 

por completo su aplicabilidad didáctica 

y las bondades de los procedimientos 

implementados para elaborarlos. Ade-

más, actualmente no existe una ilustra-

ción completa de escarabajo registrada, 

porque en los textos biológicos no hay 

una imagen total que muestre cada uno 
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de los sistemas y estructuras que este po-

see. 

El objetivo del presente estudio fue 

analizar el proceso de confección de un 

modelo de anatómico artificial de esca-

rabajo del suborden: Polyphaga. 

Fundamentación teórica 

Variedad de materiales y métodos 
para la elaboración de modelos 
anatómicos artificiales 

En la actualidad existe una gran va-
riedad de métodos y materiales utiliza-
dos para la elaboración de modelos ana-
tómicos artificiales; al respecto Anandit, 
Niranjini y Vinay (2018) plantean que se 
pueden realizar modelos para explicar la 
fisiología de órganos como los músculos 
a partir de materiales tan simples como: 
bolas de plástico de dos colores diferen-
tes, cinta adhesiva de colores, tiras de 
velcro, alambre de metal (hierro galva-
nizado/cobre) y pinturas acrílicas, entre 
otros. 

 Por otro lado, Ávila y Alcón (2013) 
indican que el yeso o sulfato de calcio 
hidratado es un material cerámico muy 
sencillo en su preparación y útil en dife-
rentes áreas. También es uno de los más 
importantes para la profesión odontoló-
gica y protética, ya que es un material 
único e indispensable para la obtención 
de modelos anatómicos de estudio y la-
boratorio. Este puede cubrir al máximo 
las exigencias del profesional; por lo 
tanto, es necesario su uso correcto. El 
yeso puede ser empleado en la elaboración  

de modelos de laboratorio obtenidos por 
calcinación en autoclave del yeso, con-
siguiéndose de esta forma partículas me-
nos porosas y más regulares para el 
montaje de modelos en los articuladores, 
enmuflados de prótesis removibles par-
ciales o totales y fabricación de modelos 
preliminares en prótesis totales. 

Así mismo, Briceño et al. (2014) ex-
plican la utilización de polímeros plásti-
cos como la resina para la elaboración de 
modelos, ya que este es un material re-
sistente. Sin embargo, los pasos para su 
obtención requieren de mucha dedica-
ción y se necesitan destrezas manuales, 
porque durante el proceso se esculpen y 
pintan las estructuras anatómicas. 

Un método novedoso para la elabora-
ción de modelos anatómicos artificiales 
es el aplicado por Hackmann, Dos Reis 
y Chaves (2019), que consiste en la uti-
lización de un escáner láser. Este hace 
posible capturar de forma rápida un con-
junto de muestras suficientemente 
grande de los órganos de interés para la 
persona. Luego sigue la impresión 3D, 
muy utilizada en la medicina y la veteri-
naria para producir biomodelos. 

En concordancia con lo anterior, para 
Mantrana et al. (2018) la impresión en 
3D es el proceso de fabricación aditiva 
que implica unir materiales para hacer 
objetos físicos a partir de un modelo di-
gital, y normalmente se lleva a cabo por 
un proceso de aposición de capas, po-
niendo una capa sobre otra, lo que su-
pone una revolución en la manera de tra-
bajar los materiales. 
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Los modelos anatómicos como  

herramienta didáctica 

Los modelos anatómicos artificiales 
según Balaguera et al. (2021) se em-
plean para facilitar el entendimiento de 
la medicina humana y animal en asigna-
turas como: anatomía, fisiología, cirugía 
y patología, las cuales son de mayor re-
levancia en la formación del profesional 
en medicina. Estos modelos buscan una 
aproximación a la morfología y función 
de un organismo; ayudan a su explora-
ción y en lo posible, un reemplazo para 
disminuir las prácticas con experimenta-
ción animal. 

Por otro lado, Anandit, Niranjini y 
Vinay (2018) en un intento de explicar 
la fisiología de la contracción muscular, 
crearon un modelo de fibras a partir de 
materiales simples, como cuerdas y pe-
lotas. La naturaleza tridimensional del 
modelo permite a los estudiantes a com-
prender los aspectos estructurales del 
músculo esquelético. De acuerdo con los 
resultados de la investigación, los estu-
diantes disfrutaron estas intervenciones, 
haciendo del proceso de aprendizaje 
tanto informativo como agradable. 

Los autores Sajal, Bhaskar y Vinay 
(2018) indican que los modelos anató-
micos artificiales son utilizados para ex-
plicar los procesos del ciclo cardíaco, 
porque permite que los estudiantes re-
cuerden conceptos y despierten interés 
por la medicina. Estás actividades pue-
den utilizarse para el estudio de otros ór-
ganos del cuerpo humano. 

Igualmente, Hackmann, Dos Reis y 
Chaves (2019) manifiestan que estos re-

cursos son útiles, ya que es posible iden-
tificar las regiones del estómago canino; 
como las curvaturas mayores y menores 
del estómago. Además, se puede obser-
var las relaciones topográficas del estó-
mago con otros órganos como: el esó-
fago, el duodeno descendente y el pán-
creas. El uso como material didáctico no 
se limitaría a los laboratorios de anato-
mía; sino que, también, podría utilizarse 
en otros lugares como bibliotecas y au-
las. 

Finalmente, Mantrana et al. (2018) 
afirman que: los modelos hápticos, crea-
dos con impresoras 3D, son de gran uti-
lidad en la planificación y ejecución de 
cirugías reparadoras complejas, al apor-
tar grandes ventajas con su utilización.  

Metodología 

El presente estudio es cualitativo y  
de tipo etnográfico (Hernández y Men-
doza, 2018); este fue realizado durante 
el segundo periodo de 2018 en el Labo-
ratorio de Taxidermia y de Preparados 
Anatómicos “Ramón de Jesús Acosta” 
del Centro de Investigaciones Biológi-
cas, Facultad de Humanidades y Educa-
ción, La Universidad del Zulia. 

El diseño de investigación fue estruc-
turado según los lineamientos de Her-
nández y Mendoza (2018) y consto de 
las siguientes fases: 

1. Se realizó una revisión bibliográ-
fica sobre los diversos procedi-
mientos para la estructuración de 
modelos anatómicos artificiales y 
se seleccionaron los descritos por 
los autores Briceño et al. (2012, 
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2013, 2014), ya que estos expli-
can con rigurosidad su elabora-
ción. 

2. Se analizó el ambiente del Labo-
ratorio de Taxidermia y los recur-
sos disponibles. 

3. La muestra estuvo constituida por 
un grupo de tres voluntarios que 
aplicaron los métodos de confec-
ción plasmados en este trabajo. 

4. La técnica de recolección de in-
formación fue la observación par-
ticipativa y los instrumentos: un 
diario de anotaciones y fotogra-
fías.  

5. Se utilizó la codificación selectiva 
para establecer dos categorías de 
análisis que permitieron hacer una 
reflexión profunda sobre los pro-
cedimientos y las bondades del 
recurso didáctico obtenido. 

Las técnicas de modelaje se descri-
ben a continuación: 

Etapa I: indagación y elaboración 

del patrón en 2D 

Inicialmente se realizó una revisión 
bibliográfica de imágenes o ilustracio-
nes esquemáticas de todas las estructu-
ras de un coleóptero, pero se detectó que 
las ilustraciones estaban incompletas. 
Debido a esta circunstancia se extrajeron 

estructuras de varios textos; por lo tanto, 
la mayor parte del diseño de la morfolo-
gía interna (sistema digestivo, excretor, 
circulatorio y nervioso) se realizó si-
guiendo como referencia el diccionario 
entomológico de Ramírez (2012); mien-
tras que el aparato reproductor femenino 
y masculino, así como el sistema tra-
queal, se tomó del texto de Zoología de 
Invertebrados de Barnes y Ruppert 
(1996). La morfología externa se hizo 
con base a un escarabajo del suborden: 
Polyphaga ilustrado en el diccionario 
entomológico de Ramírez (2012).  

Se graficó la anatomía interna de un 
escarabajo en papel blanco y se calcó en 
vegetal, siguiendo el procedimiento des-
crito por Briceño et al. (2014): se ela-
boró el boceto, posteriormente se realizó 
el dibujo acabado el cual constituyó el 
patrón a utilizar por el modelador y se 
transfirió el boceto a una hoja de papel 
vegetal cuadriculado con escala de 
acuerdo a las dimensiones de la escul-
tura.  

El color para cada estructura bioló-
gica se seleccionó según las instruccio-
nes de los autores antes mencionados y 
se incluyó en el boceto (diseño) por apli-
cación del programa Inskcape 0,92 
(2019).  El escarabajo está ilustrado en 
la figura 1.  
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Figura 1. Boceto del modelo anatómico artificial de un escarabajo del subor-
den Polyphaga A: anterior, D: derecha, P: posterior y Iz: izquierda 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Etapa II: modelo transitorio en 

arcilla 

Se pulverizó la arcilla endurecida 
mediante un martillo de madera; se ta-
mizó con un colador de rejillas fina; pos-
teriormente el polvo se depositó en una 
bota de jeans cocida en uno de sus extre-
mos y se le colocó agua. El extremo de 
la bota fue asegurado con un cordón o 
pabilo y después de una semana la arci-
lla ya compactada y humedecida, se 
amasó hasta quedar homogeneizada. 

La masa de arcilla fue aplanada sobre 
la bota con ayuda del rodillo, luego se 
cortaron tiras de arcilla con ayuda de    
paletas de madera de bordes afilados; di- 

 

 
chas tiras se colocaron sobre la bandeja 
y se unieron humedeciendo los fragmen-
tos con un poco de agua para crear una 
base continua. Se niveló utilizando un 
alambre tensado sobre la arcillar to-
mando como referencia el borde de la 
bandeja; se copió el patrón a moldear; se 
delineó el contorno de la forma corporal. 
Luego se elaboraron los sistemas y es-
tructuras graficadas en el boceto del es-
carabajo para finalmente ensamblarse 
(figura 2). Este proceso se realizó con 
pinceles, paletas de madera con punta 
afilada, paletas pequeñas de metal y pe-
queñas porciones de agua. 
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Figura 2. Modelo transitorio en arcilla del escarabajo-suborden Polyphaga 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Etapa III: elaboración del molde 

de yeso 

El modelo en arcilla del escarabajo 
fue confinado con cartulina 200 grs im-
permeable. El lado impermeable de di-
cha cartulina se colocó hacia la parte in-
terior que se encuentra mirando al mo-
delo, construyendo analógicamente una 
pequeña represa. La base y sostén de la 
cartulina se construyó con la arcilla so-
brante, de tal manera que el yeso no se 
filtró alrededor del modelo transitorio 
(figura 3).  

Inmediatamente se vertió el yeso y se 
movió la bandeja para generar vibracio-
nes. Este proceso permitió que el yeso 

penetrara en todas las depresiones y de-
talles para copiar la topografía del mo-
delo transitorio en arcilla completa-
mente. Según Ávila y Alcón (2013) el 
yeso procesado es un material que per-
mite la reproducción fina de detalles de 
una estructura física. 

El yeso restante se difundió alternado 
su vertimiento con dos capas de gasa 
hasta que el modelo quedo totalmente 
cubierto como indica Briceño et al. 
(2012). La gasa tiene la finalidad de re-
forzar el molde y a la vez aumentar la 
resistencia mecánica de la pieza mol-
deada. Finalmente se separó la impre-
sión topografía en yeso del modelo tran-
sitorio obteniéndose el molde. 
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Figura 3. Vaciado del yeso para la elaboración del molde utilizado  

                 en la confección del patrón en resina 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

 

Etapa IV: vaciado del material 

Una vez obtenido el molde este se 
lavó con cuidado hasta retirar todos los 
restos de arcilla para pasar por un pro-
ceso de revisión, donde los bordes afila-
dos o cortes sesgados de las depresiones 
que puedan generar trampas fueron deli-
neados en un ángulo de 45°, con ayuda 
de pequeñas paletas metálicas con bor-
des redondeados. 

El molde se lavó para retirar el ex-
ceso de gránulos de yeso y polvo, se ex-
puso al sol para aligerar el secado. Se-
guidamente con un pincel se colocó una 

capa de cera para desmoldar y nueva-
mente se colocó bajo el sol y se pulió 
con un paño limpio. 

Este procedimiento se repitió dos ve-
ces añadiendo tres capas más de cera 
desmoldante. Posteriormente se agregó 
una capa de alcohol polivinílico con un 
pincel, se colocó al sol y se añadió otra 
capa de este material. Finalmente se ver-
tió la resina con capas alternas de fibras 
de vidrio, las cuales proporcionan un so-
porte mecánico. Se desmoldó el modelo 
en resina, se lijó, se cortaron las fibras 
de vidrio sobresalientes y se lavó para 
eliminar los residuos (figura 4). 
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Figura 4. Modelo anatómico artificial en resina en proceso  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Etapa V: perfeccionamiento y  

pintado  

Una vez seco el modelo, se aplicó 

una capa de pintura blanca de aceite (fi-

gura 5). Se procedió a pintar de manera 

precisa cada uno de los órganos en re-

lieve esculpidos perfeccionando cada 

uno de los órganos y estructuras; el mo-

delo definitivo quedó listo para ser fi-

jado en una base de madera para mayor 

resguardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Modelo anatómico artificial en resina casi culminado  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Resultados y discusión 

El resultado final fue un modelo 

anatómico  artificial  en  resina  del   

 

escarabajo del suborden Polyphaga, 

el cual se presenta en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo culminado del escarabajo-suborden Polyphaga  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Bondades de los materiales y  

métodos aplicados 

En la primera etapa el programa uti-

lizado permitió ensamblar los sistemas y 

estructuras que forman parte de un esca-

rabajo. Así mismo, la metodología apli-

cada en las siguientes etapas (2, 3, 4 y 5) 

involucró una pluralidad de técnicas y 

cuidados que permitieron confeccionar 

la topografía de todas las estructuras del 

escarabajo confirmándose las bondades 

de las técnicas descritas por Briceño et 

al. (2012). El modelo anatómico artifi-

cial de escarabajo obtenido es exacto al 

elaborado en el boceto, ya que las estruc-

turas se corresponden en forma y pro-

porción a las graficadas en la figura 1. 

Según Balaguera et al. (2021) buscan 

una aproximación a la morfología y fun-

ción de un organismo; ayudan a su ex-

ploración y en lo posible, un reemplazo 

para disminuir las prácticas con experi-

mentación animal.  

En la topografía del modelo se obser-

van diferentes colores. Partiendo de la 

anatomía externa, el exoesqueleto se 

pintó de color gris, los espiráculos y los 

ojos compuestos de negro y el aparato 

bucal marrón. Siguiendo con la anato-

mía interna el sistema nervioso fue te-

ñido de color amarillo, el sistema circu-

latorio de color rojo, las estructuras res-

piratorias de celeste, el sistema digestivo 
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de verde, las gónadas de rosado y los tú-

bulos de Malpighi verde claro. Estos co-

lores concuerdan con los utilizados en 

las imágenes de los libros de zoología 

incluidos en la metodología. 

Además, el modelo es un recurso de 

material resistente y duradero que puede 

ser utilizado por muchos años. También, 

su uso permite subsanar la escasez de 

material biológico existente en algunas 

instituciones educativas y así disminuir 

los gastos generados por la compra de 

los químicos utilizados en su conserva-

ción que pueden modificar la textura y 

color de las estructuras; además frecuen-

temente en la preservación de las mues-

tras biológicas se utilizan el formol 

como fijador y el fenol como antimicó-

tico, ambos productos catalogados como 

tóxicos y volátiles (Molina et al., 2019). 

Aplicabilidad del modelo 

El modelo anatómico de escarabajo 

puede considerarse un recurso didáctico 

para la enseñanza de la entomología, ya 

que a través de este se observan las es-

tructuras anatómicas de interés bioló-

gico para los estudiantes. Según Bala-

guera et al. (2021) los modelos artificia-

les se utilizan para imitar las estructuras 

biológicas para usos educativos. 

Al respecto se puede destacar un in-

forme realizado en el 2019 por la orga-

nización European Resource Center for 

Alternatives in High Education 

(EURCA) de la Unión Europea, en el 

cual se señala que aproximadamente 

179.000 animales de laboratorio se utili-

zan con fines docentes, lo que representa 

el 1% del total de animales manipulados 

en investigación (Molina et al., 2019); 

de manera que,  el uso de modelos ana-

tómicos artificiales minimiza el sacrifi-

cio de animales en las prácticas de labo-

ratorio. Además, dichos modelos consti-

tuyen una representación tangible ma-

croscópica de estructuras que no pueden 

ser detalladas a simple vista; por lo 

tanto, sino existen equipos para observar 

la morfología de un escarabajo, el mo-

delo es una alternativa para estudiar la 

anatomía interna y externa. Aunado a 

esto, Ávila (2016) manifiesta que por su 

naturaleza de simulación se tornan prác-

ticos y provechosos en los procesos de 

enseñanza. Igualmente, según Yi et al. 

(2019) pueden ayudar a estimular la cu-

riosidad del estudiante y conducir a una 

mejor efectividad de la enseñanza. 

Consideraciones finales 

La construcción de modelos anató-

micos artificiales entomológicos está di-

vida en una serie de etapas, entre las que 

se destacan: indagación y elaboración 

del patrón en 2D, modelo transitorio en 

arcilla, elaboración del molde de yeso, 

vaciado del material, perfeccionamiento 

y pintado que permiten a los participan-

tes consultar información sobre la mor-

fología de insectos como los coleópte-

ros; también reproducir y magnificar to-

das las estructuras complejas, que mu-

chas veces son difíciles de representar 

en un solo dibujo y/o plano; puesto que 

representa una ventaja para poder visua-

lizar mejor cada uno de los elementos 
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del cuerpo de un animal, así como en-

samblar modelos nuevos con fines di-

dácticos, ya que el modelo a escala en 

2D del coleóptero constituye un híbrido 

hermafrodita creado con resina para 

efectos didácticos, el cual puede ayudar 

a mejorar la enseñanza de la entomolo-

gía y otras subdisciplinas de la biología. 

Al momento de realizar las prácticas 

de laboratorio, este tipo de modelo 

puede constituir una herramienta o re-

curso útil, eficiente y seguro para la en-

señanza de la entomología, porque 

desde el punto de vista de la bioética no 

representa un problema para la captura 

de las muestras y tampoco un peligro 

biológico. Además, todos los sistemas y 

estructuras del escarabajo pueden ser de-

tallados en la topografía del modelo. Un 

factor esencial en la enseñanza de la ana-

tomía de animales invertebrados. 

Recomendaciones 

Esta experiencia resultó gratificante 

y satisfactoria para los autores, de ma-

nera que recomiendan a otros docentes 

capacitarse en la elaboración de modelos 

anatómicos artificiales, los cuales pudie-

ran ser de gran utilidad en la enseñanza 

de otras áreas del conocimiento tanto a 

nivel de educación básica, media diver-

sificada, como universitaria. 
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Resumen 

El bienestar subjetivo se refiere al autoconcepto que cada individuo reporta del es-

tado de su propia felicidad, condición emocional y satisfacción con la existencia. 

Las experiencias asociadas a este término tienen un impacto favorable en la salud 

general de los individuos y repercute en el nivel del placer y potencial que se logre 

alcanzar. El estudio del bienestar subjetivo en estudiantes de las Escuelas Normales 

Superiores debe considerarse un área relevante a la luz de los pocos antecedentes 

que registran investigaciones homónimas y a las evidencias científicas que sostie-

nen que los estados de satisfacción influyen de manera positiva en diversos ámbitos 

de la vida profesional. El objetivo de esta investigación fue analizar los factores 

sociales, económicos, culturales y ambientales que inciden en el bienestar subjetivo 

de los maestros del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal 

Superior Rebeca Sierra Cardona, Colombia. Entre las bases teóricas que lo funda-

mentan se destacan las ideas de Diener, Lucas y Oishi (2018); Múnera et al. (2017); 

Cabrera y Hernández (2017); entre otros. La metodología utilizada fue documental, 

de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo. El trabajo expone la trascendencia de 

diversos factores que contribuyen a conocer el estado del bienestar subjetivo desde 

una perspectiva positiva en los maestros en formación, como sujetos sociales, polí-

ticos y académicos que, a través de sus saberes, actúan de manera analítica y con 

pensamiento crítico ante diversas situaciones inesperadas. 

Palabras clave: Bienestar; subjetividad; felicidad; calidad de vida; formación. 
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Subjective well-being: a look at some factors that 

influence the perception of teachers in training 
 

 

Abstract 

Subjective well-being refers to the self-concept that each individual reports of the 

state of their own happiness, emotional condition, and satisfaction with existence. It 

has been shown that the experiences associated with this term have a favorable im-

pact on the general health of individuals and affects the potential that is achieved. 

The study of subjective well-being in students of the Higher Normal Schools should 

be considered a relevant area in light of the few antecedents registered by homony-

mous investigations and the scientific evidence that maintains that states of satisfac-

tion positively influence various areas of professional life. The objective of this re-

search was to analyze the social, economic, cultural and environmental factors that 

affect the subjective well-being of the teachers of the Complementary Training Pro-

gram of the Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona, Colombia. Among the 

theoretical bases that support it, the ideas of Diener, Lucas and Oishi (2018) stand 

out; Múnera et.al (2017); Cabrera and Hernandez (2017); among others. The meth-

odology used had a qualitative, descriptive approach, within the interpretive para-

digm. The study exposes the importance of various factors that contribute to know-

ing the state of subjective well-being from a positive perspective in teachers in train-

ing, as social, political and academic subjects who, through their knowledge, act 

analytically and with critical thinking. in various unexpected situations. 

Keywords: Well-being; subjectivity; happiness; quality of life. 

 
 

Introducción 

Desde finales del siglo XX hasta la 

actualidad, el concepto de bienestar se 

ha convertido en un tema de interés en la 

investigación social. En medio de deba-

tes y discusiones han surgido plantea-

mientos significativos que ofrecen apor-

tes sobre su entendimiento e influencia 

en el desarrollo profesional de los 

individuos, desde lo filosófico, socioló-

gico y pedagógico, ofreciendo respues-

tas desde un nuevo conocimiento. El tér-

mino bienestar subjetivo (BS) refiere la 

percepción de felicidad que los sujetos 

reportan de sí mismos; considera los as-

pectos: calidad de vida, felicidad, satis-

facción, afectos (Borjas et al., 2019; Mu-

ñoz, Fernández y Jacott, 2018; Vera, et 

al., 2014). 
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La importancia del BS en la forma-

ción docente se sustenta en la manera de 

encontrar un equilibrio entre calidad de 

vida, vivir bien y sentirse satisfecho con 

lo que se hace, como parte activa de la 

sociedad donde se desenvuelve. Espe-

cialmente implica visibilizar en los 

maestros en formación de la Escuela 

Normal Superior (ENS) la necesidad de 

analizar los elementos que lo componen 

con relación a la felicidad y el gozo.  

En diversas ocasiones los docentes se 

encuentren inmerso en una espiral de 

múltiples problemas, que no pueden 

controlar, como condiciones laborales 

paupérrimas, ambientes físicos hostiles, 

carga excesiva de trabajo, tiempo insufi-

ciente para su desarrollo profesional, 

baja remuneración, poco reconoci-

miento de los directivos. Debido a lo an-

terior, muchos educadores presentan en 

su actividad diaria, emociones poco pla-

centeras, experiencias negativas, males-

tar, tristeza, impotencia, rabia, escasa sa-

tisfacción personal (Borjas et al., 2019; 

Muñoz, Fernández y Jacott, 2018).     

Es precisamente desde el análisis de 

los factores sociales, económicos, cultu-

rales y ambientales, en los que la detec-

ción de necesidades proporciona un con-

junto de acciones basadas en la coopera-

ción, fortalecimiento y desarrollo, para 

incluir el BS a la labor de la formación 

de maestros como contenido en el plan 

de estudios del Programa de Formación 

Complementaria (PFC) (Cabello, 2015). 

La revisión documental realizada 

permitió la comprensión de las  si-

guientes interrogantes: ¿Cuáles son los 

avances investigativos, limitaciones, 

problemáticas, estrategias e interven-

ción sobre el BS en las Escuela Norma-

les Superiores? ¿Qué aportes se han he-

cho al BS en estas instituciones?, ¿Cuá-

les son los factores más relevantes y 

cómo influyen en el BS? 

De manera que, el objetivo del pre-

sente trabajo fue analizar los factores so-

ciales, económicos, culturales y ambien-

tales que inciden en el bienestar subje-

tivo de los maestros del Programa de 

Formación de la Escuela Normal Supe-

rior Rebeca Sierra Cardona, Colombia. 

Fundamentación teórica 

Bienestar subjetivo 

Las investigaciones sobre el bienes-

tar subjetivo iniciaron hace algunas dé-

cadas; es un área de la psicología con 

alto crecimiento, englobando estudios 

que han sido utilizados con diferentes 

nombres: felicidad, gozo, disfrute, 

ánimo y afecto. En general, tiene como 

objetivo abarcar y comprender lo que las 

personas realizan a diario, la calidad de 

sus vidas, la felicidad, satisfacción, es-

tado de espíritu, afecto positivo. Particu-

larmente, proveen de elementos para la 

toma de decisiones en las políticas pú-

blicas y su impacto en el quehacer do-

cente (Bastías, 2021; Borjas et al., 2019; 

Muñoz, Fernández y Jacott, 2018; Scor-

solini y Dos Santos, 2010). 

 Bienestar y felicidad 

El concepto de felicidad o emoción 

positiva y sus implicaciones en un 
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individuo, ayudan a medir el BS. Este 

término conforma uno de los temas más 

debatidos en la sociedad. Existen varia-

das fuentes de placer, pero también de 

dolor y sufrimiento, todas estas expe-

riencias expresan lo bien o mal que se 

siente cada persona. Se ha logrado deter-

minar que cuidar a los demás tanto como 

a sí mismos, es una actitud de ver el bien 

común como una de las mayores fuentes 

de felicidad. Cultivar talentos propios, 

construir relaciones profundas y durade-

ras, sentir placer, aprovechar al máximo 

la existencia; así como, el emprendi-

miento, la satisfacción propia, el autode-

sarrollo, la autoestima, son elementos 

que contribuyen en la comprensión de la 

felicidad y en consecuencia al BS. A ve-

ces se piensa que el bienestar refleja las 

condiciones y la calidad de vida sólo en 

términos materiales, sin embargo, me-

dirlo abarca mayor complejidad 

(Voukelatou et al., 2021; González, Sán-

chez y Mellado, 2021; Seligman, 2011; 

Magid, 2009).  

El bienestar en el contexto  

del Programa de Formación  

Complementaria de una  

Escuela Normal Superior 

 El BS ha tenido participaciones im-

portantes en el campo educativo. Ser es-

tudiante del PFC en una ENS en Colom-

bia, se ha catalogado como una oportu-

nidad que garantiza participar en grupos 

de investigación, tener una metodología 

que fortalece habilidades, capacidades 

en la resolución de problemas, trabajo 

en equipo, espíritu y actitud de líder  

emprendedor, poseer inteligencia emo-

cional, dominio y manejo de informa-

ción; adquiridas en su proceso de forma-

ción; es decir: “las Escuelas Normales 

Superiores son escenarios donde conflu-

yen, de manera articulada, la formación 

pedagógica, la investigación, la evalua-

ción educativa y la proyección social, en 

relación con la educación preescolar y 

básica primaria” (Ministerio de Educa-

ción Nacional, Colombia, 2015:24). 

Las cualidades propias de los proce-

sos formativos para maestros y estudian-

tes de las ENS se fundamentan en cuatro 

principios pedagógicos como referentes 

para el diseño y desarrollo de la pro-

puesta curricular y plan de estudios del 

PFC: la educabilidad, la enseñabilidad, 

la pedagogía y los contextos (Muñoz y 

Muñoz, 2006). 

a) Educabilidad. Condiciones externas 

e internas que juegan un papel tras-

cendental para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

b) Enseñabilidad. Nuevos saberes pe-

dagógicos de acuerdo con su capaci-

dad de negociación cultural con el 

entorno.  

c) Pedagogía. Posibles dimensiones 

curriculares y pedagógicas de un área 

del saber, como configuración histó-

rica, social y cultural. 

d) Contextos. Capacidades y necesida-

des de los alumnos, para aprendizajes 

con más y mejor desarrollo de sus 

competencias para la vida, de 

acuerdo al contexto donde se desen-

vuelven.  
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En la actualidad, hay pocas investi-

gaciones respecto al BS en maestros en 

formación de la ENS; por tal motivo re-

sulta relevante visibilizar la temática y 

realizar una apreciación del estado ac-

tual. Tal como lo plantean Vera et al. 

(2014), el BS se compone por satisfac-

ción global con la vida y balance de los 

afectos; para el caso cuando se analiza 

en los estudiantes, algunos terminan por 

describirse como satisfechos con su vida 

y con un control positivo de sentimien-

tos. De allí que, los educandos que deci-

dan incorporarse a la carrera docente 

con orientación vocacional perciben un 

apoyo de su entorno social. Por consi-

guiente, es necesario conocer las creen-

cias de los estudiantes del PFC con refe-

rencia a factores como el malestar do-

cente; inteligencia emocional; agota-

miento del maestro; éxito educativo y 

apoyo percibido de la familia, los ami-

gos y la sociedad (Cardoso, 2018).  

El bienestar específico brinda pautas 

y herramientas que pueden ser utilizados 

en grupos de personas, como estudian-

tes, y determinar varias capacidades: go-

zar de buena salud, tener cubiertas las 

necesidades físicas y materiales básicas, 

conocerse a sí mismo, sentirse seguro y 

libre de amenazas, participar y contri-

buir a la sociedad, encontrar la felicidad, 

tener una comunicación significativa 

con los demás, ser reconocido y respe-

tado con dignidad y derechos, conocer y 

comprender el mundo en el que vive, 

disfrutar y sentirse parte de la naturaliza, 

desarrollar un proyecto de salud (Mú-

nera et. al, 2017). 

La Escuela Normal Superior en   

contexto  

La Institución Educativa Escuela 

Normal Superior Rebeca Sierra Cardona 

sigue las orientaciones formativas, peda-

gógicas y los lineamientos para el desa-

rrollo de la política educativa para la pri-

mera infancia; su objetivo es proporcio-

nar una educación de alta calidad, inclu-

siva, equitativa y solidaria que tenga en 

cuenta la diversidad étnica, cultural y so-

cial de los estudiantes y el entorno en el 

que se desenvuelven. El Ministerio de 

Educación Nacional, Colombia (2015), 

estableció la naturaleza y retos de las 

ENS y las condiciones básicas de cali-

dad del PFC. Se sigue la normativa que 

permite el funcionamiento de estos cen-

tros educativos y las propuestas de estu-

dio que posibilitan hacer un balance para 

identificar potencialidades y limitacio-

nes, para luego, mediante la reflexión, 

contribuir a mejorar el desempeño actual 

y futuro de su labor docente. Las ENS, a 

lo largo de la historia del maestro y de su 

formación, han tenido un papel rele-

vante a nivel nacional y regional para 

salvaguardar y defender una cultura pe-

dagógica a través de la preparación óp-

tima de los educadores en función de las 

necesidades del país.  

Es significativo destacar las caracte-

rísticas propias del grupo poblacional, 

los estudiantes del PFC pertenecen a un  

nivel social, de estrato 1, 2 y 3 en su ma-

yoría, escasos de 4, habitantes de la zona 

urbana y rural, pocos tienen alguna 

fuente de entrada económica, alternan 

estudio con trabajo, dependen de un 
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acudiente que les financie el pago de sus 

semestres de estudio, tienen jornadas ex-

tenuantes y difícilmente se pueden dedi-

car a otro tipo de actividades que permi-

tan la búsqueda y el placer del bienestar 

subjetivo; son jóvenes de entre 17 y 25 

años, que tienen algún tipo de formación 

en el manejo de recursos técnicos bási-

cos, nivel de idioma A1, A2, B1 y algu-

nos en B2 según el Marco Común Euro-

peo, algunos con título técnico y pocos 

han podido participar en eventos educa-

tivos en otros contextos. Por otro lado, 

los maestros en formación integran su 

vida profesional con su vida real y prác-

tica, convirtiéndose en personas trans-

formadoras reflexivas de la enseñanza; 

educan a sus alumnos para que sean 

ciudadanos activos y críticos (Álvarez 

et. al, 2013; Blanco, 2011). 

Así mismo, existen factores como los 

sociales, económicos culturales y am-

bientales que inciden drásticamente en 

el modo de actuar de todos los indivi-

duos, y que deben sacar lo mejor de cada 

ser humano, especialmente en el campo 

educativo; tal como lo expresa Calzadi-

lla (2012:30): 

Se está en un mundo cambiante, en 

sociedades que se hacen cada vez 

más complejas, es necesario entonces 

contar con docentes más comprome-

tidos, que tenga una visión más social 

de su ejercicio, que no actúe en soli-

tario y que impulse las transformacio-

nes de la institución escolar que de-

manda la sociedad compleja y cam-

biante de hoy.  

Al respecto, Osorio (2016), expresa 

que las realidades sociales de las perso-

nas se conectan por las relaciones inter-

nas, pero las marcas dejadas por la vio-

lencia, el maltrato, la crisis económica, 

se encargan de ocultar estos hechos y 

crear barreras para superarlos. Sin em-

bargo, existen situaciones difíciles de 

cambiar; los habitantes huyen de su te-

rritorio; estudiantes nuevos rotan por las 

escuelas y los maestros pidan trasladado 

para irse a otros lugares, en búsqueda del 

BS y mejorar sus condiciones de vida.  

Sentido y significado del bienestar 

subjetivo en una Escuela Normal   

Superior 

A nivel local no existen referencia si-

milar que analice el estado del BS de los 

estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria de la ENS Rebeca Sie-

rra Cardona. Es una necesidad de la re-

gión y su historia, como institución ex-

clusivamente formadora de formadores, 

dada sus características sociales, econó-

micas culturales y ambientales del mu-

nicipio, que como escenario se consti-

tuye en la prioridad y razón de ser para 

intervenir educativa y pedagógicamente 

en beneficio de toda la comunidad. Es en 

este contexto que se parte de la necesi-

dad de garantizar que sus egresados sean 

profesionalmente éticos y socialmente 

transformadores del mundo, con actitu-

des que aporten al crecimiento personal 

y social. Esta idea se explica con detalle 

en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la Escuela Normal Superior Re-

beca Sierra Cardona (2017), donde se 

prioriza la necesidad de maestros con 
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sensibilidad social, saberes bien estruc-

turados, respetuosos, que con sus accio-

nes demuestren que se puede vivir y 

convivir en la comprensión de la dife-

rencia.  

Por tanto, las escuelas normales de-

ben centrarse en estudiar la manera de 

cómo potenciar el desarrollo académico 

de los maestros en formación, y cómo 

intervenir en la creación y sostenibilidad 

de ambientes armoniosos, que brinden 

felicidad y que lo lleven, con autonomía 

y autodeterminación a ejercer en armo-

nía su profesión futura. De lo anterior se 

deriva el impacto que puede generar esta 

investigación en una sociedad que nece-

sita egresados normalistas capaces de 

atenderse desde los derechos que le ata-

ñen: salud, educación, reconocimiento e 

identidad ciudadana, con condiciones 

emocionales óptimas para identificar los 

factores que le afectan o estimulan su 

BS. 

Factores asociados al bienestar 

subjetivo 

Los componentes del bienestar sub-

jetivo son diversos y cada uno determina 

la presencia, ausencia o impacto en el in-

dividuo; la razón por la cual existen per-

sonas más felices que otras. Existen in-

vestigaciones que se han centrado en 

identificar los factores que conducen a 

una vida satisfactoria. Por ejemplo, el 

nivel de educación influye en la toma de 

decisiones y puede hacer consciente o 

inconsciente el bienestar subjetivo. Los 

factores psicológicos y emocionales, ya 

que un sujeto que se considere resiliente 

puede sentirse feliz a pesar de haber per-

dido un ser querido. Los elementos so-

ciales, ambientales, económicos, la ri-

queza, pueden hacer feliz, pero una en-

fermedad crónica y la pobreza extrema 

pueden tener un impacto significativo en 

el nivel positivo o negativo y satisfac-

ción de vida (Flores, 2018; Cabrera y 

Hernández, 2017; Mazaira, Becerra y 

Alonso, 2008). 

A partir de la revisión bibliográfica, 

se consideran los factores más conve-

nientes para este estudio, los sociales, 

económicos, culturales y ambientales, 

dado el tipo poblacional y la intención 

investigativa.  

Factores sociales 

Espinoza y Ore (2017), definen los 

factores sociales como un conjunto de 

circunstancias concretas que determinan 

el estado o condición de una persona 

dentro de la sociedad a la que pertenece. 

Dentro de estos factores se analizan ten-

dencias demográficas, condiciones sani-

tarias, alimentación y nutrición, tipo de 

vivienda, rasgos familiares, lugar de 

procedencia de sus miembros, grado de 

instrucción y oficio de cada uno, recrea-

ción. 

La felicidad y la satisfacción con la 

vida sigue siendo una búsqueda cons-

tante del ser humano; la salud, la vida fa-

miliar y el placer por las actividades dia-

rias forman parte de las características 

que conforman los factores sociales. En 

opinión de Galindo (2018) y Merchán 

(2014), las experiencias sociales como 

el conflicto, las relaciones interperso-
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nales, la comunicación, la práctica de 

valores como el respeto, la tolerancia, la 

solidaridad que se dan en una estructura 

social como una institución educativa, 

influyen en el BS ya que pueden incidir 

en el comportamiento que se expresa 

ante alguna situación particular, y per-

miten establecer relaciones cordiales en-

tre unos y otros. 

Factores económicos 

Aunque no es determinante para te-

ner una felicidad plena, los recursos eco-

nómicos que posee el individuo y su fa-

milia es un factor esencial para disfrutar 

de BS; tener esperanzas de lograr sueños 

y bienes materiales que le faciliten su 

existencia. Para Mazaira, Becerra y 

Alonso (2008) y Ulcuango (2022), la de-

sigualdad de ingresos familiares o po-

seer una fuente estable de ingresos es un 

factor de medición del BS. Las personas 

con menos oportunidades económicas 

tienen más carencias y necesidades, de-

bido a que es un elemento primordial de 

estabilidad física y emocional, llevándo-

las a situaciones de insatisfacción y ago-

tamiento.  

Con relación a lo expuesto, Diener, 

Lucas y Oishi (2018) plantean que los 

ingresos tienen un efecto favorable en la 

capacidad de las personas para maximi-

zar su calidad de vida, ya que afectan di-

versas circunstancias de su entorno, 

como posesiones materiales, mejor aten-

ción médica, experiencias de diversión 

más placenteras, entre muchos otros be-

neficios. Por su lado, Wiese (2019) men-

cionan que los factores económicos 

incluyen acciones para lograr la sosteni-

bilidad propia y familiar para la educa-

ción, salud, vivienda y otras necesidades 

básicas, como el pago de servicios, ofre-

ciendo tranquilidad y gozo. Según Qui-

ceno y Vinaccia (2014), los individuos 

de estratos socioeconómicos altos mani-

fiestan niveles superiores en las emocio-

nes positivas. De estos planteamientos 

se infiere la influencia que tienen los re-

cursos económicos y los bienes y servi-

cios que se pueden alcanzar con ellos 

para tener bienestar.  

Factores culturales 

Los rasgos, costumbres y tradiciones 

comunes de los individuos que confor-

man una comunidad se conocidos como 

factores culturales. Según la Real Aca-

demia Española, RAE (2021), la cultura 

es el conjunto de modos de vida, cos-

tumbres, manifestaciones, conocimien-

tos artísticos, científicos, industriales, en 

un espacio y tiempo determinado, co-

rrespondiente a una comunidad especí-

fica, permitiéndoles desollar juicios crí-

ticos.  

En opinión de Reyes (2012), los fac-

tores culturales facilitan conocer los ras-

gos propios de un grupo de personas que 

habitan un mismo espacio geográfico y 

social; además de comprender su desa-

rrollo histórico, sus tendencias más rele-

vantes, los nexos que se establecen entre 

ellos y las dinámicas sociales. Son con-

diciones precisas que reportan sus com-

portamientos en aspectos como la reli-

giosidad, costumbres y tradiciones. Al 

respecto, Pulido y Herrera (2018), afir-
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man que la cultura y sus valores particu-

lares, influye en las relaciones afectivas, 

y en las competencias emocionales posi-

tivas, felicidad y bienestar, de los sujetos 

que pertenecen a un grupo cultural. En 

consecuencia, es necesario considerar 

estos factores que llevan a las personas a 

desenvolverse satisfactoriamente en su 

entorno y su realidad, evaluar sus metas 

y armar su proyecto de vida, en pro de 

su BS. 

Factores ambientales 

El ser humano es un ser biopsicoso-

cial que se desarrolla en un medio que le 

provee diversas posibilidades de adapta-

ción e integración; por tanto, su con-

ducta está condicionada por estímulos 

externos del ambiente que lo rodea (Flo-

res, 2018). En tal sentido, los factores 

ambientales (emocionales, pedagógicos, 

psicológicos, valores), relacionados con 

los lugares donde se desenvuelve el es-

tudiante, lo conforman el entorno fami-

liar, escolar, social y las condiciones 

particulares de cada uno. Se hace enton-

ces imprescindible reflexionar sobre 

ellos, considerando los elementos más 

relevantes para que el educando ad-

quiera aprendizajes significativos que 

mejoren su desarrollo personal, acadé-

mico y un estado satisfactorio de BS 

(Molina, 2017; Sanmartin y Zerda, 

2017; Vera et al., 2014).  

En consecuencia, una persona feliz 

se caracteriza por ser agradable , 

extrovertida, optimista, proactiva, resi-

liente, con alta autoestima, económica-

mente estable; maneja de manera apro-

piada las dificultades que se le presen-

tan; se siente satisfecha con sus relacio-

nes personales, académicas y laborales; 

en armonía con los elementos del en-

torno, abierto al progreso de sus activi-

dades diarias. 

Metodología 

El estudio da cuenta de una revisión 

documental, nivel descriptivo, enfoque 

cualitativo y diseño bibliográfico (Her-

nández-Sampieri y Mendoza, 2018; 

Arias, 2016), basado en la búsqueda, 

análisis e interpretación de datos regis-

trados en fuentes documentales impre-

sas y digitales; explican características 

del tema tratado, analizan contextos y si-

tuaciones de manera sistemática.  

Se procedió a una selección intencio-

nal de documentos sobre el tema relacio-

nados con los factores más relevantes 

que inciden en el bienestar subjetivo de 

los maestros del Programa de Formación 

Complementaria de la Escuela Normal 

Superior Rebeca Sierra Cardona, Co-

lombia. Es relevante aclarar que de los 

diversos factores que señala la literatura, 

se seleccionaron aquellos con mayor 

pertinencia para la investigación en co-

rrespondencia con el tipo de población a 

quien va dirigida, haciendo un acerca-

miento teórico que examina las condi-

ciones propias relacionadas entre sí, ex-

trayendo sus características e incidencia 

en el BS de los maestros del PFC; estos 

son: sociales, económicos, culturales y 

ambientales.  
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Resultados y discusión 

En el cuadro 1, se establece una rela-

ción entre los factores sociales, econó-

micos, culturales y ambientales, sus ca-

racterísticas relevantes y su incidencia 

en el bienestar subjetivo de los maestros 

del Programa de Formación Comple-

mentaria de la Escuela Normal Superior 

Rebeca Sierra Cardona, Colombia. Es-

tos resultados son producto de la revi-

sión y análisis documental de las refe-

rencias expuestas en la fundamentación 

teórica representadas por libros, artícu-

los científicos, tesis doctorales, trabajos 

de grado y publicaciones en la internet, 

ubicadas según su pertinencia con la te-

mática estudiada. 

 
Cuadro 1. Factores que inciden en el bienestar subjetivo  

de maestros en formación. 

Factores Características Incidencia en el BS 

Sociales 

• Vida familiar. 

• Rol familiar. 

• Historia familiar. 

• Alimentación y nutrición. 

• Vivienda. 

• Condiciones sanitarias. 

• Sistema de salud. 

• Seguridad. 

• Educación. 

• Relaciones interpersonales. 

• Valores. 

• Trabajo. 

• Recreación. 

• Mitos y creencias sobre la vida familiar. 

• Ser respetado en su dignidad y sus  

derechos. 

• Disponer de alimentos balanceados  

necesarios para la subsistencia. 

• Gozar de buena salud. 

• Tener seguridad y libertad ciudadana. 

• Acceso a la educación. 

• Comunicación eficaz, basada en respeto,  

tolerancia, solidaridad, armonía. 

• Relaciones cordiales. 

• Variedad de fuentes de trabajo. 

• Placer por las actividades diarias. 

Económicos 

• Recursos económicos. 

• Ingresos familiares. 

• Organización financiera y 

• económica. 

• Estado financiero (ingresos vs 

• egresos). 

• Dependencia económica. 

• Servicios. 

• Relación entre estudio y tra-

bajo. 

• Responsabilidades financieras. 

• Libertad financiera. 

• Apoyo económico. 

• Posibilidades de adquirir bienes muebles 

e inmuebles. 

• Satisfacer necesidades básicas de salud, 

alimentación, vivienda, recreación. 

• Cubrir pago de servicios. 

• Trabajos acordes a la profesión que se 

posee. 

• Sueldos y salarios dignos. 

• Alcanzar lo que necesita y desea. 

• Imaginarios sobre calidad de vida. 
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Culturales 

• Identificación comunitaria. 

• Conciencia colectiva e indi-

vidual. 

• Política y relaciones de pro-

ducción. 

• Cultura organizacional. 

• Conocimientos artísticos, 

científicos, industriales de 

la comunidad. 

• Religión. 

• Proyecto de vida. 

• Condiciones de vida favorables. 

• Creencias positivas o negativas sobre la 

salud/la enfermedad, sobre la vida/la 

muerte. 

• Beneficios personales y comunitarios. 

• Imagen o apariencia física. 

• Toma de decisiones y juicios críticos. 

• Espacios y tiempos de aprendizaje y  

diversión. 

• Buenas relaciones familiares. 

• Satisfacción laboral. 

• Participación en ritos y eventos religiosos 

particulares. 

• Experimentar placer y emociones ante la 

vida y el logro de proyectos personales. 

Ambientales 

• Emociones. 

• Aspectos psicológicos. 

• Valores. 

• Familia. 

• Escuela. 

• Entorno social. 

• Trabajo. 

• Equilibrio con la naturaleza. 

• Lograr inteligencia emocional. 

• Tener estabilidad mental. 

• Aplicar normas y valores humanos y  

 morales. 

• Vínculos interpersonales favorables en 

diferentes contextos. 

• Desempeño personal, académico y  

laboral idóneo, de acuerdo a estándares 

establecidos. 

• Sentirse seguro y libre en su entorno. 

• Disfrute de los elementos de la  

naturaleza. 

• Participación activa en la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Se destaca que en todo proceso for-

mativo es necesario considerar los prin-

cipios pedagógicos de educabilidad, en-

señabilidad, pedagogía, y contextos, 

orientados al logro del BS y la calidad 

de vida de los estudiantes, que redunde 

en el éxito educativo, tal como lo expo-

nen Bastías (2021); Cardoso (2018); 

Vera et al. (2014); Muñoz y Muñoz 

(2006).  

Con respecto a los factores sociales, 

sus particularidades dibujan un pano-

rama basado en la necesidad de indagar 

lo relacionado al entorno familiar, social 

y educativo del alumno, las condiciones 

de vida, alimentación, vivienda, salud, 

seguridad, valores, trabajo recreación, 

que afectan de una u otra manera su es-

tado de felicidad y de disfrutar sus dere-

chos como miembro de una sociedad, 

con satisfacción e igualdad de oportuni-

dades. Estos aspectos están en corres-

pondencia con lo planteado por Espi-

noza y Ore (2017), Galindo (2018) y 

Merchán (2014). 
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De manera similar, es ineludible des-

cribir los factores económicos que afec-

tan el bienestar subjetivo de los maestros 

en formación, ya que forman parte de su 

realidad inmediata, marcada en la nece-

sidad de disponer los recursos económi-

cos familiares para cubrir gastos finan-

cieros, manifestados en alimentación, 

salud, arriendo, servicios públicos, estu-

dio, recreación; ya que sin duda,  quie-

nes tienen dificultades económicas, 

usualmente padecen de preocupaciones, 

estrés y depresión; contrariamente, y 

quienes tienen abundancia de ingresos, 

pueden cubrir todas las necesidades bá-

sicas, gozar de calidad de vida y bienes-

tar, aunque no necesariamente ser com-

pletamente felices, en consonancia con 

la expresión popular el dinero no da la 

felicidad, pero ayuda mucho a tenerla. 

Estos planteamientos son avalados por 

las posturas de Ulcuango (2022); Wiese 

(2019); Diener, Lucas y Oishi (2018); 

Quiceno y Vinaccia (2014); Mazaira, 

Becerra y Alonso (2008).  

Desde la misma perspectiva, hablar 

del BS implica abordar también los fac-

tores culturales, afectados directamente 

por el contexto comunitario donde se 

desenvuelve el alumno y su familia. De 

esta forma, la conciencia y necesidades 

individuales y colectivas, los valores, la 

política y cultura organizacional, los co-

nocimientos artísticos, científicos e in-

dustriales de la comunidad, así como la 

religión y los proyectos de vida, hacen 

parte de un cúmulo de costumbres, tra-

diciones y percepciones que pueden ser 

entendidas como resultados de logros y 

satisfacciones por la vida que experi-

menta en aquellos dominios culturales, 

espacios sociales y geográficos en los 

cuales se desarrolla como ser humano. 

Estas ideas se corresponden con las opi-

niones de Pulido y Herrera (2018) y Re-

yes (2012). 

En el mismo sentido, el BS es medi-

ble también desde los factores ambienta-

les, que afectan otras facetas del ser hu-

mano, tales como las relaciones inter-

personales en la familia, escuela y en-

torno social donde se desarrolla el 

aprendiz; las emociones y otros aspectos 

psicológicos, el equilibrio con la natura-

leza; la capacidad de sentirse en con-

tacto, seguro y con independencia en su 

medio con cohesión hacia el ambiente, 

con posibilidades de conocer significati-

vamente lo que pasa en su hábitat y par-

ticipar activamente con respeto y armo-

nía; tal como lo expresan Flores, 2018; 

Molina 2017; Sanmartin y Zerda, 2017; 

Vera et al., 2014.  

Consideraciones finales 

El bienestar subjetivo se entiende 

como la valoración que cada persona 

hace de sí mismo a través de elementos 

cognitivos y emocionales, midiendo su 

estado de ánimo, logros, expectativas al-

canzadas y retos que le esperan a lo largo 

de su existencia. Está íntimamente li-

gado a los deseos y al nivel de satisfac-

ción de éstos en relación con aspectos 

importantes en los que se desenvuelve, 

En términos generales, está relacionado 

con la percepción de felicidad que 
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puedan experimentar los individuos, 

particularmente, los maestros en forma-

ción de la Escuela Normal Superior, de 

Colombia. De esta manera, si el estu-

diante se siente feliz, suele ser agrada-

ble, optimista, proactivo, resiliente; con 

actitud positiva para resolver dificulta-

des de manera pertinente; se muestra sa-

tisfecho con sus relaciones familiares, 

sociales y académicas; en armonía con 

el ambiente y siempre dispuesto a adqui-

rir nuevos aprendizajes de manera signi-

ficativa. 

Existe una conexión entre bienestar 

subjetivo y los factores sociales, econó-

micos, culturales y ambientales, en ra-

zón del significado que tienen sobre los 

seres humanos. Así, cada sujeto tiene as-

piraciones con respecto a su familia, re-

laciones personales, estudio, trabajo, re-

cursos económicos, estado financiero, 

alimentación, vivienda, salud, recrea-

ción, conciencia colectiva e individual, 

valores, creencias, costumbres, conoci-

mientos, emociones, proyectos de vida, 

y todas las necesidades esenciales, ya 

sean bienes muebles o inmuebles, que 

debe satisfacer y contribuyen a su bie-

nestar subjetivo y calidad de vida.  

Conocer las características de los fac-

tores sociales, económicos, culturales y 

ambientales, permite establecer su inci-

dencia y afectación en el bienestar sub-

jetivo de los alumnos del Programa de 

Formación Complementaria de la Es-

cuela Normal Superior Rebeca Sierra 

Cardona, Colombia y posibilita estable-

cer mecanismos reguladores del plan de 

estudios de este programa, dirigido a 

futuros maestros. Los ajustes y modifi-

caciones que se propongan tendrán la fi-

nalidad de contribuir favorablemente a 

la formación de mejores profesionales 

de la educación preescolar y básica pri-

maria, en los aspectos pedagógicos, in-

vestigativos, evaluativos y de proyec-

ción social, como lo establece el Minis-

terio de Educación Nacional de este 

país; pero además, con altos niveles de 

satisfacción para el aprendiz y grandes 

expectativas para ejercer la docencia con 

responsabilidad, esmero y dedicación.  
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Resumen 

Las instituciones educativas enfrentan una situación compleja, a pesar de haber 

avanzado en procesos de comprensión con sus estudiantes, aún mantienen prácticas 

basadas en la memoria y en la repetición que impiden pensar eficazmente. Estas 

deben ser modificadas, pues en pleno siglo XXI es imperativo formar sujetos que 

piensen con eficacia y puedan hacer visible sus ideas, competentes para enfrentar los 

cambios demandados por la sociedad. El objetivo del artículo fue exponer el estado 

del arte con relación a la adopción en las aulas de clase del enfoque de pensamiento 

visible (Ritchhart, Church y Morrison, 2014) y el enfoque de aprendizaje basado en 

el pensamiento eficaz (Swartz, 2018b), orientados a formar buenos pensadores. Su 

construcción está enmarcada en un diseño documental, de tipo descriptivo, realizado 

a través de un mapeo de información en diferentes fuentes bibliográficas publicadas 

en los últimos 6 años, donde se analiza e interpreta los datos encontrados. Entre los 

hallazgos más relevantes está considerar estos enfoques posibles de ser incorporados 

en diferentes contextos y niveles escolares; destacan la necesidad de desarrollar des-

trezas y hábitos de la mente en los alumnos; convocan a generar un ambiente flexi-

ble, creativo y crítico que permita a los educandos consolidarse como aprendices y 

pensadores eficaces, capaces de construir y reconstruir conocimiento; guiados por 

docentes reflexivos, dispuestos a transformar las acciones de enseñanza y crear cul-

turas de pensamiento, como lo expresa Ritchhart, 2015. 
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Development of visible thinking and effective thinking in 

students of different educational levels. State of the art  
 

 

Abstract 

Educational institutions face a complex situation, despite having advanced in under-

standing processes with their students, they still maintain practices based on memory 

and repetition that prevent effective thinking. These must be modified, because in 

the XXI century it is imperative to train individuals who think effectively and can 

make their ideas visible, competent to face the changes demanded by society. The 

objective of the article was to expose the state of the art in relation to the adoption 

in the classroom of the visible thinking approach (Ritchhart, Church y Morrison, 

2014) and the learning approach based on effective thinking (Swartz, 2018b), aimed 

at forming good thinkers. Its construction is framed in a descriptive documentary 

design, carried out through a mapping of information in different bibliographic 

sources published in the last 6 years, where the data found is analyzed and inter-

preted. Among the most relevant findings is to consider these possible approaches 

to be incorporated in different contexts and school levels; they highlight the need to 

develop skills and habits of mind in students; They call for the creation of a flexible, 

creative and critical environment that allows students to consolidate themselves as 

effective learners and thinkers, capable of building and reconstructing knowledge; 

guided by reflective teachers, willing to transform teaching actions and create cul-

tures of thought, expressed by Ritchhart, 2015. 

Keywords: Thinking; visible thinking; effective thinking; teaching; reflective  

                    practice. 
 

Introducción 

El pensamiento en el ámbito de la 

educación y la pedagogía siempre ha 

sido un tema inquietante que ha mere-

cido especial atención por considerarse 

propio de la especie humana; sin em-

bargo, al situarlo en la realidad de la es-

cuela, por mucho tiempo fue asumido 

por los profesores como un proceso que 

se daba naturalmente y no requería de 

mayor intervención, su trabajo se cen-

traba en la transmisión de información. 

Con el paso del tiempo, el interés por ex-

plorarlo desde distintas miradas fue au-

mentando. Al revisar la literatura, se ob-

serva que las investigaciones, estudios, 

enfoques y propuestas en torno al tema 

han venido en aumento; y se han incre-
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mentado en el contexto propio de las au-

las de clase en las que interactúan los es-

tudiantes desde edades tempranas con 

sus docentes que tienen a cargo la ense-

ñanza. 

Apuestas como estas se hacen evi-

dentes en el trabajo de investigadores 

como Ritchhart, Church y Morrison 

(2014:21), para quienes “es importante 

cultivar el pensamiento en la vida coti-

diana de los aprendices y hacerlo visible 

para poder construir una cultura de 

pensamiento y una fuerte comunidad de 

aprendizaje en las organizaciones, en 

las escuelas y en las aulas”. Asimismo, 

Swartz (2018b) concibe como impera-

tivo enseñar a pensar eficazmente a cada 

alumno, considerando que es un acto ne-

cesario para la vida, el desempeño pro-

fesional y para la participación social y 

democrática de todo ser humano, de tal 

forma que las escuelas garanticen la for-

mación de personas con capacidad de ra-

zonar, preparadas para pensar y reflexio-

nar en torno al conocimiento propio de 

cada una de las disciplinas del saber.  

Estas voces de autoridad dan cuenta 

de lo importante que es centrar la ense-

ñanza en el pensamiento, y reconocer 

que un adecuado desarrollo de este 

desde la edad temprana conduce a for-

mar ciudadanos competentes, capaces 

de aportar a la sociedad en la que coha-

bitan. Esto requiere replantear la educa-

ción en el contexto escolar y propiciar 

una trasformación de las prácticas de en-

señanza que fomenten en los aprendices 

la habilidad de pensar.  

Ahora bien, al centrar la atención en 

el aula misma y revisar cada una de las 

áreas de conocimiento que se proponen 

desde los currículos en los diferentes 

contextos educativos nacionales e inter-

nacionales, se encuentra que un eje pro-

blematizador es el bajo nivel respecto al 

desarrollo eficaz del pensamiento desde 

cada una de estas áreas. Ante esta situa-

ción, los docentes están llamados a fle-

xibilizar las acciones que desarrollan y 

generar estrategias novedosas que dina-

micen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con la firme intención de 

otorgar un espacio privilegiado que cap-

ture el interés de los educandos y los 

convoque a adoptar estrategias para ser 

pensadores eficaces, en palabras de 

Ritchhart, Church y Morrison (2014), se 

debe poner a los estudiantes en el centro 

del proceso educativo, de tal forma que 

se involucren con el conocimiento, lo 

cuestionen, exploren, desarrollen com-

prensiones, aprendan a aprender y a pen-

sar.  

A la luz de lo mencionado, esta revi-

sión tiene como fin abordar literatura re-

ciente, representada en artículos, tesis 

doctorales y libros de gran reconoci-

miento en la comunidad académica y 

científica, nacional e internacional, que 

reportan los avances en torno a la incor-

poración de estas metodologías en los 

procesos de enseñanza. En consecuen-

cia, tuvo como objetivo exponer el es-

tado del arte con relación a la adopción 

en las aulas de clase del enfoque de pen-

samiento visible (Ritchhart, Church y 
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Morrison, 2014) y el enfoque de apren-

dizaje basado en el pensamiento eficaz 

(Swartz, 2018b), orientados a formar 

buenos pensadores. 

Fundamentación teórica 

Algunas  concepciones  de   

pensamiento 

Son amplias las concepciones que 

definen este término y han marcado las 

estructuras conceptuales y teóricas pre-

sentes en las últimas décadas; estas coin-

ciden en afirmar que el pensamiento es 

propio del ser humano, susceptible de 

trasformaciones y perfeccionamiento. 

Lipman, Sharp y Oscayan (1998:66) 

afirman que “pensar es un proceso na-

tural, algo que hace todo el mundo”. Es-

tos autores, basados en las investigacio-

nes y aportaciones que surgieron sobre 

el pensamiento en la década de los 90, 

encontraron que para ese tiempo se 

avanzó en la introducción de las habili-

dades de pensamiento en la escuela, con-

texto en el que hasta el momento preva-

lecía la concepción de llenar las cabezas 

de información. En el marco de sus in-

dagaciones introducen el concepto de 

pensamiento creativo que articulan con 

el pensamiento crítico, y es desde esa 

mirada que destacan la importancia de 

implementar un modelo reflexivo en el 

quehacer educativo orientado a formar 

escolares capaces de pensar de forma re-

flexiva y razonable que conformen co-

munidades de indagación e investiga-

ción.  

Cabrera y Palacios (2020), lo consi-

deran como una facultad humana que se 

estructura y se desarrolla desde el naci-

miento, a medida que el cerebro alcanza 

un mayor grado de madurez y se tienen 

los espacios de aprendizaje, esta se 

perfecciona y se potencializa. Beltrán 

(2014), estima que es una forma cogni-

tiva que encierra diversas habilidades 

mentales mediante las cuales es posible 

utilizar toda la inteligencia con la que es-

tán dotadas las personas. Por su parte, 

Campos (2007), lo concibe como con-

sustancial al ser humano, y puede alcan-

zar su desarrollo en distintos grados si se 

ejercita y se usa la capacidad para pensar 

adecuadamente. 

En consonancia con lo expuesto por 

Cabrera y Palacios (2020), Beltrán 

(2014) y Campos (2007), ubicados en el 

contexto propio del aula de clase, con-

viene citar a Salmon (2014:93) quien ex-

pone: 

El pensamiento abarca muchos pro-

cesos mentales: comparar, deducir, 

analizar, concluir, imaginar, generali-

zar, transferir, conectar, etc. Al ser in-

tencional el tipo de pensamiento que 

queremos que nuestros estudiantes 

utilicen, estamos favoreciendo las 

funciones ejecutivas y la metacogni-

ción, ya que los estudiantes aprenden 

a regular la actividad mental que ne-

cesitan para resolver un problema. 

Al articular las tesis de estos autores 

con lo planteado por Lipman, Sharp y 

Oscayan (1998), se hace evidente la ne-

cesidad de hacer conscientes a los niños 

desde sus primeras etapas de desarrollo 
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de los procesos mentales que componen 

el pensamiento. Esto implica promover 

en ellos el desarrollo de los procesos 

metacognitivos en todas las áreas del sa-

ber; es decir, reconocerlo seriamente 

como el eje articulador en el campo 

científico, artístico, cultural y social. Así 

lo declara Meyer (2016), gracias a esta 

facultad el ser humano le puede dar sig-

nificado a todo lo que existe desde las 

distintas perspectivas del conocimiento 

construidas por la sociedad en los dife-

rentes escenarios y actividades propias 

en las que interactúan las personas y se 

expresan de diferente manera. Por su 

parte, Guzmán, Ghitis y Ruiz (2018:62) 

lo conciben como:  

Una operación que parte de una idea 

y genera múltiples procesos adiciona-

les que se relacionan entre sí para lo-

grar diversas conclusiones que desen-

cadenan más sugerencias y convier-

ten este proceso en una espiral de 

ideas que se interrelacionan de forma 

continua y sucesiva.  

Esta tesis da cuenta de un ser humano 

que dota de significado a lo que escucha, 

ve y percibe en su entorno, se apoya en 

diversas estrategias que trabajan las ha-

bilidades cognitivas para alcanzar el 

desarrollo eficaz de su pensamiento 

(González y Chávez, 2020), capaz de 

conocer mejor el mundo y utilizar ese 

conocimiento en la resolución de proble-

mas y toma de decisiones de forma crea-

tiva (Mesquita, Martins y Gamboa, 

2021). Lo dicho, responde al pensa-

miento como un proceso altamente com-

plejo que dista de lo meramente intui-

tivo, se da de forma articulada y sistemá-

tica, trascurre gracias a una serie de ope-

raciones racionales y progresivas (Me-

dina, Machado y Vivango, 2018) que 

permiten descomponer las ideas, generar 

conclusiones y transformar las realida-

des. 

Estos planteamientos convocan a la 

transformación educativa, requiere de 

un docente que oriente al estudiante a 

pensar sobre los contenidos propios de 

cada disciplina, sobre las teorías que los 

respaldan y sobre esos pensamientos que 

se entretejen en su cerebro relacionados 

a esos contenidos, a las realidades pro-

pias de su contexto, a la luz de un marco 

reflexivo que active la capacidad de 

cuestionar y auto cuestionarse, en un es-

cenario escolar dispuesto para promover 

aprendizajes profundos y elaborados, 

evidenciados en alumnos con alto nivel 

de entendimiento de todos y cada uno de 

los sucesos que se dan en el mundo ac-

tual. En palabras de Larrosa (2012:277), 

se requiere de: 

Una educación basada en el inmenso 

poder de la pregunta y del pensa-

miento para explorar el mundo y a 

nosotros mismos, aprender tiene que 

ver con el saber, con llegar a saber lo 

que no se sabía. Pero aprender tiene 

que ver también con el pensar, con el 

pararse a pensar lo que ya se sabe. 

Así, al hablar de pensamiento en el 

contexto particular de las aulas de clase, 

es importante declarar que este debe ser 

reconocido como eje fundamental en la 
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enseñanza, todos los sistemas educati-

vos están convocados a orientar las me-

tas, las políticas y las propuestas educa-

tivas a un fin último que es la adquisi-

ción, desarrollo y uso del pensamiento 

como proceso esencial a nivel acadé-

mico, personal y profesional (Cabrera y 

Palacios, 2020). En palabras de Delors 

et al. (1996:33) es necesario “ofrecerles 

lugares de aprendizaje y de descubri-

miento, darles los instrumentos necesa-

rios para pensar y preparar su porvenir, 

diversificar las trayectorias en función 

de sus capacidades”; es decir, hacer de 

la escuela un espacio propicio para pen-

sar y enseñar a pensar.  

Pensamiento visible 

Este enfoque fue planteado por 

Ritchhart, Church y Morrison (2014) y 

Perkins, et al. (2022), miembros del Pro-

yecto Cero de la Universidad de Har-

vard, quienes lo han considerado como 

un marco flexible y sistemático que 

tiene sus bases en la investigación y su 

objetivo es integrar el desarrollo del 

pensamiento con el aprendizaje de los 

contenidos propios de cada área del co-

nocimiento. Busca exteriorizar el pensa-

miento de los escolares y que estos ten-

gan control sobre este; es decir, lleva a 

que los pensadores eficaces y efectivos 

expresen sus pensamientos a través de 

distintas formas de comunicación, lo 

que permite dejar un registro sobre el 

cual es posible volver para reflexionar y 

mejorar las ideas planteadas (Perkins, 

2008).  

Si los alumnos desarrollan con efica-

cia su pensamiento y lo externalizan, es-

tarán en capacidad de construir una 

comprensión profunda sobre lo que 

aprenden, le encontrarán sentido desde 

los primeros grados y proyectarán lo 

aprendido en su vida cotidiana. Al res-

pecto, Salmon (2017:6) afirma que “El 

Pensamiento Visible crea disposiciones 

para pensar, entre otras: la curiosidad, 

la comprensión y la creatividad. No se 

centra únicamente en las destrezas de 

pensamiento, sino en las oportunidades 

para usar el pensamiento”. 

Como se puede ver, este enfoque es 

abarcador, sus beneficios no solo recaen 

en los educandos, sino también incluyen 

a los educadores; por sus características 

particulares les sirve para valorar el 

aprendizaje de los estudiantes, llevarlos 

a desarrollar más y mejores comprensio-

nes, tener aulas dinámicas, en las que to-

dos pueden participar, aprender en co-

lectivo, interactuar, manejar el tiempo, 

organizar y adecuar a sus necesidades e 

intereses el ambiente del salón de clases 

y definir un ritmo de aprendizaje que 

atienda a las particularidades, creando 

así una cultura que haga posible pensar 

y dar forma a lo que se aprende (Perkins, 

2008). En tal sentido, adoptarlo y articu-

larlo con el enfoque de pensamiento efi-

caz propuesto por Swartz (2018b), cons-

tituye un camino para consolidar una 

educación que no basa su calidad exclu-

sivamente en los contenidos, sino que 

permite generar hábitos y disposiciones 

de la mente, susceptibles de ser utiliza-
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dos en la vida escolar, cotidiana y profe-

sional (Ritchhart, Church y Morrison, 

2014).  

Pensamiento eficaz  

Surge en la década de los 80 con las 

investigaciones de Swartz (2018b), 

quien, en compañía de otros investiga-

dores, se cuestionó sobre los métodos de 

aprendizaje que se utilizaban para la 

época y el impacto que estos tenían en el 

desarrollo del pensamiento de los estu-

diantes, cuestionamiento que lo llevó a 

determinar que ellos aprendían concep-

tos, leían, memorizaban información y 

la replicaban, pero no eran suficiente-

mente hábiles para resolver problemas 

apoyados en lo que pensaban. Esto lo 

motivó a plantear un enfoque orientado 

a fortalecer las destrezas de pensa-

miento, articuladas con los contenidos 

propios del currículo, en el que desde 

edades tempranas se les enseñara a los 

aprendices a pensar, tomando distancia 

de una educación bancaria basada exclu-

sivamente en el almacenamiento y la re-

petición de contenidos. A la luz de estos 

planteamientos, lo definió como una 

metodología alternativa que denominó 

Aprendizaje Basado en el Pensamiento. 

Swartz et al. (2017:15) definen el 

pensamiento eficaz como “la aplicación 

competente y estratégica de destrezas de 

pensamiento y hábitos de la mente pro-

ductivos que nos permiten llevar a cabo 

actos meditados de pensamientos, como 

tomar decisiones, argumentar y otras 

acciones analíticas, creativas o críti-

cas”, las cuales facultan al ser humano 

para conocer y comprender el mundo y 

actuar con prudencia. Estos autores, 

desde una mirada integradora, conside-

ran esenciales tres componentes: destre-

zas de pensamiento, hábitos de la mente 

y metacognición, que articulados decan-

tan en un saber pensar eficazmente. En 

consecuencia, puede aprenderse a través 

de la reflexión y la enseñanza con la 

orientación de los docentes en las aulas 

de clase. 

Ahora bien, para que este pensa-

miento eficaz tenga sentido, no basta 

solo con desarrollarlo para sí mismo, al 

vincularlo con el enfoque del pensa-

miento visible, es imperativo que sea co-

municado, conocido y visibilizado con 

quienes interactúan en el contexto esco-

lar (Ritchhart, Church, Morrison, 2014). 

En palabras de Rancière (1987:20), “el 

pensamiento debe decirse, manifestarse 

a través de las obras, comunicarse a 

otros seres pensantes”, a través del len-

guaje y la comunicación con los demás 

miembros de su entorno. 

Metodología  

La metodología aplicada fue cualita-

tiva, con diseño documental y alcance 

descriptivo (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). Se muestra el estado 

del arte de los enfoques de pensamiento 

visible y pensamiento eficaz adoptados 

en las aulas de clase, concebido el estado 

del arte como una forma de indagar y re-

cuperar información existente en dife-

rentes fuentes bibliográficas, explorarla 

a profundidad, evaluarla, sistematizarla, 
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interpretarla, identificar los aportes y ex-

pectativas (Gómez, Galeano y Jaramillo, 

2015).  

Se realizó una exploración de antece-

dentes investigativos relativos a la reali-

dad en la que se sitúan los enfoques de 

pensamiento visible y pensamiento efi-

caz, derivados de la consulta realizada 

en bases de datos, repositorios de uni-

versidades y portales de difusión acadé-

mica como Scopus, Scielo, Redalyc, 

Dialnet, Research Gate, Google Scholar; 

correspondiente al período (2017-2022).  

Luego de un riguroso ejercicio de ex-

ploración en cada una de las bases de da-

tos mencionadas, se seleccionaron los 

documentos representativos, entre los 

que se incluyen artículos de investiga-

ción, tesis de doctorado y maestría, cata-

logados como fuentes primarias que 

brindan información significativa. Las 

consultas se llevaron a cabo en inglés, 

por ser considerado el idioma en el que 

han sido construidas estas plataformas, 

además de ser la lengua en la que se ges-

taron estos enfoques. El sondeo se dio en 

torno a las siguientes dimensiones colo-

cadas entre comillas para que los busca-

dores realizaran la exploración con ma-

yor especificidad: “Visible Thinking”, 

“Thinking  - Based Learning” , 

“Cultures of Thinking”. 

 Cabe destacar que se dio prioridad 

inicialmente al sondeo en la base de da-

tos de Scopus, considerando su alto re-

conocimiento en el mundo académico e 

investigativo, sin descartar los aportes 

derivados de otros documentos encon-

trados en los otros sitios web con trayec-

toria reconocida en la publicación rigu-

rosa de material académico como repo-

sitorios y portales de difusión ya men-

cionados. Inicialmente se realizó una 

búsqueda global que incluía todas las di-

mensiones haciendo uso de los operado-

res booleanos, los cuales son palabras o 

símbolos utilizados para grupos de con-

ceptos o términos que permiten limitar o 

darle un mayor grado de especificidad a 

la indagación. Los utilizados fueron and 

y or como se evidencia en la estructura 

tomada de la plataforma Scopus: Edit 

TITLE-ABS-KEY (“visible thinking" 

and/or "thinking-based learning" 

and "cultures of thinking"); sin em-

bargo, esta no arrojó ningún resultado, 

lo que llevó a realizar la exploración de 

la información por cada dimensión sepa-

rada entre comillas. 

Resultados y discusión 

En cuanto a la dimensión Visible Thin-

king, se encontró que en la base de datos 

de Scopus las primeras publicaciones 

datan del año 2005, como se evidencia 

en el gráfico 1, en donde se observa que 

a partir de ese año ha habido un incre-

mento progresivo de publicaciones. Re-

salta que este enfoque conceptual flexi-

ble y sistemático tiene su origen en 

Lemshaga Akademi en Suecia, en 

donde, durante 5 años de investigación 

en el proyecto Innovando con Inteligen-

cia, se exploró cómo cultivar las dispo-

siciones del pensamiento en los alumnos 

(Ritchhart, Church y Morrison, 2014). 
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Como se puede identificar, las primeras 

publicaciones encontradas en Scopus 

coinciden con el año 2005, tiempo en el 

cual los investigadores de Proyecto Cero 

de la Universidad de Harvard inician la 

difusión explicita de las publicaciones 

sobre este enfoque.  

 

Gráfico 1. Resultados del número de documentos por año “Visible Thinking” 

Fuente: Base de Datos Scopus (abril, 2022)  

 
Respecto al número de publicaciones 

por país, es Estados Unidos en donde se 

evidencia un significativo avance, luego 

siguen países como Singapur y España, 

que tienen un número similar de docu-

mentos publicados (gráfico 2).

 

 

Gráfico 2. Resultados de publicaciones por país “Visible Thinking” 

Fuente: Base de Datos Scopus (abril, 2022)  
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En lo que respecta a Thinking-Ba-

sed Learning, orientado al desarrollo 

del pensamiento eficaz propuesto por 

Swartz et al. (2017), las primeras publi-

caciones registradas en Scopus aparecen 

partir del año 2012 y se han ido incre-

mentando paulatinamente (gráfico 3); 

sin embargo, no se evidencia un elevado 

porcentaje. Si bien esta metodología 

desarrollada por Swartz y sus colegas 

fue iniciada en los años 90 en Estados 

Unidos, ha tomado relevancia en los úl-

timos 10 años y ha sido difundida con 

mayor fuerza en países como España. 

 

Gráfico 3. Resultados del número de documentos por año “Thinking-Based Learning”  

Fuente: Base de Datos Scopus (abril, 2022)  

Con referencia a las publicaciones 

por país, se encuentra que la mayor can-

tidad de documentos indexados en Sco-

pus proceden de Estados Unidos, le si-

guen Malaysia y España (gráfico 4). A 

diferencia del tópico anterior, se encuen-

tra que hay 2 publicaciones procedentes 

de países de América Latina: Colombia 

y Ecuador.

 

 

Gráfico 4. Resultados del número de documentos por año “Thinking-Based Learning” 

Fuente: Base de Datos Scopus (abril, 2022)  
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Al analizar los documentos encontra-

dos, se observa que la mayoría de las in-

vestigaciones son abordadas desde un 

enfoque cualitativo, con métodos diver-

sos, encontrándose estudios fenomeno-

lógicos, teoría fundamentada, investiga-

ción acción y estudio de casos. Tres de 

los documentos revisados, se sustentan 

en un enfoque cuantitativo de tipo des-

criptivo y cuasiexperimental. Estos da-

tos permiten deducir que, aun cuando en 

los artículos prima el enfoque cualita-

tivo, no se han desarrollado desde una 

única mirada metodológica; por el con-

trario, se han hecho estudios desde di-

versas aristas investigativas, dando una 

mayor amplitud de conocimiento res-

pecto al fenómeno estudiado. Gran parte 

de los trabajos responden a estudios rea-

lizados en los últimos niveles de prima-

ria y el bachillerato, algunos a nivel uni-

versitario; se encontraron varios aplica-

dos en los primeros ciclos, pero no se 

han documentado en Scopus. 

A continuación, se presentan los ha-

llazgos más relevantes, derivados del 

mapeo de información realizado a cada 

una de las fuentes abordadas, en torno a 

los términos seleccionados.  

El cuadro 1 muestra la síntesis co-

rrespondiente a la dimensión Thinking-

Based Learning (TBL), el cual muestra 

las investigaciones que incorporan este 

enfoque orientado a lograr el desarrollo 

de un pensamiento eficaz en los escolares. 

Cuadro 1. Síntesis de los hallazgos derivados de la revisión teórica.  

Dimensión: Thinking-Based Learning (TBL) 

Autor Hallazgos 

Barbán  

(2017) 

Importancia de incluir el TBL en las aulas, pues favorece el desarrollo 

de las competencias científicas en alumnos. Es esencial interiorizar las 

destrezas de pensamiento mediante una actividad constante y sistemática 

que le permite al estudiante usarlas en situaciones propias del aula de 

clase o fuera de esta. Es fundamental la reflexión permanente sobre las 

estrategias pedagógicas, como eje articulador en su aplicación; es a la luz 

de una práctica reflexiva que surge la necesidad de incorporar acciones 

que transforman los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Ruiz  

(2018) 

Incorporación del TBL como una metodología que favorece el desarrollo 

de competencias y habilidades de pensamiento en los diferentes niveles 

académicos; esto incluye su adopción en el nivel universitario, específi-

camente en la enseñanza del derecho. Da especial relevancia a la destreza 

de pensamiento en la toma de decisiones eficaces, tenido en cuenta que 

debe ser desarrollada con solvencia en este campo profesional por las 

implicaciones que tiene al momento de asesorar o manejar los casos, ba-

sados en argumentos sólidos y coherentes, desde una perspectiva crítica. 
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Hernández 

(2018) 

Importancia de fortalecer la alfabetización audiovisual en la educación 

infantil, dado que en la actualidad la sociedad está influenciada por los 

medios y el lenguaje mediático que impactan en la vida de las personas, 

esto implica que desde los primeros grados los niños desarrollen habili-

dades para evitar la manipulación de los medios y las TIC. Para fortalecer 

esas competencias se propone la incorporación del TBL en actividades 

en las clases para promover el fortalecimiento del pensamiento analítico, 

creativo y crítico en los educandos y sean competentes en el manejo y 

apropiación de la información que le brinda el contexto local y global a 

través de las TIC.  

Swartz  

(2018a) 

Presenta la compilación de una serie de lecciones desarrolladas por do-

centes en ejercicio pertenecientes a colegios de diferentes ciudades espa-

ñolas, quienes han adoptado el TBL. Cada una de ellas presenta de forma 

estructurada la destreza de pensamiento prevista, las acciones que invo-

lucran el desafío de los maestros para que cada destreza propuesta sea 

utilizada por los estudiantes en el abordaje del contenido curricular. In-

cluye un ejercicio metacognitivo que los convoca a pensar sobre su pro-

pio pensamiento, identificarlo y evaluarlo. Las lecciones no se constitu-

yen en una fórmula bajo la cual se pone en práctica el enfoque, se consi-

dera un modelo susceptible de ser revisado, evaluado y adaptado a los 

diferentes contextos en los que otros profesores lo quieran utilizar. Dan 

flexibilidad y dinamismo en el currículo.  

Tajudin, 

Zamzamir y 

Othman  

(2019)  

 

Se propone un módulo basado en el TBL para el aprendizaje de álgebra 

en la escuela secundaria. Los resultados mostraron que el contenido, la 

validez y los índices de confiabilidad para el módulo TBL están en un 

nivel satisfactorio. Además, proporciona a los mentores de matemáticas 

orientaciones claras y coherentes orientadas a transformar las prácticas 

de enseñanza, promover hábitos de la mente, permitiendo alcanzar un 

nivel superior de pensamiento en los alumnos y ser capaces de generar 

conocimiento y solucionar problemas en el presente y el futuro. 

Suárez  

(2020) 

Incorpora el TBL en la enseñanza de las Ciencias Naturales, específica-

mente lo articula con la temática de la contaminación atmosférica en la 

educación secundaria; adopta el uso de los organizadores gráficos pro-

puestos en la metodología TBL como herramienta que permite estructu-

rar el pensamiento eficazmente, evidenciar los avances frente al manejo 

de habilidades y hábitos de la mente y apropiación de los saberes propios 

relacionados con el cuidado y el desarrollo de la conciencia ambiental. 

Con la implementación de este trabajo se manifestaron avances signifi-

cativos en el desempeño académico de los estudiantes que hicieron parte 

del estudio. 
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Va Alcón 

(2020)  

Se considera el TBL como una de las metodologías de mayor impacto 

en el siglo XXI que favorece el desarrollo de las habilidades cognitivas 

y metacognitivas en los niños y jóvenes. Se evidencia su ejecución con 

estudiantes de preescolar con el fin de lograr en ellos el desarrollo del 

pensamiento crítico y eficaz gradualmente y buscar que sean capaces de 

aplicar las destrezas y hábitos de la mente de forma autónoma en su edad 

escolar y edad adulta. Usan las rutinas de pensamiento como vehículo 

para visibilizar las ideas de los educandos y destacan su versatilidad en 

el trabajo dentro del aula en todos los campos del conocimiento. 

Oliva 

(2020) 

Se abordan los fundamentos teóricos que sustentan el enfoque TBL y se 

expone la aplicación de este en una institución educativa, teniendo en 

cuenta el meso contexto escolar y el micro contexto de aula. A la luz de 

la teoría y apoyados en la práctica, se considera esta metodología como 

una herramienta esencial que permite potenciar las habilidades de pensa-

miento de orden superior, trasformar los paradigmas educativos que se 

sustentan en la repetición de contenidos para avanzar a modelos educati-

vos que respondan a las necesidades y demandas actuales, basados en la 

construcción, la creación y la generación de nuevas ideas.  

Moya y  

Ribeiro 

(2020) 

 

Se reconoce la trascendencia de promover métodos de enseñanza ade-

cuados para que las nuevas generaciones estén preparadas desde una 

perspectiva humanista, critica y reflexiva. Bajo esta premisa adoptan el 

TBL y apoyados en la investigación acción como ruta metodológica para 

mejorar las prácticas pedagógicas, incorporan el enfoque en la enseñanza 

de la ingeniería de software, desde donde consideran importante desarro-

llar el pensamiento, promueven el desarrollo de habilidades y hábitos de 

la mente y procuran alcanzar un alto nivel de metacognición en los apren-

dices. Los resultados indicaron que el pensamiento crítico, la autonomía, 

la resolución de problemas y la creatividad fueron las competencias más 

desarrolladas por los ingenieros en formación durante el período en el 

que se implementó el enfoque. Esto los llevó a proyectar su adopción en 

otras disciplinas vinculadas con esta área de formación.  

Manassero y 

Vázquez  

(2020) 

Se expone un estudio piloto que contiene la validación de dos pruebas 

diseñadas para evaluar las destrezas de pensamiento en estudiantes de 

primaria y secundaria que han trabajado en sus aulas con TBL. El análi-

sis y la reflexión arrojó que la aplicación de programas de enseñanza del 

pensamiento tiene datos muy reducidos que den cuenta de sus efectos 

concretos en los resultados académicos de los escolares. Se hace necesa-

rio disponer de instrumentos válidos y fiables que permitan evaluar en 

los colegiales la predicción, comparación y contraste, clasificación y re-

solución de problemas, secuenciación, relación de las partes con el todo, 

explicación causal y toma de decisiones, destrezas de pensamiento que, 

al ser apropiadas, permiten el desarrollo eficaz del pensamiento.  
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Moreno 

(2021) 

Se concibe el TBL como una metodología ideal para avanzar en el apren-

dizaje, comprensión y estudio de la Química Orgánica. Con la aplicación 

de los organizadores gráficos, se aborda el conocimiento de forma pro-

funda y gracias al desarrollo de las habilidades y hábitos de la mente los 

estudiantes avanzan en la comprensión, análisis, interpretación y aplica-

ción de la información con mayor dominio y rigurosidad, despertando en 

ellos el interés por la investigación en esta área del conocimiento.  

Torrecilla, 

Gutiérrez y 

Cancilla  

(2021)  

Se destaca el uso del TBL en las clases de ingeniería química, en donde 

adoptó para la enseñanza de conceptos complejos a partir de ejemplos de 

la vida cotidiana que les permitió a los alumnos apropiarse de los cono-

cimientos propios de la disciplina de una forma dinámica y agradable. 

Esto se vio reflejado en los avances alcanzados en su rendimiento acadé-

mico, ascenso en los resultados de los exámenes finales y mejora en la 

motivación respecto a las clases en las que antes de implementar el enfo-

que se evidenciaba apatía y desinterés frente a las clases tradicionales 

trabajadas por los profesores. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En el cuadro 2 se incluye la síntesis 

correspondiente a la dimensión Visible 

Thinking, en el que se registran investi-

gaciones que incorporan este enfoque 

que busca crear disposiciones para pen-

sar y visibilizar el pensamiento en los 

educandos. 

 
Cuadro 2. Síntesis de los hallazgos derivados de la revisión teórica.  

Dimensión: Visible Thinking (VT) 

Autor Hallazgos 

Sepúlveda, 

Soto y Her-

nández 

(2018) 

Se reconoce el VT como un enfoque flexible, que puede ser utilizado en 

diversos contextos y niveles educativos. Consideran fundamental la in-

corporación de las rutinas de pensamiento como estrategias que dinami-

zan las prácticas de aula y permiten desarrollar las destrezas de orden 

cognitivo y metacognitivo, así como visibilizar el pensamiento de los 

niños y jóvenes en los distintos niveles de educación. 

Araujo et al. 

(2018) 

Importancia de la reflexión en las prácticas pedagógicas de los educado-

res como posibilidad de transformación del quehacer docente. A la luz 

de este ejercicio reflexivo, se propone la adopción de las rutinas de pen-

samiento expuestas en el VT como herramientas que permiten generar 

disposiciones y movimientos claves de pensamiento que conllevan a una 

participación y motivada de los alumnos frente al aprendizaje y la mejora 

en los procesos de comprensión.  
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Reeves 

(2018) 

Incorporación del VT en la práctica de enseñanza en diferentes niveles 

educativos y áreas del conocimiento, reconoce el carácter transversal del 

lenguaje y lo articula intencionalmente con las rutinas para desarrollar el 

pensamiento en las aulas. Teniendo en cuenta que el lenguaje comprende 

varias dimensiones, se encontró que los docentes utilizan el lenguaje de 

identidad, propio de las disciplinas del conocimiento, los involucran y 

crean identidad con ellas dándoles el estatus de historiadores, científicos, 

matemáticos en formación a sus educandos. Incorporan el lenguaje de 

comunidad, que permite concebir la enseñanza como un proceso colec-

tivo. Se identificó el uso del lenguaje para motivar a los estudiantes, el 

de la escucha activa y el de la atención y desarrollo de la concentración. 

Barreiro, 

Morán y  

Cedeño  

(2019) 

A la luz del VT llegan a la conclusión que Enseñar a pensar debe ser el 

eje que oriente el proceso de clases. Relevancia de la planificación y se 

ocupan de analizar las fuerzas culturales que permiten estructurar el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje. Es esencial el manejo del tiempo para 

construir conocimiento, posibilidad de generar oportunidades para desa-

rrollar diferentes procesos cognitivos, preponderancia especial del len-

guaje como herramienta que le permite al estudiante dar cuenta de su 

comprensión, reflexionar sobre la misma, en el marco del aprendizaje 

caracterizado por el trabajo en equipo que respete la opinión colectiva. 

Civarolo,  

Pérez y 

Bruzzo 

(2019) 

Necesidad de hacer visible el pensamiento y construir o ampliar la com-

prensión disciplinar. Importancia de desarrollar en los formadores un 

alto grado de compromiso con las propuestas educativas que en el marco 

de la didáctica son planeadas y estructuradas; movilizar el pensamiento 

y hacer emerger los movimientos claves de la mente, a través de desafíos 

cognitivos que despierten el interés y la atención de los aprendices.  

Nieto 

(2020) 

Análisis orientado a indagar sobre las características correspondiente al 

perfil de un docente de prescolar que adopta el VT. Principales cualida-

des metacognitivas que se hacen evidentes en los saberes y prácticas de 

enseñanza entre las que se destaca la capacidad de identificar y definir 

las metas de aprendizaje para sus estudiantes orientadas a la compren-

sión, la capacidad de motivar y generar interés por el conocimiento; ade-

más de monitorear el proceso de aprendizaje en cada niño. Enseñar a los 

educandos a autogestionarse y buscar herramientas de autoevaluación 

para controlar su desempeño en cada una de las áreas del concomi-

miento. 
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López y  

de Pro 

Bueno 

 (2020) 

El estudio contiene información relevante con relación a los aportes de 

los teóricos e investigadores que han propuesto el enfoque VT. Luego 

de indagar sobre la implementación del enfoque de pensamiento visible 

en instituciones públicas de Bogotá los investigadores concluyeron que 

el pensamiento es dinámico, se transforma, así mismo puede verse afec-

tado y sufrir retrocesos. Es conveniente que desde las primeras etapas de 

formación los estudiantes generen preguntas, sean capaces de cuestio-

narse y cuestionar, teniendo en cuenta que esta habilidad se constituye 

en una posibilidad de nuevos aprendizajes. La implementación de este, 

cobra sentido en la mediada en la que en las aulas se gestione una cultura 

de pensamiento que se haga evidente la transformación de las prácticas 

de enseñanza y con ello en los procesos de aprendizaje. 

Romero  

(2021)  

 

El VT indudablemente contribuye con el desarrollo del pensamiento y 

la autonomía, su uso se convierte en un reto para los maestros que están 

dispuestos a incorporar esta metodología en las aulas, ya sea en un nivel 

primario o en un nivel superior. Demanda de profesionales en educación, 

flexibles, reflexivos preparados para incorporar trasformaciones en el 

aula. 

Marín,  

Gualdrón y 

Ávila 

(2021) 

 

Adopción del VT. Se incorporan las rutinas de pensamiento y los orga-

nizadores gráficos como herramientas eficaces que aportan al desarrollo 

de las habilidades comunicativas en inglés. Consideran importante pri-

vilegiar el desarrollo de estas a través de la promoción de procesos men-

tales y de pensamiento dentro de las clases, que superen lo netamente 

memorístico y se avance en un proceso metacognitivo. 

Sanz, Berrón 

y Monreal  

(2021) 

A la luz del VT se identifica un estudio orientado a evaluar la eficacia 

de las rutinas de pensamiento en la enseñanza de la música. Incremento 

de la capacidad crítica, analítica y creativa de los discípulos; se potenció 

la adquisición de aprendizajes integrales; se desarrolló disciplina, com-

prensión y respecto a la habilidad para interpretar partituras. El estudio 

advierte sobre la necesidad de trabajar constantemente con las rutinas 

propuestas en el enfoque para que los resultados frente al desarrollo de 

las destrezas, hábitos de procesamiento y metacognición se hagan más 

notorios. 

Ayala, Prieto 

y Pizarro 

(2021)  

Análisis sobre los soportes teóricos que sustentan el VT; diferentes ruti-

nas que permiten explorar el pensamiento al crear culturas de pensa-

miento en las aulas, se instaura un lenguaje del pensamiento en los estu-

diantes y en los maestros que lleva a generar una compresión profunda 

en el proceso de aprendizaje de quienes están en formación. 



Encuentro Educacional 

Vol. 29 (2) julio – diciembre 2022: 274-298  

 

 

290 

Bilbao et al. 

(2021) 

Importancia de dinamizar el currículo y descripción de un Escape Room, 

juego colaborativo diseñado para mejorar el aprendizaje y motivar a los 

estudiantes, mediante la integración de diferentes recursos cognitivos 

apoyados en el VT, que permitan promover el desarrollo de procesos 

cognitivos de orden superior, la incorporación del trabajo en equipo y el 

fomento de la autorregulación.  

Cañas,  

Pinedo y 

García 

(2021) 

El estudio realizado se aleja de la concepción dicotómica entre motrici-

dad y cognición y migra a hacia una concepción integral de la Educación 

Física orientada a desarrollar el pensamiento profundo del alumnado y 

la dimensión cognitiva de la competencia motriz.  

Se articula el enfoque de pensamiento visible y pensamiento eficaz 

con el objetivo de promover la enseñanza de las habilidades para que el 

alumnado desarrolle un pensamiento eficaz gracias a las estrategias cog-

nitivas trabajadas que permiten que los pensamientos se visibilicen. Pro-

ponen establecer un andamiaje por parte del profesor, que incluya la re-

flexión sobre las prácticas y la planeación rigurosa de las sesiones en la 

que se determinen las acciones que promueven el desarrollo eficaz del 

pensamiento en la clase de educación física.  

Gil y Manso  

(2022)  

Propuesta didáctica, centrada en la enseñanza de las ciencias experimen-

tales en la etapa preescolar; aunque tiene una estructura definida y orga-

nizada, es flexible y adaptable a los resultados previstos de aprendizaje, 

propuestos para diferentes micro contextos de aula en los que los docen-

tes desarrollan sus prácticas de enseñanza. Importancia de hacer una 

elección adecuada para cada contexto, necesidades e intereses de los es-

tudiantes de las rutinas de pensamiento que se plantean en el VT. 

Kader 

(2022)  

Utilidad del enfoque VT en la enseñanza del inglés como segunda len-

gua. Es fundamental el uso constante de las rutinas de pensamiento para 

que los alumnos desarrollen sus capacidades de metacognición y sean 

auto eficaces en su desempeño frente a su manejo. Se promueve la refle-

xión en los educadores para que sean conscientes de los aspectos psico-

lógicos, cognitivos y emocionales relacionados con el aprendizaje de 

una segunda lengua, considera que el éxito general de los educandos al 

hablar se puede lograr si los profesores abordan sus necesidades, las ana-

lizan de manera integral y a la luz de este análisis proponen las acciones 

de enseñanza, apoyadas en el VT. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

La síntesis presentada en los cuadros 

1 y 2 esboza los hallazgos más significa-

tivos derivados de las fuentes abordadas, 

los cuales se agrupan en tres grandes 

categorías: concepciones del pensa-

miento visible y eficaz, estrategias de 
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enseñanza, transformación y reflexión 

sobre la práctica docente.  

En cuanto a las concepciones de pen-

samiento visible, los autores adoptan los 

planteamientos de los investigadores de 

Proyecto Cero de la Universidad de Har-

vard, de donde surge este enfoque, y a la 

luz de estos consideran la visibilización 

del pensamiento como un marco que re-

quiere de una práctica constante en la 

enseñanza, basada en la escucha activa, 

el cuestionamiento, la documentación y 

la adopción de rutinas (Ritchhart y 

Church, 2020) que posibiliten el desa-

rrollo de destrezas y hábitos de la mente 

en los niños y jóvenes y les permita re-

conocerse como pensadores, capaces de 

construir y reconstruir el conocimiento.  

Al hacer referencia al enfoque de 

pensamiento eficaz, las fuentes citadas, 

basadas en las tesis de Swartz (2018b), 

lo conciben como una metodología 

orientada a la aplicación competente de 

estrategias de pensamiento y hábitos de 

la mente, que permite a los educandos 

actuar con autonomía, reflexionar y 

comprender la realidad del mundo en el 

que habitan, apoyados en los conoci-

mientos propios de cada disciplina, en 

un ambiente flexible, creativo y crítico.  

En cuanto a las estrategias, se enfa-

tiza en la adopción de las rutinas de pen-

samiento, que al ser incorporadas dentro 

en las prácticas de enseñanza constante-

mente como parte fundamental en el te-

jido del aula, permiten visibilizar lo que 

piensan los estudiantes, estimulan el 

aprendizaje y consolidan una cultura de 

pensamiento en el contexto escolar 

(Ritchhart, Church y Morrison, 2014). 

Asimismo, dan importancia al uso de los 

organizadores gráficos, como herra-

mientas que permiten organizar las 

ideas, estructurarlas, sistematizarlas y 

compartirlas con los pares. 

Finalmente, al referirse a la transfor-

mación y reflexión sobre la enseñanza, 

los investigadores consideran estos ele-

mentos como ejes que posibilitan la in-

corporación y adopción de estos enfo-

ques en el aula de clase. Solo a la luz de 

una práctica reflexiva que lleva a cues-

tionar las acciones tradicionales y me-

morísticas, es posible transformar el 

quehacer en el aula, dinamizar el 

currículo e impactar en el desarrollo de 

pensamiento de los estudiantes.  

Consideraciones finales 

El abordaje y revisión de los artícu-

los, ponencias y tesis doctorales citados, 

dan cuenta de los avances alcanzados en 

la implementación de enfoques orienta-

dos al desarrollo del pensamiento en las 

aulas de clase, esto se evidencia en las 

investigaciones citadas en cada uno de 

estos documentos, en donde desde una 

perspectiva diversa, se propone el desa-

rrollo del pensamiento como eje central 

y le otorga al enfoque de pensamiento 

visible y eficaz especial atención, al con-

siderarlos como una ruta que no solo in-

fluye en el aprendizaje de los estudian-

tes, sino que moviliza las prácticas de 

enseñanza de los docentes. 
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Es notorio en las fuentes citadas ver 

que el desarrollo eficaz del pensamiento 

y su visibilización no son exclusivos de 

un nivel educativo en particular, se pro-

mueve desde el nivel inicial hasta el ni-

vel universitario, y en la mayoría de las 

disciplinas del conocimiento.  Un ha-

llazgo relevante en esta revisión es que 

ninguna de las investigaciones está vin-

culada con la enseñanza del lenguaje. Si 

bien durante el rastreo se encontraron in-

vestigaciones de maestría y pregrado 

que lo hacen, en las investigaciones doc-

torales, solo una se vincula con la ense-

ñanza del inglés como segunda lengua. 

Esto deja al descubierto el carácter 

transversal que tiene el enseñar a pensar 

para procurar un aprendizaje de calidad 

en todos los niveles de un sistema edu-

cativo, abre posibilidades investigativas 

en el nivel doctoral, que permiten explo-

rar como estos dos enfoques articulados 

impactan en la enseñanza desde los pri-

meros ciclos de escolaridad.  

Con relación a la incorporación de 

estos enfoques en la labor formativa que 

se desarrollan en las instituciones educa-

tivas de Latinoamérica y la adopción del 

desarrollo del pensamiento en las aulas 

de clase como una línea de investiga-

ción, se encuentra que están apenas en 

crecimiento, no son numerosas las in-

vestigaciones que han puesto su foco en 

esta línea. Esto representa una oportuni-

dad para indagar y avanzar significativa-

mente en el estudio, especialmente, si se 

busca articular el desarrollo eficaz del 

pensamiento y su visibilización en las 

prácticas de enseñanza en el área de len-

guaje y matemática con estudiantes de 

primer ciclo, en donde se sientan las ba-

ses para un desempeño académico exi-

toso a lo largo de la vida escolar, en to-

dos los niveles educativos. 
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Resumen 

En los tiempos actuales, las neurociencias se abren más espacio en el campo edu-
cativo; cada día son más los docentes que valoran sus beneficios al entender cómo 
aprenden los estudiantes y la influencia en el desarrollo de sus procesos cognitivos, 
particularmente en la comprensión del mundo que los rodea a través de la lectura 
con sentido reflexivo y analítico. Este conocimiento les permite a los educadores 
enseñar de una manera más eficaz. El interés en analizar las neurociencias y sus 
contribuciones a la educación sirve para ayudar a diseñar currículos más ajustados 
a los requerimientos reales de los alumnos y de la comunidad donde viven. El ob-
jetivo del presente artículo fue establecer los aportes de las neurociencias para el 
mejoramiento de la lectura crítica en estudiantes de básica primaria. Se fundamentó 
en los hallazgos de autores como López (2019), Guillén (2017), Mora (2017), Cai-
cedo (2016), Ortiz (2016), Benítez y Gaibor (2012). La metodología aplicada tuvo 
un enfoque cualitativo, interpretativo, documental, con alcance descriptivo. Se des-
taca la importancia y la necesidad de acercar a los maestros al conocimiento de las 
neurociencias y del predominio que tienen las funciones del cerebro en el aprendi-
zaje; de forma tal que logren mejorar los procesos formativos y apliquen estrategias 
didácticas innovadoras y pertinentes para el fortalecimiento de la lectura crítica en 
los educandos. 

Palabras claves: Neurociencias; neuroeducación; lectura crítica; estrategias di-
dácticas; diseño curricular. 
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Neurosciences: contributions for the improvement of 

critical reading in elementary school students 

 

 

Abstract 

In current times, neurosciences open more space in the educational field; every day 

there are more teachers who value its benefits by understanding how students learn 

and the influence on the development of their cognitive processes, particularly in 

understanding the world around them through reading with a reflective and analyti-

cal sense. This knowledge enables educators to teach more effectively. The interest 

in analyzing neuroscience and its contributions to education serves to help design 

curricula more adjusted to the real requirements of students and the community 

where they live. The objective of this article was to establish the contributions of 

neuroscience for the improvement of critical reading in elementary school students. 

It was based on the findings of authors such as López (2019), Guillén (2017), Mora 

(2017), Caicedo (2016), Ortiz (2016), Benítez and Gaibor (2012). The applied meth-

odology had a qualitative, interpretive, documentary approach, with a descriptive 

scope. The importance and the need to bring teachers closer to the knowledge of 

neuroscience and the predominance of brain functions in learning are highlighted; in 

such a way that they manage to improve the training processes and apply innovative 

and relevant didactic strategies for the strengthening of critical reading in students. 

Keywords: Neurosciences; neuroeducation; critical reading; didactics strategies; 
                    curricular design. 
 

Introducción 

Cuando se dice que un niño no lee 

bien, usualmente se refiere a que no hace 

las debidas entonaciones respetando los 

signos de puntuación, lo hace de forma 

mecánica o no comprende lo que lee; 

esto ocasiona dificultades tanto en la es-

critura como en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. Leer involucra procesos 

cognitivos complejos con gran actividad 

cerebral, que provee información, edu-

cación, satisfacción y distracción. En 

este sentido, López (2019:37) afirma 

que “la lectura solamente puede llevarse 

a cabo porque el cerebro humano es ex-

traordinariamente plástico para esta-

blecer nuevas conexiones en estructuras 

cerebrales ya existentes”. Los seres hu-

manos nacen con un cerebro progra-

mado para hablar, pero no para leer y es-

cribir; por lo tanto, se debe recibir una 
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formación adecuada para realizar esta 

acción. Esto conlleva a fortalecer los 

métodos de aprendizaje adecuados para 

iniciar con la enseñanza de la lectura.  

Como docentes en ejercicio, cada día 

evidenciamos las dificultades que se 

presentan con la lectura en las aulas de 

clase. Al respecto, Caicedo (2016) sos-

tiene que son notorios en algunos estu-

diantes problemas de dislexia, donde 

existe desconexión de los circuitos neu-

ronales de lectura; dislalia, referido a un 

trastorno de pronunciación; sumado a la 

falta de deseo y motivación por leer. Es 

importante resaltar que estas dificulta-

des se presentan no solo en educación 

primaria, sino también en secundaria y 

en ciertas ocasiones, a nivel universita-

rio. 

Frente a la lectura crítica es preciso 

destacar que se deben diseñar estrategias 

que promuevan la competencia lectora y 

den como resultado un aprendizaje sig-

nificativo en los niños. Por esto, es im-

prescindible que desde los primeros 

años de escolaridad exista un acerca-

miento a la lectura, crear hábitos y desa-

rrollar un interés para que los niños ten-

gan curiosidad y amor hacia esta. Se ne-

cesita entonces, una escuela transforma-

dora, que anhela cambios y liberación, 

como la soñada por Paulo Freire, men-

cionado por Ocampo (2008); donde los 

educadores se comprometan en su praxis 

con una pedagogía que implemente es-

trategias didácticas motivadoras, que 

despierten la curiosidad por aprender. 

Tal como lo expone Masapanta (2016:8) 

“la lectura juega un papel muy impor-

tante en el pensamiento y conducta de 

cada individuo y por ende en la socie-

dad”. Es primordial el fortalecimiento 

del hábito lector en los niños desde la in-

fancia, ya que les permite desarrollar ha-

bilidades cognitivas como analizar, infe-

rir y reflexionar, y al mismo tiempo dis-

frutar.  

Cada vez más son publicados los ha-

llazgos sobre las neurociencias y sus 

contribuciones al campo educativo, que 

posibilitan comprender y mejorar la en-

señanza y el aprendizaje. Por ello se 

hace necesario que docentes y directivos 

conozcan los resultados de las diferentes 

investigaciones tanto en psicología 

como en neurociencias, sobre este tema, 

con la finalidad de desarrollar nuevos 

métodos y técnicas de enseñanza más 

efectivos, que conlleven a mejores ren-

dimientos académicos de los alumnos. 

Gracias a los aportes de la neuroeduca-

ción, la psicología cognitiva ha ganado 

espacios en los procesos formativos. 

Particularmente, los hallazgos en neuro-

ciencias están permitiendo implementar 

nuevas estrategias de intervención en la 

detección temprana de problemas del 

lenguaje y pensamiento, que conducen a 

dificultades lectoras (Caicedo, 2017; Or-

tiz, 2016). 

La Institución Educativa Leónidas 

Acuña (Colombia), hacia la cual está di-

rigida la investigación, no es ajena a esta 

situación. Diversos estudiantes mues-

tran dificultades en la habilidad lectora, 

según reportes de las pruebas Saber en 
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lectura. Se percibe que éstos no desarro-

llan un nivel de lectura adecuado, au-

nado a que los maestros no hacen uso de 

estrategias de enseñanza idóneas. En 

este sentido, de acuerdo la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómicos, OCDE, (2017), en las pruebas 

realizadas a nivel internacional en el 

Programa para la Evaluación Internacio-

nal de alumnos (PISA), donde se eva-

lúan tres competencias: lectora, mate-

mática y científica, los resultados para 

Colombia en los niveles que competen a 

la lectura, reflejan un rendimiento me-

nor que la media de la OCDE (Organi-

zation for Economic Cooperation and 

Development, OECD, 2018).  

Ese escenario evidencia la necesidad 

de que el docente se apropie del tema de 

las neurociencias y sus aportes al forta-

lecimiento de la comprensión lectora; 

logre diseñar e implementar estrategias 

didácticas dentro del aula de clase y 

fuera de ellas, mejorando no solo la lec-

tura sino el pensamiento crítico en los 

niños durante sus primeros años de vida, 

claves en la adquisición de aprendizajes. 

Por lo que el objetivo del presente ar-

tículo fue establecer los aportes de las 

neurociencias para el mejoramiento de 

la lectura crítica en estudiantes de básica 

primaria. 

Fundamentación teórica 

El presente trabajo se fundamentó en 

tres categorías: neurociencias, lectura 

crítica y estrategias didácticas. Además, 

se describen conceptos como: neuro-

ciencias, neuroeducación, cerebro, nive-

les de lectura crítica (literal, inferencial, 

textual), didáctica, estrategias didácticas 

y diseño curricular. 

Neurociencias 

En los últimos años los hallazgos de 

las neurociencias, entendidas como el 

conjunto de ciencias que estudian el ce-

rebro y la conducta, han motivado a que 

desde al ámbito educativo se centre la 

mirada en el conocimiento del sistema 

nervioso de los individuos. Es así que 

los maestros poco a poco han venido re-

conociendo su importancia y contribu-

ción por mejorar los procesos formati-

vos, viéndolas como una disciplina que 

puede ofrecer respuestas y herramientas 

a las necesidades de la enseñanza actual. 

En este sentido, se plantea una visión 

desde diferentes autores y sus contribu-

ciones de cómo las neurociencias han 

venido evolucionando y tomado mayor 

interés y relevancia en la educación de 

las personas. 

Según Soto (2016), la historia de las 

neurociencias nace gracias a los aportes 

de las investigaciones de Ramón y Cajal 

en 1905, permitiendo abrir un nuevo ca-

mino sobre el estudio del cerebro al pre-

sentar una teoría revolucionaria llamada 

la doctrina de la neurona, sustentada en 

que el tejido cerebral está compuesto por 

células individuales. Esto abrió las nue-

vas sendas de las neurociencias y esta-

bleció la importancia de las bases bioló-

gicas en las dimensiones cognitiva, con-

ductual y emocional del ser humano. 
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El desarrollo de las neurociencias en 

los últimos veinte años ha constituido un 

estímulo para abordar la didáctica y el 

aprendizaje; además, aportan evidencias 

que ponen de manifiesto que lo que sen-

timos, decimos y hacemos representan 

conexiones neuronales reestructuradas 

de forma continua en el cerebro (Ortiz, 

2016; Ibarrola, 2013). Es preciso enton-

ces, que los docentes se familiaricen con 

los términos de este campo del saber, in-

daguen estrategias y técnicas de ense-

ñanza y aprendizaje en consonancia con 

sus propuestas, para hacer del acto edu-

cativo un proceso más eficaz. 

En este contexto, López y San-

tiuste (2008) mencionan que la combi-

nación entre neurociencia y educación 

abre nuevos caminos, que con tiempo y 

esfuerzo desarrollarán los fundamentos 

del campo que une mente, cerebro y 

educación. Pero estas exploraciones son 

cada vez más importantes tanto para la 

ciencia como para la educación; así, sur-

gen algunas interrogantes sobre ¿Qué 

sucede en nuestro cerebro mientras lee-

mos? ¿Qué conocimientos podemos ob-

tener sobre este órgano para construir 

métodos de enseñanza efectivos para la 

lectura? ¿Cómo mejorar las dificultades 

del acto lector? En atención a lo plan-

teado, Caicedo (2016:17), señala: 

... la neuroeducación ha ganado te-

rreno en las diferentes intervenciones 

de programas educativos, ya que ella 

se centra en la comprensión de cómo 

aprendemos y cómo esta información 

se puede usar para desarrollar métodos 

de enseñanza más efectivos para guiar 

las propuestas de nuevos currículos y 

la generación de políticas educativas 

basadas en evidencias derivadas de los 

resultados de la investigación en esas 

áreas.  

De este modo, se puede inferir que, 

los actuales estudios proporcionan res-

puestas de mucho valor y relevancia a 

las preguntas sobre cuál es la metodolo-

gía más adecuada para enseñar a leer y 

escribir y cómo corregir los métodos 

poco efectivos utilizados en las aulas 

para tal fin. Al mejorar las prácticas pe-

dagógicas de los maestros desde el co-

nocimiento y los aportes de la neuroedu-

cación cognitiva es posible transformar 

y fortalecer la calidad educativa, favore-

ciendo en todo momento al aprendiz.  

Se destaca que, aunque los aportes de 

las neurociencias a la enseñanza y 

aprendizaje no son nuevos, sí el interés 

por conocerlos y aplicarlos por parte de 

los docentes. Las investigaciones reali-

zadas sobre el tema tienen también un 

incentivo particular en el campo educa-

tivo por sus contribuciones al conoci-

miento de las bases biológicas del desa-

rrollo cerebral de los seres humanos 

(Terigi, 2016). 

Neuroeducación 

Cada día hay más educadores preo-

cupados por diseñar y poner en práctica 

estrategias pedagógicas que despierten 

atracción en sus estudiantes y sean más 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

Por esto, en esta época de cambios e in-

novación educativa, toma mayor impor-

tancia la neuroeducación; el nacimiento 
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de esta nueva disciplina involucra dife-

rentes participaciones de las neurocien-

cias, la psicología y la educación, con el 

fin de optimizar el acto educativo. 

En opinión de Cumpa (2019:32), la 

neuroeducación es “la disciplina que 

tiene como objetivo el desarrollo de 

nuevos métodos de enseñanza y apren-

dizaje combinando pedagogía, neuro-

biología y ciencias cognitivas”. Es un 

campo que cada día se abre camino entre 

investigadores y maestros por su aplica-

bilidad en la enseñanza y la forma cómo 

aprende el cerebro de los educandos; de 

allí el deseo de conocer sus fundamentos 

y beneficios en la escuela.  

Mora (2017) considera la neuroedu-

cación como un nuevo enfoque de ense-

ñanza con énfasis en el cerebro; es apro-

vechar los conocimientos de su funcio-

namiento, integrando áreas como la psi-

cología y la medicina; todo esto en un 

intento por mejorar el aprendizaje y la 

memoria de los estudiantes, así como la 

práctica docente; pero es fundamental 

implementar estrategias didácticas que 

emocionen, despierten la curiosidad y la 

atención de los alumnos, porque difícil-

mente se aprende algo que no se quiere. 

Al respecto, Guillén (2017) expresa que 

las reformas educativas son necesaria y 

posibles, al profundizar más allá de lo 

cognitivo y atender los requerimientos 

sociales, emocionales y físicos de los 

aprendices. Estos aspectos se pueden al-

canzar mediante un enfoque integrador 

y transdisciplinar como la neuroeduca-

ción; esta permite mejorar la enseñanza 

y el aprendizaje a partir de los conoci-

mientos sobre el funcionamiento del ce-

rebro. 

La figura 1 muestra las disciplinas 

que integran y benefician a la neuroedu-

cación: neurociencias, psicología y pe-

dagogía. Son relevantes las contribucio-

nes de cada una de ellas para crear un 

nuevo campo que mejore los procesos 

de aprendizaje, y deben ser conocidas 

por los educadores para implementar es-

trategias didácticas pertinentes y ade-

cuadas en las aulas de clase, adaptadas a 

las necesidades e interés reales de los 

alumnos. 

El cerebro 

El cerebro es de acuerdo con Geffner 

(2016:1) “el órgano que nos hace pen-

sar, sentir, desear y actuar. Es el asiento 

de múltiples y diferentes acciones tanto 

conscientes como no conscientes, que 

nos permite responder a un mundo en 

continuo cambio y que demanda res-

puestas rápidas y precisas”. Es el ór-

gano más complejo de los seres humano. 

Comprender el cerebro y la manera 

cómo este aprende es trascendental y 

debe convertirse en prioridad para los 

maestros, de esta forma podrán saber 

cómo y cuál es la mejor manera de ense-

ñar a sus educandos y una forma de man-

tenerlos motivados por aprender. Se 

trata entonces de proponer nuevos mo-

delos educativos que realicen aportes a 

la formación de los niños de básica pri-

maria, especialmente al fortalecimiento 

de la lectura, de forma comprensiva.  
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Figura 1. Disciplinas que integran la neuroeducación 

Fuente: Guillén (2017) 

Leer 

Según la Real Academia Española, 

RAE, (2021), leer es comprender el sig-

nificado de los símbolos empleados en 

la escritura; es entender e interpretar un 

texto; es descubrir los sentimientos de 

alguien o algo que ha realizado mediante 

un código de signos. En síntesis, leer no 

es repetir letras y signos; se debe com-

prender la lectura mediante procesos 

cognitivos, que fortalezcan el pensa-

miento crítico. Al respecto, Cassany 

(2013:25), plantea: 

… la concepción más moderna y 

científica es la visión de que leer es 

comprender. Para comprender es ne-

cesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos: anti-

cipar lo que dirá el escrito, aportar 

nuestros conocimientos previos, ha-

cer hipótesis y verificarlas, elaborar 

inferencias para comprender lo que 

sólo se sugiere, construir un signifi-

cado, etc.  

Ese autor explica que leer no es solo 

darles sonido a las palabras; consiste en 

comprender, mediante procesos cogniti-

vos que capacitan al lector de dar un sig-

nificado y realizar una construcción pro-

pia de lo que está leyendo. Al respecto, 

se evidencia en los estudiantes de básica 

primaria, las serias dificultades que pre-

sentan para desarrollar una lectura com-
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prensiva, por la falta de un análisis y ra-

zonamiento de los textos que leen. Esta 

situación amerita transformar la práctica 

docente y buscar alternativas de incenti-

var y motivar a los educados hacia la lec-

tura, mediante el uso de estrategias di-

dácticas que llamen su atención, permi-

tan el desarrollo y fortalecimiento de la 

lectura y del pensamiento reflexivo.  

Lectura crítica 

Esta expresión implica la habilidad 

de ser un lector crítico, con destrezas de 

entendimiento, comprensión y discerni-

miento. Además, la este tipo de lectura 

permite fomentar al pensamiento crítico, 

que cumple un papel primordial en la 

formación de los educandos de básica 

primaria y los demás niveles educativos, 

para que, como futuros profesionales, 

aporten grandes beneficios a sí mismo y 

a la sociedad en general. En palabras de 

Masapanta (2016:8): 

La lectura crítica surge del ejercicio 

intelectual que supone hace inferen-

cias sobre la misma, sea simple o 

compleja; sin ser la libre opinión del 

lector, es un medio en donde el estu-

diante desarrolla con mayor intensi-

dad el vocabulario, volviéndose un 

cuestionador constructivista con au-

tonomía de pensamiento. 

De esta manera, la lectura crítica per-

mite el análisis reflexivo, analítico y di-

námico, no sólo el simple acto de leer un 

contenido. Por otro lado, perfecciona las 

competencias de vocabulario, ortografía, 

imaginación, creatividad, concentra-

ción. En consecuencia, es necesario 

afianzar y direccionar las estrategias ha-

cia la formación de esta habilidad; desde 

las directivas institucionales se deben 

evaluar los currículos y realizar los ajus-

tes pertinentes que fortalezcan la lectura 

crítica. 

En este sentido y de acuerdo a la Se-

rie de Lineamientos Curriculares de la 

Lengua Castellana, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) (2018) de 

Colombia, se establecen tres niveles de 

lectura, explicadas a continuación. 

Lectura literal 

Este es un nivel de lectura inicial que 

decodifica de modo básico de la infor-

mación. Una vez que se recupera la in-

formación, se pasa a otras formas de in-

terpretación que exigen desarrollar pre-

saberes y valoraciones. Es conocido 

también como el nivel básico de lectura, 

centrado en las ideas y la información 

que está claramente expuesta en el texto 

que se lee. 

Lectura inferencial 

Este nivel exige hacer hipótesis y 

descubrir intenciones en los textos, más 

allá de lo que las palabras expresan. Se 

realizan deducciones e interpretaciones 

usando varios elementos del entorno, de 

la cultura y de los conocimientos pre-

vios. Esta lectura refiere a la capacidad 

de comprender alguna parte del texto 

(no explicito) a partir del significado del 

resto; por lo tanto, se hace necesario que 

la persona que lee analice y entienda a 

partir de sus conocimientos y experien-

cias.  
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Lectura crítica intertextual 

Es un nivel de valoración que exige 

tomar posición crítica entre textos o si-

tuaciones. Este tipo de lectura permite 

rescatar los principales elementos o 

ideas de un texto, así como organizarlos, 

resaltando los elementos principales.  

Se destaca que, los resultados de las 

pruebas SABER, en Colombia, demues-

tran las deficiencias de los estudiantes 

en los últimos años en la lectura crítica. 

No hay una adecuada interpretación y 

producción de textos, sumado a esto 

existe una apatía por desarrollar un pen-

samiento reflexivo. Esta tarea está pen-

diente aún en las instituciones educati-

vas, de ahí la importancia de estas inves-

tigaciones.  

Didáctica 

Este término ha sido objeto de estu-

dio a lo largo de muchos años, por inves-

tigadores, pedagogos y maestros. Al res-

pecto, Casasola (2020), analiza el tema 

y sintetiza la didáctica como instruir, ex-

plicar, hacer, saber, demostrar, aprender 

y enseñar. La didáctica se divide en ge-

neral y especial. La primera, estudia las 

bases y fundamentos de esta ciencia; in-

tegra los principales elementos del acto 

didáctico, como principios, técnicas, 

modelos, estrategias, aplicables a con-

textos y niveles escolares diferentes. La 

especial, trata sobre contenidos curricu-

lares de un área específica; puntualiza la 

creación de estrategias específicas para 

lograr que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea el más conveniente  

En opinión de Camilloni (2008:22), 

la didáctica es “una disciplina teórica 

que se ocupa de estudiar la acción pe-

dagógica, es decir, las prácticas de la 

enseñanza, que tiene como misión 

describirlas, explicarlas, fundamentar, 

enunciar normas para la mejor resolu-

ción de problemas que estas prácticas 

plantean a los profesores”. Además de 

ser esencial en la labor docente, amplía 

el conocimiento pedagógico y mejora de 

continuamente el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, transforma e innova el 

quehacer pedagógico, desarrolla compe-

tencias y motiva a los educandos. 

Así mismo, la didáctica tiene en 

cuenta al maestro, al estudiante y sus ne-

cesidades reales, sus intereses, el con-

texto en el que se enseña; facilitando de 

esta forma, el logro de los objetivos de 

aprendizaje que conllevan éxito educa-

tivo. Busca el desarrollo formativo de 

los alumnos, mediante un entorno cultu-

ral didáctico, basado en una actitud in-

dagadora de educadores y colaboradores 

(Medina, 2009).  

Estrategias didácticas 

El aprendizaje debe estar lleno de 

emociones; la motivación y el entu-

siasmo siempre deben estar presentes 

tanto en el maestro como en sus estu-

diantes. Como lo mencionan Ibarrola 

(2013) y Mora (2017), el aprendizaje en 

el aula debe ser emocionante; sin emo-

ción no hay atención, interés, curiosidad 

ni memoria. Sin embargo, la educación 

siempre se ha centrado en lo cognitivo, 

dejando de lado la base emocional; en 
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muchas ocasiones, factores como el es-

trés y la depresión no tienen los métodos 

adecuados por parte de docentes y direc-

tivos, que faltos de conocimientos y he-

rramientas pedagógicas pertinentes, 

abordan de manera inadecuada esta pro-

blemática.  

Según Benítez y Gaibor (2012) y 

Orellana (2017), las estrategias didácti-

cas son los métodos, herramientas que 

utilizan los educadores para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; in-

volucran los objetivos, contenidos, acti-

vidades, cronograma, los recursos. La 

definen también como arte o técnica de 

planificar y dirigir, además de ofrecer 

claridad en cómo se debe orientar el 

desarrollo de los procedimientos para al-

canzar las metas formativas. Pueden ser 

entendidas como un proceso planificado 

de la enseñanza, en el cual cada profesor 

selecciona diferentes métodos, herra-

mientas, técnicas, que lo van ayudar al-

canzar los fines propuestos para sus 

alumnos; estas estrategias diseñadas e 

implementadas deben tener en cuenta las 

verdaderas necesidades, los estilos de 

aprendizaje, así como sus intereses por 

aprender; para esto, el docente debe re-

flexionar sobre sus praxis e implementar 

acciones que conlleven al éxito.  

Práctica docente 

La práctica docente se relaciona con 

diferentes elementos, procesos cognos-

citivos, afectivos, y conductuales que se 

encuentran en el entorno educativo y 

que en ocasiones se convierte en algo 

complejo; su labor trasciende más allá 

del actuar pedagógico, también involu-

cra elementos sociales, institucionales, 

políticos, así como las características de 

los alumnos y su ambiente. Por lo ante-

rior, el maestro no solo debe hacer uso 

de estrategias didácticas y pedagógicas, 

además debe reflexionar sobre sus ac-

ciones formativas, para mejorar su pra-

xis profesional. Al respecto, Davini, 

(2015:29) expresa: 

Cuando hablamos de «prácticas» no 

nos estamos refiriendo exclusiva-

mente al desarrollo de habilidades 

operativas, técnicas o para el «hacer», 

sino a la capacidad de intervención y 

de enseñanza en contextos reales 

complejos ante situaciones que inclu-

yen distintas dimensiones y una nece-

saria reflexión, a la toma de decisio-

nes y, muchas veces, hasta al trata-

miento contextualizado de desafíos o 

dilemas éticos en ambientes sociales 

e institucionales.  

Para que la práctica docente sea bien 

aprovechada, el profesor debe estar en 

continua formación profesional, esto le 

ayudará desde la planeación y uso de es-

trategias didácticas, tener buena relación 

con sus educandos, enfrentar situaciones 

y tomar decisiones algunas veces en 

contextos que se tornan complejos. Se 

necesita también directivos escolares 

que apoyen a sus educadores y una cons-

tante evaluación de su labor; así podrá 

realizar ajustes o continuar usando las 

estrategias que mejor le hayan funcio-

nado.  
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Diseño curricular 

El diseño curricular permite realizar 

la programación y organización del plan 

de estudios para desarrollar las activida-

des educativas y lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes; además 

facilita al maestro orientar de una forma 

organizada la teoría y práctica del área 

que administra. Para Tovar y Sarmiento 

(2011:55), “el diseño del currículo es un 

proceso eminentemente investigativo, 

tanto de construcción conceptual como 

de aplicación. De la manera como se 

lleve a cabo el proceso, dependerán en 

gran medida el éxito, la calidad y la per-

tinencia del plan elaborado”. Esto hace 

posible tomar decisiones por anticipado 

sobre lo que se va a enseñar, cómo se va 

a enseñar, para qué se enseña y cómo se 

puede evaluar; busca dar respuesta a 

problemas que se presentan y requiere 

ser dinámico ya que exige constantes 

cambios de acuerdo a las necesidades 

del entorno.  

En síntesis, el diseño curricular es 

una guía permite organizar y desarrollar 

el plan educativo de cada institución; re-

presenta una necesidad por la implemen-

tación de modelos de enseñanza innova-

dores, invitando a los docentes investi-

gar, organizar, llevar un control de todas 

las actividades y estrategias metodológi-

cas, prácticas y procesos de evaluación 

que desarrolla dentro y fuera del aula, 

para alcanzar los objetivos de enseñanza 

y aprendizaje, y mejorar la calidad edu-

cativa de todos los niños y jóvenes en las 

diferentes instituciones educativas del 

mundo entero. 

Metodología 

La investigación se desarrolló de 

acuerdo a un proceso de revisión biblio-

gráfica, con alcance descriptivo, que se-

gún Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), implica detectar, consultar y ob-

tener la referencias y otros documentos, 

impresos y electrónicos, útiles para los 

propósitos del trabajo. Al mismo tiempo 

se especifican propiedades y caracterís-

ticas del tema tratado, en un contexto de-

terminado.  

Se extrajo y recopiló la información 

relevante y necesaria para dar respuesta 

al objetivo planteado, mediante una bús-

queda documental teniendo en cuenta la 

temática, palabras clave y la selección 

intencional de tres categorías de análisis, 

correspondientes al estudio realizado: 

neurociencias, lectura crítica y estrate-

gias didácticas. Para ello, de acuerdo a 

Gómez-Luna et al. (2014) se realizó la 

búsqueda, organización y análisis de la 

documentación seleccionada para su 

posterior estructuración y sistematiza-

ción 

Resultados y discusión 

Los aportes que las neurociencias 

realiza a la educación son cada día más 

valorados por el sector educativo; los di-

ferentes hallazgos en las distintas inves-

tigaciones resaltan la importancia de que 

los educadores conozcan más sobre el 

cerebro y cómo este aprende; de la in-

fluencia que tienen las emociones en la 
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enseñanza; de crear un aula donde se ge-

neren y expresen emociones positivas.  

En el cuadro 1, se muestran las tres 

categorías seleccionadas: neurociencias, 

lectura crítica y estrategias didácticas, 

cada una con sus subcategorías y aportes 

más significativos a la educación. 

  

Cuadro 1. Categorías de análisis del estudio realizado 

Categorías Subcategorías Aportes a la educación 

Neuro- 

ciencias 

Cerebro  

 

Neuroeducación 

 

Psicología  

educativa 

• Representan un conjunto de ciencias dedicada a 

estudiar el cerebro humano, su estructura, funcio-

namiento y cómo aprende, teniendo presente las 

emociones y sentimientos de los estudiantes. 

• Pone la ciencia al servicio de los procesos educa-

tivos para mejorarlos. 

• Gracias a los avances en neurociencias nació la 

neuroeducación, que brinda a los docentes un ma-

yor conocimiento sobre el cerebro, su desarrollo y 

los mecanismos de aprendizaje. 

• La neuroeducación busca dar una visión óptima a 

la enseñanza dando relevancia a la funcionalidad 

del cerebro. 

• La psicología educativa ha permitido un nuevo 

enfoque de la enseñanza y el aprendizaje, al con-

siderar los procesos mentales de la cognición, la 

conducta y las emociones. 

 

Lectura  

crítica 

Lectura 

 

Niveles de lectura: 

• Lectura literal. 

• Lectura  

Inferencial. 

• Lectura crítica  

Intertextual. 

 

• Acto complejo que solo realizan los seres huma-

nos, necesarios en actividades escolares. 

• Implica el ejercicio de habilidades mentales supe-

riores como predecir, inferir, analizar, requeridos 

por los alumnos para su desarrollo cognitivo. 

• La comprensión lectora representa un aspecto in-

eludible para alcanzar un óptimo rendimiento aca-

démico.  

• Creación de hábitos lectores pertinentes. 

• Permite la decodificación de la información, de-
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ducciones, interpretaciones, reflexiones y formu-

lación de hipótesis.  

• Leer críticamente involucra los saberes previos 

del lector, su criterio y análisis de lo leído. 

• Fortalece el pensamiento crítico, indispensable en 

la formación de los estudiantes. 

Estrategias 

didácticas 

Didáctica 

 

Práctica docente 

 

Diseño curricular 

• Realizan aportes significativos a las metodolo-

gías educativas. 

• Guían al profesor en su práctica, dirigiendo su 

quehacer diario para el logro de los objetivos aca-

démicos.  

• Orientan la forma de llevar a cabo las actividades 

escolares, a través de herramientas didácticas efi-

caces.  

• El diseño curricular brinda propuestas que diri-

gen acciones de manera flexible. 

• Conducen a los educadores a prepararse adecua-

damente para diseñar e implementar estrategias, 

técnicas y recursos didácticos necesarios en las 

aulas de clase para garantizar un aprendizaje sig-

nificativo en sus educandos, valorando sus emo-

ciones y sentimientos. 

• El diseño de las estrategias debe considerar dife-

rentes factores: personales, sociales, económicos, 

ambientales, que afectan a los alumnos para que 

su puesta en marcha tenga el éxito educativo es-

perado. 

Fuente: Elaboración propia (2022)  

Es trascendental destacar, dentro 

de los principales fines de la educa-

ción para el siglo XXl está priorizar y 

fortalecer el pensamiento crítico, a 

través del desarrollo de la lectura crí-

tica, con el fin de formar mejores ciu-

dadanos, preparados para los retos 

que se le presenten. Algunos aspectos 

mostrados en el cuadro 1, se corresponden 

a lo expuesto por López (2019), Gallego 

(2019), Mora (2017) y Guillén (2017), re-

lacionado con los aportes de las neurocien-

cias y la neuroeducación a los sistemas 

educativos y de la necesidad de una educa-

ción emocional que conlleve a la construc-
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ción de aprendizajes activos y signifi-

cativos, a través de orientaciones a los 

docentes para diseñar e implementar 

en las aulas de clase estrategias didác-

ticas que incorporen los conocimien-

tos de las neurociencias, del cerebro, 

su funcionamiento e influencia en los 

pensamientos, acciones, motivacio-

nes, lectura comprensiva y crítica de 

los alumnos, mejorando así la calidad  

educativa que tanto espera y desea la 

sociedad.  

Se resalta particularmente, en el 

caso de la lectura crítica, en la Institu-

ción Educativa Leónidas Acuña de 

Colombia, los resultados en pruebas 

externas e internas, demuestran el 

bajo nivel de análisis comprensivo de 

los estudiantes, la falta de interés por 

leer y de construir un pensamiento crítico 

que mejore su rendimiento académico, no 

solo en la asignatura de lengua castellana, 

sino también en todas las áreas del conoci-

miento. En tal sentido, se hace evidente las 

opiniones de Benítez y Gaibor (2012) y 

Orellana (2017), sobre la tarea fundamen-

tal que tienen los formadores por innovar 

su práctica pedagógica, a través del diseño 

e incorporación en sus actividades diarias, 

de estrategias didácticas adaptadas a las 

necesidades, intereses y requerimientos de 

sus educandos. 

En el cuadro 2, se exponen los aportes 

que realizan las neurociencias y las estra-

tegias didácticas pertinentes para el mejo-

ramiento de la lectura crítica, establecidos 

del análisis teórico realizado a las fuentes 

consultadas.

Cuadro 2. Aportes de las neurociencias en el mejoramiento de la 
lectura crítica a través de estrategias didácticas 

Aportes de las  

neurociencias 
Estrategias didácticas 

Mejoramiento en la 

lectura crítica 

Funciones del cerebro y 

cómo aprende. 

Planteamiento de situaciones que 

involucren análisis reflexivo, ana-

lítico y dinámico. 

Comprensión lectora, 

reconocimiento de pala-

bras, aumento del voca-

bulario. 

Activación de los cir-

cuitos cerebrales que 

estimulan la conciencia 

semántica y morfoló-

gica. 

Basadas en el estudio de los fone-

mas como unidades más pequeñas 

que conforman las palabras 

Reflexión sobre el signi-

ficado de las palabras. 

El cerebro en desarrollo 

se beneficia de las ins-

trucciones explícitas.  

Estrategias claras y precisas para 

extraer el contenido y la estructura 

del texto. 

Comprensión y análisis 

crítico de contenido. 
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Cambios significativos 

en el cerebro y en el 

procesamiento cogni-

tivo. 

Lectura repetida de una gran va-

riedad de textos.  

Autorregulación en la 

lectura. Aprendizaje de 

nuevas palabras relati-

vas a conceptos nuevos. 

Atención, percepción y 

memoria son procesos 

cognitivos cercanos al 

funcionamiento lector. 

Estímulos presentes a través de di-

ferentes canales sensoriales; lec-

tura guiada, silenciosa y oral. Se 

provee ayuda cuando se considera 

necesario. 

Facilita la automatiza-

ción del reconocimiento 

de palabras. El acto lec-

tor llega a ser automá-

tico y fluido. 

Neurocurrículo y  

neuroclase.  

Uso de estructuras didácticas ma-

crocurricular, mesocurricular y 

microcurricular. Resumen de tex-

tos, preguntas y respuestas, pre-

dicciones, argumentaciones. 

Comprensión lectora, 

interpretación del conte-

nido y desarrollo del 

pensamiento crítico. 

El sistema límbico re-

gula las emociones, la 

memoria y el comporta-

miento.  

Crear y mantener ambientes enri-

quecidos, desde lo emocional y 

afectivo. Uso de recursos digitales 

que llamen la atención e incenti-

ven. 

Favorece el interés por 

la acción lectora y la 

construcción de signifi-

cados.  

El cerebro humano 

como un órgano social 

Trabajos cooperativos y colabora-

tivos. Afecto positivo hacia la lec-

tura.  

Construcción de habili-

dades lectoras comparti-

das. Incremento del vo-

cabulario. 

Desarrollo del sistema 

psicomotor.  

Implementación de estrategias 

que desarrollen funciones físicas, 

sensoriales, afectivas e intelectua-

les. 

Concentración en los 

mecanismos lectores. 

Impulso de procesos 

psicológicos básicos y 

superiores; conexiones 

sinápticas. 

Actividades lectoras retadoras, 

que generen curiosidad. Búsqueda 

del significado de palabras utili-

zando el contexto o mediante el 

diccionario. 

Interpretación, recono-

cimiento de relaciones 

lógicas y semánticas de 

los textos. Conciencia 

de nuevas palabras. 

Las emociones positi-

vas inciden en la memo-

ria y capacidades cogni-

tivas.  

Lecturas motivadoras, evitando en 

todo momento la ansiedad, la 

preocupación y el estrés.  

Se fortalece la memoria 

activa y el recuerdo del 

texto leído.  
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Liberación del cerebro 

de endorfina, seroto-

nina, dopamina y oxito-

cina.  

Actividades lectoras con dramati-

zaciones. 

Se incrementa la felici-

dad y el deseo por leer. 

Concentración durante 

la lectura. 

Detección precoz de di-

ficultades lectoras, co-

mo dislexia o tartamu-

dez, para evitar daños 

emocionales. 

Evaluación de lectura al iniciar el 

año escolar. 

Refuerzo lector a través 

de ayuda especializada.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Los grandes aportes desde las neuro-

ciencias para el mejoramiento de la lec-

tura crítica indican que los docentes de-

ben conocer el funcionamiento del cere-

bro y cómo este aprende; de igual ma-

nera las actividades cerebrales que esti-

mulan la conciencia semántica y morfo-

lógica son fundamentales para la com-

prensión lectora. En este sentido, el edu-

cador debe conocer las posibilidades que 

tienen al incorporar los conocimientos 

sobre las funciones de este importante 

órgano y sus implicaciones en la educa-

ción; para lo cual, debe implementar di-

ferentes estrategias didácticas que ade-

más de creativas y novedosas, promue-

van el trabajo colaborativo de todos los 

alumnos, y tener así mayor garantía de 

éxito en el proceso lector; aunado a la 

motivación, el amor y los buenos hábitos 

lectores. Por otro lado, los niños que tie-

nen riesgo de sufrir dificultades lectoras 

deben ser identificados a tiempo para 

tratarse debidamente y evitar efectos da-

ñinos en su conducta. Estos resultados se 

corresponden con los planteamientos de 

varios autores como Casasola (2020), 

Gallego (2019), López (2019), Guillén 

(2017), Mora (2017), Caicedo (2016), 

Ortiz (2016), Soto (2016); Geffner 

(2016), Terigi (2016), Masapanta 

(2016), Ibarrola, 2013, Benítez y Gaibor 

(2012), entre otros tantos investigadores 

de las neurociencias, la didáctica y la 

lectura crítica. 

Consideraciones finales 

La importancia de las neurociencias 

radica hoy día en que una vez se tiene 

conocimiento  de las contribuciones que 

realiza a la enseñanza, y sobre cómo 

aprende y funciona el cerebro humano, 

se hace necesario para directivos, docen-

tes y familiares el uso de sus aportes fa-

vorables en todo el proceso educativo, 

transformando la transmisión de saberes 

con creatividad e innovación en las aulas 

de clases y mejorar, de manera particu-

lar, los resultados en las pruebas estan-

darizadas de Colombia, como PISA y 

SABER. 

El desarrollo de las neurociencias 

permite un nuevo enfoque de la didác-

tica y de los mecanismos de enseñanza y 
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aprendizaje, ya que los roles del maestro 

y del estudiante cambian; este último ha 

dejado de ser un agente pasivo, para te-

ner mayor participación activa y motiva-

dora en su formación. Así, la neuroedu-

cación se ha posicionado como un nuevo 

paradigma educativo; es más que una 

herramienta que busca optimizar la edu-

cación de un modo integral; tiene en 

cuenta las diferentes habilidades del ce-

rebro que lo capacitan para aprender a lo 

largo de la vida.  

Las emociones deben ir de la mano 

con el aprendizaje, el aula debe estar dis-

puesta para que los educandos se sientan 

motivados por conocer, descubrir nue-

vas cosas, explorar más allá de lo que se 

da en la clase, estar dispuesto a ser pro-

tagonistas del acto formativo; el maestro 

por su parte, debe ser consciente de la 

exigencia de enseñar desde las emocio-

nes, estar dispuesto al cambio perma-

nente en su praxis pedagógica, for-

marse permanentemente, brindar herra-

mientas teóricas y prácticas novedosas 

para que sus alumnos logren los objeti-

vos trazados desde una nueva visión que 

incluya los aportes y hallazgos obteni-

dos en las neurociencias, especialmente 

enfocados hacía la lectura crítica. 

Es importante resaltar que la lectura 

es un hábito que ayuda a mejorar las ac-

tividades sociales y humanas de cual-

quier estudiante de los diferentes niveles 

educativos, principalmente de básica 

primaria, y si se hace de manera com-

prensiva, reflexiva y crítica desarrolla 

aspectos cognitivos relevantes; fortalece 

las destrezas, aptitudes, cualidades y ha-

bilidades, y en consecuencia el aprendi-

zaje significativo; además hace que los 

niños sean más creativos, mejoren su 

manera de expresar lo que ven y sienten, 

puedan argumentar, analizar sobre di-

versos temas; en fin, tiene que ver con su 

crecimiento en diversas dimensiones: 

académica, social, cultural, económica, 

entre otras. 
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Resumen 

El uso de las tecnologías de información y comunicación representan un medio que 

posibilita fomentar la participación y colaboración de los estudiantes, mediante las 

cuales se fortalecen los aprendizajes, habilidades y actitudes, que articulados de ma-

nera efectiva con determinados recursos tecnológicos se producen transformaciones 

en el aula, fomentan la motivación y el desarrollo de la autonomía. El objetivo del 

presente trabajo fue analizar los objetos virtuales de aprendizaje como herramienta 

de innovación en los procesos pedagógicos de la educación básica secundaria. Teó-

ricamente, se apoyó en los fundamentos teóricos de Albarracín, Hernández y Rojas 

(2020); Benavides (2019); Veytia, Lara y García (2018); entre otros. Metodológica-

mente, se corresponde con un estudio documental, a partir de un diseño bibliográfico, 

con nivel descriptivo. La técnica de recolección de información fue una matriz en 

Microsoft Excel, diseñada para concentrar los datos de 21 documentos, entre ellos: 

19 artículos de las plataformas tecnológicas: Scielo, Dialnet, Redalyc, y 2 textos: 1 

digital y 1 en físico. En cuanto a los resultados, se encontró que en la revisión siste-

mática efectuada los autores aluden a los objetos virtuales de aprendizaje como un 

recurso interactivo mediado por los docentes para favorecer el aprendizaje. Se con-

cluye que estas herramientas representan una innovación educativa que contribuye a 

promover la participación, motivación, interactividad, creatividad y desarrollo de 

competencias. 
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Virtual learning objects as a tool for innovation in the 

pedagogical processes of basic secondary education 
 

 

Abstract 

The use of information and communication technologies represent a means that 

makes it possible to promote the participation and collaboration of students, through 

which learning, skills and attitudes are strengthened, which, effectively articulated 

with certain technological resources, transform the classroom. encourage motivation 

and the development of autonomy. The objective of the present work was to analyze 

virtual learning objects as a tool for innovation in the pedagogical processes of basic 

secondary education. Theoretically, it was based on the theoretical foundations of 

Albarracín, Hernández and Rojas (2020); Benavides (2019); Veytia, Lara and Garcia 

(2018); among others. Methodologically, it corresponds to a documentary study, 

based on a bibliographic design, with a descriptive level. The information collection 

technique was a matrix in Microsoft Excel, designed to concentrate the data of 21 

documents, including: 19 articles from the technological platforms: Scielo, Dialnet, 

Redalyc, and 2 texts: 1 digital and 1 physical. Regarding the results, it was found 

that in the systematic review carried out, the authors refer to virtual learning objects 

as an interactive resource mediated by teachers to promote learning. It is concluded 

that these tools represent an educational innovation that contributes to promoting 

participation, motivation, interactivity, creativity and skills development. 

Keywords: Virtual learning objects; information and communication technologies; 

                    didactics strategies; pedagogical processes. 

 

Introducción 

Las instituciones educativas por ex-

celencia son acervos de formación, 

donde el conocimiento representa la he-

rramienta que permite la transformación 

de las personas. En este sentido, un me-

dio para continuar el desarrollo de los 

saberes es a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), por 

medio de su uso se promueven experien-

cias satisfactorias para el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes de ma-

nera diferente; por tanto, son recursos 

poderosos empleados en procesos de im-

plementación de estrategias didácticas, 

con el propósito de facilitar la construc-

ción de conocimientos.  
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En el campo educativo, las TIC ad-

quieren preponderancia al considerarse 

hoy día un recurso indispensable para 

atender la demanda de necesidades por 

parte de los estudiantes, considerados 

estos actores fundamentales del acto 

educativo y por tanto definidos en el 

contexto actual como nativos digitales. 

Sin embargo, es la formación con com-

ponente estratégico la que toma parte en 

este aspecto al organizar los contenidos, 

las estrategias y los métodos para lograr 

influir en su aprendizaje. Desde este 

marco, el docente es responsable de lle-

var a cabo desde la práctica pedagógica 

dichas intencionalidades para hacer 

efectivos los conocimientos, enten-

diendo que las TIC por sí solas no pue-

den lograr tal cometido.  

En relación con la idea planteada an-

teriormente, Martínez, Combita y De La 

Hoz (2018), mencionan que las TIC 

como herramienta empleada en la edu-

cación tiene resultados positivos, pues 

han permitido la innovación de la ense-

ñanza y el aprendizaje; razón por la cual, 

los sistemas educativos de manera signi-

ficativa se han visto en la necesidad de 

incorporarlas en la preparación escolar, 

con la finalidad de mejorar y fortalecer 

las competencias básicas que tienen im-

plicancia tanto en el desarrollo humano 

como en los saberes propiciados en el 

aula que dan respuesta a factores de ín-

dole personal al resolver problemas co-

tidianos y de naturaleza social. 

Plantean Guerrero, Vite y Feijoo 

(2020), que las TIC se han convertido en 

un medio poderoso, cuyas herramientas 

aportan diversos elementos que tienen 

por finalidad mejorar el acto formativo, 

al aportar escenarios de interacción entre 

el docente y estudiante, por tanto, coad-

yuva significativamente a la educación. 

A su vez, han revolucionado muchos as-

pectos de la cotidianidad de las perso-

nas, especialmente la labor educativa, 

pues su utilización fortalece tanto a los 

métodos de enseñanza como la agiliza-

ción de los tiempos de apropiación del 

conocimiento (Carrillo et al., 2019). 

Asimismo, contribuyen al entendimien- 

to de los contenidos planificados por el 

profesor, quien las incluye para innovar 

en sus clases, considerando la variedad 

de aplicaciones que tiene.  

De acuerdo con este marco de apre-

ciaciones, las TIC han contribuido a la 

evolución del significado de la educa-

ción virtual; la cual, en el contexto de la 

realidad actual, se ha aprovechado de las 

bondades tecnológicas para impulsar la 

formación de estudiantes en todos los 

ámbitos educativos, logrando impactar 

rápidamente en las instituciones de bá-

sica, sobre todo, en las formas de orga-

nizar los aprendizajes y en las mediacio-

nes pedagógicas. Su implementación de 

manera efectiva produce cambios en las 

formas de aprender bajo sistemas bimo-

dales, aupando espacios de educación 

remota-virtual.  

Por otra parte, se destaca que la en-

trada de dispositivos tecnológicos en los 

contextos de las prácticas educativas se 

ha convertido en una reflexión particular 

en el acontecer de la aplicación de didác-
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ticas específicas por parte de los docen-

tes, pues las formas y modos del uso de 

la tecnología en este campo, al igual que 

su introducción afecta significativa-

mente el papel del estudiantado, por 

tanto la formación del profesorado es 

fundamental en este proceso, sobre todo 

por aquello de no caer en una instrumen-

tación de la herramienta, de allí que la 

manera de socializar los conocimientos 

ha de tener un marcado interés en las 

motivaciones para acaparar la atención 

de quienes se encuentran en la posición 

de aprendiz. 

Así, el éxito de las transformaciones 

producidas en las escuelas cobra funda-

mento por el involucramiento compe-

tencial de los educadores, quienes a par-

tir de sus cualidades personales y profe-

sionales emplean estrategias para gene-

rar cambios positivos en el marco de su 

práctica pedagógica, lo cual solo es po-

sible mediante el desarrollo profesional 

que contribuye a la mejora escolar. Con 

base en lo anterior, los docentes se con-

sideran los principales protagonistas en 

la implementación de la innovación edu-

cativa, pues diseñan y ejecutan las accio-

nes para promover los cambios, involu-

crándose efectivamente en dichos con-

textos profundizándolos para ambientes 

permanentes y transformadores (Pila, 

Andagoya y Fuertes, 2020). No obs-

tante, se requiere que el profesorado en 

esta materia propicie su propia forma-

ción, a bien de fortalecer las habilidades 

y destrezas para el desarrollo de compe-

tencias digitales, mediante las cuales es-

tablezca los mecanismos pertinentes 

para ser aplicadas de acuerdo con la na-

turaleza de su asignatura o área del co-

nocimiento que facilita. 

A partir de lo contemplado en las 

ideas anteriores, se tiene por un lado, el 

rol protagónico que han ocupado las TIC 

en el desarrollo, cambios y transforma-

ciones en los contextos de enseñanza, 

siendo estas oportunas para favorecer la 

creatividad e innovación. Por otro lado, 

están los docentes quienes por natura-

leza son los estrategas que cobijan los 

sistemas educativos como individuos 

impulsores de la actividad didáctica que 

beneficia el aprendizaje en los estudian-

tes. Esta relación de alguna manera, se 

corresponde con las tendencias moder-

nas y posmodernas empleadas en la for-

mación de la educación básica hoy día, 

las cuales están supeditadas con la nece-

sidad de potenciar la práctica pedagó-

gica empleando las TIC en todo mo-

mento, por lo que cada vez son más exi-

gentes los requerimientos de innovar el 

proceso educativo acorde a los contextos 

requeridos por los educandos. 

Las innovaciones en el contexto 

actual buscan promover y fortalecer las 

prácticas pedagógicas propiciadas por 

los docentes conducentes a la mejora de 

la adquisición de saberes por parte de los 

alumnos; por tanto, en la planificación 

del acto didáctico el educador se vale de 

las TIC para la utilización de instrumen-

tos útiles mediante los cuales impulsa la 

construcción de conocimientos. De acuer-

do con lo anterior, se apoya en unos 

medios de uso contemporáneo denomi-

nados: Objetos Virtuales de Aprendizaje 
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(OVA), con la finalidad de apoyar y 

facilitar nuevas experiencias de apren-

dizaje para el desarrollo de competen-

cias cognitivas acerca de un tema en 

específico.  

Se subraya de manera especial, que a 

pesar de los cambios impuestos en esta 

época presidida por una serie de factores 

de índole sanitario, la educación en al-

gunos espacios todavía sigue permeada 

por modalidades tradicionales en la 

forma de enseñar, observando clases 

cuyo direccionamiento radica en la fi-

gura del docente y no en la del estu-

diante, planificada con intencionalidad 

en la actividad magistral, focalizada en 

desarrollar las habilidades básicas en la 

educación secundaria; no logrando su-

perar los estilos de enseñanza aun 

cuando hubo razones de peso en cambiar 

los patrones de formación; así como, los 

recursos y medios para alcanzar los sa-

beres, habilidades y actitudes requeridas 

en estas sociedades de cambio. 

Cabe señalar de manera enfática, que 

el conocimiento logrado a partir de un 

proceso de formación sólida, coherente 

y pertinente no solo implica alcanzar o 

dominar un contenido específico de una 

materia o asignatura, se busca desde la 

colaboración y el constructivismo tanto 

la identificación como el ordenamiento 

de las ideas; procesos clave que permi-

ten obtener información significativa, 

pues a través de los OVA y de la inter-

acción entre educadores y educandos 

desarrollada por estos se fortalece el 

aprendizaje.  

Es así, que los OVA como herra-

mienta digital se deben usar adecuada-

mente para aprovechar su potencial en 

las prácticas pedagógicas. No obstante, 

esto no significa seguir utilizando el mé-

todo de enseñanza tradicional y emplear 

un computador para su transmisión; es 

decir, introducir los nuevos recursos en 

los viejos ya existentes, pero seguir ha-

ciendo la misma clase habitual (Callejas 

et al., 2011). Contrariamente, se trata de 

innovar con el uso una pedagogía reno-

vada que supera la forma de enseñar de 

manera rígida y parcelada, para aden-

trarse en metodologías novedosas en las 

que se potencie la adquisición de nuevos 

saberes a partir de una adecuada utiliza-

ción de las TIC que ayudan a promover 

el autoestudio y el aprendizaje virtual.  

A razón de lo antes expuesto, la pre-

sente investigación tuvo por objetivo 

analizar los objetos virtuales de aprendi-

zaje como herramienta de innovación en 

los procesos pedagógicos de la educa-

ción básica secundaria. 

Fundamentación teórica 

Objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA) 

Los OVA son recursos digitales uti-

lizados para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes (García et al., 2020). Se arti-

culan con las TIC y las Tecnología de 

Aprendizaje y Conocimiento (TAC), en 

el contexto pedagógico, didáctico y cu-

rricular, con la finalidad que el aprendi-

zaje sea interactivo, enfatizando en su 

reutilización, accesibilidad y duración 
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de tiempo (Guerrero, Vite y Feijoo, 

2020). Cobran importancia en función 

del sujeto que los usa (docente-estu-

diante); de allí, que se corresponde como 

una entidad digital, por medio del cual 

se desarrollan conocimientos, habilida-

des, actitudes y valores (Martínez, Com-

bita y De La Hoz, 2018).  

Otro aporte hacia la definición de los 

OVA, es que son elementos de informa-

ción, comprensibles y necesarios para 

lograr la consolidación de objetivos, me-

tas, resultados de aprendizaje o alguna 

destreza, es decir, son útiles para mejo-

rar los aprendizajes mediante el empleo 

de la tecnología (Fernández, et al., 

2020). De igual modo, son herramientas 

que potencias los procesos educativos, 

pues promueven la motivación y el desa-

rrollo de la autonomía en los alumnos 

(Feria y Zúñiga, 2016).  

Los OVA se constituyen en un me-

diador pedagógico, diseñado intencio-

nalmente con finalidades escolares, cuya 

funcionalidad es variada para los actores 

de las diversas modalidades educativas 

(Colombia Aprende, 2008; Veytia, Lara 

y García, 2018). Es todo material estruc-

turado de una forma significativa, aso-

ciado a un propósito educativo y que co-

rresponda a un recurso de carácter digi-

tal que pueda ser distribuido y consul-

tado a través de la Internet (Ministerio 

de Educación Nacional, MEN, 2007, de 

Colombia). 

De acuerdo con lo anterior, la finali-

dad de implementar en la formación de 

estudiantes y en la dinámica pedagógica 

los objetos virtuales de aprendizaje, es 

facilitar una educación flexible y perso-

nalizada, en la cual se incluyen alumnos 

y docentes, al adaptar los recursos didác-

ticos con base las necesidades de ambos, 

así como, sus inquietudes, estilos, ritmos 

de aprendizaje y de enseñanza (Carrillo 

et al., 2019). 

La implementación de los OVA en 

las actividades educativas, en el marco 

de una era acentuada por el uso ineludi-

ble de las tecnologías, posibilita el desa-

rrollo efectivo de los aprendizajes en los 

procesos de asimilación y comprensión, 

dicha aplicación conllevará a cambiar la 

concepción didáctica que hasta el mo-

mento se tenía en cuenta sobre la forma 

de llevar la formación, por tanto, la pre-

tensión de utilizarlos con recursos tecno-

lógicos favorece experiencias interacti-

vas al educando; es decir, combina la 

virtualidad y el mundo físico, emplean-

do dispositivos tales como: webcams o 

teléfonos móviles, lo cual además con-

llevará a elevar los niveles de motiva-

ción y desarrollo de competencias cog-

nitivas y digitales. 

Ante lo abordado se acota, que un 

ámbito educativo mediado por las TIC y 

con empleo de los OVA representan el 

ahora en el contexto de la educación bá-

sica, sobre todo, porque la educación y 

sus actores se encuentran en una etapa 

de transición caracterizada por el desa-

rrollo de clases bajo modalidades virtua-

les, que asumidas desde escenarios de 

cambio son favorables y beneficiosas 

para los estudiantes, al empoderarlos en 

el conocimiento de manera contextuali-

zada.  
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Es por ello, que el uso de los OVA en 

el contexto actual se constituye en me-

dio eficaz, mediante los cuales se aper-

tura el desarrollo de los procesos de en-

señanza y de aprendizaje acordes con la 

realidad de los discentes. De allí, que la 

incorporación de las TIC apropiada-

mente, fortalece la praxis pedagógica al 

implementar un ambiente inteligente de 

enseñanza y de aprendizaje, donde cada 

actor actúe conscientemente como una 

sociedad de agentes, es decir, cada uno 

busca la mejor forma de mejorar la cons-

trucción de los conocimientos. 

Por un lado, se encuentran los docen-

tes, quienes, a partir de un trabajo coor-

dinado, empleando una didáctica flexi-

ble, personalizada, partiendo de un co-

nocimiento interdisciplinario, desarro-

llando componentes técnicos, académi-

cos, metodológicos, apropiados y con-

textualizados; mientras los estudiantes, 

son las personas en quien debe recaer la 

intencionalidad educativa; es decir, el 

logro de los objetivos y metas planifica-

das que aseguran su desarrollo cognos-

citivo.  

Estrategias didácticas 

La práctica educativa desde el con-

texto de aprendizaje está permeada de 

las intencionalidades del profesor, to-

mando como referencia la necesidad del 

estudiante por aprender contenidos para 

fortalecer sus competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales. Para 

ello, el educador proporciona un con-

junto de medios que le permiten alcan-

zar tal fin, apoyándose en estrategias di-

dácticas de modo flexible, pero al mis-

mo tiempo atendiendo las individualida-

des de cada discente.  

Al respecto, las estrategias didácticas 

son definidas por Díaz-Barriga y Her-

nández (2010), como son todos aquellos 

procedimientos empleados por el do-

cente de forma reflexiva y flexible para 

la adquisición de aprendizajes significa-

tivos de los alumnos. Estos medios per-

miten apoyar de manera enfática la acti-

vidad pedagógica, considerando las ne-

cesidades de los discentes para coadyu-

var en su progreso establecido desde la 

planificación académica. Las estrategias 

pueden ser clasificadas para ayudar a or-

ganizar la información nueva para 

aprender, entre estas se tienen: mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, orga-

nizadores de clasificación, diagramas de 

flujo. Otras se corresponden a la ense-

ñanza situada, tales como: el aprendizaje 

basado en problemas y mediante proyec-

tos, la discusión de casos, el diseño de 

textos académicos, señalizaciones, pre-

guntas intercaladas y resúmenes.  

Para Jiménez y Robles (2016), las es-

trategias didácticas son contextualizadas 

desde las acciones ejecutadas por el 

maestro, siendo importante la orienta-

ción metodológica que incluye el am-

biente de trabajo, los medios didácticos 

y el tiempo que implica el proceso for-

mativo. Esta perspectiva, privilegia la 

organización tanto de los elementos per-

sonales, interpersonales como los de 

contenido, que en la práctica revelan el 

modo de actuación de los aprendices, lo 
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cual le atribuye especial importancia 

como un ser activo y crítico. 

Además, son la base para mejorar el 

desempeño académico de los alumnos, 

quienes deben tener un rol activo en la 

construcción de sus conocimientos (Se-

manate y Gómez, 2021). Son medios 

que se apoyan en las TIC para desarro-

llar su formación integral en la confor-

mación cognitiva, procedimental y acti-

tudinal al emplear una serie de recursos 

que garantizan la eficiencia de los sabe-

res (Semanate y Robayo, 2021). De 

igual modo, representan marcos de fle-

xibilidad y dinamismo, pero sobre todo 

encaran ser constructivas y post instruc-

tivas. En estos propósitos, se valoran 

cuatro estrategias: activación, organiza-

ción, evaluación y las relacionadas a los 

productos y las evidencias (Sánchez, 

2022). 

Son consideradas dinámicas, pues se 

apoyan en las TIC para favorecer la 

construcción de conocimientos de ma-

nera interactiva; por tanto, son concebi-

das como una herramienta de innova-

ción, sobre todo porque intervienen fa-

vorablemente en el aprendizaje autó-

nomo y colaborativo de los alumnos, 

destacándose así su rol activo, participa-

tivo y colaborador. Mientras el educador 

actúa como mediador a partir de meto-

dologías novedosas que posibilitan la 

transferencia de los saberes, en corres-

pondencia con sus habilidades, destre-

zas, así como, de la experiencia que le 

acredita como un profesional organi-

zado, creativo, gestionador de espacios 

virtuales, cuya finalidad le permite po-

tenciar en los educandos la autosuficien-

cia y autonomía. En este contexto, en la 

educación básica las estrategias didácti-

cas vienen hacer ese mecanismo diná-

mico e innovador, empleadas por los 

maestros para la intervención directa de 

los estudiantes. Enfatizando en las TIC, 

la aplicación de medios virtuales contri-

buye en su curiosidad, motivación, inda-

gación, interacción dialógica, reflexión 

y la criticidad de lo que hace. 

Metodología  

La investigación se enmarcó desde 

un enfoque metodológico cualitativo, 

definido por Martínez (2015) como 

aquella comprensión que se hace de la 

naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica que da razón del 

comportamiento y manifestaciones que 

los sujetos tienen respecto al objeto cog-

noscible. En este contexto, se estudia el 

todo integrado de los supuestos teóricos 

devenidos de los autores consultados en 

cada investigación estudiada. Debido a 

ello, asumió un tipo descriptivo de ca-

rácter documental, con diseño bibliográ-

fico.  

Se considera descriptiva, pues de al-

guna manera se busca estudiar las pro-

piedades, características y otros aspectos 

asociados con el fenómeno que se so-

meta al análisis exhaustivo (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). Asimismo, 

tiene un marco documental, debido a 

que se realiza mediante la búsqueda, re-
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cuperación, análisis, crítica e interpreta-

ción de datos secundarios, derivados de 

otras investigaciones (Arias, 2016).  

A su vez, asumió un diseño biblio-

gráfico, puesto que la información apor-

tada fue producto de la indagación bi-

bliográfica asociada con el fenómeno in-

vestigado (Sabino, 2014). Lo anterior, 

implicó revisar y analizar de manera sis-

temática los aspectos comunes de la ca-

tegoría: Objetos Virtuales de Aprendi-

zaje, articulada con el Uso de las Tecno-

logías de Información y Comunicación e 

Innovación educativa; proposiciones 

consideradas como criterios de selec-

ción por parte del investigador. 

Resultados y discusión 

Los resultados encontrados sobre la 

categoría principal Objetos Virtuales de 

Aprendizaje y sus articulaciones con 

otras proposiciones y constructos, se 

constituyó en punto de partida para tener 

algunas apreciaciones que sobre dicha 

temática existe. El arqueo bibliográfico 

efectuado permitió comprender que el 

portal con mayor número de artículos re-

lacionados con los OVA fue Dialnet con 

48%, seguido de Scielo con 24%, Re-

dalyc con 14%, otros con 5%, mientras 

los textos tanto digitales como en físico 

relacionados con el tópico se correspon-

den con 9%.  

De lo antes precisado, se entiende 

que existe un marcado interés en presen-

tar no solo el tema, sino las vinculacio-

nes con otros componentes que intervie-

nen para mejorar la práctica docente. A 

continuación, se presenta el gráfico 1, 

con la relación de documentos consulta-

dos en términos de porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Relación de documentos consultados. Categoría: OVA 

Fuente: Elaboración propia (2022)  
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El tratamiento de los resultados 

se da a partir de los siguientes aspectos: 

orden cronológico ascendente en la  

 

publicación del estudio, identificación 

del autor o autores, título de la investi-

gación y aportes (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Aportes de autores sobre los OVA como herramienta de  

innovación en los procesos pedagógicos 

Autor (es), año de publicación 

y título de la investigación 
Aportes 

Salas y Umaña  

(2010) 

 

Diseño y mediación de objetos 

de aprendizaje 

Destacan que los objetos de aprendizaje (OA), como 

inicialmente se les conoce, se asocian con objetos 

instruccionales, educacionales, de conocimiento, in-

teligentes y de datos, entre otras acepciones, que tie-

nen como punto focal el contexto de la práctica edu-

cativa para ser insertados en la naturaleza del pro-

ceso formativo. 

Callejas, Hernández y Pinzón  

(2011) 

 

Objetos de aprendizaje, un  

estado del arte 

La implantación de los OA, sus condiciones pedagó-

gicas y epistemológicas, la gestión de ambientes de 

aprendizaje, el diseño de estándares para su creación 

con contenido formativo estructurado, promueve en 

los estudiantes la reflexión de lo qué se hace y cómo 

se hace, el pensamiento crítico, la potenciación de 

sus competencias básicas; además, conduce a la pre-

sentación de contenidos y transferencia de saberes, 

bases indispensables para la construcción del cono-

cimiento sólido, coherente y pertinente con la reali-

dad del alumno. 

Chan, Galeana y Ramírez 

(2012)  

 

Objetos de aprendizaje e  

innovación educativa 

El uso de OA a partir de su diseño en el contexto 

educativo, tiene sentido más allá de lo que la optimi-

zación de tiempo y esfuerzos pueden hacer ver como 

principal razón para promover esta tendencia a nivel 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Su 

impacto como recurso pedagógico es lograr un ma-

yor aprendizaje en los estudiantes, pues tienen sen-

tido y función en quienes lo utilicen; la importancia 

de estos en el contexto de enseñanza es provocar 

cambios significativos e influir en mejorar la práctica 

ejecutada por los docentes. 
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Pascuas, Jaramillo y Verástegui  

(2015) 

 

Desarrollo de objetos virtuales 

de aprendizaje como estrategia 

para fomentar la permanencia 

estudiantil en la educación 

superior 

Los OVA son relevantes para el desarrollo de la in-

novación educativa, así como, componentes prácti-

cos en su diseño e implementación. Acotando que es 

necesario en este proceso; la planeación pedagógica, 

didáctica, así como, los medios comunicativos y tec-

nológicos, eficaces para obtener los resultados espe-

rados según la realidad del contexto. Son la base para 

generar los cambios y transformaciones en la reali-

dad del aula de clase, pues su implantación bien es-

tudiada y analizada por los educadores genera inno-

vación en dichos ambientes, lo cual satisface la ne-

cesidad del estudiante por aprender. 

Feria y Zúñiga 

(2016) 

 

Objetos virtuales de aprendizaje 

y el desarrollo de aprendizaje 

autónomo en el área de inglés 

Los OVA son una herramienta pedagógica motiva-

dora en el aprendizaje autónomo del educando, pre-

firiéndolos sobre materiales tradicionales carentes de 

interactividad y dinamismo. Además, ofrece una pre-

sentación didáctica de los contenidos a través de for-

mas audiovisuales e interactivas, lo cual favorece la 

enseñanza propiciado por el docente y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes. 

Cabrera, Sánchez y Rojas  

(2016) 

 

Uso de objetos virtuales de 

aprendizaje OVAS como estra-

tegia de enseñanza-aprendizaje 

inclusivo y complementario a 

los cursos teóricos-prácticos. 

Una experiencia con estudian-

tes del curso física de ondas 

Establecen una propuesta de implementación que in-

tegra los OVA a los procesos de enseñanza y apren-

dizaje dentro del aula o fuera de ella, creando un en-

torno Blended Learning (B-Learning); combina acti-

vidades presenciales y virtuales que propician el au-

toaprendizaje y el trabajo colaborativo. 

Martínez, Combita y De La Hoz  

(2018) 

 

Mediación de los objetos 

 virtuales de aprendizaje en el 

desarrollo de competencias  

matemáticas en estudiantes de 

ingeniería 

Los OVA tienen repercusión directa en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje por competencias como 

una alternativa para el diseño curricular fundamen-

tado en los principios constructivistas. 
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Veytia, Lara y García  

(2018) 

 

Objetos Virtuales de Aprendi-

zaje en la Educación Superior 

Los OVA contribuyen a activar la construcción del 

conocimiento, pues la colaboración entre los estu-

diantes al realizar las tareas y el uso de instrumentos 

digitales, complementada con la medicación tecno-

lógica conlleva al aprendizaje. 

Reyes, Gaspar, Mendoza y García  

(2018) 

 

Implementación de Objetos de 

Aprendizaje como apoyo a la 

educación 

Proponen cinco fases para el desarrollo del OA, estas 

son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación; claves para promover competencias en 

los contenidos curriculares al utilizar un proceso me-

todológico acorde con las necesidades de los alum-

nos; es decir, la aplicación de estrategias colaborati-

vas con base a su realidad contextual. 

Carrillo et al. 

(2019) 

 

Objetos Virtuales de Aprendi-

zaje como estrategia didáctica 

de enseñanza aprendizaje en la 

educación superior tecnológica 

Ofrecen orientaciones epistemológicas significativas 

para educadores y educandos en el uso y aplicación 

de los OVA. Contribuye al aprendizaje de manera in-

teractiva, produce entretenimiento, accesibilidad a 

contenidos fuera de los planificados. Asimismo, po-

sibilita crear conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente al evitar el uso de papel. 

Benavides 

(2019) 

Objeto virtual de aprendizaje 

(OVA) como estrategia para el 

acercamiento a los conocimien-

tos científicos 

Los OVA representan las herramientas informáticas 

necesarias que sirven, por una parte para comple-

mentar o emprender procesos de enseñanza en los es-

tudiantes, y por otra, como una variante empleada 

por el docente para desprenderse de los métodos de 

enseñanza tradicional con los que usualmente forma, 

siendo de interés que entienda la estructura de los 

metadatos para poder acoplarla al grupo de discentes. 

Fernández et al. 

(2020) 

 

Objetos Virtuales de Aprendi-

zaje: Una estrategia innovadora 

para la enseñanza de la Física 

Proponen un modelo OVA a partir de cuatro aspec-

tos claves: planificar, ejecutar, controlar y actuar. Su 

finalidad se orienta a la mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje, así como, promover la motivación de 

determinada asignatura, al obtener un aprendizaje 

significativo durante todo el proceso. 
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Albarracín, Hernández y Rojas 

(2020) 

 

Objeto virtual de aprendizaje 

para desarrollar las habilidades 

numéricas: una experiencia con 

estudiantes de educación básica 

Los OVA generan interacciones entre los estudian-

tes, a partir de su uso como material didáctico imple-

mentado por los docentes; representa un factor esen-

cial que se articula en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

García et al. 

(2020) 

 

Uso de un objeto virtual del 

aprendizaje para desarrollar 

competencias de investigación 

en educación superior 

Destacan la importancia del recurso didáctico para 

guiar y orientar a los alumnos hacia el desarrollo de 

competencias en sus proyectos de investigación. Se 

generan procesos de investigación efectivos cuando 

ellos articulan sus experiencias formativas con los 

OVA. La implementación de estas tecnologías con-

lleva al entendimiento, tanto de lo procedimental 

como de lo conceptual; conocimientos útiles para 

plantear un problema de investigación. 

Moreira, Mera y Vera 

(2021) 

 

Objetos virtuales de aprendizaje 

como estrategia didáctica de 

enseñanza aprendizaje en la 

educación superior 

Aportan aspectos teóricos sobre los OVA, como es-

trategias de aprendizaje; fomentan la construcción 

del conocimiento de manera interactiva; posibilitan 

un nivel más alto de comprensión; promueven el tra-

bajo cooperativo; así como también, contribuyen al 

desarrollo de capacidades innovadoras y creativas. 

Olvera et al. 

(2021) 

 

Propuesta metodológica para 

mejorar la calidad en el diseño 

de un objeto virtual de aprendi-

zaje: una experiencia con el 

equipo de protección personal 

Los OVA son herramientas útiles para favorecer la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de ha-

bilidades basadas en la creatividad, siendo favorable 

el uso de otras estrategias didácticas para comple-

mentar la formación. Recomiendan en el ámbito for-

mativo, la aplicación de modelos de educación hí-

brida para responder a la dinámica interactiva que 

implican las TIC, sin perder los espacios de educa-

ción tradicional. 

Fuente: Elaboración propia (2022)

Lo expuesto en el cuadro 1, permite 

comprender de manera significativa el 

tema de los objetos virtuales de aprendí-

zaje a partir del enfoque planteado por 

los diversos autores consultados, los 

cuales tienen un papel protagónico en la 

práctica pedagógica, si se quieren em-

prender espacios de interacción diná-

mica mediados por estos recursos, que 

en el contexto favorecen las capacidades, 
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no solo cognitivas, sino procedimentales 

de los estudiantes de educación básica. 

Del mismo modo, los OVA impactan 

favorablemente en la conducción de las 

actividades escolares planteadas por los 

docentes en medio de situaciones de 

desmotivación que pudieran traer los 

alumnos hacia las clases. Para este caso 

los educadores son los responsables de 

crear estos ambientes para que se pro-

duzca el encuentro con el aprendizaje. 

Siendo así, deben estar comprometidos 

con su trabajo, a bien de cumplir con 

los propósitos orientados a mejorar las 

prácticas pedagógicas. 

Según lo señalado por los autores, los 

entornos formativos ameritan innovar 

conforme a la necesidad de los aprendi-

ces, quienes dejan un lado el carácter pa-

sivo que comúnmente les ha caracteri-

zado en el aula, para ser individuos acti-

vos y participativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; pero a la vez 

sus iniciativas le conllevan a autogestio-

nar los conocimientos con base en plani-

ficaciones apoyadas en medios comuni-

cativos y tecnológicos, eficaces para la 

atención y aumentar las ganas por apren-

der. 

En este contexto, la implementación 

de los OVA en las aulas de clase de la 

educación básica, aseguran la innova-

ción si son abordados de la mejor ma-

nera; es decir, con la convicción que su 

aplicación despertará el interés en quie-

nes son expuestos a estas dinámicas, 

donde los contenidos son planificados 

conscientemente a través de formas au-

diovisuales e interactivas, lo que induda-

blemente coadyuvará a la transforma-

ción del ambiente y subsecuentemente al 

cambio de actitud de los dicentes en la 

manera de concebir nuevos aprendiza-

jes. 

En definitiva, se sostiene que los 

OVA contribuyen a la construcción de 

conocimientos a partir de las colabora-

ciones entre los alumnos; en este plano 

el docente tiene un rol primario, pues 

debe proponer metodologías acordes a la 

realidad que caracteriza su grupo esco-

lar, para ello es importante en la activi-

dad pedagógica-didáctica diagnosticar y 

analizar sus posibilidades cognitivas, y a 

partir de allí implementar los OVA, a 

bien de desarrollar capacidades relacio-

nadas con el pensamiento crítico. 

Consideraciones finales 

Las prácticas pedagógicas en el ám-

bito de la educación básica secundaria, 

deben posibilitar escenarios de cambio y 

transformación, sobre todo, en la época 

actual donde los tiempos convulsiona-

dos por la pandemia de Covid-19, azotan 

las realidades sociales en la cual se in-

cluye la educación, por lo que diseñar 

clases con ayuda de las innovaciones 

tecnológicas y en especial con recursos 

digitales son una alternativa ineludible 

para lograr los objetivos planteados a ni-

vel curricular. De allí, que la configura-

ción del proceso de enseñanza y apren-

dizaje por parte del educador debe ser 

una acción bien pensada, pues se amerita 

la intervención efectiva del mediador 
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ante las TIC para alcanzar las metas pro-

puestas a nivel organizacional, sobre 

todo cuando se trata de mejorar la diná-

mica a través de las innovaciones. 

Tal como lo expresan los autores re-

ferenciados en el presente trabajo, los 

objetos virtuales de aprendizaje son en 

la actualidad una herramienta innova-

dora que promueve la participación, mo-

tivación, interactividad, creatividad y 

desarrollo de competencias, según las fi-

nalidades por la que fueron implementa-

dos. Son útiles para el desarrollo de 

prácticas pedagógicas asistidas por las 

TIC, gestionadas a través del aprendi-

zaje colaborativo y cooperativo; por 

tanto, elevan el protagonismo del estu-

diante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, mientras que el profesor ac-

túa como mediador del conocimiento. 

El docente representa un punto focal 

en la gestión de las clases, pues para al-

canzar los objetivos debe organizar el 

ámbito de enseñanza de manera tal que 

el acto formativo además de ser dialó-

gico, sea un proceso determinado por 

etapas que garantizan la obtención de 

capacidades, que incluyen; planeación, 

desarrollo, ejecución y evaluación. Estas 

deben emprenderse como parte de las 

acciones derivadas para la adquisición 

de competencias cognitivas y procedi-

mentales por parte de los educandos, 

pero que al mismo tiempo alimentan las 

actitudes esenciales en estos tiempos de 

cambio. 
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Resumen 

Actualmente, las sociedades están signadas por conflictos, debido a la poca capaci-

dad para resolver sus diferencias. Esta situación no es ajena a las instituciones edu-

cativas, donde el dinamismo y la falta de normas afectan la armonía y genera vio-

lencia, de allí que desde las escuelas se debe fomentar valores y respeto a la diversi-

dad para una buena convivencia. El objetivo del trabajo fue analizar los fundamentos 

de la educación para la paz como alternativa de convivencia ciudadana en institucio-

nes educativas de Ecuador. Se basó principalmente en aportes teóricos de Ayala 

(2022); Reyes et al. (2021); Duque-Vargas (2021); Granda (2020); Loyola (2020). 

La metodología utilizada fue cuantitativa, descriptiva, de campo. La muestra estuvo 

constituida por 14 estudiantes y 123 docentes. Los resultados demostraron que la 

educación para la paz tiene como principios la equidad, justicia, tolerancia y respeto; 

sin embargo, es las instituciones educativas se muestra una forma teórica de ense-

ñanza, donde predominan las concepciones. El estudio permitió determinar que la 

familia, el contexto social, el sistema educativo y la disposición individual de los 

estudiantes son factores de mayor significancia para que los procesos formativos del 
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dagógica para su enseñanza. Así, la educación para la paz se relaciona con la convi-
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gaciones, tanto individuales como sociales. 

Palabras clave: Educación para la paz; convivencia ciudadana; violencia escolar;  

                           valores morales. 

 
Recibido: 05-07-2022 ~ Aceptado: 05-11-2022 

 

file:///C:/Users/ajedr/OneDrive/Escritorio/conscientemind@gmail.com
https://orcid.0000-0002-3846-8624/


Sergio Guzmán García Sanclemente 

Educación para la paz como alternativa de convivencia ciudadana en las instituciones… 

 

 

339 

 
 

Education for peace as an alternative for citizen  

coexistence in educational institutions in Ecuador 
 

 

Abstract 

Currently, societies are marked by conflicts, due to the little capacity to resolve their 

differences. This situation is not alien to educational institutions, where dynamism 

and the lack of norms affect harmony and generate violence, hence the schools must 

promote values and respect for diversity for a good coexistence. The objective of the 

work was to analyze the foundations of education for peace as an alternative for 

citizen coexistence in educational institutions in Ecuador. It was based mainly on 

theoretical contributions by Ayala (2022); Reyes et al. (2021); Duque-Vargas 

(2021); Great (2020); Loyola (2020). The methodology used was quantitative, de-

scriptive, field. The sample consisted of 14 students and 123 teachers. The results 

showed that education for peace has equity, justice, tolerance and respect as its prin-

ciples; However, in educational institutions a theoretical form of teaching is shown, 

where conceptions predominate. The study made it possible to determine that the 

family, the social context, the educational system and the individual disposition of 

the students are factors of greater significance for the formative processes of the 

subject to be effective; however, the family is not linked to the pedagogical concep-

tion for its teaching. Thus, education for peace is related to citizen coexistence, since 

every person must know and value their rights and obligations, both individual and 

social. 

Keywords: Education for peace; citizen coexistence; school violence; moral values. 

 

Introducción 

Sin importar la época y las circuns-

tancias en las cuales a cada persona le 

toca vivir, es necesario que cada uno 

tenga la seguridad y se sienta en armonía 

consigo mismo y con los otros. Esto es 

un indicativo de bienestar emocional para 

una adecuada relación con los demás. A 

estos sentimientos de armonía y seguri-

dad se les denomina paz, la cual es con-

cebida como un derecho humano que 

nace con los ciudadanos y debe ser ga-

rantizada por los estados. En este sen-

tido, Aristóteles (2019), señala que la 

paz se desarrolla como fin y no como 

medio; es decir, la paz no puede ser vista 

como un medio para alcanzar otros   
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objetivos, debe ser el objetivo a lograr. 

Sin embargo, la paz trae consigo mejo-

res relaciones interpersonales en las ins-

tituciones educativas, traduciéndose en 

una buena convivencia escolar. 

Cabe destacar que no se puede hablar 

de paz como un objetivo alcanzado, ya 

que actualmente la humanidad vive sig-

nada por cambios políticos, económicos 

y culturales, mismos que traen consigo 

una diversidad de ideologías que hoy di-

viden a los hombres y los arrastran a 

ciertos egoísmos y diversidad de con-

flictos internos y externos. Estas formas 

de pensamientos divergentes han indu-

cido a situaciones conflictivas y de vio-

lencia.  

Las instituciones educativas deben 

abocarse a formar ciudadanos para la 

paz, la cual es definida por la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO (2013), como una condición 

de vida, un derecho humano y un valor 

moral que debe ser garantizado y culti-

vado, siendo la familia su principal im-

pulsor y la escuela su canal expositivo, 

lo que significa que tanto la familia 

como las instituciones escolares deben 

fomentar una cultura de paz; es decir, 

formar a los estudiantes para ser ciuda-

danos amantes de la libertad, el respeto 

y la armonía que implica una mejor con-

vivencia.  

Dentro de este contexto, Bahajin 

(2018), considera que el mundo no debe 

dotarse de armas, sino de bienestar social, 

el cual se forma en los hogares y en 

las escuelas, donde hay que fomentar la  

cultura de paz como único medio y fin 

de la vida de las personas. El plantea-

miento de la autora es un indicativo de 

la responsabilidad que se le atribuye a 

los centros educativos para motivar y 

garantizar una cultura de paz, no esa de 

la que tanto se habla en los medios de 

comunicación, sino una que trascienda a 

los intereses propios, bajo los estricticos 

principios de la equidad y justicia de de-

beres y derechos. 

Es necesario resaltar que estos cam-

bios que enfrentan las sociedades mo-

dernas repercuten en el desarrollo y en la 

formación de las personas, debido a que 

implica la incorporación de la mujer al 

mundo laboral y las familias monopa-

rentales, lo que conlleva a dedicar me-

nos tiempo a los hijos. Estas disfuncio-

nalidades han conllevado a plantearse la 

idea de que es producto de la violencia 

en las familias. Todo esto deja expuestos 

a los niños a un ambiente de violencias 

o climas tensos, lo que se reflejan en la 

escuela y en la relación con los compa-

ñeros (Chacón, 2017). 

La UNESCO (2013), en reunión de 

ministros de educación de América La-

tina y el Caribe, declaró su interés en 

fortalecer una educación inclusiva de ca-

lidad, orientada a la promoción de la paz 

y la no violencia, cuyo propósito es in-

tervenir frente al crecimiento de la vio-

lencia en las escuelas y en el mundo, lo 

que afecta negativamente el impacto en 

los aprendizajes. El objetivo del plan de 

trabajo es mejorar las capacidades y la 

gestión de políticas nacionales, progra-

mas y prácticas educativas sobre Cultura 
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de la Paz en América Latina y el Caribe 

(Moreira, 2013).  

Todo lo antes expuesto deja ver que 

existen diversos organismos internacio-

nales que buscan establecer y mantener 

la paz como medio de vida y sana con-

vivencia, donde cada uno se ciña al res-

peto de las ideas, religión y cultura de 

los demás como único medio de bienes-

tar interior y sana convivencia. De este 

mismo modo y pese los esfuerzos que se 

hacen a nivel internacional en el fo-

mento de la educación para la paz, de 

manera que esta sea la única condición 

de vida (Vásquez, 2021), no se han esta-

blecido lineamientos específicos que de-

marquen el camino de los docentes para 

hacer de sus prácticas educativas un en-

cuentro para la y con la ironía exterior e 

interior (Vargas, López y Lara, 2021). 

Al hacer referencia a la educación para 

la paz y la convivencia escolar, es impe-

rante resaltar que la realidad de las insti-

tuciones educativas de Ecuador no es di-

ferente; en este país más que en cual-

quier otro, se debe fomentar este tipo de 

educación como eje triangular para los 

conocimientos, las relaciones interper-

sonales y la satisfacción personal (Reyes 

et al., 2021).  

Es necesario resaltar que Ecuador es 

caracterizado por los altos índices de 

violencia, donde se ha vivido la intole-

rancia de las personas para respetar la di-

versidad cultural; además, la mayoría de 

los estudiantes lidian con la violencia en 

sus hogares además de su entorno social, 

siendo la realidad de los niños y jóvenes 

que asisten a las instituciones educati-

vas, arrastrando esas experiencias mode-

ladoras de su conducta de forma negati-

vas (Reyes, et al., 2021).  

Este señalamiento deja ver que se 

han hecho esfuerzos a nivel de las polí-

ticas gubernamentales para atender los 

problemas de violencias desde los cen-

tros de educación, también señala lo in-

fructuoso de esas medidas para generar 

una buena convivencia en las institucio-

nes educativas, producto de una forma-

ción sobre la paz. Indicando que no se 

trata de proporcionar una cátedra más, 

sino de llevar una reflexión y un modo 

de vida diferente y apegada a los princi-

pios y valores, que erradique los com-

portamientos inapropiados en los estu-

diantes (Granda, 2020). 

En todas las instituciones educativas 

del país, desde la educación preescolar, 

básica y media, tanto de carácter oficial 

como privado, tienen como objetivo fo-

mentar el proceso de apropiación de co-

nocimientos y competencias relaciona-

dos con la paz, lo que implica abordar 

temas culturales, sociales, económicos y 

de memoria histórica que busquen ayu-

dar a reconstruir el tejido social, promo-

ver la prosperidad y garantizar la efecti-

vidad, los principios y derechos consa-

grados en la Constitución (Bedoya, 

2020).  

Según Ayala (2022), el sistema edu-

cativo de Ecuador viene trabajando 

desde el diseño de los criterios de ciuda-

danía como una expectativa para iniciar 

el proceso de atender los requerimientos 
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de la nación al considerar cómo cimen-

tar un país apacible desde la escuela, 

abordando furtivamente un desafío glo-

bal. Las Naciones Unidas en el año 

2017, adopta el objetivo de desarrollo 

No. 16, que establece promover socieda-

des pacíficas e inclusivas para el perfec-

cionamiento sostenible y garantizar el 

camino a la igualdad para todos.  

Aravena (2016), sugiere que, si bien 

hay problemas de violencia en Ecuador, 

debido a la dinámica social y al nivel so-

cioeconómico, con estudiantes que en su 

generalidad crecen con uno de sus pa-

dres o familiares, existen muy pocas 

propuestas sobre integración como ma-

teria extracurricular en las instituciones 

de educación primaria y secundaria, en 

un intento de brindar un espacio de for-

mación de estrategias pedagógicas basa-

das en la reflexión y la investigación que 

contribuyan a establecer una conviven-

cia adecuada en el aula. Así mismo, 

Fuenmayor (2016), señala que se de-

mandan estudios que enfaticen la aten-

ción a una formación para la paz, ense-

ñar; es decir, que los alumnos tomen 

conciencia de las causas y consecuen-

cias que provoca la violencia. 

Al respecto, Loyola (2020), cuenta 

que en Ecuador se requiere la difusión 

de trabajos pedagógicos y documentos 

científicos que orienten la labor de ense-

ñar para la paz; dejando de ver la educa-

ción para la paz como un contenido cu-

rricular y abordarlo como modelo de 

vida. Actualmente en las instituciones 

de educación en este país se observan 

patrones de agresividad en los alumnos, 

mismo que muestran incapacidad para 

respetar a los que consideran vulnera-

bles, incluso hacia sus propios padres.  

En las instituciones educativas de 

Ecuador se vienen presentando proble-

mas de indisciplina en las aulas de clase, 

constantes agresiones verbales y en al-

gunos casos físicas entre estudiantes, 

conductas irrespetuosas hacia los docen-

tes, peleas fuera de las aulas dentro de la 

institución. Los educandos muestran 

siempre un comportamiento defensivo, 

incluso sin que hayan recibido una agre-

sión; es decir, siempre andan predis-

puestos y enojados, irritables con cir-

cunstancia mínimas, y los docentes im-

provisan mecanismos para controlar la 

situación que por lo general son castigos 

(Vargas, López y Lara, 2021). 

Ese contexto puede ser producto de 

los mismos conflictos que viven los 

alumnos en sus hogares, el poco material 

teórico disponible para el uso de los do-

centes, donde puedan encontrar infor-

mación para combatir los conflictos que 

se presentan en el aula de clase, la falta 

de apoyo a las familias, entre otras. Para 

Toro, De Armas y Romero (2021), las 

conductas agresivas mostradas en las au-

las de clase de las instituciones educati-

vas de Ecuador son producto de conflic-

tos que los estudiantes viven en sus ho-

gares, donde ambos padres trabajan y 

descuidan el entorno social de los niños 

y jóvenes, donde existe violencia do-

méstica hacia la madre por parte del pa-

dre y también se da el maltrato en los hi-

jos. El planteamiento de los precitados 

autores corrobora las ideas de Castillo y 
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Ramírez (2020), quienes hacen un enfo-

que sobre la violencia escolar como un 

reflejo de las situaciones y vivencias de 

los aprendices en su casa y en el entorno 

donde se desarrollan.  

Carrillo et al. (2018), consideran que 

son diversas las causas que generan con-

ductas agresivas, y entre las más comu-

nes están la violencia doméstica, la hos-

tilidad intrafamiliar, la falta de atención 

de los padres, el círculo de amistades, 

entre otras. De no atenderse esta proble-

mática, los niveles de violencia que se 

generalizan no se propiciarán solo en la 

escuela, sino que trascenderán a las co-

munidades y sociedades, donde se pro-

pagarán las peleas que afectan el rendi-

miento. Todo esto puede atenderse me-

diante un modelo que guíe las acciones 

de los docentes en cuanto a la temática 

de la paz y la sana convivencia, lo cual 

se constituye en una epistemología que 

trascienda los escenarios de las institu-

ciones y sirva de aporte a toda la comu-

nidad en beneficio de alcanzar la paz tan 

anhelada. 

Esta propuesta de modelo será orien-

tadora de nuevas prácticas educativas 

que promuevan una verdadera educa-

ción en valores, pero no como una forma 

de proclamarlos, sino de sentirlos y mo-

delarlos en cada una de las actuaciones 

de los miembros de la comunidad edu-

cativa a fomentar un verdadero sentir 

por la paz. En este sentido, el presente 

trabajo tuvo como objetivo analizar los 

fundamentos de la educación para la paz 

como alternativa de convivencia ciudadana  

en las instituciones educativas de Ecua-

dor. 

Fundamentación teórica 

Educación para la paz 

La educación para la paz puede verse 

como una corriente o parte de la pedago-

gía que pretende cambiar la forma de 

comportarse y convivir de las personas 

para acercarlas a su concepto original, y 

nada más que una actividad basada en el 

respeto por las ideas de los demás, es de-

cir, no existe imposición, por lo que los 

derechos y obligaciones son considera-

dos un conjunto de acciones individua-

les y no son reglas normativas del dere-

cho aplicable. Según el Fondo de las Na-

ciones Unidas para la Infancia, UNICEF 

(2018), la educación para la paz es un 

proceso que refuerza conocimientos, 

competencias y valores para crear un 

cambio de conducta que permita a los ni-

ños, jóvenes y adultos evitar los conflic-

tos y la violencia. De acuerdo a esta or-

ganización, la educación para la paz 

busca enseñar el tema de la violencia de 

manera pragmática, a través del conoci-

miento, buscando comprender y refle-

xionar sobre las propias acciones y com-

portamientos para mantener el equilibrio 

normativo de la civilización. 

En respuesta a estas observaciones, 

la educación para la paz se entiende 

como la promoción de comportamientos 

acordes con las normas morales y cívi-

cas, de manera que haya estabilidad 

emocional entre las personas como  
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individuos y con los demás, como enti-

dad social. Asimismo, cualquier axioma 

de educación para la paz se basa en va-

lores, predominando el respeto, la justi-

cia y la tolerancia. 

Principios de la educación para 

la paz 

La educación para la paz debe asen-

tarse en una base sólida y realista. Cual-

quier intento de formación, si no tiene un 

buen fundamento en la realidad, será 

poco efectivo, y en este caso, es funda-

mental partir de ella para comprenderla 

y transformarla. Esto implica que dentro 

el ámbito de intervención para generar 

conciencia social se requiere de la edu-

cación. Algunos de los principios de la 

educación para la paz, según Villagó-

mez y De Campos (2014), son: convi-

vencia armónica, equidad, justicia y to-

lerancia; es decir, se apegan a los valores 

morales que forman parte de la sana con-

vivencia social con el objetivo de ense-

ñar y aprender a resolver los conflictos. 

Cada uno de estos principios representan 

la base de buenas relaciones interperso-

nales, donde cada estudiante sino por 

convicción lo harán por conocimiento de 

aceptar las diferencias como parte de la 

diversidad (Carrillo et al., 2018).  

Por otra parte, Moreira (2013), señala 

que los principios de la educación para 

la paz deben ser estudiados, conside-

rando el hecho de que los conflictos es-

tán presentes de forma permanente en 

las sociedades como manifestación de la 

diversidad de intereses y cosmovisiones, 

por lo que suelen tener variedad de cau-

sas y argumentaciones que comúnmente 

se resuelven mediante el uso de la fuerza 

y por la imposición de la voluntad del 

más fuerte. 

Factores que intervienen en la 

educación para la paz 

La educación para la paz debe ser 

vista como una condición humana, ca-

paz de dinamizar los comportamientos y 

orientar las conductas a las normas mo-

rales humana. Según Cerdas (2015), 

existen factores que intervienen en la 

educación para la paz, representando la 

profundización del ser, sus conocimien-

tos y los valores morales que impulsan o 

delimitan sus acciones por lo que se con-

sidera que promueven la convivencia y 

el respeto a los demás como seres huma-

nos, ciudadanos y personas, familia, es-

cuela y sociedad. En otras palabras, la 

educación para la paz trata del entorno 

en el que se desarrollan las personas. 

Para Bedoya (2020), existe una triada 

en la cual se fundamenta este tipo de 

educación: familia, escuela y sociedad, 

por ser los espacios donde los individuos 

interactúan con sus semejantes para que 

se produzcan resultados. Se necesita de 

la direccionalidad conjunta de estas tres 

instituciones para que realmente la paz 

deje de ser una cátedra y se convierta en 

un modo de vida.   

De acuerdo a Duque-Vargas (2021), 

el contexto social es un factor influyente 

en la educación para la paz, ya que es el 

medio en el cual se desenvuelve social-
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mente el alumno; de igual manera la fa-

milia también representa un factor prin-

cipal, ya que en su seno se desarrollan y 

practican los valores; asimismo, la dis-

posición individual del estudiante tiene 

gran relevancia cuando se trata de edu-

cación para la paz. Por otro lado, el sis-

tema educativo es el encargado de esta-

blecer y fijar normas, explicando la im-

portancia de su cumplimiento, velando 

porque se cumplan.  

Por su parte, Fuenmayor (2014), se-

ñala que es importante el rol de cada ins-

titución en la que el individuo se desen-

vuelve como soporte para el fomento de 

la paz y la convivencia ciudadana, ade-

más puntualiza el papel de cada ente 

educativo para fomentar una conviven-

cia armónica en las instituciones educa-

tivas, destacando la responsabilidad in-

dividual. Al hacer referencia a los facto-

res que intervienen en la educación para 

la paz, se debe trabajar en función de la 

comprensión de los trasfondos que mo-

tivan o actúan en la vida de los discentes 

(De la Herrán, Ruiz y Lara, 2018). Fuen-

mayor y Acosta (2015), expresan que la 

educación es un mecanismo de convi-

vencia que permite a los estudiantes 

desarrollar valores como la paz y armo-

nía, además de competencias como las 

investigativas que estarán presente en el 

desarrollo personal y profesional de los 

educandos. 

Fundamentos de la educación   

para la paz 

Los cimientos de la educación para la 

paz son todos los aspectos que le dan 

mayor profundidad al tema y develan su 

importancia en la vida, la ciencia, las 

personas, la sociedad, e incluso, una 

fiesta comunitaria. Así, según Aravena 

(2016), estos fundamentos parten de los 

axiomas, la epistemología y la pedago-

gía.  

De igual forma, Cerdas (2015), se-

ñala que estos fundamentos están en re-

lación con la educación y se construyen 

a partir de estándares intuitivos, cogniti-

vos y pedagógicos; es decir, parten del 

conocimiento y la autoestima manejados 

como estándares de vida. Esta idea re-

presenta un apoyo a la misma educación, 

ya que tiene como objetivo potenciar el 

conocimiento (episteme), lo que con-

duce a la consolidación e implementa-

ción del sistema de valores desde la 

práctica (Carrillo et al., 2018). 

Metodología 

La investigación se basó en un mo-

delo positivista, con un método experi-

mental inductivo y una orientación 

cuantitativa, porque plantea la cuestión 

de la relación entre variables, la genera-

lización de sus resultados a otras pobla-

ciones similares y el procedimiento es-

tadístico de las variables correspondien-

tes, así, es tipificada como descriptiva ya 

que buscó explicar el fenómeno estu-

diado desde sus componentes, porque 

estableció una clasificación en dimen-

siones e indicadores, describiéndolo 

desde su generalidad (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). 



Encuentro Educacional 

Vol. 29 (2) julio – diciembre 2022: 338-357 

 

 

346 

Del mismo modo, se esgrimieron di-

seños de estudio no experimental, de 

campo y transversal, ya que no hubo una 

manipulación intencional de las varia-

bles, más allá de que solo se observaron 

los fenotipos en el medio natural a ana-

lizar mediante la recogida de datos en un 

único nivel instantáneo (Palella y Mar-

tins, 2017). El proceso estadístico se 

realizó mediante el cálculo de porcenta-

jes y medias aritméticas que permiten la 

clasificación de ítems, indicadores, di-

mensiones y variables; la muestra quedó 

constituida por 14 estudiantes y 123 

docentes.  

El proceso de análisis de datos per-

mitió una evaluación cuantitativa de los 

resultados del instrumento aplicado, me-

diante la clasificación y tabulación de la 

información obtenida, con el fin de desa-

rrollar más el proceso y la interpretación 

de esta información. Arias (2019), des-

taca que el enfoque descriptivo del estu-

dio depende del tipo de técnica de en-

cuesta elegida y de la actividad a reali-

zar. De igual manera, se creó un baremo 

para facilitar la interpretación de los da-

tos que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Baremo para la interpretación de los datos  

Alternativas de respuestas Valores Categoría Intervalo de la media 

Nunca 1 Ineficiente 1,00 – 1,75 

Casi nunca 2 Poco eficiente 1,76 – 2,50 

Casi siempre 3 Eficiente 2,51 – 3,25 

Siempre 4 Muy eficiente 3,26 – 4.00 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los re-

sultados del estudio, donde se reflejan 

los indicadores de cada dimensión y su 

respectivo análisis. 

Se establecieron los porcentajes por 

alternativa de respuesta para cada estrato 

de la muestra (estudiantes y docentes) y 

las medias aritméticas respectivas. 
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Tabla 2. Dimensión: Principios de la educación para la paz 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Gráfico 1. Principios de la educación para la paz 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Para la dimensión Principios de la 

educación para la paz (tabla 2 y gráfico 

1), los resultados se presentan como una 

debilidad según la teoría de Restrepo 

(2020), quien señala que la equidad es 

un principio esencial cuando se aborda 

la asignatura de educación para la paz, 

ya que representa el fundamento para  

Indicadores 

Alternativas (%) 

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca Media 

Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. 

Principio de 

equidad 
0 0 7,05 9,52 46,34 80,95 46,61 9,52 1,60 2,00 

Principio de 

tolerancia 
0 0 11,11 26,19 51,49 59,52 37,40 14,29 1,74 2,12 

Principio de 

respeto  
0,27 0 17,62 4,76 59,08 85,71 23,03 9,52 1,96 1,95 

Media  

Aritmética 
Total, dimensión por estrato poblacional 1,77 2,02 

Categoría 
Según estudiantes:  Poco eficiente 

Según docentes: Poco eficiente 
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lograr que los estudiantes actúen bajo 

preceptos de igualdad, reconociendo los 

derechos de todos y el respeto por la dig-

nidad humana. Mientras que Carrillo et 

al. (2018), señalan que la equidad debe 

enseñarse con metodologías, prácticas y 

vivenciales de manera que los estudian-

tes comprendan la relevancia mantener 

una actitud de justicia y ponderación 

equitativa. A criterio de Duque-Vargas 

(2021), la equidad implica tratar a las 

personas con justicia, dando a cada uno 

lo que se merece a partir del reconoci-

miento de las circunstancias y caracte-

rísticas específicas, por lo que significa 

ser ecuánime, reconocer las diferencias 

y prevenir cualquier trato o comporta-

miento discriminatorio. 

Por otra parte, en cuanto al indicador 

Principio de tolerancia se observa que 

el 59,52% de los docentes manifiesta 

que casi nunca se cumple dentro de la 

asignatura educación para la paz, ubi-

cando estos resultados con una media de 

2,12; calificado como poco eficiente. Al 

igual que los estudiantes, con un 

51,49%, indicaron que esto casi nunca 

ocurre, ubicando estos datos en una me-

dia aritmética de 1,74; con categoría de 

ineficiente. 

Los resultados coinciden con lo ex-

presado por Aravena (2016), quien ma-

nifiesta que la tolerancia es el base de la 

paz; por lo tanto, debe abordarse como 

el eje fundamental y los alumnos deben 

aprender a aceptar las ideas de los de-

más, aunque discrepen de las propias, lo 

importante son las relaciones con los 

compañeros y los adultos. Conjunta-

mente, contribuye a escuchar diferentes 

puntos de vista, aunque no estén de 

acuerdo con ellos, para encajar en su en-

torno. Para Restrepo (2020), desde una 

edad temprana, es necesario enseñar a 

respetar a los demás y tolerar sus ideas. 

Por su parte, De la Herrán, Ruiz y Lara 

(2018), señalan que cuando se instruye 

tolerancia, los educandos se vuelven 

más sensibles, capaces de situarse en el 

lugar de sus pares, ven que hay diferen-

tes formas de pensar y de comportarse, 

aprenden a respetar las diferentes opi-

niones, especialmente los sentimientos y 

emociones. 

Con relación al indicador Principio 

de respeto, se observa que el 85,71% de 

los docentes concuerdan que casi nunca 

se presenta en la educación para la paz, 

ubicando estos resultados con una media 

de 1,95; calificado como poco eficiente. 

Al igual que los estudiantes con un 

59,08% indicaron que esto casi nunca 

ocurre, ubicando estos datos en una me-

dia aritmética de 1,96; con categoría de 

poco eficiente. 

Los resultados de esta dimensión di-

fieren de lo expresado por Villagómez y 

De Campos (2014), quienes manifiestan 

que deben coexistir respeto, paz y salud 

entres los individuos en la comunidad. 

Significa que las personas deben recono-

cen los derechos y responsabilidades de 

sí mismo y de los demás (Fuenmayor, 

2014). Asimismo, la convivencia en la 

escuela se cimienta mediante las relacio-

nes que se forman entre todas las perso-

nas de la comunidad educativa.  
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Tabla 3. Dimensión: Factores que intervienen en la educación para la paz 

Indicadores 

Alternativas (%) 

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca Media 

Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. 

Contexto 

social 
0,27 0 11,92 16,67 44,99 64,29 42,82 19,05 1,70 1,99 

Familia  0,27 4,76 18,43 50,00 45,53 42,86 35,77 2,38 1,83 2,57 

Sistema 

educativo  
4,34 0,00 31,44 26,19 46,07 71,43 18,16 2,38 2,22 2,24 

Media  

Aritmética 
Total, dimensión por estrato poblacional 1,92 2,27 

Categoría 
Según estudiantes:  Poco eficiente 

Según docentes: Poco eficiente 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

La tabla 3 muestra los resultados ob-

tenidos para la dimensión Factores que 

intervienen en la educación para la 

paz. Con relación al indicador Contexto 

social, se observa que el 64,29% de los 

docentes y el 44,99% de los estudiantes 

manifiestan que casi nunca se cumple 

este factor, debido a que las estrategias 

empleadas no están vinculadas a las 

realidades sociales de los educandos, 

ubicando estos valores con una media de 

1,99 para los educadores y 1,70 para 

alumnos, calificados como poco efi-

ciente e ineficiente, respectivamente.  

Estos resultados discrepan de la teo-

ría expuesta por Acosta y Blanco (2022), 

quienes consideran que el maestro ame-

rita reconocer el contexto del aprendiz al 

momento de establecer los mecanismos 

pedagógico-relacionados con la educa-

ción humanizada y fomentar valores 

como la paz. De igual manera, Fuenma-

yor y Acosta (2015), afirman que el 

alumno adquiere con mayor facilidad 

competencias si los contenidos se rela-

cionan con su propio entorno y sus ex-

periencias. Mientras que Aravena 

(2016), plantea la necesidad de ubicar 

las prácticas educativas en contextos 

reales, donde los estudiantes puedan re-

conocer la funcionalidad de la informa-

ción que les presenta el docente.   

Continuando con el indicador Fami-

lia se observa que el 50,00% de los do-

centes concuerdan que casi siempre se 

cumple en las instituciones objeto de es-

tudio, ubicando estos resultados con una 

media de 2,57; valorado como eficiente. 

Los estudiantes, con un 45,53% indica-

ron que esto casi nunca ocurre, ubicando 

estos datos en una media aritmética de 

1,83; con categoría de poco eficiente. 
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Estos resultados concuerdan con la 

teoría de Carrillo et al. (2018), quienes 

señalan que la familia es la primera ins-

titución en fomentar los valores y la paz, 

por lo que la escuela debe apoyarse en el 

entorno familiar creando vínculos para 

promover un estilo de vida en los estu-

diantes en concordancia con el ejemplo 

ciudadano. Al respecto, Reyes et al. 

(2021), consideran que las prácticas 

ameritan de la unificación familiar para 

la efectividad en cuanto a la reflexión y 

concentración de la importancia de vivir 

en paz, siendo promisorio para la ense-

ñanza de esta cátedra, donde los educan-

dos analicen en sus propias realidades, 

las consecuencias devastadoras de los 

conflictos. 

Loyola (2020), plantea que el prag-

mático es un método ideal cuando de 

educación para la paz se refiere, debido 

a que los alumnos aprenden de la causa 

y el efecto, de la acción y reacción, con 

ejercicios prácticos y reales, donde vis-

lumbres los orígenes de los conflictos y 

sus desenlaces si cada uno da rienda 

suelta a la imposición de ideas y razones. 

A su vez, Fuenmayor (2016), expresa 

que la familia debe reforzar la educación 

para la paz, demostrando con el ejemplo 

y el diálogo, que cada persona es dife-

rente y debe ser respetada. 

Por otro lado, en el indicador Sis-

tema educativo se observa que el 

71,43% de los docentes y el 46,07% de 

los estudiantes, consideran que casi nunca 

se cumple, ubicando estos valores con 

una media de 2,24 y 2,22 respectiva-

mente,  ubicados como poco eficiente.  

De acuerdo a estos resultados el indi-

cador muestra discrepancias con el plan-

teamiento de Bedoya (2020), quien con-

sidera que los sistemas educativos deben 

estar presenta en los procesos de forma-

ción para la paz, no como garante que la 

asignatura se apegue a lo establecido en 

los lineamientos curriculares, sino como 

un modelo y práctica de vida, de allí que 

debe contribuir a reforzar en los maes-

tros la adecuación de las metodologías 

para lograr la transformación en las 

prácticas de la educación para la paz. 

Del mismo modo, Reyes et al. 

(2021), exponen que los directivos (ge-

rentes) deben coordinar con los docentes 

acciones donde se involucre todo el per-

sonal para fomentar el mensaje de paz 

que se transciende a una disciplina aca-

démica, convirtiéndose en modelo de 

vida basado en los valores morales. A 

criterio de Castillo y Ramírez (2020), el 

sistema educativo, representado por la 

directiva escolar, tiene el compromiso y 

la obligación de involucrarse en la for-

mación de los estudiantes, especial-

mente cuando se hace referencia a la 

educación para la paz, ya que la misma 

no puede impartirse de forma fragmen-

tada o sólo aludirse dentro del aula.  

Respecto a los factores que intervie-

nen en la educación para la paz, el indi-

cador con más debilidad es el sistema 

educativo; como plantea Loyola (2020), 

no se trata de direccionar y establecer 

políticas institucionales, es necesario in-

volucrarse y ser partícipe de una educa-

ción libre de violencia. Para Fuenmayor 

(2016), existe una triada en la cual se 
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fundamenta la educación para la paz: fa-

milia, escuela y sociedad, por ser los es-

pacios donde los individuos interactúan 

con sus semejantes para producir resul-

tados que promuevan habilidades socia-

les y buenas relaciones interpersonales, 

esenciales para la convivencia escolar. 

Por esto, se necesita de la direccionali-

dad conjunta de estas tres instituciones 

para que realmente la paz deje de ser una 

cátedra y se convierta en un modo de 

vida, factores no vinculados a los proce-

sos educativos en las instituciones edu-

cativas de Ecuador. Esta es la forma en 

que los maestros están asociados con el 

contenido y la estrategia que deben usar 

en sus clases cuando interactúan con sus 

alumnos, a la espera de unos contextos y 

niveles de capacitación sobre valores 

morales (De la Herrán, Ruiz y Lara, 

2018). 

Por otro lado, Acosta y Blanco 

(2022), señalan que los formadores ne-

cesitan una capacitación para promover 

la inteligencia emocional en los aprendi-

ces y resolver problemas, ya que hay 

poca claridad relacionada con roles que 

deben tener para atender pedagógica-

mente una educación que conlleve a la 

paz. Para lograr lo anterior, se deben or-

ganizar las instituciones, las familias y 

las organizaciones escolares, para que 

de esta forma el maestro se convierta en 

el eje central para intervenir en la forma-

ción integral de los estudiantes, porque 

en la relación diaria entre educador y 

educando los cambios se crean y practi-

can, sobre todo con base en el principios 

de respeto hacia los otros; esto implica 

la expresión de la libertad de ideas, la 

coexistencia de la paz y la resolución de 

los conflictos sin el uso de la violencia 

(Fuenmayor, 2016).  

Además, no se relaciona con los 

componentes de intervención educativa 

como la familia, el origen social y el 

temperamento de cada alumno; es decir, 

las dependencias entre los elementos afi-

nes con la educación no se orientan a una 

paz interior para que sea reflejada en la 

aceptación de las diferencias y mejores 

relaciones interpersonales. Por lo tanto, 

es claro que la educación para la paz no 

se enfoca en la formación de derechos 

humanos y valores cívicos y morales, 

que son vistos como guías en el proceso 

de solución de conflictos (Fuenmayor, 

2014).  

De esta forma se evidenció una dis-

crepancia entre los resultados y la teoría 

de Loyola (2020), quien señala que los 

factores que intervienen en la educación 

para la paz como mecanismo humanista 

para orientar a la convivencia y al res-

peto de los otros como personas, ciuda-

danos y humanos, son la familia, la es-

cuela y la sociedad; es decir, la educa-

ción para la paz está vinculada a los con-

textos donde se desenvuelven las perso-

nas. 
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Tabla 4. Dimensión: Fundamentos de la educación para la paz 

Indicadores 

Alternativas (%) 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca Media 

Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. Est. Doc. 

Epistemológico  5,96 19,05 27,64 23,81 65,04 52,38 1,36 4,76 2,38 2,57 

Ontológico  1,08 0 18,97 19,05 78,86 78,57 1,08 2,38 2,20 2,17 

Axiológico   1,90 2,38 39,57 54,76 58,27 42,86 0,27 0 2,43 2,60 

Media  

Aritmética 
Total, dimensión por estrato poblacional 2,34 2,45 

Categoría 
Según estudiantes:  Poco eficiente 

Según docentes: Poco eficiente 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

La tabla 4 muestra los resultados co-

rrespondientes a la dimensión Funda-

mentos de la educación para la paz. 

Respecto al indicador Fundamento 

epistemológico, se observa que el 

65,04% de los estudiantes manifestaron 

que casi nunca se cumple, ubicando es-

tos valores con una media de 2,38; cali-

ficado como poco eficiente. Los docen-

tes, con un 52,38% indicaron que esto 

casi nunca ocurre, ubicando estos datos 

en una media aritmética de 2,57; con ca-

tegoría de eficiente. 

Según Duque-Vargas (2021), estos 

resultados representan una debilidad, 

debido a que los fundamentos epistemo-

lógicos son indispensables en la disci-

plina orientadora de la paz, siendo un 

apoyo para la formación de cuerpos de 

conocimiento específicos de cada área, 

ya que la formación de la estructura y el 

contenido psicológico es responsabili-

dad exclusiva del sujeto; es decir, cada 

estudiante debe involucrarse en la cons-

trucción de un conocimiento que lo con-

duzca a modificar sus estilos de vida, 

mejorando sus habilidades sociales. 

Con referencia al indicador Funda-

mento ontológico se observa que el 

78,86% de los estudiantes dicen que casi 

nunca se cumple, ubicando estos resul-

tados con una media de 2,20; valorado 

como poco eficiente. Los docentes con 

un 78,57% indicaron que esto casi 

nunca ocurre, ubicando estos datos en 

una media aritmética de 2,17; con cate-

goría poco eficiente. 

Estos datos están en contraste con el 

planteamiento de Cerdas (2015), y re-

presentan una debilidad, debido a que la 

base ontológica de la educación se 

ocupa principalmente de la existencia 

humana; su visión de la realidad, ante 

todo histórica, en el diálogo debe ser 

consciente de su realidad o de su educa-

ción, de allí que enfocado a la educación 
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para la paz y la convivencia escolar, este 

fundamento busca crear en el estudiante 

conciencia de sí mismo y de su rol den-

tro de la sociedad, así como a descubrir 

el sentido de los derechos y la dignidad 

humana. 

De igual forma, para el indicador 

Fundamento axiológico, se observa 

que el 58,27% de los estudiantes consi-

deran que casi nunca se cumple, ubi-

cando estos resultados con una media de 

2,43; calificado como poco eficiente. 

Los docentes, con un 54,76% indicaron 

que esto casi siempre ocurre, ubicando 

estos datos en una media aritmética de 

2,60; con categoría de eficiente. 

Los resultados discrepan de lo ex-

puesto por Aravena (2016), quien sos-

tiene que la axiología pedagógica está 

indisolublemente ligada a los valores y 

se convierte en la base y esencia del pro-

ceso de aprendizaje. Mientras que Cer-

das (2015), considera que la axiología es 

la teoría de los valores y se centra en el 

estudio de estos y su aplicabilidad a las 

personas, a partir de su formación y de-

terminación, como producto de la cul-

tura humana, en lo que se deben funda-

mentar las clases cuando de educación 

para la paz se trata. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos confirman 

una deficiencia en la gestión de las for-

mas de enseñanza de la educación para 

la paz, aunado a una visión pedagógica 

un tanto generalizada y con fines con-

ceptuales sobre los objetivos prácticos, 

indicando que existe preponderancia por 

transmitir todo lo referente a la termino-

logía; es decir, explicar y hacer del co-

nocimiento de los estudiantes, lo concer-

niente a la temática de la paz desde la 

teoría. Se observa que existe una desvin-

culación teórica-práctica, estando el en-

foque de los docentes centrado en una 

cátedra académica, sin tener la connota-

ción de un proceso educativo para ense-

ñar valores y conocimientos académicos 

cívicos, que oriente una vida con buenas 

relaciones interpersonales y un entender 

de los derechos individuales y colectivos 

dentro de las sociedades. 

Al analizar la información se con-

cluye que la paz y la educación se en-

tienden como la alineación formativa de 

valores, doctrinas, conductas y actitudes 

que respeten los derechos humanos y re-

conozcan la relevancia de resolver los 

conflictos por medios pacíficos. Sin em-

bargo, para lograr el objetivo del desa-

rrollo de los derechos civiles y la forma-

ción de ciudadanos pacíficos, cuyo ins-

trumento defensor para resolver conflic-

tos sea la razón y la ecuanimidad, se re-

quiere implementar en el aula una serie 

de actividades sobre educación para la 

paz, no como una asignatura sino como 

un estilo de vida, ya que esto refleja la 

concepción constructivista de la educa-

ción, según la cual el docente no es el 

único portador del conocimiento, pues el 

aprendizaje se cimienta y construye 

de diversas formas: alumno-docente, 

alumno-alumno.  

En ese sentido, las actividades peda-

gógicas deben centrarse en el educando 
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y su rol transformador en la sociedad, 

como ente activo, reflexivo y crítico de 

los acontecimientos que ocurren en su 

entorno. Este aspecto es particularmente 

importante porque ayuda a percibir que 

la ciudadanía por la paz sólo puede desa-

rrollarse desde métodos democráticos 

dentro de ella y permite la concentración 

de los conocimientos en la vida coti-

diana de los aprendices.  

Desde entonces se ha comprobado 

que existe una unidad entre el propósito 

educativo de la Cátedra de la Paz y los 

medios pedagógicos para lograrlo. Sin 

embargo, las estrategias de enseñanza 

requieren un mayor desarrollo metodo-

lógico y una articulación clara de las ya 

consagradas en las Normas Básicas de 

Competencia en Ciencias Sociales y 

Ciudadanía, con el objetivo de formar 

más significativamente, dotando de las 

herramientas perceptivas de las socieda-

des y la incidencia de la paz en la vida 

personal y desarrollo de las naciones. 
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Resumen 

Un modelo pedagógico significa el diseño de un conjunto de elementos que intervie-

nen en una situación educativa determinada, de modo que oriente la manera en que 

esta debe llevarse a la práctica. Esta investigación tuvo como objetivo formular apor-

tes para el diseño de un modelo pedagógico orientado a la enseñanza de la actividad 

petrolera en Venezuela desde tres disciplinas: economía, contaduría pública y edu-

cación, a partir del pensamiento educativo latinoamericano. Los fundamentos teóri-

cos de los enfoques pedagógicos señalados en esta investigación: tradicional, román-

tico, conductista, progresista, cognoscitivista, crítico-radical y constructivista están 

sustentados en los estudios realizados por Castillero (2018), Vergara y Cuentas 

(2015), Orbegoso (2010), Pinto y Castro (2008), De Zubiría (2007), Narváez (2006), 

Flórez (2005), Canfux (1996) y Giroux (1990). Este trabajo de investigación fue de 

tipo proyectivo bajo un diseño documental. Los proyectos educativos constituyen 

formas particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos. Los paráme-

tros que se interrelacionan para el análisis de un modelo pedagógico son: las metas 

educativas, los contenidos de enseñanza, el estilo de relación entre profesor-alumno, 

los métodos de enseñanza, los conceptos básicos de desarrollo y el tipo de institución 

educativa. Este trabajo ofrece elementos útiles en los procesos pedagógicos para la 

enseñanza de la actividad petrolera, a partir de las ideas de Simón Rodríguez (pers-

pectiva de educación popular), Luis Beltrán Prieto Figueroa (visión de educación 

humanista-democrática) y Paulo Freire (enfoque de educación crítica-liberadora). 
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Pedagogical model for teaching oil activity in Venezuela.  

Contributions from Latin American educational thought 
 

 

 

Abstract 

A pedagogical model means the design of a set of elements that intervene in a given 

educational situation, so that it guides the way in which it should be put into practice. 

The objective of this research was to formulate contributions for the design of a ped-

agogical model oriented to the teaching of oil activity in Venezuela from three dis-

ciplines of the social sciences: economics, public accounting and education, based 

on Latin American educational thought. The theoretical foundations of the pedagog-

ical approaches indicated in this research: traditional, romantic, behaviorist, progres-

sive, cognitive, critical-radical and constructivist are supported by the studies carried 

out by Castillero (2018), Vergara and Cuentas (2015), Orbegoso (2010), Pinto and 

Castro (2008), De Zubiría (2007), Narváez (2006), Flórez (2005), Canfux (1996) and 

Giroux (1990). This research work was projective under a documentary design. Ed-

ucational projects constitute particular forms of interrelation between pedagogical 

parameters. The parameters that are interrelated for the analysis of a pedagogical 

model are: the educational goals, the teaching contents, the style of relationship be-

tween teacher-student, the teaching methods, the basic concepts of development and 

the type of educational institution. This work offers useful elements in the pedagog-

ical processes for the teaching of oil activity, based on the ideas of Simón Rodríguez 

(popular education perspective), Luis Beltrán Prieto Figueroa (vision of humanist-

democratic education) and Paulo Freire (critical-liberating education approach). 

Keywords: Pedagogical model; Latin American educational thinking; teaching 

of oil activity. 
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Introducción 

La definición de un modelo pedagó-

gico significa el diseño de un conjunto 

de elementos que intervienen en una 

situación educativa determinada, de 

modo que oriente la manera en que ésta 

debe llevarse a la práctica. Todo proceso 

educativo tiene un método, una guía o un 

eje, que encamine y contribuya al desa-

rrollo más adecuado del ejercicio de for-

mar. A esto le llama modelo pedagó-

gico.  

Cada teoría ha privilegiado en ello al-

gún o algunos de los aspectos; aun así, 

subyace a todas ellas una postura como 

individuo y como ser social y cultural. A 

partir de esta concepción del ser humano 

se elaboran las teorías pedagógicas. Por 

consiguiente, toda teoría pedagógica es 

una teoría política (De Zubiría, 2007). 

Precisamente, la pedagogía es una cien-

cia cuyas fronteras muestran su diná-

mica entre la sociedad y el pensamiento 

humano.  

En el caso del Centro Socioeconó-

mico del Petróleo y Energías Alternati-

vas de la Facultad de Ciencias y Sociales 

de la Universidad del Zulia, el modelo 

pedagógico para el diseño de su pro-

grama de formación de investigadores, 

deberá contener un conjunto de princi-

pios, normas y criterios que sitúen cada 

una de las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje que se emprendan en la eje-

cución práctica del proyecto de forma-

ción socioeconómica del petróleo y las 

diversas fuentes energéticas (Rincón, 

Rincón y Rincón, 2019a). 

El conjunto de principios que se esta-

blecen en esta investigación no se deriva 

de una sola fuente teórica, ni pretende 

conformar una representación definitiva 

de la realidad petrolera venezolana. Este 

carácter ecléctico responde al hecho de 

que, con base en los variados aportes del 

pensamiento educativo latinoamericano 

que son relevantes para los procesos di-

dácticos, no sería ni conveniente ni ne-

cesario definir este modelo en función 

de una sola corriente teórica: tal situa-

ción obedece tanto a la variedad de pers-

pectivas disponibles como a la natura-

leza cambiante del contexto educativo.  

En el modelo pedagógico se ha de 

concretar: las concepciones de educa-

ción, las intenciones expresadas en la 

misión institucional, las formas en que 

se entiende el proceso de aprender y de 

enseñar la actividad petrolera, la condi-

ción de que el modelo oriente la estruc-

turación y presentación de los conteni-

dos de formación que el estudiante debe 

encaminar, las funciones de facilitación 

del aprendizaje, las evaluaciones de los 

aprendizajes, las formas de apoyo y ser-

vicios que hagan posible todo lo ante-

rior; así como, los procesos de evalua-

ción y autoevaluación de los cursos, ca-

rreras o programas de formación. 

La presente investigación tuvo como 

objetivo formular aportes para el futuro 

diseño de un modelo pedagógico, que 

permita la enseñanza de la actividad pe-
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trolera en Venezuela, desde tres discipli-

nas de las ciencias sociales: economía, 

contaduría pública y educación, a partir 

de las ideas del pensamiento educativo 

latinoamericano. Todo ello fundamen-

tado en la necesidad de formar profesio-

nales en este ámbito, con la finalidad de 

constituir un espacio de reflexión y la 

conformación de comunidades de do-

centes-investigadores en dicha área de 

conocimiento. Se utilizó una metodolo-

gía de tipo proyectivo basada en un di-

seño documental. 

Fundamentación teórica 

El docente-investigador como tal, 

deberá conocer con claridad, los concep-

tos de modelo, pedagogía, modelos pe-

dagógicos, tipos de modelos pedagógi-

cos, entre otros aspectos, siendo necesa-

rio realizar el análisis crítico de esos 

conceptos, teniendo en cuenta los con-

textos históricos en que han estado pre-

sente, así como sus manifestaciones, 

modelos y las concepciones de diferen-

tes autores al respecto (Rojano, 2008). 

Noción de modelo pedagógico 

La educación es un fenómeno social, 

donde los modelos pedagógicos repre-

sentan tendencias propias de la pedago-

gía reconocida no sólo como un saber, 

sino también que puede ser objeto de crí-

tica conceptual y de revisión de los fun-

damentos sobre los cuales se haya cons-

truido (Gallego, 1990). Asimismo, los 

modelos pedagógicos representan for-

mas particulares de interrelación entre 

los parámetros pedagógicos (Flórez, 

2005).  

En este sentido, se requiere de estu-

dios rigurosos con métodos sistemáticos 

para el análisis de los modelos pedagó-

gicos. Es importante señalar, que el tér-

mino modelo pedagógico, ha sido utili-

zado, generalmente, como sinónimo de: 

tendencias pedagógicas, escuelas peda-

gógicas, enfoques pedagógicos, proyec-

tos pedagógicos, entre otros (Morales y 

Puello, 2018).  

Por una parte, es importante conside-

rar que los parámetros que se interrela-

cionan para el análisis de un modelo pe-

dagógico deben ser: las metas educati-

vas, los contenidos de enseñanza, el es-

tilo de relación entre profesor-alumno, 

los métodos de enseñanza, los conceptos 

básicos de desarrollo y el tipo de institu-

ción educativa (Batista y Flórez, 1983).  

Por otra parte, un modelo pedagógico 

expresa aquellas concepciones y accio-

nes, más o menos sistematizadas, que 

constituyen distintas alternativas de or-

ganización del proceso de enseñanza 

para hacerlo más efectivo (Canfux, 

1996). En esta definición, aparece un 

elemento nuevo en conceptualización 

del modelo pedagógico: la efectividad 

de los procesos de enseñanza.  

Tipos de modelos pedagógicos 

A continuación, se analizan siete mo-

delos pedagógicos: tradicional, román-

tico, conductista, progresista, cognosci-

tivista, crítico-radical y constructivista. 
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1) Modelo pedagógico tradicional 

Esta tendencia se originó en la esco-

lástica, filosofía propia de la iglesia ca-

tólica que imperó desde los siglos IX 

hasta el siglo XV (Pinto y Castro, 2008). 

Siendo la finalidad esencial de la educa-

ción la recuperación del pensamiento 

clásico como resultado del Renaci-

miento. A este modelo se le ha señalado 

como enciclopedista (Canfux, 1996). El 

creador de esta tendencia fue del filó-

sofo y pedagogo nacido en la actual Re-

pública Checa Juan Amos Comenio 

(1592-1670), en latín Comenius, quien 

basó su teoría en el principio de la 

pansofía, que exige que cada etapa del 

saber abarque un conjunto completo que 

será el punto de partida de un estudio 

nuevo más alto, más profundo y más ex-

tenso (Vergara y Cuentas, 2015).  

En la relación entre el alumno, el 

educador y el contenido, el estudiante es 

solamente un recipiente pasivo, absor-

biendo los contenidos que le transmite el 

educador. El rol protagonista recae en el 

educador, quien es el agente activo (Cas-

tillero, 2018). Esta clase de modelo pro-

pone una metodología basada en la re-

tención memorística de la información, 

partiendo de la repetición de tareas. Se 

evalúa según el nivel de logro de los 

aprendizajes en función del producto del 

proceso educativo, calificando el alum- 

no según la información transmitida. 

Este modelo le da mucha importancia al 

concepto de disciplina, siendo el do-

cente una figura de autoridad, donde el 

conocimiento se transmite sin espíritu 

crítico y aceptando lo transmitido (Ver-

gara y Cuentas, 2015).  

2) Modelo pedagógico romántico 

Parte de una corriente de pensa-

miento humanista que pretende tener en 

cuenta al educando como sujeto activo 

protagonista de su aprendizaje, centrado 

en el mundo interior del menor. Está ba-

sado en la premisa de no directividad, a 

partir de la máxima autenticidad y liber-

tad, suponiendo la existencia de sufi-

cientes capacidades internas por parte 

del aprendiz, para ser funcional en su 

vida, buscando una metodología de 

aprendizaje de forma natural y espontá-

nea (Castillero, 2018). Según Flórez 

(2005), el ideólogo de este enfoque pe-

dagógico es Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), y en el siglo XX se desta-

caron Alexander S. Neill (1883-1973), 

el pedagogo de Summerhill e Iván Illich 

(1926-2002).  

Bajo este modelo se promueve que el 

desarrollo de los alumnos debe ser natu-

ral, centrando el aprendizaje en la expe-

riencia libre, en los intereses del menor, 

siendo, únicamente el educador un posi-

ble auxilio para éste en caso de necesi-

dad. Lo importante es que el estudiante 

desarrollé sus facultades internas de ma-

nera flexible. No es teórico sino expe-

riencial: se aprende haciendo. En esta 

perspectiva, se propone que el sujeto no 

debe ser evaluado, comparado ni clasifi-

cado, señalando la importancia de que se 

pueda aprender libremente sin interfe-

rencias (Pinto y Castro, 2008).  
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3) Modelo pedagógico conductista 

Considera que el papel de la educa-

ción es la de transmitir saberes, viéndola 

como una forma de generar la acumula-

ción de aprendizajes (Castillero, 2018). 

Está basado en el paradigma conductista 

en su vertiente operante, proponiendo 

que a todo estímulo le sigue una res-

puesta y la repetición de esta se encuen-

tra determinada por las posibles conse-

cuencias de dicha respuesta. Por consi-

guiente, el aprendizaje es producto de 

los cambios más o menos permanentes 

de conducta y se modifica por las condi-

ciones del medio ambiente. El conduc-

tismo constituye una corriente de la psi-

cología, creada por John B. Watson 

(1878-1958) quien proponía el uso de 

procedimientos estrictamente experi-

mentales para estudiar el comporta-

miento observable (la conducta) y niega 

toda posibilidad de utilizar los métodos 

subjetivos como la introspección (Ver-

gara y Cuentas, 2015). Otro destacado 

promotor y exponente de este enfoque es 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).  

El rol del alumno bajo este enfoque 

es pasivo. El maestro sigue estando por 

encima del estudiante, en un rol activo 

en el cual se emite las situaciones e in-

formaciones que sirven de estímulo 

(Flórez, 2005). Se desarrolló paralela-

mente con la creciente racionalización y 

planeación económica de los recursos en 

la fase superior del capitalismo, bajo la 

mirada del moldeamiento meticuloso de 

la conducta productiva de los indivi-

duos. Ha sido calificado de positivista, 

en el sentido en que se toma como objeto 

del aprendizaje el análisis de la conducta 

bajo condiciones precisas de observa-

ción, operacionalización, medición y 

control (Pinto y Castro, 2008). 

4) Modelo pedagógico progresista 

Está fundamentado en el enfoque fi-

losófico que plantea el pragmatismo. 

Básicamente, las ideas pedagógicas pro-

gresistas se hacen evidentes en las pro-

puestas educativas de la escuela nueva 

(Pinto y Castro, 2008). Un aspecto fun-

damental de esta tendencia es la trans-

formación total del sistema escolar, con-

virtiendo al estudiante en el centro de 

atención, junto al cual giran los procesos 

de la escuela.  Bajo esta perspectiva la 

escuela es creada para la vida, para lle-

gar a ser el ambiente natural del niño y 

convertirse en el espacio en el cual el 

niño vivencia y aprende los elementos 

primordiales para el buen desempeño en 

su vida de adulto (De Zubiría, 2007).  

La escuela nueva resaltó el papel ac-

tivo que debe tener el estudiante, trans-

formó las funciones que debe asumir el 

profesor en el proceso educativo, mostró 

la necesidad y posibilidad de cambios en 

el desarrollo del mismo. El progresismo 

pedagógico propone que, con la educa-

ción social, la sociedad asegura su pro-

pio desarrollo. Para esta concepción 

cada experiencia social es esencialmente 

educativa. Es una corriente de la peda-

gogía de la acción, reconocida por sus 

grandes teóricos Georg Keschensteiner 

(1854-1932), John Dewey (1859-1952), 

William Kilpatrick (1871-1965), entre 

otros (Narváez, 2006). Dewey consideró 
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que la vida social es a la educación lo 

que la nutrición y la reproducción es a la 

vida fisiológica.  

5) Modelo pedagógico cognoscitivista  

Está basado en la concepción piage-

tiana del desarrollo, donde su principal 

propósito no es el cumplir con el cu-

rrículo, sino contribuir y formar al su-

jeto, de tal forma que adquiera habilida-

des cognitivas suficientes para ser autó-

nomo, independiente, es decir, capaz de 

aprender por sí mismo (Flórez, 2005). 

La educación se concibe como un pro-

ceso progresivo en el que se van modifi-

cando las estructuras cognitivas huma-

nas, modificaciones que pueden alterar 

la conducta indirectamente. El rol del 

docente consiste en evaluar el nivel de 

desarrollo cognitivo y orientar a los 

alumnos para que logren adquirir la ca-

pacidad de otorgar sentido a lo apren-

dido (Pinto y Castro, 2008).  

Se trata de un facilitador en la esti-

mulación del desarrollo del aprendiz, 

siendo la interacción maestro-alumno 

bidireccional. Implica generar experien-

cias y ámbitos donde poder desarro-

llarse, evaluando, cualitativamente, al 

sujeto aprendiz. Este enfoque tiene 

como meta educativa que cada individuo 

acceda, progresiva y secuencialmente, a 

la etapa de desarrollo intelectual, de 

acuerdo con las necesidades y condicio-

nes de cada uno. Para Orbegoso (2010), 

los fundamentos teóricos de la escuela 

cognoscitivista se originaron en las ideas 

de la psicología genética de Jean Piaget 

(1896-1980), con su propuesta del desa-

rrollo intelectual por etapas; así como 

los aportes de Jerome Bruner (1915-

2016), aprendizaje por descubrimiento; 

Robert Gagné (1916-2022), niveles de 

aprendizaje, entre otros. En este modelo 

el papel del maestro está dirigido a tener 

en cuenta el nivel de desarrollo y el pro-

ceso cognitivo de los alumnos (Flórez, 

2005).  

6) Modelo pedagógico crítico-radical 

Propone el máximo desarrollo multi-

facético de las capacidades e intereses 

de los alumnos, el cual está influido por 

la sociedad y colectividad, donde el tra-

bajo productivo y la educación están in-

terrelacionados para garantizar el pensa-

miento crítico, conocimiento científico-

técnico y la práctica para las nuevas 

generaciones (Flórez, 2005). Emerge 

como resultado de los trabajos de la teo-

ría crítica en las décadas de los ochenta 

y los noventa del siglo XX (Pinto y Cas-

tro, 2008). Algunos de los fundamentos 

teóricos contemporáneos de este enfo-

que pedagógico tienen su origen en la 

teoría crítica propuesta por los filósofos 

y teóricos sociales de la Escuela de 

Frankfurt, quienes trabajaron en Alema-

nia en el Instituto para la Investigación 

Social.  

Entre los teóricos que participaron en 

la construcción de este modelo se pue-

den citar: el brasileño Paulo Freire 

(1921-1997); los estadounidenses Stan-

ley Aronowitz (1933-2021), Michael 

Apple (n. 1942), Henry Giroux (n. 
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1943), Ira Shor (n. 1945) y el cabover-

diano-estadounidense Donaldo Macedo 

(n. 1950), entre otros. Giroux (1990) 

considera que, en su mayoría, los críti-

cos radicales están de acuerdo en que los 

educadores tradicionalistas se han ne-

gado, generalmente, a interrogarse sobre 

la naturaleza política de la enseñanza 

pública.  

7) Modelo pedagógico constructivista 

Se centra en la atención en el alumno, 

como principal protagonista del proceso 

educativo, siendo un elemento activo 

imprescindible en aprendizaje (Casti-

llero, 2018). En este modelo la tríada 

profesor-alumno-contenido es vista co-

mo un conjunto de elementos que inter-

actúan de manera bidireccional. Está ba-

sado en las aportaciones de autores des-

tacados, tales como: Lev Vygotsky 

(1896-1934), George Kelly (1905-1967), 

David Ausubel (1918-2008), Lawrence 

Kohlberg (1927-1987), y Joseph Novak 

(1932- ), entre otros (Vergara y Cuentas, 

2015). 

Un elemento fundamental para esta 

perspectiva es que el educando pueda 

atribuir sentido al material que está in-

dagando y también al propio proceso de 

aprendizaje, actuando el docente como 

guía, teniendo este último en cuenta la 

necesidad de proporcionar una ayuda 

ajustada a las necesidades del estudiante 

(Flórez, 2005). Se trata de optimizar al 

máximo sus capacidades, de tal manera 

que se acerque a su mayor nivel poten-

cial en vez de limitarse a su estado actual 

real. 

En el cuadro 1 se sintetizan los siete 

modelos pedagógicos analizados ante-

riormente.

 

Cuadro 1. Modelos pedagógicos 

Modelo 

pedagógico 

Concepción 

educativa 

Ubicación 

histórica 

Principales 

representantes 

Filosofía 

educativa 

Tradicional 

Metodología basada en retención 

memorística de la información, 

partiendo de repetición de tareas. 

IX-XV - Juan Conmenius 
Escolasti-

cismo 

Romántico  

Centrado en el aprendizaje, ex-

periencia libre, intereses del 

menor, siendo el educador un 

auxilio en caso de necesidad. 

XVIII-

XX 

- Jean Rousseau  

- Alexander Neill  

- Iván Illich 

Humanismo 

y  

experiencial 

Conductista 

Considera que el papel de la 

educación es la de transmitir 

saberes, como una forma de ge-

neración y acumulación de 

aprendizajes. 

XX 

- John Watson 

- Burrhus Skinner 

- Benjamín Bloom 

Conductismo 

y  

positivismo 
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Progresista 

Propone que, con la educación 

social, la sociedad asegura su 

propio desarrollo, donde cada 

experiencia social es esencial-

mente educativa. 

XX 

- Georg Kerschsensteiner 

- John Dewey 

- William Kilpatrick 

Pragmatismo 

Cognoscitivo 

Concibe la educación como un 

proceso progresivo en el que se 

van modificando las estructu-

ras cognitivas humanas, modi-

ficaciones que pueden alterar la 

conducta indirectamente. 

XX 

- Jean Piaget 

- Jerome Bruner 

- Robert Gagné 

Psicología 

del  

desarrollo  

o genética 

Crítico- 

radical 

Propone el máximo desarrollo 

multifacético de las capacida-

des e intereses de los alumnos, 

el cual está influido por la so-

ciedad, donde el trabajo pro-

ductivo y la educación están in-

terrelacionados para garantizar 

el pensamiento crítico, el cono-

cimiento científico-técnico y la 

práctica para las nuevas gene-

raciones. 

XX 

- Paulo Freire  

- Stanley Aronowitz  

- Michael Apple  

- Henry Giroux  

- Ira Shor  

- Donaldo Macedo 

Teoría  

crítica 

Constructivista 

Centra su atención en el 

alumno, como principal prota-

gonista del proceso educativo, 

siendo un elemento activo im-

prescindible en aprendizaje. 

XX 

- Lev Vygotsky 

- George Kelly 

- David Ausubel 

- Lawrence Kohlberg 

Constructi-

vismo 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Metodología 

Tipo de investigación 

Esta investigación fue de tipo pro-

yectiva, la cual propone soluciones a una 

situación determinada a partir de un pro-

ceso de indagación, es decir, es un estu-

dio que implica el diseño o creación con 

base en un proceso investigativo, pero 

no necesariamente, se ejecuta la pro-

puesta. Para ello se necesita explorar, 

describir, explicar y proponer alternati-

vas (Hurtado, 2008). 

Diseño de investigación 

Este trabajo utilizó un diseño docu-

mental. Una investigación documental 

es la que se basa en la obtención, revi-

sión y análisis de documentos escritos 

(Sabino, 1992). Las fuentes secundarias 

utilizadas fueron de tipo bibliográfico: 

libros, diccionarios, artículos científi-

cos, documentos institucionales, infor-

mes. Asimismo, se utilizaron diversas 

herramientas para la búsqueda de revis-

tas académicas-científicas de circula-

ción nacional e internacional en Internet 

(Funes, 2015; Maldonado, 2018). 
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Resultados y discusión 

En esta parte se muestran los resulta-

dos y discusión en relación al estudio del 

sector petrolero desde la perspectiva de 

la economía, la contaduría pública y la 

educación; así como algunos elementos 

de un modelo pedagógico para la ense-

ñanza de la actividad petrolera en Vene-

zuela, a partir de los aportes del pensa-

miento educativo latinoamericano. 

 

 

 

Estudio del sector petrolero desde 

la perspectiva de la economía, la 

contaduría pública y la educación 

A partir de la investigación realizada 

por Rincón, Tinoco y León (2017) y de 

los proyectos de investigación respecti-

vos, se señala en el cuadro 2, la defini-

ción y justificación con relación a la eco-

nomía, contabilidad y educación apli-

cada al sector petrolero como líneas y 

áreas del conocimiento estratégicas para 

la formación de economistas, contadores 

públicos y educadores, respectivamente. 

Cuadro 2. Estudios del sector petrolero desde la perspectiva  

económica, contable y educativa 

Estudios petroleros Definición Justificación 

Economía  

petrolera para la 

formación del eco-

nomista 

(Rincón, Acosta y 

Urdaneta, 2019) 

La economía petrolera estudia el 

mercado: oferta y demanda, la 

formación de los precios, entre 

otros aspectos, de la actividad 

petrolera. Este sector presenta 

un profundo desequilibrio entre 

la estructura de la oferta y de la 

demanda: un pequeño número 

de oferentes frente a una multi-

tud de demandantes. Adicional-

mente, la economía petrolera es 

un sistema complejo de accio-

nes y reacciones donde intervie-

nen un gran número de actores.  

Esta área de conocimiento permite al es-

tudioso de la economía aplicada al sec-

tor petrolero, al economista como inves-

tigador, tener conocimiento del funcio-

namiento, organización y estructura del 

mercado petrolero a nivel local, regio-

nal, nacional e internacional. En el es-

tado actual de los estudios realizados en 

la economía petrolera, se puede afirmar 

que el petróleo cumple una triple fun-

ción en la sociedad venezolana: fuente 

de energía, materia prima y generación 

de ingresos. 
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Contabilidad  

petrolera para la 

formación del con-

tador público 

(Rincón, Navarro y 

Millano, 2019) 

La contabilidad petrolera ana-

liza los estudios contables y fi-

nancieros de las principales ins-

tituciones y organizaciones pe-

troleras a nivel local, regional, 

nacional, mundial, de América 

Latina y el Caribe, de los países 

de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) 

y los países productores que no 

pertenecen a la OPEP, así como 

los organismos reguladores y 

promotores del sector petrolero. 

La exploración, explotación, producción 

y comercialización de petróleo está a 

cargo de compañías conocidas como pe-

troleras, a nivel mundial, nacional, re-

gional y local. Esta área de conoci-

miento permite el estudio de la contabi-

lidad aplicada a los sectores petroleros, 

al contador público como investigador, 

revisar adecuadamente el aspecto geren-

cial y contable en las organizaciones de 

estos sectores, la aplicación correcta de 

los dispositivos legales vigentes, y el 

uso de la terminología correspondiente a 

dichos sectores económicos, para una 

correcta toma de decisiones en organiza-

ciones de este sector productivo. 

Educación  

petrolera para la 

formación del do-

cente universitario 

(Rincón, Rincón y 

Rincón, 2019b) 

La educación petrolera busca 

impulsar el desarrollo de estu-

dios en el ámbito de la ense-

ñanza y aprendizaje en el campo 

del conocimiento de la actividad 

petrolera, como plataforma para 

la gestión de políticas públicas 

en los sectores educativos uni-

versitarios a nivel local, regio-

nal, nacional e internacional. 

Las instituciones educativas y de inves-

tigación que están tomando la iniciativa 

de formar el talento humano para estu-

diar y resolver los problemas involucra-

dos en los planes de desarrollo del sector 

petrolero poseen un papel preponde-

rante como proveedoras de profesiona-

les, técnicos e investigadores calificados 

para el sector petrolero y educativo uni-

versitario a nivel local, regional, nacio-

nal e internacional. 

Fuente: Elaboración propia (2022), a partir de los proyectos de investigación respectivos  

Para la configuración e identificación 

de un modelo pedagógico es importante, 

responder a seis preguntas esenciales: 

¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, 

¿qué, cómo y cuándo evaluar? y ¿dónde 

enseñar? Bajo la anterior premisa po-

dríamos detenernos a responder las si-

guientes preguntas (Coll, 1991):  

1) ¿Para qué enseñar?  

A la cual se podría responder, para 

tener otras concepciones, visiones, enfo-

ques diferentes o divergentes sobre el 

proceso de la actividad petrolera en Ve-

nezuela y no solo quedarnos con la in-

formación suministrada en los textos, 

sino que se pueda tener la posibilidad de 

vivenciar este proceso, ya que este país 

al ser una economía petrolera, se pueda 

asistir directamente a las instalaciones o, 

a las zonas petroleras y observar, deteni-

damente, como se maneja esta actividad 

económica, esta materia prima tan va-

liosa para la sociedad venezolana. 

2) ¿Qué enseñar?  

En este particular, todo lo concer-

niente al proceso petrolero desde la 
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forma de cómo está en nuestros subsue-

los, hasta las operaciones y acciones que 

con este hidrocarburo se aplican a: las 

transacciones comerciales, económicas, 

financieras, valor de cada barril de pe-

tróleo, la estructura de costos de cada ya-

cimiento petrolero, educación y cultura 

petrolera, entre otros temas. 

3) ¿Cómo enseñar?  

Es necesario ubicar a los especialis-

tas en el tema y especificar un eje curri-

cular que permita incorporar el mismo 

dentro del plan de estudio de las carreras 

involucradas, como economía, contadu-

ría pública y educación en todas las 

menciones, ya que todo docente-investi-

gador en Venezuela, totalmente involu-

crado con el proceso educativo e inves-

tigativo, debe poseer conocimientos 

básicos, en el ámbito petrolero. Podría 

decirse que los profesionales que se  

formen en el campo socioeconómico del 

sector petrolero, deberían estar más 

comprometido, ya que no hay que olvi-

dar que el educador es un modelo a se-

guir de sus estudiantes en todos los es-

pacios. 

4) ¿Cuándo enseñar?  

En el momento de formación de una 

carrera universitaria específicamente en 

pregrado, para descubrir, describir y co-

nocer el proceso petrolero en todos sus 

componentes y, a nivel de postgrado es-

pecializarse más en áreas, dependiendo 

del tema o escenario a ser abordado por 

el profesional de la economía, contadu-

ría pública o educación. 

5) ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?  

En este apartado, siguiendo normas o 

reglamento de cada universidad, se 

ubica la forma de evaluar, bien sea en 

forma cuantitativa y/o cualitativa, en su 

defecto, al finalizar la clase, bien sea la 

manera que adopten para registrar la 

evaluación, dependiendo de la forma 

como cada profesor (a) o institución, co-

loque la ponderación y la calificación, 

para dar por sentada una nota en forma  

cuantitativa y/o cualitativa, de una cáte-

dra, asignatura o seminario a desarrollar 

según el plan de estudio o malla curricu-

lar. 

6) ¿Dónde enseñar?  

Se requiere definir la forma de dictar 

la asignatura, seminario, taller a realizar 

tomando en cuenta si será presencial, 

semi presencial y/o virtual, así como las 

herramientas o plataformas tecnológicas 

a utilizar.  

Modelo pedagógico para la  

enseñanza de la actividad  

petrolera en Venezuela a partir de 

las contribuciones del pensamiento 

educativo latinoamericano 

América Latina constituye una mez-

cla de historia, cultura y educación que 

ha sido tatuado en la identidad por los 

occidentales, de ellos se ha concebido la 

herencia hoy vigente del mundo de las 

ideas (Terán y Peña, 2016). En tal sen-

tido, constituye un subcontinente en 

constante transformación, retroceso, es-

tancamiento y avance, donde en estos 

procesos se encuentra la educación.  



Encuentro Educacional 

Vol. 29 (2) julio – diciembre 2022: 358-379  

 

 

370  

La educación representa una esfera 

que incluye intereses políticos, econó-

micos, culturales, sociales, militares, 

ideológicos, entre otros, es decir, es una 

de las bases de construcción de sus Es-

tados Latinoamericanos, y de ahí su im-

portancia (Gómez, 2010). Uno de los 

puntos de partida es que la educación 

pública latinoamericana tiene suficien-

tes elementos en común entre sí como 

para justificar un análisis genérico.  

Dichos elementos se refieren a que el 

proceso educativo, como se lo conoce en 

la actualidad, tiene su origen común en 

el colonialismo hispano-luso, pues con 

las independencias políticas generaliza-

das, se dio paso a la idea ilustrada y li-

beral de la educación. Posteriormente, 

surgió la concepción modernizante, que 

se transformó en el proyecto desarro-

llista. De este se pasó a una metanarra-

tiva educativa proveniente del neolibe-

ralismo, penetrada en la mayoría de los 

sistemas educativos latinoamericanos; 

dando lugar, a su vez, con los cambios 

políticos, a las izquierdas latinoamerica-

nas, a un posible posneoliberalismo edu-

cativo. 

Por otra parte, considerando que Ve-

nezuela, es una nación petrolera, esta in-

vestigación busca dar respuesta a la 

forma de cómo abordar la enseñanza de 

esta actividad productiva, en las discipli-

nas de economía, contaduría pública y 

educación, tomando en cuenta las ideas 

del pensamiento educativo latinoameri-

cano. Ya que, a partir, de estos aportes, 

podrían surgir otras maneras de enfocar 

el estudio del sector petrolero, en las uni-

versidades venezolanas y en las discipli-

nas mencionadas. Por lo tanto, prelimi-

narmente, se hace un análisis de las con-

tribuciones de los venezolanos Simón 

Rodríguez y Luis Beltrán Prieto Figue-

roa, así como del brasileño Paulo Freire.  

1) La educación popular de Simón 

Rodríguez 

Para Briceño (1991:21), Simón Ro-

dríguez (1771-1836) “es producto de las 

contradicciones de la sociedad colonial 

en decadencia, de la apresurada gene-

ración independentista y de los grupos 

de arribistas que se beneficiaron del 

largo y cruel periodo de violencia”. Ro-

dríguez, se va a empeñar en producir una 

visión distinta de la educación, como 

punto de partida en la creación de las ba-

ses teóricas y prácticas de una educación 

popular, que fuera capaz de producir lu-

ces y virtudes sociales (Guzmán, 1990).  

Asimismo, es uno de los hombres que 

más influyó en la formulación de las 

ideas de la recia personalidad de esta-

dista de Simón Bolívar (1783-1830), 

que lo llevaron a transformarse en el Li-

bertador de cinco Repúblicas America-

nas: Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia.  

Rodríguez forjó su personalidad, en-

frentando los prejuicios raciales de su 

época, contraponiéndose a los dogmas 

religiosos que imponían la iglesia cató-

lica a la educación: denunciando los pri-

vilegios políticos y sociales que se opo-

nían al cambio de la situación colonial, 

generadora de los desajustes presentes 
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en el seno de la sociedad venezolana 

(Guzmán, 1990). Para lograr sus eleva-

dos propósitos, pensaba en la fuerza 

creadora de la educación, al afirmar Ro-

dríguez que para tener República hay 

que comenzar por hacerlos republica-

nos, formando pueblo, creando una 

mentalidad, formando ciudadanos de un 

país en crecimiento, convirtiéndolos en 

la gente capaz de realizar esa República 

a partir de la escuela. Inventamos o erra-

mos es una de sus premisas fundamenta-

les (Rodríguez, 2010). 

Para Rodríguez, la escuela no va a ser 

sino el medio para enseñar a la gente a 

mejorar sus condiciones de vida; a va-

lerse por sí mismo y a ser útiles a otros, 

para realizarse ellos y realizar el país, su-

perando la segregación. Por otro lado, 

nutre sus ideas pedagógicas del pensa-

miento de Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), y se desempeñó como 

maestro de primeras letras al servicio de 

la Municipalidad de Caracas, donde 

buscó cambiar aquella educación sin 

sentido para la vida, de práctica tradicio-

nal y aburrida para los niños. Con este 

fin propuso un plan de reforma para la 

escuela de Primeras Letras al Cabildo de 

Caracas, donde bosquejó todo su pro-

yecto de renovación al sistema de ense-

ñanza existente; orientándolo a la prepa-

ración del ánimo de los niños y hacerlos 

capaces de todas las empresas; para que, 

de esta forma, puedan incorporarse a la 

plenitud de la vida social. 

Es importante destacar que Rodrí-

guez formó parte del pensamiento ilus-

trado latinoamericano, donde la cohe-

rencia interna de sus planteamientos 

como maestro colonial y republicano lo 

ubican dentro de los grandes pedagogos 

del siglo XIX (García, 2010). Consideró 

la educación social como el mecanismo 

por medio del cual las Repúblicas po-

drían lograr su consolidación y la socia-

bilidad como el fin social de la escuela, 

en la medida en que el primer deber de 

un republicano era saber sus obligacio-

nes sociales. Planteó la primera escuela 

como el fundamento del saber y el me-

dio a través del cual los pueblos logra-

rían la civilización. Propuso la inclusión 

social a través de la ‘escuela para todos’, 

la formación para el trabajo y la adquisi-

ción de nuevos hábitos que posibilitaran 

las relaciones sociales propias de un sis-

tema republicano. 

2) La educación humanista y  

democrática de Luis Beltrán 

Prieto Figueroa 

El maestro Luis Beltrán Prieto Figue-

roa (1902-1993), desarrolló sus ideas 

pedagógicas en relación con los funda-

mentos doctrinales de la democracia y 

sus posturas frente a la educación vene-

zolana, en la miseria social y cultural de 

la Venezuela gomecista (1908-1935). La 

educación se convierte en formación de 

la élite intelectual del país. Su vida con-

juga diversos aspectos. Entre ellos, la 

política y la pedagogía formaron en él, 

una misma pasión indisoluble, persis-

tente por estimular el crecimiento cultu-

ral del venezolano y elevar sus condicio-

nes de vida (Mora, 2008).  
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Fue fundador de las primeras asocia-

ciones gremiales del magisterio, acti-

vista de primera fila en sus muchas ba-

tallas, defensor incansable del concepto 

del “Estado docente” (Prieto, 2006). La 

realidad misma le enseñó que nada de 

ello sería posible sin torcer antes hacia 

rumbos democráticos los destinos del 

país. La obra educativa del maestro 

Prieto está influenciada por las ideas del 

estadounidense John Dewey (1859-

1952), quien fue un pedagogo de la clase 

media de derecha; él proponía una es-

cuela orgánica a la democracia represen-

tativa que le servía al capitalismo. La Es-

cuela Nueva y el pragmatismo de De-

wey, acompañaron por siempre al maes-

tro Prieto, y le sirvieron de inspiración a 

sus propuestas educativas. 

Uno de los principales aportes teóri-

cos fue la tesis sobre el Estado Docente, 

la cual elaboró a partir del concepto Es-

tado Social del jurista y politólogo Her-

mann Heller (1891-1933), de la escuela 

política alemana, tesis que expuso en 

una conferencia dictada en la escuela 

normal Miguel Antonio Caro (agosto 

1946), en los siguientes términos: “Todo 

Estado responsable y con autoridad real 

asume como función suya la orientación 

general de la educación. Esa orienta-

ción expresa su doctrina política y en 

consecuencia, conforma la conciencia 

de los ciudadanos”, de acuerdo con la 

Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL, 2006:211). Los apor-

tes del maestro Prieto a la historia nacio-

nal pueden comprenderse desde algunos 

espacios muy específicos, donde expon-

dría algunas de sus ideas contenidas en 

el concepto de humanismo democrático, 

tesis de la cual fuera autor, así como en 

otras de igual envergadura.  

La tesis del humanismo democrático 

postulaba los siguientes ideales educati-

vos (Rodríguez, 2007): i) finalidad polí-

tica: formar ciudadanos aptos para vivir 

en República; ii) finalidad moral: fo-

mentar el cultivo de los valores morales 

para contar con hombres virtuosos y 

prudentes; iii) finalidad económica: pro-

teger por medio del estudio de la técnica 

e industrias la riqueza material para ase-

gurar la liberación económica y robuste-

cer la independencia política y iv) fina-

lidad científica: promover la educación 

superior, para robustecer el plano inte-

lectual de América y echar las bases de 

una tradición de altos y vigorosos pensa-

mientos que la equiparara a los pueblos 

más adelantados del globo.  

3) La educación crítica y  

liberadora de Paulo Freire 

Según Beorlegui (2004), el pensador 

brasileño, Paulo Freire (1921-1997), 

propuso en Pedagogía del oprimido, el 

modo pedagógico para acompañar al 

pueblo en la superación de su dependen-

cia, en la medida que él mismo tiene que 

hacerse sujeto de su propia liberación. 

Sus dos lemas fundamentales son escuchar 

al pueblo y la escuela significa vida.  

Freire inicia a formular su teoría pe-

dagógica en la segunda mitad del siglo 

XX en el contexto de una Latinoamérica 
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económicamente dependiente y subde-

sarrollada. En este escenario del desa-

rrollismo económico emergieron pro-

puestas educativas afines a sus tesis que 

se denominaron pedagogías desarrollis-

tas. Sin embargo, un grupo importante 

de educadores de la región, opuso a estas 

las pedagogías de la liberación. Freire 

es el representante más importante de 

esta tendencia (Carreño, 2010). 

Freire estaba influenciado por una se-

rie de autores europeos, tales como: Karl 

Jaspers (1883-1969), Gabriel Marcel 

(1889-1973), Hebert Marcuse (1898-

1979), Erich Fromm (1900-1980), entre 

otros (Santos, 2008). Sus ideas pedagó-

gicas sobre la situación de Brasil estu-

vieron influidas por el Instituto Superior 

de Estudios Brasileño (ISEB), fundado 

por Helio Jaguaribe (1923-2018) en 

1952, quien estuvo hasta 1959, y cerrado 

en 1964 con el golpe militar (Beorlegui, 

2004).  

Todas estas ideas tuvieron una fuerte 

influencia en Freire, que comenzó con 

un compromiso a favor de un naciona-

lismo que perseguía el desarrollo de la 

nación. Era una síntesis de populismo y 

nacionalismo (Beorlegui, 2004). Su mé-

todo es inductivo y su obra fundamental 

es Pedagogía del oprimido (Freire, 

2008). En este proceso, contrapone la 

educación bancaria, consistente en una 

mera transmisión pasiva de conocimien-

tos, a la liberadora, en la que el protago-

nismo y la iniciativa le corresponden al 

sujeto educado o a educar.  

En el cuadro 3 se plasman las princi-

pales contribuciones del pensamiento 

educativo latinoamericano al modelo 

pedagógico para la enseñanza de la acti-

vidad petrolera en Venezuela.

Cuadro 3. Contribuciones del pensamiento educativo latinoamericano al mo-

delo pedagógico para la enseñanza de la actividad petrolera en Venezuela 

Autores latino- 

americanos 
Concepción educativa 

Filosofía  

educativa 

Aportes a la enseñanza 

de la actividad petrolera 

Simón  

Rodríguez 

(1771-1836) 

Concibe la primera escuela 

como el fundamento del sa-

ber y el medio a través del 

cual los pueblos lograrían la 

civilización. La fuerza crea-

dora de la educación sos-

tiene que para tener Repú-

blica hay que comenzar por 

hacerlos republicanos, creando 

una mentalidad, formando 

ciudadanos de un país en 

crecimiento, convirtiéndolos 

en la gente capaz de realizar 

esa República a partir de la 

escuela. 

Está influenciado por 

las ideas pedagógi-

cas de la ilustración 

en Jean-Jacques 

Rousseau, donde su 

pensamiento es pro-

ducto de las contra-

dicciones de la so-

ciedad colonial en 

decadencia y de la 

apresurada genera-

ción independentis-

ta. 

No se puede seguir imi-

tando, ni copiar modelos 

productivos que nada tie-

nen que ver con nuestra 

realidad y cultura petro-

lera. Se debe transformar 

está realidad y el instru-

mento para ello es enseñar 

la actividad petrolera en el 

marco del contexto educa-

tivo, a partir de nuestros 

propios valores: inventa-

mos o erramos. 
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Luis  

Beltrán 

Prieto 

Figueroa 

(1902-1993) 

Concibe la educación orien-

tada a elevar el nivel de vida 

de toda la población, la cual 

debía ser democrática, hu-

mana, gratuita y obligato-

ria, en sintonía con la igual-

dad de oportunidades con 

base a las capacidades de 

cada ser humano. 

Su obra está in-

fluenciada por las 

ideas pedagógicas 

del humanismo, la 

escuela nueva y el 

pragmatismo de John 

Dewey que le sir-

vieron de inspira-

ción a sus propues-

tas educativas. 

La enseñanza de la activi-

dad petrolera nos puede 

permitir cierta indepen-

dencia económica y polí-

tica, a fin de lograr la sobe-

ranía científica-tecnológi-

ca en el sector petrolero 

para sentar las bases de 

una industria vigorosa. 

Paulo Freire 

(1921-1997) 

Concibe la educación como 

un modo pedagógico para 

acompañar al pueblo en la 

superación de su dependen-

cia, en la medida que tiene 

que hacerse sujeto de su 

propia liberación. Sus dos 

lemas fundamentales son 

escuchar al pueblo y la es-

cuela significa vida. 

Su pensamiento edu- 

cativo está influen-

ciado por autores 

existencialista: Karl 

Jaspers y Gabriel 

Marcel, así como de 

la teoría crítica: 

Hebert Marcuse y 

Erich Fromm,  

El estudio del sector petro-

lero implica un compro-

miso a favor de un nacio-

nalismo petrolero que 

busca el desarrollo de la 

nación, partiendo de un 

método inductivo contra-

poniendo la educación 

bancaria, de transmisión 

pasiva, a una crítica y libe-

radora, en la cual el prota-

gonista sea el educando. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Consideraciones finales 

Un modelo pedagógico es un plan 

teórico y práctico de estrategias autó-

nomo que poseen el docente y las insti-

tuciones educativas para desarrollar el 

proceso de formación de sus estudiantes. 

Se caracteriza por la articulación de no-

ciones como: currículo, pedagogía, di-

dáctica, formación, educación, ense-

ñanza, aprendizaje y evaluación; pero 

además, contribuye a la configuración 

de procesos como la práctica y la teoría. 

Con el desarrollo de esta investigación 

se trató de mostrar un conjunto de apor-

tes que expresen un ideal educativo, un 

horizonte pedagógico dinámico en per-

manente construcción en un marco de 

cooperación mutua. 

Este trabajo representa un intento por 

ofrecer elementos de juicio que resulten 

útiles en tal proceso de construcción de 

los procesos pedagógicos para la ense-

ñanza de la actividad petrolera desde el 

campo socioeconómico, a partir del pen-

samiento educativo latinoamericano con 

las ideas de figuras como Simón Rodrí-

guez, con la perspectiva de educación 

popular; Luis Beltrán Prieto Figueroa, 

bajo la visión de educación humanista y 

democrática y Paulo Freire, con el enfo-

que de educación crítica y liberadora, 

entre otros. 
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Se espera que esta investigación con-

tribuya a la reflexión acerca de sus pun-

tos medulares, con la finalidad de cons-

truir una base para la renovación conti-

nua, consensuada y autocrítica de las es-

trategias educativas y de formación en el 

Centro Socioeconómico del Petróleo y 

Energías Alternativas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad del Zulia.  

Con el espíritu de coadyuvar en la 

construcción de una propuesta cuyo eje 

sea la enseñanza y el aprendizaje del 

tema petrolero y energético, de manera 

que se favorezca ante todo la autonomía 

para gestionar el propio proceso de for-

mación: aprender, investigar y generar 

conocimiento situado en el propio con-

texto social, se recomienda la conforma-

ción de un Programa de Investigación 

para la Formación y Enseñanza Socio-

económica del Petróleo y la Energía en 

la Universidad del Zulia y en el resto de 

universidades de la región zuliana. 
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Resumen 

Los afanes y las obligaciones de trabajo del día a día dejan huellas en las personas y 

transforman su existencia. En muchas ocasiones, las funciones laborales son más 

importantes que el desempeño de otras actividades que proporcionen satisfacción y 

bienestar. Pero llega un momento en que todo trabajador se enfrenta a un estado de 

jubilación y cese repentino de su quehacer diario, disponiendo de un tiempo libre al 

cual no está acostumbrado. Esta situación puede llevarlo a sentir un gran vacío, sen-

tirse deprimido y frustrado. En tal sentido, se requieren alternativas que, a través del 

arte y la lúdica, contribuyan a estimular, valorar y proyectar en el personal jubilado 

una mejor calidad de vida. El propósito del presente artículo fue analizar el arte y la 

lúdica como factores que generan beneficios al ser adoptados por docentes jubilados 

como un estilo de vida saludable. Se fundamentó en las ideas de autores como Cuello 

y Graso, 2021; Preciado y Gómez, 2019; Londoño y Díaz, 2019; Lombardo y Poli-

zzi, 2015. Se realizó una revisión bibliográfica, de tipo descriptivo y análisis inter-

pretativo. Se resalta que, a través de las actividades artísticas y lúdicas se logra in-

centivar, promover y fortalecer en el docente jubilado un estilo de vida saludable, 

con buena actitud y motivación para asumir nuevos roles, generar espacios adecua-

dos para la realización personal, tanto física como mentalmente, desarrollar activi-

dades que incrementen su vitalidad, autoestima, funcionalidad, para compartir so-

cialmente con otras personas. 

Palabras clave: Estilo de vida saludable; arte; lúdica; docente jubilado.  
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Art and play: factors for a healthy lifestyle in  

retired teachers 
 

 

Abstract 

The concerns and obligations of day-to-day work leave traces on people and trans-

form their existence. On many occasions, work functions are more important than 

the performance of other activities that provide satisfaction and well-being. But there 

comes a time when every worker faces a state of retirement and sudden cessation of 

their daily work, having free time to which they are not used. This situation can lead 

you to feel a great emptiness, feel depressed and frustrated. In this sense, alternatives 

are required that, through art and play, contribute to stimulating, valuing and pro-

jecting a better quality of life in retired personnel. The purpose of this article was to 

analyze art and play as factors that generate benefits when adopted by retired teach-

ers as a healthy lifestyle. It was based on the ideas of authors such as Cuello y Graso, 

2021; Preciado and Gómez, 2019; Londoño and Díaz, 2019; Lombardo and Polizzi, 

2015. A bibliographic, descriptive and interpretive analysis review was carried out. 

It is highlighted that, through artistic and recreational activities, it is possible to en-

courage, promote and strengthen a healthy lifestyle in retired teachers, with quality 

and motivation to assume new roles, generate adequate spaces for personal fulfill-

ment, both physically and mentally, develop activities that increase their vitality, 

self-esteem, functionality, to share socially with other people. 

Keywords: Healthy life style; art; playful; retired teacher. 

 

Introducción 

El afanado mundo origina que el ser 

humano se vea más inmerso en las acti-

vidades laborales que en el desempeño 

de otra tareas u oficios que proporcionen 

satisfacción o calidad de vida. Para 

Garrido (2014), el trabajo le da sentido 

de identidad a las personas a través de su 

esfuerzo físico e intelectual, influye 

favorablemente en su autoestima,   

autorrealización, bienestar y lo legitima 

ante la familia y sociedad; pero en diver-

sas ocasiones las lleva a extralimitarse y 

volverse adictos al mismo, dedicándole 

tiempo excesivo y sacrificios persona-

les, que al final de sus funciones lo dejan 

con un gran vacío que no son capaces de 

solventar por ellos mismos. 

El desempeño en una empresa por 

más de veinticinco años, normalmente, 

puede llevar al individuo a un estado de 
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jubilación y cesar de manera repentina 

su quehacer diario laboral, disponiendo 

de un tiempo libre al cual no está acos-

tumbrado. En opinión de varios autores, 

el cambio de trabajador a jubilado es un 

aspecto transcendental en las personas; 

algunas pueden asumir su jubilación 

como una oportunidad de goce del 

tiempo libre y dejar a un lado los com-

promisos laborales adquiridos durante 

mucho tiempo. Sin embargo, otras per-

sonas pueden suponer el cese de largos 

años de trabajo como la entrada a la ve-

jez, pérdida de roles sociales, de autori-

dad frente al futuro, de autonomía; dis-

minución de sus ingresos económicos; 

asumen un deterioro de su salud, vitali-

dad, pérdida de agilidad física, baja au-

toestima, soledad y depresión (Cuello y 

Grasso, 2021; Romero y Laborín, 2016; 

Lombardo y Polizzi, 2015; Giraldo y 

Arango, 2012). 

Al respecto, Allan, Wachholtz y Val-

dés (2021), plantean que la jubilación 

implica dejar el trabajo cuando no se es 

capaz de cumplir de forma cabal las 

obligaciones que se requieren, debido a 

la disminución de las capacidades físicas 

y psicológicas, asociadas a la vejez. Esto 

a su vez, acarrea un problema social por 

el costo de manutención y la dependen-

cia económica sin generar ningún pro-

ducto, llevando al extrabajador a un es-

tado pasivo, de ocio. 

Según Preciado y Gómez (2019:85), 

“… la vejez está asociada a la caduci-

dad, al deterioro de las capacidades, a 

la baja productividad, … la población 

no quiere y no acepta que empieza a en-

vejecer, por tanto, no es fácil aceptar 

que es tiempo de jubilarse”. Así, en esta 

etapa de su vida, el adulto mayor puede 

a experimentar sentimientos de desáni-

mo, frustración e incompetencia, y el he-

cho de cesar en sus funciones laborales, 

los hace pensar que serán una carga para 

las personas de su entorno, en vez de 

afrontarla con actitud positiva.  

De forma similar, Londoño y Díaz 

(2019) señalan que la jubilación tiene en 

diversas ocasiones, variadas concepcio-

nes desde una perspectiva psicosocial: 

muerte social, desvinculación con el 

mundo del trabajo; pérdida del sentido 

de vida, sensación de vacío, inutilidad, 

improductividad, pérdida de funciones 

profesionales y relaciones sociales. 

Todo esto conlleva a cambios profundos 

en el estilo de vida, hábitos y rutinas dia-

rias de los individuos. 

En correspondencia con lo antes 

planteado, el docente no está ajeno a esta 

situación, es un ser que dedica gran parte 

de su vida, con esmero, esfuerzo y dedi-

cación a la formación de los profesiona-

les del futuro, hasta el momento de fina-

lizar sus funciones educativas y encon-

trarse con incertidumbres y expectativas 

de un porvenir incierto. Romero y Labo-

rín (2016), afirman que, las condiciones 

de vida precarias, el enfrentamiento a los 

problemas y el bienestar de bajo nivel 

son aspectos transversales que afectan la 

calidad de vida de los educadores, inci-

diendo de manera negativa en sus cono-

cimientos, emociones, sentimientos y 

acciones. Estos aspectos relacionados 
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entre sí, se ven reflejados en el trabajo, 

familia, amigos, pareja, salud y otros 

elementos del contexto.  

Sumado a lo anterior, los docentes ju-

bilados como personas adultas mayores, 

en su gran mayoría incursionan en as-

pectos que no quieren aceptar en su 

nueva etapa de vida. En la vejez, es fre-

cuente el incremento de enfermedades, 

disminución de habilidades cognitivas, 

problemas de soledad, pérdida de agili-

dad física, cambios en el rol social, 

sufrimiento emocional, y transforma 

valores, tradiciones y formas de vida 

(Cuello y Grasso, 2021; Preciado y Gó-

mez, 2019). Bajo este escenario, muchos 

educadores se resisten a aceptar que al 

llegar a la vejez tengan que cesar (por ju-

bilación) las funciones pedagógicas que 

han ejercido con gran satisfacción du-

rante una importante parte de su existen-

cia, alterando subjetivamente su bienes-

tar físico, psicológico y social.   

De esta manera, el factor bienestar en 

este grupo etario, se comprende desde lo 

emocional, físico y material. Al res-

pecto, en palabras de Fajardo, Córdoba 

y Enciso (2016:37-38): 

El bienestar emocional integra otros 

indicadores de calidad de vida, los 

cuales no convergen con la realidad 

del mayor porcentaje de personas de 

la tercera edad, como el estrés, la falta 

de recursos económicos, falta de 

apoyo social, relaciones bajas con el 

sistema de salud, incumplimiento al 

respeto de sus derechos como salud y 

vida, entre otros. Haciendo referencia 

al bienestar físico, en su gran mayoría 

el adulto mayor presenta deterioro fí-

sico, y no se cumple su búsqueda “au-

sencia de enfermedades”. El bienes-

tar físico se encuentra vinculado con 

la percepción de salud, sentirse útil y 

funcional, lo anterior obedece utilizar 

el bienestar emocional y la percep-

ción de salud como mejor calidad de 

vida. De igual forma la parte material 

juega un papel importante en el bie-

nestar del adulto mayor, entre ellos su 

parte económica y su entorno (barrio 

o vecindario) como espacios adecua-

dos donde puedan interactuar, hacer 

vida social y ocupar su tiempo.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, y 

desde la conceptualización de la andra-

gogía en el ser humano como aprendi-

zaje en la edad adulta, madurez y senec-

tud, se asume que el adulto a raíz de su 

experiencia es responsable de sus actos 

y decisiones. Cuando logra este auto-

concepto, es observado y tratado como 

individuo apto para la autodirección, 

donde es propio en la toma de decisiones 

y del por qué la inconformidad o moles-

tia cuando se le impone algo en contra 

de su voluntad. Para Sánchez (2015), 

cuando las personas mayores deciden 

desarrollar actividades educativas, se 

nota una gran diferencia con relación a 

los jóvenes, lo que implica una hetero-

geneidad en este grupo etario en aspec-

tos relacionados con la historia, formas 

de aprendizaje, motivación, necesida-

des, intereses y objetivos. Es así que 

surge la andragogía como disciplina que 

se centra en el estudio de los métodos, 

estrategias, técnicas y procedimientos 

eficaces para el aprendizaje del adulto, y 
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en la ayuda y orientación eficaz que éste 

debe recibir para el logro de éstos.  

Esos aspectos interactúan propia-

mente con el modo de vivir del indivi-

duo, donde a su experiencia y sistema 

cultural se le suman sus potencialidades 

o debilidades y las transmite a través de 

sus sentimientos y valores. Al respecto, 

Cárdenas (2020), plantea que el aprendi-

zaje andragógico desde su praxis es con-

siderado como una necesidad de conoci-

mientos no impuestos, dándole signifi-

cado al surgimiento de inquietudes del 

individuo o al grupo social y cultural al 

que pertenece, basado en la búsqueda de 

nuevos saberes, proporcionando éxito en 

sus metas. Es por ello que el docente, al 

no tener más opción que jubilarse y tener 

calidad de vida en su período de vejez, 

debe prepararse para el nuevo reto, bus-

car alternativas que satisfagan su queha-

cer y sigan brindando oportunidad de 

mejora personal y social, logrando un 

bienestar subjetivo, entendiéndose por 

este término como satisfacción por la 

vida. Carballeira, González y Marrero 

(2015), relacionan el bienestar subjetivo 

con la prevalencia de emociones positi-

vas frente a las negativas, denominándo-

las felicidad, siendo estas un reflejo vital 

de las vivencias inmersas en el entorno 

sociocultural. 

En consecuencia, resulta de interés 

indagar las actividades artísticas y lúdi-

cas que pueden incidir de manera directa 

en el bienestar y estilo de vida de los 

educadores jubilados, que contribuyan a 

la transformación de su existencia, a la 

adquisición de nuevos conocimientos, 

descubrimiento de talentos ocultos y 

manifestación de deseos reprimidos, en 

la nueva etapa post laboral que afrontan, 

sin temor a las equivocaciones. Por esto, 

el presente artículo tuvo como propósito 

analizar el arte y la lúdica como factores 

que generan beneficios al ser adoptados 

por docentes jubilados como un estilo de 

vida saludable  

Fundamentación teórica 

Arte 

Ruiz (2018), aborda el arte como un 

acto comunicativo, donde el creador de-

manda, domina, inspira, evoca y pro-

voca; nace de la esencia del ser humano 

social, comunicativo y provisto de una 

capacidad innata para la interrelación. 

Llanos (2020) plantea la importancia de 

las artes y su valor como fuente transfor-

madora del individuo y del colectivo, 

debido a su capacidad de generar empa-

tía entre las personas, así como ayudar a 

que se sientan incluidos y útiles en su 

medio, siendo muy utilizadas en talleres 

de intervención comunitaria.  

Entre algunas actividades artísticas 

se pueden mencionar: pintura, dibujo, 

fotografía, impresión, música, literatura, 

teatro, danza, cine, televisión. 

Creatividad 

En opinión de Llanos (2020), existen 

múltiples formas de expresar la creativi-

dad, y la define como el proceso de des-

cubrimiento o producción de algo nue-

vo; ubicando las artes como manifesta-

ciones de la creatividad, inherente a los 



Uberto Manuel Gómez López 

El arte y la lúdica: factores para un estilo de vida saludable en docentes jubilados 

 

 

385 

seres humanos. Ricci (2020), sostiene 

que la creatividad no es una capacidad 

específica, sino un cúmulo de disposi-

ciones; de igual forma plantea que las 

áreas artísticas, como la danza, música o 

teatro son de gran importancia para el 

estudio de la creatividad. Bassat (2014), 

manifiesta que no es un don o habilidad, 

sino una actitud individual para transfor-

mar o modificar la realidad al conectar 

elementos de manera inteligente con ori-

ginalidad y eficacia mediante la aplica-

ción de procesos cognitivos. 

Para Fernández, Llamas y Gutiérrez 

(2019), la creatividad se refiere a la ima-

ginación y capacidad mental de las per-

sonas con el propósito de descubrir e 

idear, encontrar problemas y resolver-

los, utilizando pensamiento flexible y 

condicionado por elementos del entorno. 

Este hecho les permite captar ideas de 

cualquier situación y les proporciona so-

luciones efectivas a la necesidad plan-

teada.  

Lúdica 

La palabra lúdica designa todo lo re-

lativo al juego, ocio, entretenimiento o 

diversión; es un constructo multidimen-

sional, con expresiones que pueden estar 

asociadas a lo estético, ético, recreativo, 

con grandes posibilidades de aprender 

significativamente de manera activa y 

amena (Piedra, 2018; Posada, 2014). De 

acuerdo a Pomare y Steele (2018), las 

expresiones lúdicas han beneficiado al 

hombre en su historia; desde los comien-

zos de la prehistoria el hombre jugaba, 

buscaba goce, placer, atención; en las 

paredes de los templos y tumbas, las re-

presentaciones mostraban a los egipcios 

pasando el tiempo, disfrutando de la mú-

sica, la poesía, el baile y el juego.  

Desde esos puntos de vista, la lúdica 

integrada a las acciones cotidianas, bus-

ca dar sentido a la existencia y a la solu-

ción de problemas a través del disfrute; 

hace que el individuo experimente, inda-

gue, reflexione y formule ideas novedo-

sas.  

Dentro de las actividades lúdicas, co-

múnmente se encuentran los juegos tra-

dicionales, como trompo, papagayo, pe-

rinola, yoyo, metras; los juegos de mesa, 

como dominó, dama, ajedrez; los juegos 

de salón, como billar, bolos, tenis de 

mesa; los videojuegos y diversas aplica-

ciones de juegos en computadoras y te-

léfonos celulares. 

Calidad de vida 

La calidad de vida es un concepto 

influenciado por diferentes variables en-

tre las que se encuentran las socioeconó-

micas, estilos de vida, condiciones físi-

cas y de salud, vivienda, satisfacción 

personal y entorno social en el que la 

persona de desenvuelve (Flores et al., 

2018).  

Lograr una adecuada calidad de vida 

en un adulto mayor es uno de los proble-

mas que enfrentan los sistemas de salud 

y seguridad social de todo el mundo, 

para esto es necesario que los jubilados 

lleven estilos de vida equilibrados que 

les permitan mantener buen estado de 
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salud para lograr mayor autonomía e in-

dependencia en sus decisiones y activi-

dades personales (García et al., 2020). 

Para Cardona, Estrada y Agudelo 

(2003), la expresión calidad de vida se 

relaciona con el sistema de valores de 

cada ser humano, con la evaluación de 

experiencias que de su propia vida ha-

cen, teniendo en cuenta los sentimientos 

y no la razón.   

Estilo de vida saludable 

En 1986 se realizó en Ottawa, la pri-

mera conferencia sobre la promoción de 

la salud, liderada por la Organización 

Mundial de la Salud, donde se intercam-

biaron experiencias y conocimientos di-

rigidos a la promoción de la salud. Entre 

las conclusiones que se llegaron se en-

cuentra la aserción de que todos los pro-

gramas y estrategias para promover la 

salud deben estar adaptados a las necesi-

dades locales y a las posibilidades espe-

cíficas de cada país y región, teniendo en 

cuenta los diversos sistemas sociales, 

culturales y económicos (Carta de 

Ottawa, 1986).  

El estilo de vida saludable, repre-

senta una de las cinco estrategias de in-

tervención en promoción de la salud (Ri-

vera, 2018). Según la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, (2016:8) 

… el buen estilo de vida saludable, es 

aquel en el que se mantiene una ar-

monía y equilibrio en su dieta alimen-

taria, actividad o ejercicio físico, vida 

sexual sana, conducción segura, ma-

nejo del estrés, capacidad intelectual, 

recreación (sobre todo al aire libre) 

descanso, higiene, paz espiritual bue-

nas relaciones interpersonales, así 

como también la relación con nuestro 

entorno entre otras.  

En tal sentido, al llegar el momento 

de la jubilación, los educadores deben 

continuar o comenzar si no lo han he-

cho, con hábitos de vida que le propor-

cionen salud física, mental y espiritual, 

lo cual implica, consumo de alimentos 

adecuados, ejercicio físico, disfrute del 

medio ambiente, reuniones sociales, 

realizar actividades que den paz y tran-

quilidad, en armonía con todo lo que lo 

rodea. 

Jubilación 

La Real Academia Española (2022:1) 

define jubilación como “Retiro de un 

empleo público o privado, una vez cum-

plidos ciertos requisitos de edad, tiempo 

de labor y aportes, con derecho a perci-

bir una remuneración periódica”. En 

síntesis, significa el cese de las funcio-

nes laborales, debido a edad o tiempo de 

trabajo en una determinada empresa. 

La planificación y organización fu-

tura es necesaria para la jubilación, tanto 

de forma personal, como institucional. 

De manera particular es imprescindible 

considerar la realización de actividades 

físicas y mentales con beneficios en la 

salud física y psicológica. Por otra parte, 

toda sociedad debe considerarla y darle 

relevancia meritoria ya que es un hecho 

fundamental en la vida de todo trabaja-

dor activo (Sánchez et al., 2020; Rubio 

et al., 2019). 
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La jubilación como proyecto de vida 

La jubilación como proyecto de vida 

es un estado al cual muchas personas 

pretenden alcanzar con calidad, donde 

prevalezca el goce y la felicidad con las 

faenas que realizan y los recursos dispo-

nibles; es decir que, sin depender exclu-

sivamente de otras personas puedan 

cumplir sus sueños y deseos anhelados.  

A juicio de Giraldo y Arango (2012), la 

jubilación es una experiencia prove-

chosa que proporciona la oportunidad 

para disfrutar el tiempo libre y dejar de 

cumplir compromisos laborales rígidos.  

De acuerdo a lo expresado por Pre-

ciado y Gómez (2019), las expectativas 

de jubilación de profesores universita-

rios se ven influenciadas desde la pers-

pectiva de género, siendo más fácil asi-

milar para las mujeres, pero no para los 

hombres quienes muestran resistencia 

para asumir esta nueva etapa. En gene-

ral, este proceso es bastante complejo e 

involucra aspectos laborales, económi-

cos, sociales, pero sobre todo emociona-

les, por la nostalgia que representa las 

experiencias vividas y la ruptura del 

vínculo con la institución a la que han 

dedicado años de tiempo, esfuerzo y de-

dicación. Resulta frustrante para ellos 

saber que quizás su experiencia acumu-

lada se perderá al no haber una cultura 

de preservación de sus reflexiones y co-

nocimientos, ni contar con espacios para 

socializarlos y debatirlos. Desde una vi-

sión positiva, representa una oportuni-

dad para emprender nuevos proyectos, 

con disposición al cambio de estatus, 

con la certeza de haber alcanzado sus 

metas y anhelos laborales y disponer 

ahora de tiempo libre para cumplir sue-

ños personales; particularmente en el 

caso de las mujeres, pueden retomar fae-

nas del hogar, cuidado de nietos y pa-

dres, y dedicar más tiempo para sí mis-

mas. 

Por su parte, Allan, Wachholtz y Val-

dés (2021), exponen, con relación al 

desempeño ocupacional de los adultos 

mayores recientemente jubilados, que 

los hombres perciben mayor  libertad  y  

tiempo  para realizar actividades sin pre-

sión y stress; no pueden calificar el cam-

bio como positivo ni negativo, es dife-

rente; dan más valor al crecimiento per-

sonal que a los aspectos materiales; en 

muchas ocasiones pierden contacto con 

sus compañeros de trabajo; la jubilación 

no es limitante para hacer en las labores 

que deseen realizar y se ajustan a las ru-

tinas organizadas. Por otro lado, para las 

mujeres, disponen de tiempo para ejecu-

tar con tranquilidad las cosas que desean 

y les permite concretar proyectos; susti-

tuyen la falta de trabajo por otras activi-

dades como voluntariados, estudios, 

cursos; postergan sus intereses por visi-

tar a sus hijos; planifican a corto plazo; 

el tiempo se vuelve indiferenciado y ru-

tinario; tienen una sensación de pérdida; 

entre otros aspectos. 

En síntesis, en una sociedad de cam-

bios radicales e inesperados, donde la 

cultura del consumo promueve el reem-

plazo y la exclusión, los adultos mayores 

enfrentan el desafío de adaptarse y crear 

condiciones para su calidad de vida; ello 

implica mantener la mente lúcida, el 
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cuerpo activo, y actitud positiva para 

desarrollar acciones que les permitan 

contribuir y sentirse útil en su entorno 

social, con esperanza, motivación y feli-

cidad. 

Metodología 

El artículo es producto de una revi-

sión bibliográfica, orientada mediante 

métodos y técnicas inherentes al análisis 

e interpretación documental, con al-

cance descriptivo. Trata de un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, 

explicación y crítica de la información 

aportada por otros investigadores en 

fuentes documentales, determinando las 

características del fenómeno bajo estu-

dio para luego establecer su comporta-

miento (Hernández-Sampieri y Mendo-

za, 2018; Arias, 2016).  

Las unidades de análisis estuvieron 

constituidas por documentos, impresos y 

electrónicos, que aluden el problema de 

investigación, tales como libros, tesis 

doctorales, trabajos de grado y artículos 

científicos; todos seleccionados debido 

a su vinculación con la temática investi-

gada, considerando los términos: arte, 

lúdica, calidad de vida, estilo de vida sa-

ludable, docente jubilado.  

En las diferentes fuentes consultadas 

se analizaron los métodos, estrategias, 

técnicas y acciones propuestas por los 

autores, extrayendo actividades relacio-

nadas con las artes, la creatividad, la lú-

dica, la promoción de la salud física, 

mental y emocional, que pudiesen ser 

aplicados a los adultos mayores, especí-

ficamente en los docentes jubilados, con 

los beneficios pertinentes para disfrutar 

de bienestar y alcanzar un estilo de vida 

saludable. 

Resultados y discusión 

En el cuadro 1 se muestran una serie 

de actividades artísticas y lúdicas, que, 

al ser adoptados por los docentes jubila-

dos, generan beneficios y contribuyen a 

tener estilo de vida saludable. 

 

Cuadro 1. Arte y lúdica como factores para un estilo de  

    vida saludable en docentes jubilados 

Actividades artísticas y lúdicas 
Beneficios 

Artísticas 

Arte visual 

• Pintura.  

• Dibujo. 

• Fotografía. 

• Impresión.  

• Se expresan sentimientos y experiencias. 

• Incentiva la curiosidad espacial. 

• Estimula la comunicación y expresión. 

• Despierta la creatividad. 

• Aumenta concentración  

• Favorece la comprensión. 
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Arte auditivo 

• Música. 

• Literatura oral.  

• Canto.  

• Toque de instrumentos.  

• Se expresan emociones y sentimientos. 

• Ayuda a la comunicación e interacción 

social. 

• Permite manifestar goce, placer y gratitud. 

• Fortalece el sentido auditivo. 

• Beneficia la autoestima y la afectividad. 

• Incrementa los niveles de serotonina 

(hormona de la felicidad). 

• Regula el estado de ánimo 

• Favorece el sueño. 

• Controla la agresividad y la ira. 

Arte audiovisual 

• Obras de teatro. 

• Danza. 

• Baile. 

• Tareas multimedia como edición de 

videos y audios o desarrollos web.  

• Se expresan sentimientos, ideas y 

emociones. 

• Aumenta la autoestima, el respeto y la 

convivencia en grupo. 

• Ayuda a controlar las emociones.  

• Estimula la creatividad y expresión de 

experiencias vividas. 

• Fortalece la observación y la memoria. 

• Incrementa el ritmo y coherencia. 

• Fortalece el estado físico y mental.  

• Contribuye a desenvolverse e interactuar 

con las demás personas, en público.  

Lúdicas 

• Mantiene una vida social sana. 

• Estimula las habilidades cognitivas y 

la concentración. 

• Favorece la salud mental y el entrena-

miento cerebral. 

• Ayuda a mantener la lucidez. 

• Refuerza el pensamiento lógico. 

• Beneficia las habilidades táctiles y los 

tiempos de reacción.  

• Incentiva la creatividad. 

 

Juegos 

• De mesa: cartas, monopolio, ludo, do-

minó, bingo, rompecabezas. 

• Juegos electrónicos diversos. 

• Adivinanzas. 

• Cuenta cuentos. 

Manualidades 

• Tejido, costura, bisutería. 

• Origami. 

• Papel maché. 

• Carpintería. 

• Jardinería. 

Culinaria 

• Panadería. 

• Pastelería. 

• Comida exótica. 
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Deportes 

• Actividades aeróbicas. 

• Yoga. 

• Gimnasia. 

• Caminatas.    

• Marcha nórdica. 

• Golf. 

• Natación moderada. 

• Tenis de mesa o ping-pong. 

• Mantiene la mente activa y estable. 

• Reduce el nivel de estrés y la ansie-

dad. 

• Facilita al envejecimiento activo. 

• Fortalece el sistema óseo y muscular. 

• Aumenta la concentración, la aten-

ción y la memoria. 

• Disminuye el sobrepeso. 

• Ayuda a disminuir los niveles de co-

lesterol y triglicéridos. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Al apuntar a las actividades artísti-

cas y lúdicas mencionadas en el cuadro 

1, el docente jubilado podrá experimen-

tar un estilo de vida saludable donde la 

estimulación de la creatividad, la aten-

ción a la memoria, la expresión de senti-

mientos, el desarrollo de actividades fí-

sicas, el tener un espacio de expresión y 

comunicación, la regulación de la salud 

mental, entre otros, converge en un goce 

personal, con felicidad y calidad de vida; 

siempre considerando los aportes que 

ofrece la andragogía como la ciencia es-

pecializada en la formación de los adul-

tos. Estos argumentos están en confor-

midad por lo expuesto por Cárdenas 

(2020), Flores et al. (2018); Carballeira, 

González y Marrero (2015). 

Por ello, para el desarrollo de una ac-

tividad postlaboral, aludiendo la expe-

riencia, la cultura, la formación acadé-

mica, la creatividad y el talento, los pro-

fesores en su estado de jubilación debe-

rían estratégicamente desarrollar modos 

de vida favorables que ayuden a seguir 

sintiéndose importantes y productivos; 

igualmente tener un envejecimiento sa-

ludable donde puedan adaptarse, tener 

una cultura de participación, libertad, 

imaginación, autonomía, autoconfianza, 

razón y reflexión crítica. Así, el arte en 

sus diferentes manifestaciones o lengua-

jes y la lúdica como goce de actividad, 

son alternativas para la calidad de vida 

en la etapa de vejez. Es sentirse vivo, útil 

y empático con el resto de personas. Lo 

anterior se direcciona a la conceptualiza-

ción de arte expresada por Llanos 

(2020); a los señalamientos de Piedra 

(2018) y Pomare y Steele (2018), sobre 

las expresiones lúdicas asociada a lo es-

tético, ético, recreativo, que han benefi-

ciado al hombre a lo largo de su historia; 

y a lo relativo a la calidad de vida, pro-

moción de actitudes positivas para el 

desarrollo personal, uso del tiempo libre, 

interacciones sociales y aprendizaje 

participativo  propuestos por Romero y 

Laborín (2016); Lombardo y Polizzi 

(2015).  

Estos aspectos interactúan propia-

mente con el modo de vivir del indivi-



Uberto Manuel Gómez López 

El arte y la lúdica: factores para un estilo de vida saludable en docentes jubilados 

 

 

391 

duo, donde sus potencialidades o debili-

dades están netamente asociadas a su 

cultura y las transmite a través de sus 

sentimientos y valores. Es por ello que 

el educador en su afán de jubilarse y te-

ner calidad de vida en su estado de vejez, 

debe prepararse al nuevo reto, buscar al-

ternativas que satisfagan su quehacer y 

sigan brindando oportunidad de mejora 

personal y social. 

La motivación por nuevas experien-

cias en la etapa de la adultez, conlleva al 

individuo a aprender lo que quiere 

aprender, desde sus conocimientos ad-

quiridos durante toda su existencia y ac-

tividades realizadas, como motor de ca-

lidad de vida en la vejez, tomando todos 

los hechos reales adquiridos desde su vi-

vencia y transformarlos a su propia 

realidad; sin temor a equivocarse. Lo an-

terior se fundamenta en los principios de 

la praxis andragógica, donde el aprendi-

zaje en la persona adulta se manifiesta y 

se trata de acuerdo a la dimensión en la 

que se desenvuelve.  

El arte y la lúdica son elementos es-

peciales que transforman y proporcio-

nan satisfacción personal en el indivi-

duo, es por ello que se plantean diversi-

dad de acciones artísticas y lúdicas que 

pueden ser ejecutadas por los adultos 

mayores, especialmente por docentes ju-

bilados, como estrategias que lo ayuda-

rán a mantenerse activos, en mente 

cuerpo y espíritu, desde una concepción 

integral de su saber y de alguna manera 

u otra, activarán nuevos conocimientos 

en la etapa postlaboral que enfrentan 

este grupo etario.  

Las estrategias realizadas, dentro de 

un contexto cultural y de vivencias, con-

llevan a expresar sentimientos a través 

de un lenguaje artístico, ya sea, visual, 

auditivo o audiovisual y ejecutar diver-

sas actividades lúdicas en diversos me-

dios y formatos, que favorecen conver-

ger en alternativas de calidad, proyecto 

y esperanza de vida, que se traducen en 

un bienestar subjetivo, donde se impo-

nen las emociones positivas, el talento y 

el pensamiento creativo para el desarro-

llo individual, la perseverancia, el goce 

y la originalidad, reflejados a través de 

sus experiencias, tal como lo expresan 

Bassat (2014) y Carballeira, González y 

Marrero (2015). 

Consideraciones finales 

La literatura señala a la jubilación 

como el cese de actividades a una ardua 

jornada laboral, donde el tiempo y la 

edad son determinantes. Esta nueva 

etapa en los docentes proporciona cam-

bios y adaptaciones; las actividades ruti-

narias se convierten en un nuevo estilo 

de vida, donde la familia y los amigos 

toman un grado considerable de acepta-

ción, proporcionando un estado de bús-

queda de felicidad e importancia dentro 

de un grupo social. 

Si es bien sabido, existen programas 

acertados o no, en atención al adulto ma-

yor, la baja oferta de trabajo, el poco re-

conocimiento y valoración a este grupo 

etario es evidente. Es por ello que se pre-

sentan alternativas teóricas que ayuda-
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rán, a través del arte y la lúdica, a esti-

mular, valorar y proyectar en el docente 

jubilado una mejor calidad de vida, den-

tro de los cuales asuma nuevos roles, ge-

nere espacios adecuados que lo lleven a 

una realización interior, permitiéndole 

desarrollar nuevas tareas y compartirlas 

con familiares, compañeros y amigos.  

La incorporación del arte y la lúdica 

en la nueva manera de vida postlaboral 

en docentes jubilados son de real impor-

tancia y coadyuvan a su bienestar subje-

tivo, donde el goce, la productividad, la 

satisfacción propia, son ejes fundamen-

tales para obtener las condiciones desea-

das. Cabe destacar, estos beneficios im-

plican una elección personal asociada a 

la percepción positiva de la etapa de ju-

bilación. Si el docente jubilado percibe 

esta etapa como un período de disfrute 

del tiempo libre, descanso y liberación 

de compromisos laborales, entonces 

desarrollará bienestar subjetivo. Así, el 

estilo de vida adquirido se orientará a 

generar espacios adecuados para la rea-

lización propia, la salud física, mental y 

espiritual; al descanso, paz, tranquilidad, 

felicidad, amor; motivación para asumir 

nuevos roles; incremento de la vitalidad, 

autoestima y funcionalidad; crear rela-

ciones saludables interpersonales y con 

el medio ambiente; en fin, pasión por lo 

que se hace.  

Las actividades artísticas, ya sean 

visuales, auditivas o audiovisuales, 

producen importantes beneficios en los 

docentes jubilados, porque les permiten  

 

expresar sentimientos, emociones, ideas, 

experiencias; estimulan su creatividad, 

concentración, comprensión, observa-

ción, memoria, comunicación, expre-

sión; incrementan la hormona de la feli-

cidad, la autoestima, el respeto, la con-

vivencia, el ritmo, la actividad física y 

mental, el estado de ánimo positivo; fa-

vorecen el sueño y controlan la agresivi-

dad y la ira. 

Por otro lado, las actividades lúdicas 

que incluyan juegos, ya sean de mesa o 

electrónicos, las manualidades, las artes 

culinarias y los deportes, tienen prove-

chos considerables en este grupo etario, 

ayudándolos a mantener una vida social 

sana; estimulan las habilidades cogniti-

vas, la concentración, lucidez, pensa-

miento lógico, imaginación, memoria; 

además, fortalecen el sistema óseo y 

muscular, controlan el sobrepeso, los ni-

veles de triglicéridos y colesterol, el es-

trés y la ansiedad, entre muchos otros 

beneficios. 

De una u otra forma se busca que los 

adultos mayores jubilados fortalezcan 

sus propias redes de comunicación y 

participación, sean protagonistas de este 

período de su existencia, trasmitan expe-

riencias vivenciales y académicas a tra-

vés de su conocimiento y oralidad, con-

sideren el arte y la lúdica como medios 

transmisores de expresión, para demos-

trar a la sociedad que aún son producti-

vos y llenos de un cúmulo de saberes 

para ser compartidos con las nuevas ge-

neraciones. 
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Resumen 

Todo docente busca, mediante de su práctica pedagógica, incentivar a los estudiantes 

para aprender significativamente. El presente artículo tuvo por objetivo analizar la 

efectividad de la gamificación online como estrategia de aprendizaje significativo en 

el tema del Teorema de Pitágoras en alumnos de primer año de educación media. Se 

pretendió dar respuesta a cómo a partir de la gamificación como recurso didáctico, 

junto con la resolución de ejercicios a través de herramientas virtuales, los educandos 

pueden construir sus propios saberes con motivación y significatividad. Se funda-

mentó en los aportes teóricos de Reyes (2022), Villalobos (2021), Rodríguez y Cor-

tés (2021), Arancibia, Cabero y Marín (2020), entre otros. La metodología aplicada 

fue cuantitativa bajo el paradigma positivista con un diseño cuasi experimental uti-

lizando como técnica de recolección una encuesta y un cuestionario bajo el método 

pretest-postest. Fue posible realizar una comparación de calificaciones entre dos cur-

sos de primero medio con igual cantidad de participantes implementando el estima-

dor de correlación T-Student. Los resultados revelan que después de aplicarse la ga-

mificación online como metodología de enseñanza, existen logros significativos en 

el aprendizaje del teorema de Pitágoras. Destaca como conclusión que el uso de re-

cursos digitales lúdicos impulsa a los estudiantes a aprender, observando motivación 

e interés en la asignatura matemática. 

Palabras claves: Gamificación; estrategia educativa ; teorema de Pitágoras; 

                             aprendizaje significativo. 
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Online gamification as a meaningful learning  

strategy of the Pythagorean theorem 
 

 

Abstract 

Every teacher seeks, through his pedagogical practice, to encourage students to learn 

meaningfully. The objective of this article was to analyze the effectiveness of online 

gamification as a meaningful learning strategy on the subject of the Pythagorean 

Theorem in first-year high school students. It was intended to respond to how from 

gamification as a didactic resource, together with the resolution of exercises through 

virtual tools, students can build their own knowledge with motivation and signifi-

cance. It was based on the theoretical contributions of Reyes (2022), Villalobos 

(2021), Rodríguez and Cortés (2021), Arancibia, Cabero and Marín (2020), among 

others. The methodology applied was quantitative under the positivist paradigm with 

a quasi-experimental design using a survey and a questionnaire under the pretest-

posttest method as a collection technique. It was possible to make a comparison of 

grades between two first-secondary courses with the same number of participants by 

implementing the T-Student correlation estimator. The results reveal that after ap-

plying online gamification as a teaching methodology, there are significant achieve-

ments in learning the Pythagorean theorem. It stands out as a conclusion that the use 

of recreational digital resources encourages students to learn, observing motivation 

and interest in the mathematical subject. 

Keywords: Gamification; educational strategy; Pythagoras theorem; meaningful  

                    learning. 

 

Introducción 

En pleno siglo XXI, la educación ha 

dado un vuelco debido a la pandemia ge-

nerada por el SARS-COV-19. A su vez 

el desarrollo educativo con un énfasis 

tecnológico fue perfeccionándose gra-

cias a las prácticas y errores cometidos 

por los docentes, quienes intentando hacer 

un cambio en el proceso de enseñanza y 

buscando una mejora más prominente y 

significativa en el aprendizaje de los es-

tudiantes que, por causa de la pandemia 

mundial, tuvieron que quedarse en casa 

y participar en un nuevo esfuerzo educa-

tivo donde se implementó, de forma 

abrupta y sin previa preparación, las tec-

nologías de la información y la comuni-

cación (TIC) en la educación a distancia, 



Encuentro Educacional 

Vol. 29 (2) julio – diciembre 2022: 397-413  

 

 

399 

quienes participaron de esta situación 

poco esperada. 

Por otra parte, las TIC, y su imple-

mentación en asignaturas eminente-

mente científicas como biología, quí-

mica, física y matemática han sido posi-

ble gracias a la gran incorporación de 

nuevas plataformas digitales desarrolla-

das con un fin pedagógico que se han es-

pecializado en el desarrollo de materia-

les didácticos que permiten desde el 

aprendizaje, reforzamiento y hasta eva-

luación de temas y contenidos. Si bien es 

cierto que se han avanzado en propues-

tas didácticas y recursos para el desarro-

llo de las habilidades en áreas de análisis 

como lo son las matemáticas, Carrasco 

(2009) nos comenta que el uso de las 

TIC en las salas de clase de forma pre-

sencial y como apoyo de reforzamiento 

educativo en temas que necesitan una 

ayuda extra para volverse un aprendizaje 

significativo, es poco utilizado por los 

docentes pues genera un trabajo y es-

fuerzo extra de diseñar, desarrollar y/o 

producir nuevos materiales multimedia, 

acorde al currículo nacional que esté 

ajustado a las necesidades de cada uno 

de los alumnos. 

En varios países de Latinoamérica 

los ambientes virtuales se desarrollaron 

rápidamente gracias a la solicitud y de-

cretos determinados por los diferentes 

Ministerios de Educación, que buscaban 

la prosecución de estudios durante la 

pandemia. Puesto que en Chile el cu-

rrículo nacional propuesto por el Minis-

terio de Educación (MINEDUC) desde 

el año 2009 intentaba impulsar las TIC 

como eje transversal y fundamental para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje 

dentro de las salas de clase, con la lle-

gada del COVID-19 se exacerbó la evi-

dente resistencia que manifestaban los 

docentes en creencias y actitudes negati-

vas hacia las innovaciones tecnológicas, 

pues por años han trabajado de forma 

tradicional (Arancibia, Cabero y Marín, 

2020). Al respecto, Rodríguez y Cortés 

(2021), mencionan que las metodologías 

didácticas de enseñanza y evaluación 

utilizadas por décadas consideradas fun-

cionales para los educadores tradiciona-

listas, están quedando obsoletas pues las 

nuevas generaciones son más sensibles 

y con mayor interés en todo lo que tenga 

que ver con los aspectos tecnológicos. 

En relación con la metodología de 

enseñanza de las matemáticas, la estra-

tegia por excelencia para los maestros 

desde siempre ha sido la ejercitación 

continua con lápiz y papel de ejercicios 

repetitivos donde se busca principal-

mente comprensión, aplicación, pero so-

bre todo la memorización de técnicas re-

solutivas para diferentes tipos ejercicios 

de acuerdo con el tema desarrollado, sin 

importar el progreso de la habilidad ana-

lítica del estudiante (Arancibia, Cabero 

y Marín, 2020; González, 2010). 

Todo esto parece afirmar que la resis-

tencia de los docentes respecto al uso de 

las TIC como estrategia transversal para 

la enseñanza, reforzamiento y evalua-

ción de las matemáticas se relaciona con 

el uso de dispositivos tecnológicos. Al 

parecer tiene que ver con la comodidad 
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didáctica de la memorización y repeti-

ción consecutiva por parte de los estu-

diantes que han dado resultados cómo-

dos y cuantificables sin importar si real-

mente hubo o no un aprendizaje signifi-

cativo. A demás, entre los estudiantes es 

muy común escuchar el aprendizaje de 

las matemáticas es muy difícil, bajo el 

criterio de que los números son muy 

complicados, o la premisa de no soy 

bueno (a) para las matemáticas; aunque 

el sistema es tradicional, hay quienes 

buscan la novedad y rompen el para-

digma monótono delimitando esfuerzos 

al implementar propuestas que permiten 

el desarrollo de habilidades y rompen la 

línea de lo estático. 

Por esa razón, gamificar el aprendi-

zaje de las matemáticas es una respuesta 

atractiva que responde a los intereses na-

turales de los estudiantes brindando la 

oportunidad de aprender mediante estra-

tegias lúdicas. Aular, Marcano y Mo-

ronta (2009), expresan que la gamifica-

ción llega a ser una estrategia didáctica 

innovadora para el aprendizaje y refor-

zamiento de temas matemáticos que 

busca el análisis y comprensión de con-

tenidos complejos, más que la simple re-

solución de ejercicios repetitivos memo-

rísticos. 

Por otro lado, el Ministerio de 

Educación en Chile (MINEDUC) pro-

nosticando que la situación en plena 

pandemia no sería fácil de solventar, 

 

 

propuso como estrategia didáctica en 

todo el país el ingreso del conectivismo 

a distancia para la continuación del pro-

ceso educativo mientras la pandemia 

causada por COVID-19 (Villalobos, 

2021). Aunque el esfuerzo de erradicar 

con dicho virus comenzó por las perso-

nas de mayor edad y junto con ellos los 

docentes y médicos, siendo las primeras 

personas en el territorio nacional a ser 

vacunadas, el cambio de la presenciali-

dad a la educación a distancia o híbrida 

(donde un grupo de estudiantes se en-

contraba presencial y otro en sus hoga-

res a través del computador) es un hecho 

que cobra vigencia siendo instaurada en 

todos los medios y niveles educativos 

pese a la gran, mediana o nula eficiencia. 

Pensando en lo anterior, surgen algu-

nas interrogantes que dan sentido más 

específico al estudio realizado: ¿cuáles 

serán las estrategias tradicionales que 

utilizan los docentes de matemática al 

momento de enseñar la geometría en ge-

neral?, ¿cuáles serán las características 

que permitan clasificar o categorizar las 

estrategias efectivas al momento de en-

señar geometría? Y ¿cuáles son los tipos 

de actividades lúdicas online que pueden 

generar aprendizaje significativo? De 

esta forma se plantea que el objetivo 

principal de este artículo fue analizar la 

efectividad que posee la gamificación 

online en el aprendizaje significativo del 

Teorema de Pitágoras. 
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Fundamentación teórica 

Recursos y estrategias para la 

enseñanza de la matemática 

El proceso de enseñanza y aprendi-

zaje en tiempos pandémicos se convirtió 

en una tarea bastante compleja pero fun-

damental en todos los sistemas educati-

vos. Aunque los profesores de matemá-

tica se encuentran de manera frecuente 

frente a exigencias cambiantes e innova-

doras, requieren una mayor atención por 

parte de las personas que se dedican a la 

investigación, primordialmente en el 

campo de la didáctica de esta ciencia y 

al desarrollo de unidades de aprendizaje 

para el tratamiento de la variedad de te-

mas dentro y fuera de la matemática 

(Machado, Gómez y Torralbo, 2005; 

Mora, 2003). 

Acosta, Monroy y Rueda (2010) ex-

plican que la enseñanza de la matemá-

tica se realiza de diferentes modos y con 

la ayuda de muchos medios, aunque el 

más utilizado y tradicional se hace a tra-

vés del uso de pizarras y marcadores 

donde se presentan clases magistrales, 

renegando un poco las TIC y sus diver-

sos programas que en otros momentos se 

han convertido en el medio más difun-

dido para el tratamiento de diferentes te-

mas que van desde juegos y actividades 

para la educación matemática elemental 

hasta teorías y conceptos matemáticos 

altamente complejos, sobre todo en el 

campo de las aplicaciones; estos medios 

ayudan al docente para un buen desem-

peño en el desarrollo del proceso de en-

señanza y aprendizaje. 

A su vez, Gómez y Salas (2008) y Pé-

rez (2012) afirman que existen ciertas 

actividades para la enseñanza de la geo-

metría conocidas como estrategias tra-

dicionales. Para estos autores, las estra-

tegias más tradicionales que han dado 

resultados para la enseñanza de la geo-

metría, unidad en la que se encuentra el 

tópico bajo estudio, son el uso de regla y 

compás para la construcción de estructu-

ras y posterior a eso el análisis de situa-

ciones y ejercitaciones, uso de material 

concreto donde el estudiante pueda ob-

servar y experimentar de forma práctica 

el teorema de Pitágoras, y para no que-

dar un poco desfasados con el cambio 

tecnológico, proponen el uso de herra-

mientas digitales y programas geométri-

cos para la construcción y ejercicios a 

través de las TIC. 

El aprendizaje significativo en 

matemática 

La forma cómo se aprende es el cen-

tro neurológico de la educación. Investi-

gar la manera como el cerebro analiza, 

sintetiza y luego crea nuevo conoci-

miento le da forma a las ciencias peda-

gógicas y andragógicas. Romero y Bar-

boza (2022) explican que existe corres-

pondencia directa entre los procesos 

neurológicos y el aprendizaje. De hecho, 

los mismos consideran que al utilizar he-

rramientas lúdicas y juegos, las termina-

ciones nerviosas en la hendidura sináp-

tica producen los mismos neurotransmi-

sores que produce el encéfalo cuando se 

aprende a través de la programación 

neurolingüística. 
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Aunque no conocía dichos procesos 

neurológicos y sinápticos como los ma-

nejamos hoy en día, David Ausubel en 

el año 1963 planteó una propuesta teó-

rica que se oponía al imperante y propa-

gado conductismo sobre el cómo el ce-

rebro aprendía. A esta nueva teoría la 

llamó aprendizaje significativo, pues co-

menta que cuando una metodología per-

mite construir su propio conocimiento 

en base a los recursos y estrategias, y 

además dota de significancia; entonces 

el cerebro lo almacena como informa-

ción sustancial para la resolución de pro-

blemas, construyendo no sólo conoci-

mientos nuevos sino habilidades. 

La gamificación online como  

estrategia de aprendizaje 

Es importante recalcar que, en los 

tiempos actuales, la gamificación y los 

recursos lúdicos se han convertido en un 

centro metodológico tanto para la ense-

ñanza de ciertas asignaturas como el 

aprendizaje significativo del mismo. 

Es así como Reyes (2022), comenta 

que tanto el uso de recursos lúdicos 

como el aprendizaje colaborativo en lí-

nea tienen cierta repercusión en la forma 

como aprende el cerebro. Describe así 

que el cerebro está diseñado para apren-

der a través de los juegos y de recursos 

lúdicos. Comenta que desde niños los 

juegos son el mecanismo cómo el cere-

bro aprende de su entorno y relaciona 

cada elemento como un engrane que le 

permite luego resolver problemas. 

Según Magadán y Rivas (2022), el 

aprendizaje a través de recursos lúdicos 

y estructuras metodológicas gamifica-

bles cambian la perspectiva del edu-

cando. Mucho más cuando dichos recur-

sos son herramientas digitales donde el 

cerebro se siente desafiado y tiene reali-

mentación de forma inmediata.  

Metodología 

El estudio se fundamentó bajo el pa-

radigma positivista, también conocido 

como cuantitativo, con un diseño cuasi 

experimental, utilizando como técnicas 

para la recolección de datos la encuesta 

a través de un cuestionario que se aplicó 

bajo el método Pretest – Postest. Este 

método parte de una noción de la reali-

dad estática, fragmentable, convergente 

y objetiva, donde la información reca-

bada es susceptible de ser convertida y 

explicada mediante un lenguaje numé-

rico y donde las relaciones lógico-mate-

máticas constituyen su fundamento.  

En opinión de Villalobos (2021), las 

técnicas e instrumentos de recolección 

de datos se aplican a procedimientos 

cuantitativos, relacionados con el uso de 

pruebas (Test), cuestionarios, observa-

ción, experimentación, según sea el ni-

vel del estudio y los análisis cuantitati-

vos; se centran en estadística descriptiva 

o inferencial, de acuerdo con la utilidad 

que se pretenda dar a los resultados ob-

tenidos. Este instrumento fue validado 

por tres expertos tanto en el área meto-

dológica-investigativa como especialis-

tas en el área de didáctica y de geometría 

general. La confiabilidad de los datos se 

realizó por medio del coeficiente alfa de 
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Cronbach, con una confiabilidad del no-

venta y cinco por ciento (95%).  

Con el fin de encontrar equidad en 

los datos, la investigación fue realizada 

en los dos niveles de primero medio per-

tenecientes al colegio particular Arturo 

Prat de la comuna de Machalí, pertene-

ciente a la VI región Libertador General 

Bernardo O’Higgins, en Chile. El mues-

treo se realizó de tipo no inferencial (no 

al azar) pues se trabajó con el total de los 

estudiantes, tanto los 37 estudiantes de 

la sección A determinado como el gru-

po experimental, como los 37 estudian-

tes de la sección B, correspondiente al 

grupo control.  

Durante la recolección de los datos, 

se utilizó un cuestionario de diez (10) 

preguntas cerradas abordando los conte-

nidos sobre la temática, aplicándose an-

tes de la ejecución de la estrategia de la 

gamificación y después de ella, gene-

rando cada plataforma una tabla diná-

mica de valores separados por comas 

(por sus siglas en inglés CSV, Comma 

Separated Values). 

Es importante resaltar que al incorpo-

rar los enfoques teóricos que pueden in-

cluirse en el uso de la gamificación on-

line como estrategia para el aprendizaje, 

se realizó un estudio exploratorio para 

constatar el grado de desarrollo de los 

alumnos respecto al tema a profundizar, 

en el que se aplicaron métodos empíri-

cos entre los cuales se encuentran: 

análisis de documentos, observaciones, 

entre otros. Se aplicó una prueba diná-

mica en tres plataformas online que per-

mitiesen al estudiante demostrar su co-

nocimiento previo al uso de la estrategia 

de la gamificación en la enseñanza del 

teorema de Pitágoras. 

La temática fue seleccionada de for-

ma metódica ya que los investigadores 

al momento de elegir para la aplicación 

de la estrategia notaron que uno de los 

temas que continuamente está en estudio 

respecto a la unidad de geometría es el 

teorema de Pitágoras. Aunque este teo-

rema únicamente se imparte en los cur-

sos de octavo básico y primero medio, es 

el fundamento para toda la estructura tri-

gonométrica que se ve en los años pos-

teriores. De esta forma, los alumnos de-

bían conocerlo pues el año anterior a la 

investigación era analizado por los mis-

mos, generando entonces así una base en 

la cual el estudio se fundamentaba como 

conocimientos previos. 

Resultados y discusión 

Al aplicar el pretest a través de las 

plataformas lúdicas, tanto al grupo expe-

rimental (A) como al grupo control (B), 

los resultados no fueron alentadores. La 

tabla 1 presentan las calificaciones obte-

nidas por ambos grupos, semejantes en-

tre sí, siguiendo el sistema de medición 

y calificación dispuesto por el MI-

NEDUC, con una escala entre 1,0 (más 

baja) al 7,0 (más alta).
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Tabla 1. Calificaciones del pretest 

Fuente: Elaboración propia (2022)

Analizando las calificaciones de la 

tabla 1 observamos que, aunque las acti-

vidades planteadas varían entre la nota 

más baja y en algunos casos llegan a la 

nota más alta, ninguno de los estudian-

tes, tanto del grupo A como el grupo B, 

poseen una calificación promedio 

mayor a 5,8.  
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1 4,0    7,0 1,0  4,0  20 4,0    1,0 7,0  4,0  1 1,0 4,5 2,0 2,5 20 4,0 3,3 4,6 4,0 

2 1,0    1,0 1,0  1,0  21 2,9    1,0 1,0  1,6  2 3,0 7,0 1,0 3,7 21 2,9 4,6 1,0 2,8 

3 3,0    1,0 1,0  1,7  22 2,8    7,0 7,0  5,6  3 3,0 3,0 2,0 2,7 22 3,0 7,6 1,0 3,9 

4 3,0    3,0 7,0  4,3  23 3,0    1,0 1,0  1,7  4 2,0 6,8 5,0 4,6 23 4,0 1,0 3,2 2,7 

5 2,0    7,0 7,0  5,3  24 4,0    2,0 1,0  2,3  5 1,0 4,5 4,0 3,2 24 3,0 5,6 1,0 3,2 

6 1,0    1,0 1,0  1,0  25 3,0    1,0 1,0  1,7  6 1,0 3,0 2,0 2,0 25 4,0 1,0 3,0 2,7 

7 1,0    1,0 1,0  1,0  26 4,0    1,8 1,0  2,3  7 1,0 1,0 1,0 1,0 26 2,0 4,2 1,0 2,4 

8 4,0    3,0 7,0  4,7  27 2,0    1,0 1,0  1,3  8 3,0 6,5 3,0 4,2 27 1,5 2,0 1,5 1,7 

9 5,5    7,0 1,0  4,5  28 1,0    1,0 1,0  1,0  9 3,0 7,0 4,0 4,7 28 3,0 2,0 3,0 2,7 

10 1,0    1,0 1,0  1,0  29 2,0    7,0 7,0  5,3  10 2,0 1,0 3,0 2,0 29 2,8 2,0 2,8 2,5 

11 3,0    7,0 7,0  5,7  30 7,0    1,8 1,0  3,3  11 1,0 6,6 4,0 3,9 30 3,0 3,0 3,0 3,0 

12 3,0    2,0 1,0  2,0  31 1,0    1,0 1,0  1,0  12 1,0 3,0 3,0 2,3 31 3,3 3,0 3,3 3,2 

13 3,2    5,0 1,0  3,1  32 2,0    1,5 7,0  3,5  13 3,2 2,0 4,0 3,1 32 4,6 4,0 4,6 4,4 

14 1,0    1,0 1,0  1,0  33 1,0    1,0 1,0  1,0  14 1,0 2,0 2,0 1,7 33 7,0 2,3 7,0 5,4 

15 3,0    1,5 1,8  2,1  34 1,0    1,0 1,0  1,0  15 3,0 1,0 1,5 1,8 34 1,0 4,0 5,0 3,3 

16 1,0    1,5 1,0  1,2  35 3,3    7,0 7,0  5,8  16 1,0 1,5 3,0 1,8 35 4,0 5,0 6,0 5,0 

17 4,0    1,0 1,0  2,0  36 5,5    3,0 5,3  4,6  17 4,0 3,0 2,8 3,3 36 5,0 5,0 1,0 3,7 

18 1,0    1,5 1,0  1,2  37 4,0    6,0 7,0  5,7  18 1,0 2,8 3,0 2,3 37 5,0 4,6 2,3 4,0 

19 1,0    1,0 1,0  1,0  A 2,4  2,8  2,3  2,5  19 1,0 3,0 3,3 2,4 B 1,9 3,6 2,8 2,8 

GRUPO A GRUPO B
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Fuente: Elaboración propia (2022)  

Así mismo, el gráfico 1 y el gráfico 2 

muestran que la distribución de los re-

sultados de la prueba diagnóstica apli-

cada tanto para el grupo experimental 

como para el control es heterogénea, no 

teniendo una tendencia específica. 

Al aplicar el estimador T-Student para 

comparar los datos la significancia fue 

de 0,07 (muy insignificante comparado 

con el valor de diferencia del coeficiente 

alfa del tipo 0,05) determinando enton-

ces que ambos grupos se encontraban en 

igualdad de condiciones iniciales.

 

 

Gráfico 3. Comparación de grupos en el pretest 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Gráfico 1. Distribución de resultados del 

                  pretest, grupo A 

Gráfico 2. Distribución de resultados del  

                  pretest, grupo B 
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Podemos observar en el gráfico 3 que 

en la plataforma lúdica Quizizz.com, 

ambos grupos obtuvieron la misma cali-

ficación promedio, mientras que en las 

plataformas de Thatquiz.org y Live-

worksheets.com, el control tuvo mejores 

resultados que el experimental. Sin em-

bargo, se puede observar que el prome-

dio de las tres plataformas denotan que 

ambos grupos tienen puntajes semejan-

tes. 

A causa del bajo conocimiento sobre 

el teorema de Pitágoras que poseían los 

estudiantes, aunque habían visto el tema 

en años anteriores, y revisando sus cali-

ficaciones del tema previo, se pudo de-

terminar que el aprendizaje fue superfi-

cial, sin comprensión profunda; solo 

realizaron las actividades para aprobar 

matemática, no para analizar y hacer 

transposición a situaciones de la vida co-

tidiana. 

También se observó que cuando los 

alumnos realizaron la prueba diagnós-

tica, aunque fueron colocados en plata-

formas lúdicas con secciones de juegos 

que les guiaban a realizar la resolución 

de un ejercicio, se mostraron apáticos y 

sin ninguna motivación para demostrar 

el conocimiento adquirido. 

Aplicación de la estrategia 

Seguidamente del pretest como diag-

nóstico, se aplicó la gamificación como 

estrategia metodológica de enseñanza al 

grupo experimental, enfocando las acti-

vidades en tres aspectos: la primera, fue 

la construcción con material concreto de 

las demostraciones, jugando con software 

interactivo online que les permitía ver y 

experimentar usando triángulos rectán-

gulos, generando por su cuenta el teo-

rema de Pitágoras. Luego, se estudiaron 

las características, rasgos y peculiarida-

des que poseía, aplicada a través de jue-

gos dinámicos online tipo concurso, 

donde el educando tenía un tiempo para 

responder la situación en cuestión, obte-

niendo puntos o estrellas que les permi-

tía avanzar en el juego. Se confirmaba 

continuamente el proceso de aprendizaje 

a través de una guía interactiva que per-

mitía la realimentación lúdica del estu-

diante al colocar situaciones cotidianas 

que podían presentarse en su entorno y 

ser resueltas a través del teorema bajo 

estudio. 

Cabe destacar que, durante la aplica-

ción de la gamificación para la ense-

ñanza, el reforzamiento o evaluación del 

teorema y todas las actividades lúdicas 

realizadas tenían un énfasis formativo y 

no sumativo, haciendo que los alumnos 

no se enfocaran en la calificación obte-

nida sino en el placer y gusto de apren-

der jugando. 

Para el grupo control las clases fue-

ron explicadas de forma tradicional a 

través de las estrategias utilizadas co-

múnmente por los docentes para la ense-

ñanza del tópico; es decir, clases magis-

trales con uso de herramientas. Dicha 

metodología se utilizó durante un mes 

haciendo construcciones con material 

concreto de triángulos rectángulos, uso 

de set geométricos como reglas, trans-

portadores y compás para la graficación 

en cuadernos de ejercicios y problemas 

propuestos por los libros de textos, pre-

sentando modelaciones a través del pro-

grama digital GeoGebra® como aplica-

ción de situaciones tecnológicas que pu-

diesen acercar al estudiante a un entorno 

más digital y factible para el aprendizaje 

del tema. 
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Resultado del postest 

Después de la aplicación de ambas 

metodologías; a decir, la gamificación 

en el grupo experimental y las clases 

magistrales para el control, con resulta-

dos expuestos en la tabla 2, se observa 

que, aunque los promedios de ambos 

grupos resultaron aprobados frente a los 

manuales de evaluación y calificación 

propuestos por el MINEDUC (con un 

mínimo de 4,0 para su aprobación), el 

resultado del grupo experimental fue 

más sobresaliente que el grupo control.

Tabla 2. Resultados del postest 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

En lo expuesto en los gráficos 4 y 5, 

observamos que el comportamiento 

tanto del grupo experimental como del 

control pasó a ser de heterogéneo a  

homogéneo, con una tendencia casi li-

neal para el grupo A. Igual vemos que, 

en comparación de ambos grupos, aun-

que los resultados mejoraron, las escalas 
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1 6,8  7,0  6,8  6,9  20 5,2  5,1  5,9  5,4  1 4,0 4,3 4,0 4,1 20 1,0 4,3 4,0 3,1 

2 5,9  4,6  7,0  5,8  21 6,6  6,9  6,8  6,8  2 6,0 4,5 4,0 4,8 21 1,0 3,8 7,0 3,9 

3 4,9  4,0  5,9  4,9  22 7,0  5,7  6,7  6,5  3 5,5 4,5 6,8 5,6 22 3,5 3,5 7,0 4,7 

4 6,9  7,0  7,0  7,0  23 5,3  4,9  5,0  5,1  4 4,5 6,3 7,0 5,9 23 3,5 6,3 7,0 5,6 

5 6,4  5,9  5,1  5,8  24 6,7  6,5  6,7  6,6  5 4,5 6,4 7,0 6,0 24 1,0 4,0 4,0 3,0 

6 4,0  6,4  7,0  5,8  25 4,5  6,5  6,6  5,9  6 1,0 4,8 7,0 4,3 25 1,0 3,8 4,0 2,9 

7 6,6  7,0  6,8  6,8  26 7,0  5,6  6,6  6,4  7 1,0 3,6 4,0 2,9 26 1,0 4,6 6,2 3,9 

8 7,0  7,0  6,8  6,9  27 7,0  7,0  6,8  6,9  8 4,5 4,8 4,0 4,4 27 1,0 3,4 5,0 3,1 

9 6,8  7,0  7,0  6,9  28 6,5  4,9  5,6  5,7  9 1,0 3,8 5,8 3,5 28 4,5 3,8 4,0 4,1 

10 3,6  5,8  5,7  5,0  29 4,2  6,1  7,0  5,8  10 4,5 3,2 4,0 3,9 29 4,5 4,3 4,0 4,3 

11 6,1  5,8  6,9  6,3  30 4,5  6,8  6,9  6,1  11 1,0 3,9 6,2 3,7 30 1,0 4,6 5,6 3,7 

12 4,4  4,8  7,0  5,4  31 6,2  6,6  5,7  6,2  12 4,5 5,6 6,6 5,6 31 2,5 5,7 6,2 4,8 

13 3,3  4,2  4,6  4,0  32 6,0  6,9  6,4  6,4  13 4,0 5,4 7,0 5,5 32 1,0 3,2 4,0 2,7 

14 3,8  5,9  6,4  5,4  33 5,9  6,4  6,2  6,2  14 1,0 3,9 4,0 3,0 33 5,5 4,5 6,6 5,5 

15 6,2  6,2  6,9  6,4  34 4,5  6,7  7,0  6,1  15 1,0 5,1 4,0 3,4 34 1,0 3,7 7,0 3,9 

16 6,3  6,5  6,9  6,6  35 4,8  6,4  4,7  5,3  16 1,0 5,8 7,0 4,6 35 6,5 6,5 6,8 6,6 

17 6,5  6,8  6,8  6,7  36 3,7  4,7  6,5  5,0  17 1,0 3,3 4,0 2,8 36 1,0 3,0 3,4 2,5 

18 5,6  5,7  6,8  6,0  37 7,0  6,8  6,9  6,9  18 3,5 3,8 4,0 3,8 37 5,0 7,0 7,0 6,3 

19 6,7  7,0  6,9  6,9  A 5,7  6,0  6,5  6,1  19 4,0 5,3 4,0 4,4 B 3,0 4,6 5,3 4,3 

GRUPO A GRUPO B
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de calificaciones en el grupo experimental  son mucho mayores que las del grupo control.

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Así mismo, podemos observar que en 

cada una de las secciones aplicadas en 

las plataformas poseen gran diferencia 

entre ambos grupos (gráfico 6).

Gráfico 6. Comparación entre los resultados del grupo A y grupo B 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Para la comparación de resultados se 

utilizó nuevamente el estimador T de 

Student, presentando una alta significan-

cia entre los valores, arrojando un valor 

Gráfico 4. Distribución de resultados del  

                  postest, grupo A 

Gráfico 5. Distribución de resultados del  

                  postest, grupo B 
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de 4,35𝑒−12, denotando así una gran di-

ferencia entre los datos y el valor de alfa 

generado para este estudio establecido 

en 0,05. Al contrastar los resultados pre-

vios a la aplicación de la estrategia y 

después de esta, podemos observar en el 

gráfico 7, que la diferencia entre el 

grupo control no es significativa; sin 

embargo, en el grupo experimental el 

cambio de valores es significativa, de-

mostrando entonces el alto nivel de 

desarrollo al utilizar la gamificación en 

comparación con otros métodos utiliza-

dos. 

 

 
 

Gráfico 7. Comparación de pretest y postest en ambos grupos 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Conclusiones  

El desarrollo de los procesos metodo-

lógicos para enseñar matemática está di-
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tecnológicos pedagógicos que día a día 

surgen por innovaciones de los docentes 

que quieren hacer diferencia en la forma 

de enseñar, tratando siempre de presen-

tar diferentes y variadas estrategias y 

evaluar su efectividad. 

En el presente trabajo se determinó 

que las estrategias tradicionales como la 

explicación a través de clases magistra-

les, uso de materiales como regla y com-

pás, junto a otros recursos que desarro-

llan las habilidades geométricas, son 

procedimientos utilizados por los docen-

tes para transmitir un conocimiento es-

pecífico en el tema estudiado; sin em-
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las tecnologías y métodos novedosos 

que presentan considerables mejoras en 

la forma del cómo aprende el estudiante.   

El teorema de Pitágoras se estudia 

por primera vez en el octavo básico, ni-

vel anterior al curso analizado y que por 

lo general se enseña a través de las estra-

tegias tradicionales, pero las mismas no 

producen un aprendizaje significativo 

pues se evidenció que a los alumnos par-

ticipantes en el estudio al planteárseles 

la temática del teorema de Pitágoras una 

vez más, los resultados no fueron los es-

perados, incluso para los mismos edu-

candos que mencionaron que eran bue-

nos en este tópico.  

En el caso particular de la actitud y 

accionar de ambos grupos, los estudian-

tes del grupo experimental que tuvieron 

la oportunidad de utilizar recursos lúdi-

cos y clases gamificadas a través de he-

rramientas digitales, mostraron compor-

tamientos excitantes, entre ellos la moti-

vación por descubrir, ganar puntos y 

avanzar en etapas que les permitía mejo-

rar y aprender. En el grupo control se 

mostró continuamente monotonía y des-

gano por el aprendizaje del contenido, 

inclusive si las clases eran comprendidas 

y obtenían buenas calificaciones. El uso 

de materiales lúdicos como legos, herra-

mientas compradas o construidas con 

elementos reutilizables para la demos-

tración de teoremas y postulados, permi-

tiéndole a los estudiantes la verificación 

de fórmulas propuestas y comprobando 

estas, fue pieza clave al momento de la 

enseñanza para el grupo gamificado.  

Aunque las clases magistrales eran 

apoyadas a través de herramientas digi-

tales que facilitaran el aprendizaje, acer-

cando las TIC como eje innovador para 

la enseñanza de la geometría, se observó 

en el grupo control que muchos alumnos 

hacían la actividad únicamente por ser 

un requisito solicitado por el docente y 

no para la demostración y el aprendizaje. 

Se evidenció al momento de la realiza-

ción de las demostraciones y la ejercita-

ción de ejercicios a través de guías que, 

donde pudiendo utilizar herramientas 

tecnológicas y materiales concretos, los 

estudiantes no supieron resolver los pro-

blema pues, entre la ejecución del ejem-

plo y la evaluación, se habían olvidado 

de la demostración, infiriendo entonces 

que dicha estrategia aunque puede clari-

ficar en cierto sentido algunos términos 

no son del todo comprensibles y generan 

simplemente la mecanización de un al-

goritmo matemático sin el conocimiento 

que este conlleva. 

Si bien los estudiantes se mueven con 

facilidad en el mundo digital y manejan 

bien las tecnologías, esto no hizo posible 

que el tema se volviese más atractivo, 

pues los programas utilizados para la 

construcción y demostración geométrica 

del teorema de Pitágoras son para el di-

seño y elaboración de estructuras reali-

zables con regla y compás. Se percibió 

que los alumnos siguieron los pasos de 

los docentes al momento de la construc-

ción en GeoGebra, pero no tenían idea 

de lo que estaban haciendo, y sólo pres-

taban atención como un tema más sin 

producir el aprendizaje deseado. 
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Desde otro punto de vista, aunque se 

utilizaron diferentes plataformas lúdicas 

para la enseñanza en ambos grupos, lo 

que realmente produce un aprendizaje 

significativo en sí, no son las herramien-

tas utilizadas, sino la metodología apli-

cada por el docente, en este caso la ga-

mificación online, la cual provocaba 

motivación e interés llegando a generar 

en los estudiantes un aprendizaje signi-

ficativo. En consecuencia, cualquier pla-

taforma digital lúdica no genera por sí 

misma un aprendizaje en el tema tratado 

si no es implementada a través de alguna 

metodología que consolide el conoci-

miento. Fue interesante que, algunas 

plataformas web con el apoyo y la guía 

docente en clases tradicionales por más 

dinámicas o llamativas que fuesen, ha-

cían que la ejecución de la actividad 

fuese menos motivante que aquellas 

donde el alumno en sí quería aprender y 

ganar. Se determinó que las plataformas 

que producen mayor aprendizaje signifi-

cativo al momento de utilizarse para la 

gamificación de una clase, son de tres ti-

pos: 

• Plataformas con puntaje: Aque-

llas que permiten al aprendiz ga-

nar puntos. Esto genera más moti-

vación en la realización de los 

ejercicios propuestos. 

• Plataformas con tiempo: Estás ha-

cen que los estudiantes sientan un 

poco de presión en la realización 

de los ejercicios y se autoexigen 

en la ejecución no solo de las ac-

tividades, sino la velocidad de re-

solución propuesta. 

• Plataformas de niveles: Cuando el 

estudiante al efectuar una activi-

dad pasa de nivel o categoría, se 

motiva en realizar el ejercicio o 

problema correctamente; no sólo 

por responder, sino buscando el 

acierto y el placer de ganar. 

Así mismo se evidenció que, aquellas 

clases que utilizaban la gamificación 

como estrategia para el aprendizaje de 

un tema geométrico, como el caso del 

teorema de Pitágoras, no sólo era porque 

la clase fuese más dinámica, sino que se 

hacía más efectiva, haciendo el aprendi-

zaje más significativo. 

Finalizada la gamificación, los estu-

diantes del grupo experimental solicita-

ron al docente que todas las siguientes 

clases fuesen de este tipo, porque así si 

aprendían bien. De igual forma, los pa-

dres y apoderados expresaron por dife-

rentes vías la satisfacción, pues ellos ob-

servaban un cambio de motivación en 

sus representados hacia el aprendizaje 

de matemática.  

Aunque se utilicen herramientas di-

gitales lúdicas para la enseñanza de las 

matemáticas, independiente de la meto-

dología utilizada por el docente, el uso 

de la gamificación online potencia el 

aprendizaje de la geometría. Esto se 

puede trasponer a otras unidades del cu-

rrículo nacional chileno; sin embargo, 

no se recomienda que todas las clases o 

módulos sean gamificables pues se 

pierde el sentido motivacional que esta 

genera. Si bien el uso de recursos tecno-

lógicos es beneficioso para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la continuidad 
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de estos produce fatiga en los estudian-

tes. Se puede afirmar que la estrategia de 

la gamificación online es una técnica 

educativa que todos los profesores de-

ben seguir al momento de enseñar el teo-

rema de Pitágoras y en el ámbito geomé-

trico en general 
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Resumen 

El Teambuilding es un recurso que permite la integración y cooperación de los 

miembros de una organización superando cualquier tipo de conflictos; particular-

mente, puede ser de utilidad en el escenario afrontado por los profesores ante el 

miedo por la pandemia de Covid-19, lo cual incide de manera directa en sus relacio-

nes académicas. La presente investigación tuvo por objetivo caracterizar el Team-

building como herramienta para la mejora del desempeño laboral en docentes uni-

versitarios de instituciones privadas. Se fundamentó principalmente en los aportes 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2020), Aldana, Salón y Guzmán (2019), Rivero (2019), Ayoví-Caicedo (2019), 

Sum (2015), entre otros. La metodología utilizada fue documental, con nivel des-

criptivo, mediante la compilación, revisión y análisis de referencias impresas y digi-

tales. Las estrategias expuestas, sustentadas en este recurso, son esenciales para op-

timizar el clima de trabajo y en consecuencia mejorar la relación laboral con visión 

participativa, de pertinencia, cohesión e integración de equipo, cónsona con la reali-

dad social del momento, en post pandemia. Se recomienda el Teambuilding con el 

propósito de desarrollar en los docentes destrezas, habilidades e incentivos para la 

cooperación; incrementar la comunicación, motivación, compromiso, respeto, soli-

daridad y actitud positiva.  

Palabras clave: Teambuilding; desempeño laboral; trabajo en equipo; Covid-19. 

 
Recibido: 30-06-2022 ~ Aceptado: 23-11-2022 

mailto:nolidaolano59@gmail.com
mailto:diazlupemar@gmail.com
mailto:blancarestrepo56@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6206-0074


Nolida Olano Martínez; Lupe Díaz de Rodríguez y Blanca Restrepo Suárez 

Teambuilding como herramienta para la mejora del desempeño laboral en docentes… 

 

 

415 

 

 

Teambuilding as a tool to improve job performance in 

university professors from private institutions 
 

 

Abstract 

Teambuilding is a resource that allows the integration and cooperation of the mem-

bers of an organization, overcoming any type of conflict; In particular, it can be use-

ful in the scenario faced by teachers in the face of fear due to the Covid-19 pandemic, 

which directly affects their academic relationships. The objective of this research 

was to characterize Teambuilding as a tool for improving job performance in uni-

versity teachers from private institutions. It was based mainly on the contributions 

of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2020), Al-

dana, Salón and Guzmán (2019), Rivero (2019), Ayoví-Caicedo (2019), Sum (2015), 

among others. The methodology used was documentary, with a descriptive level, 

through the compilation, review and analysis of printed and digital references. The 

exposed strategies, based on this resource, are essential to optimize the work climate 

and consequently improve the employment relationship with a participatory vision, 

relevance, cohesion and team integration, consistent with the social reality of the 

moment, post-pandemic. Teambuilding is recommended with the purpose of devel-

oping skills, abilities and incentives for cooperation in teachers; increase communi-

cation, motivation, commitment, respect, solidarity and positive attitude. 

Keywords: Teambuilding; job performance; teamwork; Covid-19 

 

Introducción 

A nivel mundial, la humanidad se vio 

afectada directa e indirectamente por la 

pandemia del coronavirus (Covid-19), 

una crisis epidemiológica de más de dos 

años, sin precedentes, provocó desajus-

tes en todos los países, en los sectores de 

la salud, sociales, económicos, políticos, 

culturales y particularmente el educa-

tivo. 

De acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, (2020), 

la pandemia del Covid-19 transformó 

los escenarios de la educación, ocasio-

nando cierre masivo de las actividades 

presenciales de instituciones educativas 

en países de Latinoamérica como Vene-

zuela, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, 

Argentina. La medida de cerrar las aulas 

presenciales buscó evitar la propagación 
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del virus y mitigar su impacto, salva-

guardar la integridad de la salud en cada 

uno de los habitantes, desde los más pe-

queños en guarderías y preescolares 

hasta la universidad, situación que 

afectó significativamente a estudiantes y 

docentes, quienes día a día compartían 

un espacio de enseñanza y aprendizaje.  

Según datos de la UNESCO (2020), 

a mediados de mayo de 2020 más de 

1200 millones de estudiantes de todos 

los niveles de enseñanza, en todo el 

mundo, habían dejado de tener clases 

presenciales en las instituciones educati-

vas, llevando a los estudiantes de sus au-

las de clases a su hogar, con medidas ex-

tremas de salud e higiene. Situación que 

no solo influyó en los estudiantes, sino 

también en maestros y profesores al 

apartarse del encuentro formativo en los 

salones de clase por el distanciamiento 

social. 

Las medidas de confinamiento signi-

ficaron para los educadores un mayor 

compromiso y responsabilidad; por una 

parte, al integrarse a las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) 

cuando la brecha digital era ya un pro-

blema; por otra, mantener y socializar 

pautas desde las direcciones de las insti-

tuciones en continuar con el proceso 

educativo en sus hogares, buscando e in-

novando estrategias didácticas, pero de-

jando a un lado las relaciones interper-

sonales laborales. 

Ese panorama generó una amenaza a 

la integridad de la salud mental de los 

docentes y por ende a sus relaciones pro-

fesionales; por el incremento en la pre-

sión de trabajo, exceso de horas para la 

atención, revisión, corrección, planifica-

ción, clases online, apoyo; cada función 

fuera del horario establecido en sus cen-

tros escolares, aunado al distanciamien-

to tanto de familiar como laboral. 

Por otro lado, una vez que se inician 

nuevamente las clases en las aulas, las 

medidas de seguridad extremas, influ-

yen en las relaciones afectivas con sus 

estudiantes, compañeros de trabajo y co-

munidad educativa; resultando entonces 

un contraste de escenarios afectivos en 

situaciones antes, durante y postpande-

mia. Al respecto se hace necesario for-

mular las siguientes interrogantes: ¿las 

relaciones laborales se vieron vulnera-

das una vez que se inició el desconfina-

miento?, ¿las relaciones laborales pue-

den ser desempeñadas con nuevas mo-

dalidades de trato con los demás?, ¿es 

necesario que las instituciones educati-

vas formen a su personal con estrategias 

y mecanismos para la construcción de 

equipos cohesionados y comunicados 

eficazmente? 

Para dar respuestas a esas interrogan-

tes se plantea la presente investigación 

con el fin de fomentar el trabajo en 

equipo y la cohesión entre los trabajado-

res, donde desde la gerencia del director 

se busque la coordinación, cooperación, 

colaboración, participación, confianza, 

compañerismo entre ellos; incremente el 

sentido de pertenencia, el crecimiento 

personal y profesional. En tal sentido, el 

objetivo del estudio fue caracterizar el 

Teambuilding como herramienta para la 
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mejora del desempeño laboral en docen-

tes universitarios de instituciones priva-

das.  

Fundamentación teórica 

Desempeño laboral 

En general, el desempeño laboral es 

el cumplimiento del deber o la forma 

cómo alguien realiza una actividad; se 

refiere al nivel que logra conseguir y ob-

tener una determinada persona debido 

sus competencias y esfuerzo en la ejecu-

ción de un cargo. 

Según Chiavenato (2007:236), “el 

desempeño laboral comprende el cum-

plimiento del empleado conforme a los 

requisitos de su trabajo, demostrando 

sus habilidades en el ejercicio de su 

cargo, acorde con los objetivos de las 

organizaciones”. Sum (2015), plantea 

que es un proceso para determinar qué 

tan exitosa ha sido una organización 

(individuo o proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales. En 

opinión de Grijalva, Guamán y Castro 

(2019), la actitud, personalidad, percep-

ción y aprendizaje son elementos asocia-

dos con el desempeño laboral. 

En síntesis, brinda una evaluación 

sobre el cumplimento de las metas estra-

tégicas a nivel individual; sin embargo, 

algunas empresas solo evalúan la forma 

en que los empleados realizan sus acti-

vidades, pero las actuales, modernas o 

flexibles reconocen tres tipos principa-

les de conductas que constituyen el 

desempeño laboral: 

• Desempeño de las tareas: cumpli-

miento de las obligaciones y res-

ponsabilidades que contribuyen a 

la producción de un bien o servi-

cio a la realización de las funcio-

nes administrativas. 

• Civismo: acciones que contribu-

yen al ambiente psicológico de la 

organización, como brindar ayuda 

a los demás, aunque no sea solici-

tada; respaldar objetivos de las or-

ganizaciones; tratar a los compa-

ñeros con respecto; hacer suge-

rencias constructivas y exponer 

ideas positivas que motiven al 

personal. 

• Falta de productividad: acciones 

que dañan de manera activa a la 

organización, tales conductas in-

cluyen hurto, daños a la propiedad 

de la compañía, comportamiento 

agresivo con los compañeros y 

ausentismo frecuente. 

Evaluación del desempeño laboral 

La evaluación tiene por objetivo in-

formar a los trabajadores sobre la ejecu-

ción de sus funciones y lo que se espera 

de ellos, valorar los méritos y resultados 

efectivos, corregir los errores. Su impor-

tancia radica no sólo en detectar las fa-

llas, sino en la retroalimentación y en las 

acciones propuestas en búsqueda de las 

mejoras continuas en las faenas cotidia-

nas del profesional en el cumplimiento 

de los compromisos y responsabilidades 

inherentes a su cargo. Por tal motivo, se 

hace necesario que los procedimientos 

de evaluación del desempeño se actualicen 
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a medida que la sociedad avanza, 

haciéndose las reformas pertinentes para 

su eficaz implementación (Rivero, 

2019).  

Para Castellano (2014), uno de los 

elementos fundamentales en la evalua-

ción del desempeño laboral es verificar 

la satisfacción en el trabajo; es decir, la 

actitud de un individuo hacia las activi-

dades que realiza; si un empleado se en-

cuentra satisfecho mostrará una con-

ducta positiva hacia el mismo y por ende 

con sus compañeros del entorno.  

Asimismo, Coronado-Guzmán et al. 

(2020) expresan que el compromiso or-

ganizacional es un vínculo que conlleva 

a la preocupación entre el empleado y la 

empresa. Se plantean tres tipos de com-

promiso:  

a) Afectivo, del empleado con la or-

ganización, al sentirse tratado jus-

tamente. 

b) De continuidad, necesidad de per-

manecer en la empresa por la in-

versión realizada en ella, y a la in-

certidumbre de conseguir otro 

empleo con los mismos benefi-

cios.  

c) Normativo, obligación moral del 

trabajador de permanecer en la or-

ganización.  

Entre las variables que influyen en la 

creación del compromiso organizacional 

se encuentran:  

1) Formación y desarrollo. 

2) Satisfacción en el trabajo. 

3) Satisfacción por la vida. 

4) Bienestar psicológico. 

5) Liderazgo. 

6) Confianza. 

7) Promoción de personal.  

8) Cultura organizacional.  

9) Clima organizacional.  

10) Oportunismo. 

11) Dependencia. 

12) Empoderamiento.   

La diversidad de estudios, modelos y 

variables de este concepto hacen difícil 

tener claro las acciones a realizar que 

coadyuven a obtener los niveles de com-

promiso esperados. 

Teambuilding o construcción de 

equipo 

Corporate Yachting & Partners 

(2018:2), considera que esta herramienta 

“consiste en organizar actividades para 

fomentar y mejorar el trabajo en equipo, 

la comunicación y la cohesión entre los 

empleados de una empresa”. Su obje-

tivo es optimizar la relación entre ellos e 

incrementar su compromiso y responsa-

bilidad, conformando equipos integra-

dos y motivados hacia un fin común 

fructífero. Por su parte, el Consejo de re-

dacción (2016), plantea que es un mé-

todo para aumentar la productividad la-

boral; aunque tuvo su origen en USA, su 

práctica se ha extendido a otros países; 

la realización de actividades específicas 

promueve sentimientos de pertenencia, 

cohesión, comunicación personal, moti-

vación, compromiso y actitud positiva 
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entre todos los miembros comprometi-

dos con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

De acuerdo a Toscano et al. (2020), 

el Teambuilding hace hincapié en for-

mar parte de un equipo de trabajo para 

lograr los objetivos propuestos por la or-

ganización y consolidar las responsabi-

lidades de cada integrante al asumir su 

rol dentro del mismo. Así, las institucio-

nes pueden afrontar crisis económicas y 

de competencia, aprovechando el es-

fuerzo común para buscar soluciones 

exitosas. Según Corporate Yachting & 

Partners (2018), esta herramienta pro-

porciona los siguientes beneficios: 

• Afianza la motivación y el senti-

miento de pertenencia. 

• Refuerza la confianza mutua y el 

espíritu colaborativo. 

• Fomenta el autoconocimiento. 

• Mejora el ambiente laboral, la 

creatividad y la innovación. 

• Potencia el liderazgo y la habili-

dad de delegar responsabilidades. 

• Incrementa la capacidad de adap-

tación al cambio, minimizando el 

estrés. 

• Incentiva la comunicación e inte-

gración entre diferentes áreas y 

miembros de la institución. 

En resumen, el Team (equipo) y 

Building (construcción), significa cons-

trucción de equipos; es una herramienta 

para que exista integración y coopera-

ción entre todos sus miembros, su-

perando cualquier tipo de conflicto, al 

poner en práctica las competencias y ha-

bilidades de cada uno de ellos, con el fin 

de lograr un trabajo óptimo (Cortés et 

al., 2016). Para desarrollar una actividad 

de Teambuilding, existen varios proce-

dimientos con diversas tareas específi-

cas, realizadas a través de eventos acor-

de a los requerimientos que se ameritan.  

Para el Comité Español de ACNUR 

(2021), el término se refiere a todas 

aquellas actividades que se realizan para 

fomentar el espíritu de equipo, con el ob-

jetivo común de mejorar las relaciones 

entre empleados y desarrollar sus capa-

cidades individuales. Se originó entre 

los años 20 y 30 cuando el psicólogo y 

escritor William McDougal señaló la 

importancia de formar equipos. Poste-

riormente, Elton Mayo realizó una expe-

riencia con los empleados de la fábrica 

Western Electric Hawthorne. El experi-

mento Hawthorne trató de demostrar la 

relación entre productividad y condicio-

nes laborales de sus trabajadores. 

Trabajo en equipo 

Treviño y Abreu (2017), plantean 

que el trabajo en equipo es una manera 

sistematizada de trabajo que relaciona 

los aspectos de motivación, participa-

ción, comunicación y liderazgo, con el 

fin de lograr los objetivos. Se trata de un 

conjunto de personas que tienen un alto 

nivel de desempeño para realizar activi-

dades eficaces y alcanzar metas. El tra-

bajo individual y colectivo se realiza 

complementariamente, con respeto y 

confianza. Se requiere entonces, relacionar 

recursos, conocimientos y competencias, 
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para poder realizar tareas conjuntas en 

una situación y contexto determinado. 

Por su parte, Ayoví-Caicedo (2019) 

define inicialmente equipo como un 

conjunto de individuos que se apoyan 

mutuamente para realizar una acción; 

por lo tanto, todos los equipos son gru-

pos, pero no todos los grupos son equi-

pos. Una organización es eficaz cuando 

el trabajo en equipo también lo es. Este 

término implica cohesión, unión y trans-

formación de una institución, que con-

lleva a la productividad, competitividad 

y logro de objetivos, sustentada en el   

mejoramiento permanente de su estruc-

tura organizacional, en cumplimiento de 

la misión y visión establecida para 

orientar el comportamiento de los traba-

jadores y alcanzar las metas exitosa-

mente. 

Su importancia radica en los siguien-

tes planteamientos: 

• Tiene doble beneficio ya que per-

mite optimizar el tiempo de res-

puesta en los procesos y los resul-

tados son de mayor calidad; es de-

cir, incrementa la productividad.   

• Se obtienen beneficios a nivel 

individual y grupal.  

• Mejora el clima laboral y los retos 

son compartidos, trabajando en 

armonía y cohesión.   

• Incrementa la confianza y seguri-

dad de todos los integrantes.  

• Las habilidades y competencias 

se complementan.  

• Favorece el aprendizaje al com-

partir conocimientos. 

• Aumenta la felicidad al compartir 

los éxitos laborales. 

• Incrementa el sentimiento de per-

tenencia.  

• Disminuye la soledad y el aisla-

miento. 

Metodología  

El presente artículo se sustentó en 

elementos teóricos a partir del compen-

dio, revisión, y análisis de referencias 

obtenidas en formato papel y digitales a 

través de internet como: libros, artículos 

científicos, documentales, páginas web 

de empresas y trabajos relacionados con 

la temática indagada. Se considera una 

investigación descriptiva ya que se espe-

cifican los perfiles y características par-

ticulares del objeto de estudio (Hernán-

dez-Sampieri y Mendoza, 2018), inter-

pretándose la información necesaria 

para responder al objetivo planteado; en 

ellos se resaltan los términos: Teambuil-

ding, desempeño laboral, trabajo en 

equipo, estrategias grupales. 

De la revisión teórica se establecie-

ron algunas estrategias expuestas por los 

diferentes autores consultados, que ayu-

dan a caracterizar el Teambuilding como 

herramienta para la mejora del desem-

peño laboral, particularmente en docen-

tes universitarios de instituciones priva-

das. 
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Resultados y discusión 

El uso de Teambuilding es un mé-

todo de incentivo para la integración y 

construcción en el desempeño laboral; 

con ello se puede promover el sentido de 

pertenencia, fomentar la cohesión, 

mejorar la comunicación, motivación, 

compromiso y actitud positiva, y así dar 

respuesta a las necesidades en los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje. Esta he-

rramienta conduce a la conformación de 

un ambiente de trabajo agradable, con 

actividades programadas dentro de la 

institución universitaria, para reforzar 

los vínculos de equipo en armonía y so-

lidaridad.  

A continuación, en el cuadro 1, se 

describen algunas estrategias basadas en 

el Teambuilding que pueden ser utiliza-

das por los docentes universitarios de 

instituciones privadas, para lograr un 

desempeño laboral exitoso, en beneficio 

de todos los miembros de la comunidad. 

 

Cuadro 1. Estrategias basadas en el Teambuilding 

Estrategia Descripción 

Romper el 

hielo entre  

el equipo 

Actividad para que los docentes se conozcan mejor, en un ambiente 

relajado y divertido; permite a los participantes autodefinirse y otor-

garse una personalidad distinta de la que tienen en el ambiente de tra-

bajo, conozcan aspectos de sus compañeros que no sabrían en una con-

versación típica, crea imágenes visuales memorables y generan temas 

para futuras conversaciones. Consiste en que cada miembro del equipo 

escriba en una tarjeta tres adjetivos que lo definan, tres hobbies y el 

resto de participantes debe adivinar de quién se trata. Otra forma puede 

ser: Repartir una ficha a cada profesor y pedirles que tomen 10 minutos 

para diseñar una tarjeta que incluya un autorretrato, un apodo y una 

cosa acerca de sí mismos y los demás no sepan. Una vez terminada, 

circular todas las tarjetas y quedarse con una que les llame la atención. 

Se inicia con un voluntario que hace una pregunta. El dueño de la tar-

jeta responde la pregunta y luego hace a su vez otra pregunta al dueño 

de la tarjeta que eligió. Se continúa la cadena hasta que todos hayan 

respondido. 
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Competiciones 

entre equipos  

 

 

Resolución de 

problemas 

Favorece la integración y solidaridad entre todos los profesores. Se 

inicia repartiendo una hoja de papel tamaño carta para cada equipo 

con el propósito de construir la estructura más alta que se sostenga de 

forma independiente, en un tiempo establecido. Esta estrategia favo-

rece los siguientes aspectos: 

• Planificación y sincronización para resolver el problema propuesto. 

• Efectos de la presión sobre los participantes y su rendimiento en 

función del tiempo. 

• Creatividad e innovación. 

• Detección sobre métodos de alto y bajo riesgo. 

• Aprendizaje, permitir al grupo mejorar su resultado en un segundo 

intento. 

• Discutir cómo se vivió la dinámica, por qué y el valor de la expe-

riencia. 

• Mejores prácticas al combinar ideas colectivas. 

• Desarrollo y visibilidad de competencias al ser compartidas por to-

dos los educadores en la resolución del problema. Unos enseñan y 

otros aprenden.  

• Oportunidades y desafíos que enfrenta el equipo para realizar la ta-

rea con eficacia.  
• Elementos y principios de esta estrategia transferibles a las activi-

dades académicas en la vida diaria. 

Pensamiento 

estratégico 

 

Soluciones  

colectivas 

Fomenta el pensamiento estratégico para planificar y predecir con vi-

sión futurista, acciones que conlleven al éxito en una determinada ac-

tividad, valorando las propuestas de soluciones de todos los integran-

tes del equipo. Se puede comenzar planteando un escenario y pedir a 

los docentes discutir en conjunto para responder la pregunta formu-

lada: Imagina que el mundo sufrió un evento catastrófico como un 

meteorito, peste o guerra nuclear, destruyó la mayoría de la vida hu-

mana y todos los avances del siglo pasado. En esta situación, sobrevi-

vió un grupo mixto (edad, género, etnia, religión) de unos cientos de 

personas (es útil ponerse de acuerdo sobre el lugar dónde ocurrió por-

que influirá en algunos aspectos de los argumentos). Se pregunta: Para 

que estos individuos puedan prosperar y desarrollarse, ¿qué estructura 

de liderazgo inicial se sugiere? Se sugiere exponer unas 8 funciones o 

roles clave. Es necesario que los docentes justifiquen su respuesta, es-

tablezcan acuerdos sobre tiempo y presentación. El número de roles 

puede ser el mismo que el número de participantes. 



Nolida Olano Martínez; Lupe Díaz de Rodríguez y Blanca Restrepo Suárez 

Teambuilding como herramienta para la mejora del desempeño laboral en docentes… 

 

 

423 

Búsqueda del 

tesoro 

Incentiva la toma de decisiones, la colaboración, la cooperación, la 

integración y genera un clima laboral agradable para todos. Consiste 

en dividir al equipo en pequeños grupos de cinco docentes y ocultar 

distintos objetos alrededor del espacio donde realiza la estrategia. Me-

diante una serie de pistas que da el organizador, los equipos deben 

hallarlos. Gana el primero que consiga encontrar todos los objetos es-

condidos. El propósito es trabajar conjuntamente para buscar las pistas 

que los lleva al tesoro escondido.  

Conocerse 

Pone a prueba qué tan bien se conocen los docentes entre sí. La estra-

tegia radica en formar dos equipos con dos filas cada uno, en función 

de la altura, la edad, el tiempo que han estado en la empresa, los hob-

bies, preferencias de vestimenta, tipo de libros o películas que les 

gusta, entre otras características. El equipo que lo haga más rápido 

gana. Esta actividad ayuda a valorar gustos, ideas y sentimientos de 

los compañeros. 

Figuras de  

trabajadores 

del juego de 

LEGO 

Valora el rol de cada profesor en la universidad y su sentido de perte-

nencia con la misma, independientemente de la asignatura que imparte 

o de la función administrativa que ejerce en un determinado momento. 

Consiste en distribuir sobre una mesa un conjunto de figuras Lego co-

rrespondientes a diversos trabajos. Cada docente debe seleccionar una 

con la cual se identifica más y explicar a los demás integrantes del 

equipo el porqué de su elección. El propósito es develar que, aunque 

cada uno tenga un rol diferente, son parte de una misma organización, 

deben ocupar un lugar y cumplir cabalmente sus funciones, para de-

fender todos entre sí los objetivos académicos y administrativos que 

tienen con los estudiantes, sus compañeros de trabajos, la institución 

y la comunidad en general. 

Juego con  

pelota y palos 

Activa el espíritu del trabajo en equipo, promueve el pensamiento 

creativo y la solución de problemas, aumenta la amistad entre los edu-

cadores. En esta actividad se requiere un palo de escoba para cada 

docente y una pelota. Los participantes deben pasar de un lugar a otro 

la pelota ubicada sobre los palos. El propósito es, de manera sistemá-

tica, coordinada, coherente, mover los palos para ser la herramienta 

que ayude a mover este objeto de un lugar a otro del recinto donde se 

realiza la estrategia. Gana el equipo que logre trasladar la pelota sin 

dejarla caer.  
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Scape room 

Fortalece la comunicación, pensamiento estratégico y toma de deci-

siones entre los compañeros de trabajo. Es una actividad cada vez más 

popular ya que es muy divertida y pueden participar todos los miem-

bros de la institución. Consiste en escapar de una habitación, ambien-

tada en un escenario seleccionado de mutuo acuerdo entre todos los 

profesores, a través de pistas o acertijos dados por los organizadores, 

usando el ingenio y las ideas que aportan los docentes de cada equipo.  

Juegos de  

confianza 

Fomenta la confianza, la honestidad y la comunicación entre los com-

pañeros de trabajo. Consiste en formar un equipo de docentes y vendar 

los ojos de uno de ellos. Este debe dejarse guiar por las indicaciones 

de sus colegas para recorrer una trayectoria que lo llevará a una meta. 

Es muy importante la organización de los profesores que dan las orien-

taciones para dar instrucciones certeras y no confundan al participante 

que tiene los ojos vendados. Gana el equipo que primero lleve a la 

meta a este profesor. 

Actividades 

deportivas 

Ayuda a crear vínculos emocionales entre los docentes, favorece la 

toma de decisiones, la superación personal y el deseo de alcanzar una 

meta en conjunto. Trata sobre la ejecución de algunos deportes reali-

zados al aire libre. Las actividades más populares son competiciones 

de paintball, partidos de baloncesto, voleibol, carreras de relevo, ca-

rrera de sacos, tirar de la cuerda, la cuchara y el huevo, la papa ca-

liente, obras de artes murales. 

Actividades 

tecnológicas 

Promueve el uso de las tecnologías para compartir con los compañe-

ros, con sentido cooperativo. Trata de diversos tipos de actividades 

con recursos tecnológicos, como hacer campeonatos de videojuegos o 

realizar tareas de realidad virtual.  

Voluntariados 

Ayuda a identificarse con la cultura organizacional y los valores de la 

universidad. Se pueden realizar campañas solidarias, de tipo ambien-

talistas, alimentarias, deportivas, con las comunidades, donde se  

implican a todos los educadores, personal directivo y administrativo, 

estudiantes. Estas acciones contribuirán a incrementar la solidaridad, 

la cooperación, la generosidad y la responsabilidad social de la  

institución. 

Pared de los 

recuerdos 

Fortalece el compañerismo, los sentimientos positivos, la paz y la ar-

monía entre todos los miembros. En esta estrategia los participantes 

de cada equipo deben elegir los mejores recuerdos que hayan forjado 

en conjunto, dibujarlos o a través de fotos impresas y colgarlos en una 

pared de la oficina. La recopilación de imágenes coloridas aportará 

calidez humana a los espacios. Todos los equipos tendrán su recono-

cimiento por el trabajo realizado, en beneficio de toda la organización. 
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Carreras de 

obstáculos 

 

Reta las habilidades, el ingenio y la colaboración de todos los miem-

bros. Consiste en una prueba de entrenamiento al aire libre que debe 

ser superada por todos los docentes. Esta estrategia promueve el au-

téntico espíritu del trabajo en equipo. Cada una de las pruebas genera 

una puntuación que es asignada a cada uno de los grupos en función 

de los talentos, habilidades y destrezas de los participantes. 

Dos verdades y 

una  

mentira 

Crea un ambiente agradable y ayuda a los profesores a conocerse me-

jor, se puede realizar de forma presencial o virtual, por videollamada. 

En un equipo de educadores, por turno, cada uno debe contar tres his-

torias: dos serán anécdotas reales y una será falsa, pero creíble y pueda 

ser encubierta con las verdaderas. Los demás participantes deberán 

indagar para descubrir la mentira y luego votar por la opción que  

consideren falsa. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Las estrategias mencionadas y mu-

chas más pueden ser implementadas en 

los centros educativos para cubrir dife-

rentes necesidades, donde todos los do-

centes participen; organizadas dentro y 

fuera los espacios universitarios, ya sea 

al aire libre o en espacios acondiciona-

dos para tal fin. El propósito fundamen-

tal es que, mediante el Teambuilding, 

organizado y planificado adecuada-

mente, aumente la integración y la parti-

cipación activa, mejore el desempeño la-

boral y la formación integral, se resuel-

van conflictos y retos. Estas actividades 

en equipo, ya sean colaborativas o com-

petitivas, fortalecen lazos entre los 

miembros, eliminan barreras, incremen-

tan la motivación y mantienen la unidad 

en el trabajo. Siempre deben ser aborda-

das desde un enfoque lúdico y recreativo 

para su mayor aceptación. Pueden ser 

organizadas por la misma institución 

académica o por empresas dedicadas a 

coordinar reuniones de Teambuilding, 

impartiendo sesiones de coaching, talle-

res formativos o charlas motivacionales. 

Estos planteamientos se corresponden a 

las ideas expuestas por diferentes auto-

res y empresas, como Veigler Business 

School (2021), Triangle Solutions. 

RRHH (2020), Toscano et al. (2020), 

Aldana, Salón y Guzmán (2019), Rivero 

(2019), Ayoví-Caicedo (2019), Brito 

(2019), Corporate Yachting & Partners 

(2018), Treviño y Abreu (2017), Sum 

(2015), Chiavenato (2007), Castellano 

(2014), entre otros. 

Es importante destacar, que el trabajo 

en equipo realza valores personales e 

institucionales involucrando de manera 

efectiva y eficiente a todos los trabaja-

dores. Esto significa que el desempeño 

laboral se realiza con motivación, de 

manera íntegra, se comparten ideas, pro-

puestas y soluciones, mejorando así la 

comunicación y participación de todos 

los miembros, hasta alcanzar consensos 

favorables con sentido de pertinencia. 
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Estos aspectos, resumidos en la figura 1, 

deben ser considerados por los docentes 

universitarios para optimizar su praxis 

pedagógica en beneficio de toda la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la figura 2 se sintetizan los bene-

ficios más relevantes que genera el 

Teambuilding para mejorar el desem-

peño laboral. En primer lugar, se fomen-

tan los valores personales integrados a 

los valores institucionales; esto hace que 

el personal docente, administrativo y 

obrero se identifiquen con la universi-

dad, en consonancia con el ser, hacer, 

conocer y convivir.  

Por otro lado, si existe integración 

entre todo el personal, se hace más fac-

tible la resolución de problemas, con 

resultados favorable; particularmente, 

debe existir una sinergia profesorado-

institución para ser todo integral, donde 

se escuchen, sugerencias, en respeto y 

armonía, para tomar las decisiones más 

pertinentes que coadyuven a encontrar 

soluciones a los diversos problemas que 

se presentan a diario en los centros for-

mativos. 

De igual forma, para lograr una inte-

gración debe haber una cohesión de 

equipo, esto significa sin educadores in-

dividualizados, sino conformando un 

todo en la universidad; solucionan pro-

blemas, se organizan en mesas de tra-

bajo, se apoyan mutuamente; la opinión 

no es solo del personal directivo, sino 
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que se toma en cuenta las competencias 

y habilidades de todos los actores del 

proceso, desarrolladas a lo largo de su 

ejercicio profesional. La ejecución de 

todas las actividades desarrolladas en 

conjunto, resulta en una excelente opor-

tunidad para que los conocerse así 

mismo, como profesores, capaces de 

desarrollar propuestas acertadas y aser-

tivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Beneficios del Teambuilding en el desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Consideraciones finales 

El Teambuilding aplicados en las 

instituciones educativas, particularmen-

te las privadas, representa una herra-

mienta que permite la integración y 

cooperación de todos los docentes, desa-

rrolla competencias para superar los di-

versos conflictos que se presentan en el 

quehacer diario y contribuye a mejorar 

el desempeño laboral.  

Son numerosas las ventajas que 

ofrece este recurso a aplicar las diversas 

estrategias propuestas; implementadas 

adecuadamente y según determinados 

requerimientos del personal, crea espa-

cios de reflexión e integración entre las 

instituciones educativas y su personal, 

con identidad y conciencia hacia los 

fines académicos; fomenta valores, co-

nocimientos y métodos de trabajo en 

equipo buscando soluciones más oportunas 
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 a los problemas que se presenten en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; 

incrementa la motivación, autoestima, 

participación, compromiso, actitud 

positiva, respeto, solidaridad, armonía, 

cohesión, minimiza el estrés laboral 

El propósito de estas estrategias es 

consolidar un perfil de docentes con sen-

tido de pertenencia, creando vínculos y 

valores institucionales. Al estar todos 

comprometidos, el desempeño laboral se 

realiza más fácilmente, con eficacia y 

eficiencia, obteniendo en consecuencia, 

resultados de calidad. En tal sentido, de-

ben tener la relevancia que ameritan en 

todo centro formativo, ya que en diver-

sas ocasiones han demostrado su perti-

nencia para incrementar la cooperación 

y la productividad en la academia. 
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Resumen 

La educación ambiental es un pilar fundamental en el desarrollo del ser humano y su 

relación con todo lo que lo rodea, la cual debe ser proactiva, integradora y direccionada 

a la preparación de personas analíticos y reflexivos, con capacidad de vislumbrar los 

diferentes dilemas ambientales desde el entorno local, regional, nacional e internacio-

nal. Aun cuando existe una clara normatividad en este campo interdisciplinario, enca-

minada a formar individuos competentes, comprometidos con la sociedad, no se evi-

dencia un comportamiento adecuado en sus interacciones con el medio ambiente. El 

presente artículo tuvo como objetivo establecer algunas consideraciones teóricas para 

la resolución de problemas ambientales desde los proyectos ambientales escolares, en 

Colombia. Los cimientos teóricos que delinearon la investigación están basados en el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia (2019); Núñez y García 

(2019); Pérez (2016), Avendaño (2012); Sauvé (2010; 2005); entre otros. La investi-

gación tuvo un enfoque cualitativo-interpretativo, documental, con alcance descrip-

tivo, donde se analizaron e interpretaron diversos documentos impresos y digitales. 

Como resultado se plantea, para la implementación y ejecución satisfactoria de estos 

proyectos, la necesidad de instauración de condiciones propicias preliminares, como 

la transversalización de los proyectos ambientales escolares en todas las áreas del co-

nocimiento, su puesta en marcha basado en las normas jurídicas que lo reglamentan, 

la formación y capacitación del equipo instructor institucional, con actividades de edu-

cación ambiental encaminadas a la reorganización del ejercicio pedagógico.  

Palabras clave: Educación ambiental; problemas ambientales; corrientes educativas 

ambientalistas; proyectos ambientales escolares. 
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Solving environmental problems from school projects. 

Some theoretical considerations 
 

 

Abstract 

Environmental education is a fundamental pillar in the development of the human 

being and his relationship with everything that surrounds him, which must be proac-

tive, inclusive and directed to the preparation of analytical and reflective people, 

with the ability to glimpse the different environmental dilemmas from the local, re-

gional, national and international environment. Even when there is a clear regulation 

in this interdisciplinary field, aimed at training competent individuals, committed to 

society, there is no evidence of adequate behavior in their interactions with the en-

vironment. The objective of this article was to establish some theoretical considera-

tions for the resolution of environmental problems from school environmental pro-

jects in Colombia. The theoretical foundations that outlined the research are based 

on the Ministry of Environment and Sustainable Development, Colombia (2019); 

Núñez and García (2019); Pérez (2016), Avendaño (2012); Sauvé (2010; 2005); 

among others. The research had a qualitative-interpretative, documentary approach, 

with a descriptive scope, where various printed and digital documents were analyzed 

and interpreted. As a result, for the implementation and satisfactory execution of 

these projects, the need to establish favorable preliminary conditions is proposed, 

such as the mainstreaming of school environmental projects in all areas of 

knowledge, their implementation based on the legal norms that regulate the for-

mation and training of the institutional instructor team, with environmental educa-

tion activities aimed at the reorganization of the pedagogical exercise. 

Keywords: Environmental education; environmental problems; environmental  

                    educational currents; school environmental projects.

Introducción 

Desde hace varias décadas, diversos 

países del mundo, y en particular 

Colombia, han venido fortaleciendo las 

propuestas de educación ambiental bus-

cando la inclusión y el mejoramiento de 

las temáticas ecológicas y ambientales 

en los currículos educativos, como una 

estrategia de fomento y concienciación 

para la preservación, defensa y cuidado 

de todos los recursos naturales que ro-

dean a los seres vivos.  
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En este sentido, la política ambiental 

educativa con que Colombia responde a 

los retos internacionales y necesidades 

nacionales, surgen a mediados de la dé-

cada de los 90, con la ley 0115 de 1994 

o ley General de Educación, promulgada 

por el Ministerio de Educación Nacio-

nal, MEN (1994a), la cual generó nor-

mas como la expuesta en el artículo 23, 

que establece la Educación Ambiental 

(EA) como un área obligatoria y funda-

mental necesaria para ofrecer en el cu-

rrículo como parte del proyecto de edu-

cativo institucional, así como uno de los 

fines de la educación tendiente a la ad-

quisición de una cultura ambientalista 

basada en la adquisición de una concien-

cia para la conservación, protección y 

mejoramiento de medio ambiente, de la 

calidad de vida y del uso racional de los 

recursos naturales, entre otros y del de-

creto 1860 (Ministerio de Educación 

Nacional, MEN, 1994b), por el cual se 

reglamenta la Ley 0115 incluyendo el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE) como eje transversal de la edu-

cación formal. Posteriormente, el MEN 

(2006:107) en su libro de los estándares 

básicos de competencias de las áreas 

fundamentales del conocimiento, men-

ciona lo relacionado a ciencia para to-

dos los americanos:  

Una adecuada formación en ciencias 

fomenta el respeto por la condición 

humana y la naturaleza, que se traduce 

en una capacidad para tomar decisiones 

en todos los ámbitos de la vida, 

teniendo presente sus implicaciones 

en cada uno de los seres que habita-

mos el planeta. 

Desde esta perspectiva es pertinente 

destacar lo fundamental que es la EA en 

el desarrollo del individuo y su relación 

con todo lo que lo rodea, por lo que debe 

ser proactiva, integradora y estar direc-

cionada a la preparación de sujetos ana-

líticos y reflexivos, con capacidad de 

vislumbrar los diferentes dilemas am-

bientales, desde el entorno local, regio-

nal, nacional e internacional.  

A pesar de que Colombia presenta to-

das las condiciones en el campo de le-

gislación y política educativa ambiental 

y de que el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2019:1) lo refiere 

como “el segundo país más biodiverso 

del mundo”, la población colombiana 

refleja un comportamiento que no va en 

concordancia con dichas normas, pro-

blemática que transversaliza todos los 

estratos sociales, esto se constata en el 

poco interés en preservar los inmensos 

recursos con que cuenta el país, visibili-

zado en grandes zonas de bosque nativos 

talados indiscriminadamente, dando pa-

so a monocultivos, ganadería extensiva, 

siembra de cultivos ilícitos (fuente de fi-

nanciamiento de la guerra interminable), 

caza de especies protegidas para su co-

mercialización, minería ilegal, la conta-

minación y secado de fuentes hídricas, 

entre otras acciones anti ambientalistas. 

Aunque existe una legislación clara am-

biental en el país, las acciones de la po-

lítica pública nacional no son coherentes 

con estas, expidiéndose permisos a 

transnacionales para la explotación de 
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hidrocarburos y minerales, pero con 

poca inversión en el desarrollo e imple-

mentación de energías renovables.  

La sociedad colombiana es muy 

compleja en cuanto al orden público se 

refiere, se ve claramente plasmado con 

lo que les pasa a los jóvenes que tratan 

de expresar su opinión sobre la proble-

mática ambiental, siendo censurados 

brutalmente o coaccionados como le su-

cedió con la amenaza de tortura y 

muerte que sufrió un niño ambientalista 

de tan solo once años (Noticias Uno Co-

lombia, 2021).  

En este afán de crecimiento y desa-

rrollo, las sociedades mundiales dieron 

grandes pasos al mejoramiento de la ca-

lidad de vida y perfeccionamiento de las 

industrias en todos sus campos. Pasamos 

de transportes tirados a caballos a 

vehículos con motores contaminantes, el 

uso de carbón intensificó la contamina-

ción, el desarrollo de materiales resis-

tentes a base de polipropileno, plástico, 

altamente resistentes a la degradación, y 

otras tecnologías que han originado 

efectos negativos en el entorno, resul-

tando una contradicción entre los avan-

ces de la sociedad y el deterioro del 

mundo que habitamos. Como conse-

cuencia de todo este conocimiento ad-

quirido por las sociedades a nivel global, 

Tabarés (2016) y Nicolo et al., (2020) 

plantean el surgimiento de una nueva 

era, el Antropoceno, la cual surge por 

las diferentes actividades asociadas al 

desarrollo tecnológico, dejando una hue-

lla innegable de la intervención humana 

sobre el planeta, siendo un agente de 

cambio ambiental, alterando distintos 

ecosistemas, tanto física como química-

mente. 

En ese ámbito de consumismo donde 

nuestros educandos han vivido, no les 

interesa de donde llegan las cosas, sino 

que sean rápidas, sujetos de una comu-

nidad industrializada, como lo expresa 

Han (2022), a la sociedad inconsciente 

sólo le interesa maximizar la produc-

ción, sin importarle el daño que causa a 

su entorno. Al respecto, las Naciones 

Unidas (2018), expresa una realidad que 

se veía en el horizonte y que está afec-

tando a la humanidad a nivel mundial, ya 

que los estudios muestran que más del 

40% de las guerras de los últimos 60 

años están relacionados con los recursos 

naturales. La sociedad colombiana no es 

ajena a este comportamiento, visibili-

zado en los desplazamientos de comuni-

dades enteras por parte de actores arma-

dos que buscan la apropiación de sus tie-

rras, estas poblaciones pasan a formar 

anillos periféricos de las ciudades im-

portantes y es de estas colectividades 

que surgen los jóvenes que llegan a las 

escuelas, con una carga social que afecta 

su medio. 

Desde ese punto de vista se puede 

empezar a visionar la complejidad de las 

actitudes de los estudiantes con su en-

torno, marcadas casi siempre en negati-

vidad y pesimismo. Son ellos los que sa-

len a vender animales exóticos a las ca-

lles, debido a la necesidad de conseguir 

recursos económicos, aun sabiendo que 

están haciendo algo mal, y que es casti-

gado penalmente en nuestra sociedad. 
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Dejan de lado todo lo aprendido sobre 

valores morales, cuidado ambiental, ex-

tinción, conservación, preservación de 

fuentes hídricas, entre otros temas rele-

vantes.  

De lo reseñado anteriormente, surgió 

la interrogante base de la investigación, 

¿De qué manera la implementación de 

una propuesta de educación ambiental 

participativa desde los PRAE puede me-

jorar su esfera de influencia? Para dar 

respuesta a este cuestionamiento, se 

debe iniciar por una revisión documental 

sobre los aportes de diferentes autores 

que han abordado la temática, sobre todo 

las corrientes educativas ambientalistas, 

para proponer alternativas que mitiguen 

el impacto negativo ambientalista a raíz 

de la industrialización, el desarrollo tec-

nológico y la modernización. 

El presente artículo tuvo como pro-

pósito establecer algunas consideracio-

nes teóricas para la resolución de proble-

mas ambientales desde los proyectos 

ambientales escolares, en Colombia. 

Fundamentación teórica 

Ambiente y medio ambiente 

Ramírez (2009:3) expone el ambien-

te desde diferentes puntos de vista, con-

siderándose un concepto integrador que 

involucra diversidad de aspectos: 

El concepto de ambiente ha sido sis-

temáticamente reducido, lo ambiental 

está referido a lo físico solamente. 

Sin embargo, la noción de ambiente 

no es ajena a la de sistema, y en este 

caso en particular, va más allá de una 

consideración material (medio am-

biente). El ambiente abarca elemen-

tos físicos y procesos culturales, so-

ciales, políticos y económicos, que 

están relacionados íntimamente y por 

lo cual no deben ser vistos de manera 

aislada. Una de las características re-

lacionada con esta concepción de am-

biente es que se refiere a todos los lu-

gares, a todos los seres vivos y a todas 

sus actividades. 

Así mismo, Nava (2013), define am-

bientalismo como una forma de pensa-

miento que implica una transformación 

completa en la perspectiva humana res-

pecto del universo, sin ubicar al sujeto 

por encima de la naturaleza, sino en co-

rrespondencia, respeto y responsabili-

dad con su entorno. Por otra parte, Leff 

(2006), indica que el conocimiento am-

biental comunica la modernidad con la 

postmodernidad; el método científico y 

la racionalidad económica con los sabe-

res populares; la ética con los saberes, 

refleja las ciencias ambientales como un 

todo, relacionándolas con diversas áreas 

científicas y filosóficas.  

Educación ambiental (EA) 

Al-Naqbi y Alshannag (2018), con-

ceptualizan la EA como los diferentes 

procesos y orientaciones pedagógicas a 

favor del desarrollo de las competencias 

cognitivas y comportamentales de los 

individuos de una comunidad educativa, 

las cuales posibilitan tomar juicios res-

ponsables y oportunos, buscando gene-

rar hábitos positivos ambientales, así 
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como el empleo y aprovechamiento sos-

tenible de los recursos naturales. 

De la misma manera, De la Peña y 

Vinces (2020) expresan este concepto 

como procesos educativos intenciona-

dos encaminados a modificar social-

mente las conductas de las personas con-

tribuyendo desde la práctica a la supera-

ción de la problemática ambiental y la 

sostenibilidad de los recursos. Según 

Márquez et al., (2021), es un proceso 

continuo y permanente de aprendizaje 

orientado a formar individuos y a la co-

lectividad en general, en la comprensión 

del problema ambiental en búsqueda de 

soluciones factibles, estableciendo vínculos 

de interdependencia con el entorno, con 

respeto, conservación y valoración. 

Azoulay (2021), menciona que en el 

programa internacional de EA se plantea 

el desarrollo de competencias para la 

programación de soluciones a las pro-

blemáticas de medio ambiente, a través 

de proyectos colectivos y es por eso que 

la UNESCO enfatiza a la educación co-

mo una palanca eficaz para transformar 

la relación del ser humano con la natura-

leza y que esta temática debe insertarse 

en todos los niveles educativos como 

principal vía para el cambio ambientalista.  

Es importante hacer referencia a 

Hungerford et  al.  (1989), quienes   

diseñaron un programa de formación 

para que los docentes fuesen promotores 

de la sensibilidad ambiental en los estu-

diantes, siguiendo los lineamientos esta-

blecidos en la corriente resolutiva, en el 

cual consideraron darle un valor educa-

tivo más real, acorde al nivel donde se 

implemente, incluyendo actividades sig-

nificativas como debates, foros de discu-

sión, redacción de informes, entre otros. 

De esta manera, los maestros deben ha-

cer entender a sus alumnos la problemá-

tica a nivel mundial y percibir una visión 

completa del medio ambiente.  

Corrientes educativas ambientalistas 

La evolución y crecimiento de la EA 

se evidencia desde la década de los 70, 

generando en cada momento histórico 

una gama de corrientes educativas que 

fundamentan su estudio. Avendaño 

(2012), señala que estas corrientes se 

han derivado de la sistematización de 

propuestas pedagógicas desarrolladas en 

ese ámbito y que de una forma u otra han 

contribuido a solucionar los diversos 

problemas presentados a lo largo del 

tiempo. 

En el cuadro 1 se sintetizan algunas 

las corrientes educativas, sus autores y 

los aportes más significativos de cada 

una. 
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Cuadro 1. Corrientes educativas ambientalistas y sus aportes principales 

Corriente Autores Aportes 

Naturalista 

Sauvé  

(2005) 

Establece correspondencia entre el ser humano y la natura-

leza, vista desde varios enfoques: el cognitivo, ya que se 

orienta en aprender sobre la naturaleza; el experiencial, sig-

nifica vivir en la naturaleza aprendiendo de ella; afectivo, es-

piritual o artístico, por estar asociado a la creatividad hu-

mana. Propone la expresión educación al aire libre. 

Avendaño 

(2012) 

Reconoce a la naturaleza por su valor, no por los recursos que 

esta pueda brindar, la cual se centra en el aprendizaje logrado 

en el contacto directo con ella. 

Pérez-Osorno 

(2016) 

Aplicable particularmente al contexto colombiano por presen-

tar varias potencialidades favorables al desarrollo sostenible y 

disponer de una diversidad de paisajes, ecosistemas, climas, hi-

drología, que permiten implementar prácticas y procesos apro-

vechables para evidenciar y entender la dinámica ambiental. 

Conserva-

cionista  

 

 

Recursista 

Sauvé  

(2005) 

Centrada en la conservación de los recursos naturales y la di-

versidad de especies, concerniente a su calidad y cantidad, 

entre ellos: agua, suelo, animales, plantas que sirven de ali-

mento y elaboración de medicamentos. Se habla de la educa-

ción para la conservación, centrado en las tres “R”: reduc-

ción, reutilización, reciclado. Se enfoca en el desarrollo de ha-

bilidades de gestión ambiental y en el ecocivismo, donde la 

conservación de la biodiversidad es su objetivo fundamental.   

Sánchez y 

Aguilera 

(2013) 

Coloca límites a las consecuencias del crecimiento poblacio-

nal, que va en proporción inversa a la satisfacción de necesida-

des y uso desmedido de las tierras. Menciona el informe del 

Club de Roma de 1972, donde se plantearon varias alternativas 

para evitar el impacto de la explosión demográfica, entre ellas: 

disminuir la utilización de recursos naturales mediante el reci-

claje, evitar la contaminación, controlar de la natalidad. 

UNESCO  

(1977, 2015) 

Promueve estudios interdisciplinarios de los efectos de las ac-

tividades humanas sobre el medio ambiente, hasta llegar a la 

propuesta de los objetivos del desarrollo sostenible. Surgi-

miento de grupos ambientalistas como, por ejemplo: Friends 

of the Earth y Greenpeace, quienes realizan acciones en pro 

de detener prácticas que afectan el hábitat. 
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Resolutiva 

Hungerford et al.  

(1989) 

Diseña un método de educación ambiental para la formación 

de maestros elementales, dentro del Programa Internacional 

de Educación Ambiental, cuyo objetivo era incorporar conte-

nidos y métodos ambientales en los primeros años de ense-

ñanza para ayudar a los ciudadanos a adquirir conciencia am-

biental a través de contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, mantener un equilibrio entre el medio am-

biente y su calidad de vida.  

Sauvé  

(2005) 

Nace al aparecer problemas ambientales a comienzos de los 

años 70. Adopta la propuesta ambiental formulada por la 

UNESCO en 1975 y 1995, en el Programa Internacional de 

Educación Ambiental, en la cual se plantea mantener infor-

mado a los individuos sobre las problemáticas presentes, 

desarrollando habilidades y modificando sus comportamien-

tos para buscar alternativas de solución con la colaboración 

de todos, a través de proyectos colectivos. 

Sistémica 

Covas  

(2004) 

Propone un proceso de enseñanza y aprendizaje donde se in-

tegren elementos que se relacionan dentro de las asignaturas, 

desde una concepción holística de la realidad a través de pro-

yectos y estrategias educativas que den solución a problemas 

del contexto.   

Sauvé 

(2005);  

 

Núñez y García  

(2019) 

Considera todos los elementos del medio ambiente integra-

dos, permitiendo la comprensión e identificación de las dife-

rentes relaciones que intervienen en las problemáticas am-

bientales, desde sus componentes biofísicos y sociocultura-

les, disfrutando de sus beneficios y recursos. Su característica 

principal está en cómo se integran esas partes para formar una 

unidad dialéctica. 

Corriente  

científica 

Sauvé  

(2010);  

Avendaño 

(2012) 

Plantea y verifica hipótesis a través de la observación y 

la experimentación, para dar soluciones pertinentes a las 

problemáticas planteadas a través de procedimientos 

científicos, generando nuevos conocimientos desde el 

campo de la investigación. 

Núñez y García  

(2019) 

Integra el enfoque sistémico con la resolución de problemas, 

desarrollando habilidades cognitivas como la observación y 

la experimentación. 

Corriente 

humanista 

Sauvé 

(2005); 

Núñez y García  

(2019) 

Considera la relación del individuo con la naturaleza; su ma-

nera de abordarla va a depender de sus dimensiones históri-

cas, culturales, políticas, económicas y estéticas en la cual se 

desenvuelve, permitiéndole armonizar con su entorno. 

Sánchez y 

Aguilera  

(2014) 

Fundamentada en las diferentes transformaciones que se de-

ben dar desde la sociedad para contribuir a un cambio en la 

gestión del patrimonio natural, de un manejo adecuado a la 

naturaleza para su preservación y la satisfacción de las nece-

sidades básicas de la población y desde un uso pertinente de 

los diferentes medios de producción, ya que esta es recono-

cida como la causa fundamental del problema ambiental. 
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Corriente  

moral-ética 

Sauvé  

(2005) 

Forma valores ambientales en los individuos para que inter-

vengan en la protección de la naturaleza; una educación am-

biental debe desarrollarse mediante una serie de códigos de 

comportamientos enmarcados dentro de las diferentes 

corrientes éticas, considerando entre ellas el biocentrismo, 

sociocentrismo y ecocentrismo. 

Avendaño 

(2012) 

Fundamenta la relación hombre-naturaleza, donde su actuar 

esté enmarcado en un conjunto de valores que debe accionar 

en la búsqueda de soluciones adecuadas a las problemáticas 

ambientales, se destaque el respeto hacia la naturaleza a tra-

vés de una conducta apropiada. 

Corriente 

holística 

Sauvé  

(2005);  

 

Núñez y García 

(2019) 

Observa la relación con el ambiente desde varias perspecti-

vas, tomando en cuenta las realidades socio-ambientales y las 

diversas posturas que asumen las personas frente a ellas, 

donde el aprendizaje desde un enfoque psico-pedagógico 

debe ser visto desde la totalidad de cada ser, de la realidad y 

las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. 

Corriente  

bio- 

regionalista 

Sauvé  

(2005) 

Inspirada en una ética ecocéntrica, centra la EA en la mejora 

de una relación predominante con el medio local o regional, 

en el desarrollo de un sentimiento de pertenencia y en el com-

promiso a favor del progreso de nuestro hábitat. 

Córdoba  

(2018) 

Enfoca la EA en el crecimiento a favor del contexto circun-

dante del individuo, de su apego por el entorno, tratando de 

aprovechar los recursos disponibles de su región. 

Núñez y García  

(2019) 

Rescata el entorno natural y su biodiversidad; va en contra de 

la industrialización y las consecuencias del desplazamiento 

del campesino a la zona urbana, llevando a la destrucción del 

entorno natural. 

Corriente 

práxica 

Sauvé 

(2005) 

Enfatiza en la praxis, lo cual se basa en el aprendizaje logrado 

a través de la acción y de la reflexión, para que las personas 

vayan aprendiendo al hacer dentro de cada proyecto. Se fun-

damenta en una metodología de investigación acción, la cual 

a través de una dinámica participativa se logra transformar la 

situación problema inicial. 

Córdoba  

(2018) 

Ejecuta un cambio en el entorno (en la gente y en el medio 

ambiente); su dinámica es participativa, implicando a los di-

ferentes actores de una situación por transformar. Los cam-

bios previstos pueden ser de orden socio-ambiental o 

educacional. 

Núñez y García 

(2019) 

Plantea proyectos que involucren la resolución de problemas 

ambientales, donde se incluyan acciones prácticas que con-

lleven a resultados favorables 
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Corriente 

crítica  

social 

Agoglia et al. 

(2017) 

Visualiza el medio ambiente desde la teoría crítica social, en 

la cual se busca la transformación de la realidad a través del 

análisis crítico de la problemática ambiental. 

Sauvé 

(2005) 

Da importancia a las dinámicas que se desarrollan en las so-

ciedades para determinar las problemáticas ambientales, 

donde emerjan proyectos que sean coherentes a las necesida-

des detectadas, tomando decisiones y acciones oportunas so-

bre la base de un proceso crítico, estableciendo en conjunto 

las transformaciones idóneas en su contexto.   

Fuente: Elaboración propia (2022)

Como se observa en el cuadro 1, la 

EA es una disciplina que se encuentra en 

permanente transformación, en la cual se 

encuentra concentrada una multiplicidad 

de enfoques dependiendo de los actores 

y escenarios en los que se desenvuelven, 

enmarcadas en diferentes corrientes se-

gún su época, que tienen una visión pro-

pia de cómo abordar los diferentes pro-

blemas no solo desde el punto de vista 

biológico-ecológico sino también inclu-

yendo factores legales, sociales, econó-

micos, culturales, morales, éticos, cien-

tíficos, prácticos, regionalistas, holísti-

cos, de cada grupo poblacional, los cua-

les proponen respuestas interdisciplina-

rias a los diferentes obstáculos que se 

presentan. Es así que, cada grupo pobla-

cional, según su época y momento histó-

rico, aborda de forma diferente las posi-

bles soluciones a las múltiples dificulta-

des del entorno, planteándose una varie-

dad de corrientes pedagógicas ambienta-

les surgidas en la década de los años 

1970 y 1980, con el propósito de aportar 

orientaciones y procedimientos perti-

nentes en este ámbito. 

 

 

Problemas ambientales  

Pérez-Rodríguez (2016:6), expresa la 

definición de problemática ambiental 

como "alteraciones originadas por acti-

vidades humanas o condiciones natura-

les del medio, que deben ser soluciona-

dos a los fines de una mejor calidad de 

vida”. Es evidente que las interrelacio-

nes humanas modifican el entorno en 

beneficio propio, generando conflictos 

sociales y ambientales; estas sociedades, 

deseosas de recursos naturales, deben 

encontrar un balance con su entorno 

para poder llegar a un equilibrio sano.  

En opinión de Ramírez (2015), los 

cambios en los ciclos biogeoquímicos y 

el uso indebido del suelo, potencian la 

destrucción de los ecosistemas, eviden-

ciados en grandes zonas deforestadas, 

pérdida de la biodiversidad y la fertili-

dad del suelo, usos indiscriminados de 

los recursos renovables entre otras cau-

sas, los cuales van a afectar negativa-

mente la calidad de vida de las poblacio-

nes humanas circundantes. Reynosa 

(2015), establece que los problemas  
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ambientales son de orden social y desde 

allí deben ser resueltos; la humanidad, 

sin importar su condición social, racial o 

económica, debe asumir una postura so-

bre su conciencia ambiental; esta proble-

mática se evidencia en el uso inade-

cuado de los recursos naturales, tanto re-

novables como no renovables, conflic-

tos, crecimiento industrial sin control, 

entre otras múltiples causas.   

Desarrollo sostenible  

El origen de este concepto fue plan-

teado por primera vez en 1987 con la pu-

blicación del Informe Brundtland Nues-

tro Futuro Común explicado como “el 

desarrollo que permite satisfacer las ne-

cesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las 

del futuro” (Naciones Unidas, 2021a:1). 

En este documento se hace un llamado 

de atención para concienciar sobre los 

efectos medioambientales negativos de-

bido al crecimiento económico exage-

rado y la globalización; se trataba de ex-

plorar soluciones viables a los proble-

mas derivados de la expansión industrial 

y el crecimiento poblacional. 

Es así que las Naciones Unidas 

(2021b) en el año 2015 aprueban la 

agenda 2030 sobre Desarrollo Sosteni-

ble, la cual incluyen 17 objetivos que 

van desde “eliminación de la pobreza 

hasta el combate al cambio climático, la 

educación, la igualdad de la mujer, la 

defensa del medio ambiente o el diseño 

de nuestras ciudades” (Naciones Uni-

das, 2021b:1). Los cuales deben fortale-

cer la planificación y cooperación en el 

desarrollo social, económico y ambien-

tal de las regiones.  

Fonseca (2019), expresa que toda re-

gión cuenta con recursos propios, los 

cuales, sin importar la calidad y cantidad 

de estos, deben ser administrados de tal 

forma que sean optimizados para su uso 

actual, a mediano plazo a futuro. En este 

sentido, Vergara, Sorhegui y Garnica 

(2020), explican que el término desarro-

llo sostenible propuesto en la Segunda 

Conferencia Internacional sobre el Me-

dio Ambiente y el Desarrollo, es enten-

dido de cómo las sociedades deben su-

plir sus necesidades actuales sin afectar 

las de las generaciones futuras.  

Resulta entonces pertinente velar por 

un desarrollo económico sostenible y un 

cambio en el paradigma del pensamiento 

social hacia una cultura ambiental más 

benéfica, de un mundo cada vez más 

globalizado, encaminado a proteger sus 

recursos y la humanidad, en beneficio de 

todos.  

Proyectos escolares ambientalistas 

(PRAE)  

Los PRAE surgen en Colombia como 

una política pública liderada por el Mi-

nisterio de Educación Nacional, MEN 

(1994c), bajo el decreto 1743/1994, la 

cual instituyó los Proyectos Ambientales 

Escolares en todos los niveles de educa-

ción formal, los cuales son  definidos 

como: “proyectos pedagógicos que pro-

mueven el análisis y la comprensión de 

los problemas y las potencialidades am-

bientales locales, regionales y naciona-
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les, generando espacios de participa-

ción para implementar soluciones acor-

des con las dinámicas naturales y socio-

culturales” (Ministerio de Educación 

Nacional, MEN, 2005), encaminados a 

plantear soluciones ambientales desde el 

contexto institucional y la sensibiliza-

ción de una nueva cultura ambientalista.  

En ese contexto, la Guía de diseño e 

implementación de proyectos ambienta-

les escolares (PRAE) desde la cultura 

del agua (2012), propone que la incorpo-

ración de los PRAE en las instituciones 

educativas tiene “carácter transversal e 

interdisciplinario propio de las necesi-

dades de la comprensión de la visión sis-

témica del ambiente y de la formación 

integral requerida para la transforma-

ción de realidades locales, regionales 

y/o nacionales” (Ministerio de Am-

biente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

República de Colombia, 2012:27).  

Desde el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2016), enfatizan 

la importancia de la incorporación de la 

dimensión ambiental en los sistemas 

educativos, elogiando la labor, perseve-

rancia del docente en el desarrollo y eje-

cución de los PRAE.  

Es importante la consecución e im-

plementación de los PRAE, pues per-

mite proyectar desde el sistema educa-

tivo planes de acción que involucren a la 

comunidad, lo cual permite motivar, 

afianzar las diferentes habilidades y co-

nocimientos necesarios en la toma deci-

siones responsables en pro de las distin-

tas soluciones de problemas medio am-

bientales. 

Metodología  

La metodología utilizada tuvo un en-

foque cualitativo-interpretativo, docu-

mental, con alcance descriptivo (Her-

nández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se 

recabó información de fuentes digitales 

e impresas para su análisis e interpreta-

ción, describiendo propiedades y carac-

terísticas relevantes de los términos ob-

jeto de estudio, tales como: ambiente y 

medio ambiente, educación ambiental, 

corrientes educativas ambientalistas, 

problemas ambientales, desarrollo sos-

tenible, proyectos escolares ambientales 

y las relaciones entre ellos. 

Al hacer el estudio interpretativo de 

las diferentes fuentes consultadas y re-

flexionar sobre algunos elementos teóri-

cos para la resolución de problemas am-

bientales desde los proyectos ambienta-

les escolares (PRAE) en Colombia, se 

establecieron dos categorías con sus res-

pectivas subcategorías y correspondien-

tes acciones. 

Resultados y discusión 

En el cuadro 2, se sistematizan los re-

sultados obtenidos de la revisión docu-

mental y el análisis interpretativo realizado.
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Cuadro 2. Elementos necesarios para la resolución de problemas  

ambientales desde los proyectos ambientales escolares 

Categorías Subcategorías Acciones 

Educación  

 

ambiental 

Objetivos de la  

educación ambiental 

• Tomar conciencia de los diferentes procesos 

de preservación del medio ambiente. 

• Adquirir nuevos conocimientos sobre la  

temática. 

• Promover actitudes conservacionistas. 

• Desarrollar aptitudes para afrontar los 

problemas de nuestro hábitat. 

• Mejorar la capacidad de evaluación de 

actividades. 

• Incentivar la participación de todos los 

actores del proceso formativo. 

Principios de la  

educación ambiental 

• Formar a los individuos y los colectivos para 

la toma de decisiones. 

• Facilitar la comprensión de la naturaleza 

compleja del ambiente. 

• Generar la capacidad para investigar, evaluar 

e identificar los problemas. 

• Ofrecer las herramientas para una reflexión 

crítica. 

• Preparar a los individuos y a los colectivos 

para el saber 

• Tener en cuenta la diversidad cultural y la 

equidad de género. 

• Contribuir en la construcción de una cultura 

participativa. 

Proyectos 

ambientales 

escolares 

(PRAE) 

Identificación del  

problema 

• Observar las problemáticas ambientales. 

• Analizar los factores que originan los eventos. 

• Establecer un plan de acción. 

Establecimiento de  

estrategias  

participativas 

• Formular los proyectos contextuales. 

• Establecer estudios de casos y campañas 

educacionales. 

• Realizar tertulias o foros de discusión para 

plantear alternativas de solución.  

• Presentar exposiciones y charlas sobre los 

conflictos más complejos.  

• Promover talleres y salidas de campo para 

evidenciar las situaciones ambientales críticas. 
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• Exponer documentales, películas y videos  

sobre el deterioro del nuestro planeta y las 

alternativas de conservación. 

• Implementar jornadas lúdicas ambientales. 

Ejecución de los PRAE 

• Señalar los responsables del proyecto y su 

ejecución, dando seguimiento permanente a 

todas las actividades realizadas. 

• Evaluar periódicamente los avances, logros y 

dificultades para realizar los ajustes razonables.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Teniendo en cuenta los elementos 

presentes en el cuadro 2, se devela que 

en el procedimiento para la creación de 

los PRAE siempre hay que considerar el 

contexto donde se va desarrollar; este 

entorno social es muy importante pues 

marca la ruta de las diferentes activida-

des que se plantean en la metodología de 

ejecución, sin salirse de lo común y 

habitual de los grupos de trabajo deno-

minados comunidad educativa, en pro 

de generar en los estudiantes un apren-

dizaje en su comportamiento y hábitos 

que van en concordancia con las 

diferentes dimensiones ambientales que  

se planean, fomentando la edificación 

social de diferentes habilidades, domi-

nios y configurando un comportamiento 

responsable ambientalmente. 

Es evidente que no es posible abordar 

toda la problemática mundial en unos 

pocos proyectos, pero si se pueden dar 

pautas encaminadas a la concientizar a 

las comunidades inmersas para tomar 

parte en las distintas soluciones y miti-

gar los diferentes conflictos ambientales 

que afectan a la sociedad en general. En 

el cuadro 3 se hace una compilación de 

algunos problemas ambientales y sus 

posibles resoluciones desde los PRAE.

 

Cuadro 3. Problemas ambientales y resolución desde los 

 proyectos ambientales escolares 

Problemas ambientales Resolución desde los PRAE 

Contaminación acústica 

Foro de discusión sobre el desarrollo de planes de acción contra el 

ruido. Temas: Uso adecuado de auriculares para escuchar música, 

control de los niveles de intensidad de la televisión o equipos de 

sonido, moderar la intensidad de habla. 

Contaminación visual 

Taller teórico-práctico para la concienciación de los educandos  

sobre el uso indiscriminado de vallas publicitarias luminosas, gra-

fitis y otros elementos exagerados que alteren la salud y la estética 

del entorno.  
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Contaminación del aire 
Tertulia sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte al-

ternativo para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Contaminación del suelo 

Salida de campo al basurero municipal: charla sobre disposición 

correcta de los productos y almacenamiento de sustancias conta-

minantes. 

Contaminación del agua 

Siembra de árboles como uno de los principales almacenes y puri-

ficadores de agua. Exposición de un documental sobre la disposi-

ción de residuos industriales en las fuentes de agua. 

Lluvias ácidas 

Exposición sobre la disminución del consumo de energía en los 

hogares provenientes de centrales termoeléctricas para minimizar 

las emociones de CO2, como medida para la prevención de la lluvia 

ácida. 

Deforestación 
Talleres sobre la importancia de la capa vegetal en la prevención 

del efecto invernadero, el ciclo del agua y el calentamiento global. 

Desechos tóxicos 
Campaña sobre la disposición adecuada de baterías de equipos 

electrónicos. 

Desechos orgánicos 
Taller de elaboración de compostaje con residuos orgánicos pro-

venientes de los alimentos. 

Uso indiscriminado de 

plásticos 

Campaña: Crea tú propia bolsa de tela reutilizable para hacer 

comprar. 

Uso indiscriminado de  

papel 

Exposición sobre la implementación de recursos electrónicos para 

disminuir el uso del papel en las actividades diarias. 

Emisiones de gases de 

efecto invernadero 

Video: ¿Por qué consumir productos locales como medida de re-

ducción de CO2, por disminución de combustible en los medios de 

transporte? 

Bote de la basura en  

lugares prohibidos 

Charlas sobre disposición de la basura; lectura de la ley y compa-

rendos ambientales. 

Caza de animales no auto-

rizadas – Extinción de  

especies 

Documental: Colombia Magia Salvaje, escribir un informe sobre 

las especies amenazadas y el problema de la caza y tráfico de 

especies ilegales. 

Exceso de residuos sólidos 

en hogares e instituciones 

educativas 

Campaña de separación de desechos en la institución educativa; 

fomentar la cultura de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar, con 

extensión a la comunidad. 

Consumo elevado de  

energía eléctrica 

Campaña sobre la importancia del apagado de dispositivos eléctri-

cos sin utilizar. 

Sobrepoblación 
Documental: Importancia de la planificación familiar y la natali-

dad, y los efectos adversos de la sobrepoblación. 

Explotación de petróleo, 

carbón y otros minerales 

sin controles establecidos 

Exposición: Efectos de la extracción de minerales y la protección 

de los ecosistemas. 

Uso de ingeniería genética 

no probada ni controlada 

Conformación de equipos de trabajo (4 estudiantes) para exponer 

la lectura y socializar sobre productos transgénicos y su impacto 

en la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 



El análisis del cuadro 3 muestra que 

la EA sin lugar a dudas está encaminada 

a sensibilizar y educar a la población, en 

el ámbito de resolver los diversos pro-

blemas ambientales que afligen a las so-

ciedades mundiales. Bajo estas circuns-

tancias surgen los PRAE como proyec-

tos de formación que estimulan la inter-

pretación, reflexión y el debate de las 

distintas dificultades y fortalezas me-

dioambientales a nivel comunitario, re-

gional, nacional e internacional, propi-

cian y dan cabida a los distintos actores 

en la participación de la puesta en prác-

tica de los diferentes procesos de ense-

ñanza y aprendizaje, buscando la conso-

lidación de los saberes y alcanzando 

cambios conductuales a través  de las ac-

tividades y estrategias pedagógicas pro-

puestas para cada dificultad ambiental. 

Consideraciones finales 

Para analizar el tema de educación 

ambiental es imprescindible conocer la 

diversas corrientes educativas ambienta-

listas que han surgido a lo largo de la 

historia de la humanidad, ofreciendo una 

gran cantidad de aportes, dependiendo 

de los actores y escenarios en los que se 

desenvuelven, que de una u otra forma 

han contribuido a afrontar los diversos 

problemas del entorno, desde diferentes 

perspectivas: biológico, ecológico, lega-

les, sociales, económicos, culturales, 

morales, éticos, científicos, prácticos, 

regionalistas, holísticos, entre otros pun-

tos de vista, en la búsqueda de un desa-

rrollo sostenible para toda la población. 

Al establecer algunas consideracio-

nes sobre la resolución de problemas 

ambientales desde los Proyectos Am-

bientales Escolares en Colombia, y del 

cúmulo teórico asociado al tema con el 

análisis interpretativo realizado, surgie-

ron dos categorías con sus respectivas 

subcategorías y acciones, relacionadas 

estrechamente: Estrategia de Educación 

Ambiental (objetivos de la educación 

ambiental y principios de la educación 

ambiental) y Proyectos ambientales es-

colares (identificación del problema, es-

tablecimiento de estrategias participati-

vas y ejecución de los PRAE), siempre 

considerando el contexto, para aportar, 

desde la escuela, elementos innovadores 

que beneficien y promuevan la praxis y 

la consolidación de los saberes en torno 

a la temática ambientalista, contribu-

yendo a generar cambios conductuales 

en estudiantes, docentes, personal direc-

tivo y comunidad de las instituciones 

educativas; además de integrar los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje de los 

contenidos del área de ciencias naturales 

y educación ambiental.  

Conocer los diferentes problemas 

ambientales que agobian el planeta, y es-

pecíficamente a las comunidades educa-

tivas, es ineludible para aportar solucio-

nes plausibles a través de los PRAE, que 

brindarán a todos los actores involucra-

dos en el proceso formativo, la oportuni-

dad de desarrollar las competencias ne-

cesarias para interpreta, reflexionar y 

debatir sobre las distintas dificultades y 

fortalezas medioambientales a nivel re-

gional, nacional e internacional; imple-

mentando metodologías más participati-

vas, que permitan a los estudiantes la 

apropiación y aplicación crítica de los 

conocimientos y técnicas adquiridas 

para la preservación de nuestro hábitat. 
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Resumen 

La matemática muestra un espacio curricular que vincula sus saberes con áreas tec-

nológicas orientadas al desarrollo de procesos productivos, permitiendo explorar en 

diversas actividades socioproductivas. El propósito de la presente experiencia fue 

promover el desarrollo de habilidades centradas en aprender produciendo, mediante 

el enfoque de la Educación STEAM aplicando las estrategias de aprendizaje basado 

en la indagación y el Design Thinking. Se basó en estudios mixtos, con tendencia a 

lo interpretativo y fundamentado en un modelo cualitativo. La muestra la conforma-

ron 63 estudiantes femeninas con edades entre 13 y 14 años, inscritas en 2do año de 

secundaria de la gestión 2021, cursos A y B de la Unidad Educativa María Inmacu-

lada, La Paz, Bolivia. La información se recabó durante cinco etapas: 1) Introducción 

de aspectos conceptuales de la geometría, 2) investigación y exploración concreta, 

3) vinculación con la tecnología, 4) aplicación de conceptos en contextos reales para 

generar un emprendimiento y 5) socialización. La herramienta para generar la pro-

puesta de emprendimiento fue Tinkercad usando la estrategia Design Thinking. Los 

resultados fueron llamativos, pues en la etapa de socialización se mostraron ideas de 

emprendimiento que respondían a diferentes necesidades que ellas mismas habían 

detectado como lo fueron: llaveros, porta celulares, invernaderos económicos, entre 

otros. Se pudo concluir que con el uso de esta metodología es posible generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes a partir de una necesidad concreta. 

Palabras claves: Educación STEAM; geometría; Design Thinking; emprendimiento. 
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Geometry and entrepreneurship with Tinkercad  

from the STEAM education approach 
 
 

Abstract 

Mathematics shows a curricular space that joins its knowledge with technological 

areas oriented to the development of productive processes, allowing exploration in 

various socio-productive activities. The purpose of this experience was to promote 

developing of ability focus in learning doing, through the STEAM Education ap-

proach applying strategies of learning based in inquiry and the Design Thinking. It 

was based on mixed studies, with a higher tendency to interpretative and substanti-

ated in a model qualitative. The sample was conformed for 63 female students, 

whose ages were between 13 and 14 years, enroll in the 2nd years of high school in 

the management 2021, courses A and B of the Unit Educative Maria Inmaculada, La 

Paz, Bolivia. The information was collected during five stages: 1) Introduction of 

aspects of geometry, 2) Research and concrete exploration, 3) Entailment with tech-

nology, 4) Application of concepts in real contexts for generate an entrepreneurship 

y 5) Socializing.  The tool for generating the propose of entrepreneurship was Tink-

ercad using the strategies Design Thinking. The results were striking, as well, in the 

stage of socializing show his ideas of entrepreneurship that responds to different 

necessities that there were detected, like were: key keepers, cell phone cases, cheaper 

conservatories, and others. We could conclude that the use of this methodology is 

possible to generate a significate learning in the students from a concrete need.  

Key words: STEAM Education; geometry; Design Thinking; entrepreneurship. 

 

Introducción 

El estudio de la geometría, al igual 

que todas las ramas de la matemática, 

suele ser un problema frecuente en las 

aulas de clases, agudizándose cuando las 

clases son virtuales. Aunque la mate-

mática, y especialmente la geometría, 

guarda una relación directa con el  

entorno, muchos docentes no aprove-

chan esa situación para vincular los sa-

beres propios de esta disciplina con el 

contexto, evitando que los estudiantes la 

perciban como una mera memorización 

de algoritmos, nombres y fórmulas, casi 

nunca vinculada con temas de la vida 

real (Hernández, Mariño y Cañas, 

2016).  
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Si bien es cierto que los programas de 

estudio proponen una vinculación di-

recta de los conceptos matemáticos con 

el entorno, en muchos casos esto no se 

desarrolla en el aula. En particular, el 

Programa de Estudio del Estado Plurina-

cional de Bolivia (2021) plantea que 

desde la escuela se debe desarrollar en 

los alumnos capacidades productivas 

con sentido sociocomunitario, bajo las 

propias formas de organización de cada 

contexto sociocultural, planteando en 

cada una de ellas alternativas a la depen-

dencia económica a partir del reconoci-

miento, revaloración y aplicación de la 

tecnología, atendiendo a la diversidad 

cultural.  

Desde esta perspectiva, los procesos 

de enseñanza y aprendizaje generan la 

posibilidad de desarrollar cierta produc-

tividad basada en la ciencia y la tecnolo-

gía, aplicada a partir de la interdepen-

dencia y complementariedad de áreas 

que disponen los campos; de esta ma-

nera se podrá ir problematizando y re-

solviendo situaciones de la realidad so-

cial concreta que se extienden y se defi-

nen más allá del aula; es decir aprender 

produciendo y en la producción, al 

mismo tiempo, desarrollar las dimensio-

nes humanas del ser, saber, hacer y deci-

dir de manera equilibrada y complemen-

taria en una educación integral y holís-

tica (Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2021).  

En este orden de ideas, el programa 

de estudio emanado por el Ministerio de 

Educación del Estado Plurinacional de 

Bolivia (2022) en el campo de ciencia, 

tecnología y producción incluye la ma-

temática concibiéndola como un espacio 

curricular que organiza saberes y cono-

cimientos de la matemática y las áreas 

tecnológicas orientadas al desarrollo de 

los procesos productivos y a partir de ahí 

generar conocimiento que puedan ser 

aplicados a las necesidades y problemá-

ticas de la vida comunitaria tomando en 

cuenta las potencialidades de cada re-

gión. De esta manera, abre la posibilidad 

de que el docente pueda explorar en el 

desarrollo de diversos emprendimientos 

socioproductivos de bienes y servicios 

tangibles o intangibles, a través del uso 

de la tecnología.  

Así pues, proponer actividades de 

aula donde los estudiantes desarrollen 

estas habilidades resultó todo un desafío 

dentro de un contexto educativo enmar-

cado por la pandemia del COVID-19 

donde todas las clases son virtuales y los 

docentes deben identificar y aprender a 

utilizar herramientas tecnológicas que 

les permitan mediar los procesos educa-

tivos.  

El propósito de la presente experien-

cia fue promover el desarrollo de habili-

dades centradas en aprender produ-

ciendo, mediante el enfoque de la Edu-

cación STEAM aplicando las estrategias 

de aprendizaje basado en la indagación 

y el Design Thinking. Se aprovechó el 

uso de la tecnología a través del pro-

grama Tinkercad para avanzar en el es-

tudio de los cuerpos geométricos (clasi-

ficación, área y volumen) propuesto como 

contenido conceptual en el programa de 

educación secundaria en Bolivia. 
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Fundamentación teórica 

Características del enfoque 

STEAM 

La palabra STEAM es un acrónimo 

de la voz inglesa Science, Technology, 

Engineering, Arts, and Mathematics; 

consiste en un enfoque interdisciplinar 

que combina Ciencia, Tecnología, Inge-

niería, Arte y Matemática, con el obje-

tivo de fomentar en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades y conocimien-

tos en red, necesarios para la sociedad 

del siglo XXI (Asinc y Alvarado, 2019; 

Zamorano, García y Reyes, 2018).  

El principal objetivo de la educación 

STEAM es nutrir de recursos humanos 

creativos al sector de la ciencia y la tec-

nología, aumentando su interés hacia es-

tas áreas de conocimiento y desarro-

llando en los aprendices las habilidades 

necesarias para estimular el crecimiento 

y el progreso científico y tecnológico. 

Todo esto se puede concretar a través de 

una educación que integre la ciencia, 

tecnología, matemática, arte e ingeniería 

de manera interdisciplinar vinculando 

los contenidos con las experiencias coti-

dianas de los alumnos y que se articule 

con el programa de estudio.  

En el enfoque de la educación 

STEAM el estudiante tiene un rol activo, 

crítico, reflexivo y protagónico en su 

proceso de aprendizaje pudiendo traba-

jar de manera individual o colaborativa-

mente con sus pares y otros miembros de 

la comunidad educativa. Por otro lado, 

el docente es un guía y orientador en el 

proceso, trabaja presentando el pro-

grama atractivamente, para lo cual debe 

conocer las necesidades intelectuales y 

afectivas de sus educandos. Posterior-

mente se encargará de guiar las discusio-

nes, retroalimentar los avances y apoyar 

las soluciones que se van construyendo 

durante el programa y sus actividades 

(Zamorano, García y Reyes, 2018).  

El enfoque de educación STEAM 

comprende varias estrategias educati-

vas, entre las cuales destacan: la educa-

ción a través de diseño (Disign Thin-

king), aprendizaje basado en proyectos 

(ABP), aprendizaje basado en proble-

mas (PBL), aprendizaje basado en retos, 

aprendizaje basado en indagación, 

aprendizaje basado en juegos, aprendi-

zaje basado en diseño de ingeniería. En 

este estudio, se aplicaron diferentes pro-

cedimientos de este enfoque; sin em-

bargo, las estrategias más utilizadas fue-

ron aprendizaje basado en la indagación 

y en el Design Thinking.  

El método Design Thinking ha te-

nido éxito en los últimos años dentro de 

la educación debido al impacto que tiene 

en las aplicaciones prácticas de los estu-

diantes al momento de adquirir nuevos 

conocimientos. Esta metodología cono-

cida en español como pensamiento de 

diseño empieza a estudiarse teórica-

mente en la Universidad de Standford 

(EEUU) y proviene de la idea de cómo 

trabajan las personas que diseñan pro-

ductos partiendo de alguna necesidad 

(Magro y Carrascal, 2019).  

Se trata de encaminar al estudiante 
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 por medio de la tecnología a encontrar 

una solución práctica e innovadora de 

algún problema planteado (Flores y 

Tena, 2016). Para Arias-Flores, Jordán-

Guerrero y Gómez- Luna (2019), el 

Design Thinking es un proceso analítico 

y creativo que sumerge a los alumnos en 

oportunidades para generar ideas inno-

vadoras a través de la experimentación, 

modelación y creación de prototipos que 

ponen en marcha el pensamiento crea-

tivo y práctico de la teoría estudiada.  

El proceso que propone esta metodo-

logía se resume en 5 fases: empatizar, 

definir, idear, prototipar y evaluar. To-

das pueden ser aplicadas en un aula de 

clases: lo primero es empatizar, consiste 

en conocer a los estudiantes, explorar 

sus necesidades y similitudes con la in-

tensión de definir un horizonte común 

para todos, un reto basado en sus necesi-

dades. Luego, es el momento de idear; 

es decir, generar todas las ideas posibles, 

en esta fase se fomenta el trabajo cola-

borativo y multidisciplinario que per-

mite explorar los puntos de vistas y esti-

los de cada aprendiz. Llega el momento 

de prototipar, la idea es construir un pro-

totipo de un producto real que surja de 

las mejores ideas que fueron expuestas. 

Finalmente, evaluar el prototipo es la 

fase que permitirá determinar a los edu-

candos si los resultados fueron satisfac-

torios o no, el objetivo de evaluar es 

aprender de lo experimentado.  

Estrategias utilizadas para abordar 

los conceptos geométricos  

Los cuerpos geométricos son un tema  

que se desarrolla durante el segundo año 

de secundaria en Bolivia, cuyo objetivo 

holístico es “promover hábitos de res-

ponsabilidad a través del estudio de las 

formas en el espacio y la resolución de 

operaciones con números irracionales y 

reales para contribuir con la actividad 

socioeconómica” (Ministerio de Educa-

ción del Estado Plurinacional de Boli-

via, 2022: 90). 

En el abordaje de este tema es nece-

sario profundizar en los conceptos bási-

cos del espacio tridimensional y la clasi-

ficación de los cuerpos geométricos. En 

la clasificación, se mencionaron los só-

lidos platónicos entendidos como cuer-

pos tridimensionales cuya característica 

principal es que todas sus caras son po-

lígonos regulares congruentes.  

El estudio de los sólidos platónicos 

pese a requerir de la habilidad espacial 

del estudiante para comprenderlos, tra-

dicionalmente son explicados por los li-

bros de texto de una forma muy alejada 

de una visión espacial (Borja, 2020). Sin 

embargo, tomando en cuenta el enfoque 

de educación STEAM y el impacto que 

ha tenido la tecnología en la educación y 

sobre todo en los últimos dos años en los 

que prácticamente ha sido obligatorio 

apoyarse en ella para poder llevar a cabo 

la labor docente, se consideró oportuno 

en esta experiencia estudiar los sólidos 

platónicos haciendo uso del software 

Tinkercad, para facilitar el desarrollo de 

esta habilidad espacial de los alumnos al 

mismo tiempo que encuentran una 

utilidad directa en el estudio que están 

realizando para así lograr un aprendizaje 
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significativo.  

Utilizando la estrategia del aprendi-

zaje basado en indagación donde se re-

quiere que los educandos piensen en 

forma sistemática o investiguen para lle-

gar a soluciones razonables de un deter-

minado problema (Romero-Ariza, 2017), 

se buscaba incentivar a la curiosidad ha-

cia los sólidos platónicos y la transcen-

dencia que han tenido a lo largo de la 

historia. Este proceso de indagación fue 

orientado para que los estudiantes pudie-

ran investigar no sólo la teoría asociada 

sino las curiosidades, anécdotas y enig-

mas que se esconden en el tema.  

Dado que el objetivo holístico de la 

unidad era promover hábitos de respon-

sabilidad a través del estudio de formas 

en el espacio, se plantearon tareas donde 

los alumnos pudieran mostrar sus traba-

jos. Luego del proceso indagatorio se 

aplicó la estrategia de educación basada 

en diseño, Design Thinking, con la espe-

ranza de ayudarlos a pensar de manera 

creativa y a comprender lo que hace falta 

para que esas ideas puedan hacerse reali-

dad. Esta estrategia es definida por 

Steinbeck (2011) como una innovación 

que busca resolver los problemas para 

satisfacer las necesidades de las perso-

nas de un modo tecnológicamente facti-

ble y comercialmente viable, implica 

una centralidad en la persona. Esta estra-

tegia fue utilizada para proponer a los 

estudiantes la identificación de una ne-

cesidad real de su entorno cercano y que 

posteriormente puedan dar una solución 

creativa que involucre los sólidos platónicos  

con la intención de que a partir de allí 

pueda surgir un emprendimiento. 

Esta idea responde a la propuesta del 

desarrollo socioproductivo propuesto 

por el Ministerio de Educación Estado 

Plurinacional de Bolivia (2021) y la ne-

cesidad frecuente de personas que re-

quieren de una estabilidad laboral en 

medio de un escenario profesional cada 

vez más inestable (García, 2021). En tal 

sentido, se ha considerado plausible el 

intento de materializar el estudio de los 

sólidos platónicos en una idea de em-

prendimiento para darle a los participan-

tes de la experiencia una justificación 

concreta de la importancia de la geome-

tría.  

Aprendizaje significativo logrado 

al aplicar el enfoque de la  

educación STEAM 

El aprendizaje significativo es la ca-

pacidad que tiene el ser humano de ad-

quirir de conocimiento de manera signi-

ficativa, reflejándolo cuando es capaz de 

aplicarlo en otros entornos diferentes de 

donde lo aprendió (Ausubel, 1983). 

Moreira (1997) nombra esto como no-

arbitrariedad, significa que el estudian-

te establece una relación entre el nuevo 

conocimiento y un aspecto específico ya 

familiar para él permitiéndole asimilar y 

comprender el contenido que está lle-

gando a tal punto de ser posible estable-

cer conexiones multilaterales entre el 

objeto aprendido y otros aspectos que 

giren en su entorno real.  

De acuerdo con lo mencionado, para  
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lograr un aprendizaje significativo no 

basta con mostrar contenido en una pi-

zarra, es necesario darle un significado. 

Es así como surgen investigaciones que 

estudian la importancia de los recursos 

didácticos que permiten lograr un apren-

dizaje significativo (Espinoza, 2017). 

Ahora bien, basados en los grandes cam-

bios tecnológicos que ha vivido la hu-

manidad en los últimos años, sin duda 

alguna, estos recursos didácticos deben 

estar fundamentados en la tecnología, no 

solo por la ventaja y facilidad que presta 

en la elaboración de material, sino tam-

bién por la cercanía que tiene con el 

alumnado.   

En este sentido, es importante aten-

der la necesidad que tienen los estudian-

tes de relacionar los conceptos estudia-

dos en la escuela con los que ya son fa-

miliares para ellos. Una propuesta es 

buscar en el entorno real del alumno, 

donde éste tenga la posibilidad de explo-

rar con ayuda de la tecnología las aplica-

ciones prácticas de cierto contenido para 

que viendo su utilidad se genere un 

aprendizaje significativo.   

La propuesta del desarrollo de un 

emprendimiento con la estrategia Design 

Thinking contribuye de manera impor-

tante a que los educandos logren apren-

dizajes significativos en la adquisición 

de conceptos geométricos, ya que las 

aplicaciones serán para responder a un 

problema real donde podrán responder a 

una necesidad vinculada a su entorno.  

Como señalan Costa y Río (2019) todo 

saber matemático es construido a partir 

de una situación problema y surge como 

respuesta a una pregunta, esta premisa 

puede verse en este estudio. 

La ventaja que se tiene en la actuali-

dad es que el estudiante no tiene que ha-

cer objetos reales, con materiales reales 

para ver representaciones reales y tridi-

mensionales que involucren el estudio 

de la geometría, actualmente se cuenta 

con la tecnología que puede ayudar a 

mejorar la comprensión de los concep-

tos.  

Numerosos investigadores han reali-

zado artículos que demuestran que la 

geometría puede ser estudiada en am-

bientes virtuales de aprendizaje utili-

zando recursos tecnológicos que ayudan 

a su comprensión y facilitan el desarro-

llo del pensamiento espacial, así como 

también han explorado las virtudes y de-

bilidades de nuevas herramientas tecno-

lógicas que faciliten lograr una mejor 

eficiencia en el proceso de aprendizaje 

de la geometría (Mogollón, 2010; Oliveira, 

Silva y Bissaco, 2021; Sánchez-Balarezo y 

Borja-Andrade, 2022; Van-Vaerenbergh, 

2020).  

Herramientas tecnológicas que  

facilitan el aprendizaje de la  

geometría 

Son muchas las herramientas tecno-

lógicas que facilitan al docente la ense-

ñanza de la geometría y sobre su com-

prensión por parte del alumnado. En este 

estudio fueron dos herramientas princi-

pales las utilizadas para trabajar en el 

aula: GeoGebra y Tinkercad.  
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GeoGebra que es utilizada por gran 

parte del profesorado, no solo para la en-

señanza de la geometría sino para la ma-

temática en general y en todos los nive-

les educativos, es una aplicación que ha 

sido objeto de estudio de numerosas in-

vestigaciones (Gutiérrez, Prieto y Ortiz, 

2017; Sánchez-Balarezo y Borja-Andrade, 

2022; Schuwartz y Maltempi, 2019). 

Esta es una buena opción para enseñar 

geometría, es gratuita y su uso es bas-

tante intuitivo. 

Por su parte Tinkercad, es una apli-

cación creada por la empresa AutoDesk 

que se enfoca en el diseño en 3D de ma-

nera sencilla y amigable, puede tenerse 

acceso a ella solo con un correo y cone-

xión a internet, tiene una interfaz que la 

hace amigable con el usuario que per-

mite aprender su uso con bastante rapi-

dez (Parra, Allan y Martins, 2019). Con-

siderando la facilidad de acceso, de uso, 

el tema de estudio (sólidos platónicos) y 

el enfoque que se quería dar al tema 

(modelos en 3D), se seleccionaron estas 

herramientas para que los participantes 

las utilizaran durante el desarrollo del 

presente trabajo. 

Metodología 

La experiencia desarrollada fue fun-

damentada en estudios mixtos, con ma-

yor tendencia a lo interpretativo, funda-

mentado en un modelo cualitativo 

(Arias-Rueda y Vega, 2016; Castro, 

2014). Se desarrolló en la Unidad Edu-

cativa María Inmaculada, de la ciudad 

de la Paz, Bolivia, donde participaron 63 

estudiantes de sexo femenino cuyas eda-

des estaban entre los 13 y 14 años, ins-

critas en el 2do año de secundaria de la 

gestión 2021, paralelos A y B. Fue rea-

lizado en la asignatura de matemáticas 

siendo la profesora que impartía la ma-

teria parte del equipo de trabajo.  

La materia se desarrolló bajo la mo-

dalidad de educación a distancia, la cual 

comprendía momentos sincrónicos, cla-

ses en vivo con las estudiantes y mo-

mentos asincrónicos, donde se asigna-

ban trabajos y actividades que debían re-

solver bien individualmente o en peque-

ños grupos, para una entrega posterior.  

Entre las herramientas tecnológicas 

que se utilizaron para el desarrollo de la 

clase se tiene la plataforma Microsoft 

Teams, que es la plataforma unificada de 

colaboración y comunicación utilizada 

en la unidad educativa para mediar los 

procesos de educación a distancia y el 

software online de diseño y modelado en 

3D Tinkercad.  

La unidad didáctica que se trabajó 

fue en Geometría, los sólidos platónicos, 

para lo cual el software utilizado, Tin-

kercad, resultó muy útil para demostrar 

y ejemplificar conceptos. Además, se re-

forzaron conceptos de años anteriores 

con el uso continuo de unidades de lon-

gitud y su conversión entre diferentes 

sistemas y el software permitió que las 

alumnas pudieran visualizar los ángulos 

en las diferentes caras del cuerpo geo-

métrico y contextualizar los conceptos 

de vértices, caras, aristas, generatriz y 

apotema. 
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El desarrollo de la experiencia didác-

tica se realizó en la modalidad de clases 

a distancia y se desarrolló en varias eta-

pas:  

• La primera etapa, consistió en la 

introducción de aspectos conceptuales 

de la geometría lo que implicó un avance 

de contenido, con cada grupo de estu-

diantes de los paralelos A y B, centrado 

en la indagación como estrategia para la 

educación STEAM (Organización de 

Estados Americanos, 2018) que buscaba 

mantener un diálogo dejando al descu-

bierto la posibilidad de discutir sobre te-

mas que ya se conocían y que sirvieran 

como antesala a la formalización de 

nuevos conceptos en especial el de los 

sólidos platónicos. Para mostrar una re-

presentación visual de los conceptos 

geométricos estudiados se utilizó el 

Software GeoGebra, principalmente co-

mo herramienta demostrativa. 

• La segunda etapa, fue la fase de 

investigación y exploración concreta, 

ésta se produjo luego de que en la etapa 

anterior se hubieran conocido las propie-

dades principales de los sólidos geomé-

tricos. Se dio a las estudiantes una asig-

nación que consistía en: 1) seleccionar 

uno de los cinco sólidos platónicos (te-

traedro, cubo, octaedro, dodecaedro e 

icosaedro); 2) profundizar en el conoci-

miento teórico del mismo, su historia, 

sus propiedades y sus aplicaciones; 

3) preparar una exposición de los hallaz-

gos que haya encontrado de la investiga-

ción realizada y; 4) construir con cual-

quier material concreto el sólido que hu-

biera seleccionado. 

• La tercera etapa, fue de vincula-

ción con la tecnología donde se presentó 

a los grupos el software Tinkercard, el 

cual permite realizar el diseño y mode-

lado 3D de cualquier objeto con volu-

men, de manera que posteriormente 

pueda ser llevado a la realidad mediante 

una impresora. En esta fase las alumnas 

aprendieron a utilizar el software y rea-

lizaron comparaciones en torno a cons-

truir un sólido platónico usando el mate-

rial concreto tradicional o diseñarlo pre-

viamente en Tinkercad y luego llevarlo 

a una impresión 3D. 

• La cuarta etapa, consistió en la 

aplicación de conceptos en contextos 

reales. Para su desarrollo se utilizó la es-

trategia didáctica Design Thinking en 

Educación la cual forma parte del con-

junto de estrategias utilizadas en el enfo-

que de educación STEAM. Contempla 

la innovación como un enfoque holís-

tico, donde los alumnos por medio de la 

tecnología y sus propios intereses o ne-

cesidades formativas convergen a través 

de un plan de acción diseñado por ellos 

mismos. Se basa en encontrar la solu-

ción más original a un problema real 

planteado por el docente, y para el cual 

tendrán que analizar la situación, esta-

blecer hipótesis y prever los posibles im-

pactos de acción, siguiendo las 5 fases 

que propone la misma metodología: em-

patizar, definir, idear, testear y evaluar 

(Flores y Tena, 2016).  

Para llevar a cabo esta etapa inicial-

mente se explicó en qué consistía el mo-

delo Design Thinking y luego se les pi-

dió que formaran equipos de trabajo de 
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cuatro o cinco estudiantes y juntas pu-

dieran elaborar un emprendimiento, 

donde aplicaran las cinco fases que pro-

pone la metodología para generar un 

emprendimiento donde se cumplieran 

las siguientes condiciones: 1) debían crear 

un prototipo o producto en Tinkercad 

que respondiera a necesidades reales de 

su contexto y 2) el diseño del prototipo 

debía contener en su diseño el sólido 

platónico que ellas habían seleccionado 

en la fase dos.  

• La quinta etapa fue la socializa-

ción, se realizó durante el desarrollo de 

una clase donde las estudiantes expusie-

ron sus modelos de emprendimiento y 

mostraron su prototipo elaborado en 

Tinkercad. En esta etapa tuvieron la po-

sibilidad de valorar las ventajas que te-

nía el uso de la herramienta digital para 

optimizar el trabajo y minimizar los cos-

tos. 

Para recabar la información en cada 

una de las etapas se diseñaron instru-

mentos de evaluación que consideraban 

las dimensiones saber, hacer, ser y deci-

dir. Adicionalmente se elaboró un cues-

tionario con preguntas de autoevalua-

ción. También se realizaron grabaciones 

y registros anecdóticos de las clases. 

Resultados y discusión 

Los resultados presentados por las 

estudiantes en la última etapa fueron lla-

mativos, pues en la etapa de socializa-

ción, mostraron sus ideas de emprendi-

miento en Tinkercad, los cuales respon-

dían a diferentes necesidades que ellas 

mismas habían detectado, algunos de 

ellos fueron: 

• Llaveros personalizados, es un 

emprendimiento que busca satis-

facer al cliente realizando llaveros 

con impresora 3D. La forma, con-

tenido, color, entre otros aspectos, 

pueden ser ejecutados en función 

a lo que se solicite. 

• Porta celulares Maki, emprendi-

miento que utilizó formas geomé-

tricas para proporcionar comodi-

dad a las personas que tienen sus 

reuniones por videoconferencia 

usando su celular, este les permite 

acomodarlos de forma horizontal 

o vertical. También ofrecen per-

sonalizar esta porta celulares, 

agregando el nombre o algún 

icono de la preferencia del cliente. 

• Casas de bajo costo, en este em-

prendimiento utilizaron sólidos 

platónicos para plantear los mo-

delos de casas y dependiendo del 

tamaño estas tomaron la forma de 

cúpulas geodésicas. 

• Muebles de varios usos, este pro-

pone muebles con las formas geo-

métricas estudiadas y que tengan 

de dos a más usos. 

• Invernaderos económicos, su di-

seño sigue la base de un icosaedro 

y tiene la intención de que en cada 

casa con patio pueda producir su 

propio alimento. 

• Repuestos para robot básicos, este 

emprendimiento busca realizar 
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réplicas de piezas de robots que 

no se encuentran en el mercado. 

Muchas de las ideas fueron realmente 

ingeniosas y sus prototipos demuestran 

lo aprendido a lo largo de la unidad di-

dáctica, ya que en cada diseño se tuvo 

que examinar propiedades, longitudes, 

ángulos, revisar su regularidad, etc. 

Adicionalmente el software Tinker-

cad permitió reunir en una pantalla los 

diseños de todas las estudiantes obser-

vándose la creatividad y el ingenio en la 

construcción. La figura 1 muestra cuatro 

de los prototipos presentados por las 

alumnas en sus trabajos finales; los mo-

delos marcados con los números 1 y 4 

representaban cajas cúbicas para guar-

dar accesorios, decoradas en el exterior; 

por su parte el prototipo indicado con el 

número 2, es un llavero inspirado en un 

cohete con forma cilíndrica; mientras 

que el modelo 3 es un portarretrato, en el 

cual los bordes son prismas y su base de 

apoyo es la silueta de un corazón. Como 

se puede apreciar, los conocimientos ad-

quiridos sobre sólidos geométricos y el 

uso del software como herramienta de 

apoyo, permitieron la creación de dife-

rentes objetos de uso cotidiano. 
 

Figura 1. Prototipos presentados por estudiantes en el trabajo final 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Consideraciones finales 

Considerando la experiencia desarro-

llada que vinculó el estudio de la geome-

tría, en particular de los sólidos platóni-

cos, con el desarrollo de habilidades en 

emprendimiento utilizando la metodolo-

gía Design Thinking se pueden hacer las 

siguientes consideraciones finales:  

• Las estudiantes de segundo de se-

cundaria ya tenían nociones de 

conceptos geométricos básicos, 

los cuales fueron explorados a tra-

vés de preguntas, demostrando 

que la pedagogía de la pregunta 

no sólo sirve para explorar en co-

nocimientos previos, sino que 

también contribuye a la construc-
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ción de nuevos conceptos aumen-

tando la participación en el aula 

durante el momento sincrónico de 

las clases.  

• Dentro de las clases se daban mo-

mentos sincrónicos y asincróni-

cos. En los momentos sincrónicos 

es importante que el docente 

pueda aprovechar para explicar 

las asignaciones del trabajo asin-

crónico y así mismo se aclaren las 

dudas que se hayan presentado en 

el trabajo asincrónico.  

• Cuando se presentó a las estu-

diantes el uso del software Tin-

kercad se pudo evidenciar el inte-

rés de las jóvenes en el uso de la 

tecnología. Entre ellas se generó 

una discusión que permitió com-

parar la construcción del sólido 

platónico utilizando el software y 

utilizando material tradicional. 

Entre los aspectos que se destaca-

ron, fueron las ventajas en cuanto 

a la optimización del tiempo y del 

material, ya que al conocer la teo-

ría y poder construir el sólido en 

el software pueden hacerlo mucho 

más rápido, minimizar el porcen-

taje de error en las medidas y no 

desperdiciar material por posibles 

errores de corte o trazado.  

• En la etapa de aplicación de con-

ceptos se tomaron las ideas de au-

tores que destacan la importancia 

de enfatizar la educación en las 

habilidades que los estudiantes 

necesitan alcanzar para desarro-

llarse en el mundo complejo ac-

tual como lo son: Educación del 

carácter, que comprende la hones-

tidad, autorregulación y responsa-

bilidad, además de la empatía 

para contribuir a la seguridad y 

beneficio de los demás.  Ciudada-

nía, que está relacionada con el 

conocimiento global, sensibili-

dad, sustentabilidad y el respeto 

por las culturas. Comunicación, 

que comprende la forma de comu-

nicarse eficaz y eficientemente de 

forma oral y escrita con una varie-

dad de herramientas digitales. 

Pensamiento crítico y resolución 

de problemas, implica el pensar 

críticamente para diseñar y ges-

tionar proyectos que les permitan 

resolver problemas y tomar deci-

siones efectivas. Colaboración, 

trabajar en equipo, aprender y 

contribuir al aprendizaje de los 

otros. Creatividad e imaginación 

que contempla el emprendimiento 

económico y social, considerar y 

perseguir ideas novedosas. Estas 

habilidades fueron desarrolladas 

por las estudiantes a lo largo de 

todo el proceso, pero fue más evi-

dente en la fase cuatro cuando tu-

vieron que desarrollar el empren-

dimiento.  

• La tecnología jugó un papel im-

portante en la comprensión de los 

conceptos asociados con el tema 

de geometría que se estaba desa-

rrollando, ya que, en el caso de la 

geometría en el espacio, muchas 



Encuentro Educacional 

Vol. 29 (2) julio – diciembre 2022: 453-468 

 

 

465 

veces resulta complicado visuali-

zar y dar sentido a algunos con-

ceptos, tal es el caso del concepto 

de volumen, el cual se pudo com-

prender más fácilmente al dibujar 

en Tinkercad los cubitos unitarios 

y colocarlos dentro de un volumen 

determinado, comprendiendo el 

significado de la fórmula tradicio-

nal de volumen de un prisma rec-

tangular. Por otra parte, el uso de 

la tecnología para construir e in-

terpretar la superficie y el volu-

men de los sólidos platónicos fue 

un aspecto importante que motivó 

a las estudiantes al estudio de 

otros temas asociados con la geo-

metría. 

• En las dimensiones del saber y el 

hacer se pudo observar un domi-

nio de los conceptos asociados al 

tema que se estaba estudiando y 

lograron vincular el tema con la 

realidad estudiada.  
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nica de educación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ex-

traordinaria, 15 de agosto de 2009, N° 5929, Caracas.   

• En el caso de artículos de revistas, se escribirá: autor(es) (apellido y nombre 

con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título del ar-

tículo. Nombre de la revista en negrita. Volumen, número de la revista, número de 

páginas (inicio y fin); por ejemplo:  

Navarro, Verónica; Arrieta, Xiomara y Delgado, Mercedes. (2017). Programación 

didáctica utilizando GeoGebra para el desarrollo de competencias en la forma-

ción de conceptos de oscilaciones y ondas. Revista Omnia. Vol. 23, N° 2, pp. 

76-88.  
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• En el caso de trabajos o tesis inéditas, se escribirá: autor(es) (apellido y 

nombre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título 

del trabajo o tesis en negrita (Trabajo de ascenso, Trabajo de pregrado, Trabajo de 

especialista o maestría, Tesis doctoral). Nombre de la institución, Ciudad, País; por 

ejemplo:  

Delgado, Mercedes. (2014). Modelo para la construcción de conceptos científicos 

en física, desde la teoría de los campos conceptuales (Tesis doctoral). Univer-

sidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

• En el caso de artículos en memorias arbitradas, se escribirá: autor(es) (ape-

llido y nombre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). 

Título del artículo. Nombre de la memoria en negrita, fecha de realización del evento 

que generó la memoria, Nombre de la institución, Ciudad, País, número de páginas 

(inicio y fin); por ejemplo:  

Arrieta, Xiomara y Beltrán, Jairo. (2014). Física nuclear. Una mirada desde el aula 

universitaria. Memorias arbitradas IV Jornada de Pregrado, 29 al 31 de oc-

tubre de 2014, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pp. 181-192. 

• En el caso de blog, se escribirá autor(es) (apellido y nombre con la primera 

letra en mayúscula solamente). Fecha (entre paréntesis). Título del post (en negrita) 

[Mensaje en un blog]. Nombre del blog. Disponible en: sitio web respectivo. Recu-

perado el día, mes y año; por ejemplo: 

Torres, Carlos. (09 de julio de 2008). Yo admiro a Galois [Mensaje en un blog]. 

Educación Matemática-Edumate Perú. Disponible en: https://edumate. wordpress. 

com/2008/07/09/yo-admiro-a-galois/. Recuperado el 12 de junio de 2016. 

NOTA: En el caso de que los documentos estén disponibles o hayan sido con-

sultados de la web, se escribirá luego de los elementos descritos en cada caso: Dis-

ponible en: sitio web respectivo. Recuperado el día, mes y año; por ejemplo: 

Alzugaray, Gloria. (2010). La comprensión de problemas de campo eléctrico en 

estudiantes universitarios: aspectos de la instrucción en la organización de 

representaciones (Tesis doctoral). Universidad de Burgos, Burgos, España. Dis-

ponible en: http://dspace.ubu.es:8080/tesis/handle/10259/154. Recuperado el 03 

de marzo de 2015. 

3.4. Los artículos de revistas, artículos en memorias arbitradas y documentos de 

la web, tales como blog, deberán ser actualizados en al menos el 50%; es decir, no 

tener más de cinco (5) años de publicación, exceptuando casos como estudios histó-

ricos o evolutivos. Toda referencia bibliográfica deberá estar citada en el texto y toda 

que aparezca en el texto deberá estar en las referencias. Las citas de citas deben 

evitarse. 
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4. Instrucciones finales 

4.1. El artículo debe venir acompañado de una comunicación autorizando su pu-

blicación e indicar que es original y no ha sido sometido a arbitraje en otra revista, 

firmada por todos los autores. Anexar un micro currículo de 5 líneas por cada autor 

(incluir número de teléfono con WhatsApp).  

4.2. El trabajo recibido por el comité editorial será enviado a los árbitros para su 

evaluación (revisión por pares, doble ciego).  En caso de recibir observaciones, serán 

enviadas a los autores para su corrección. 

4.3. Cuando el trabajo sea aceptado, los autores serán informados de la fecha 

aproximada de publicación. El comité editorial podrá hacer las correcciones de 

forma que considere conveniente. 

4.4. Cada autor sólo podrá publicar una vez al año. Se recibirán trabajos durante 

todo el año. 

4.5. Cualquier duda en la aplicación de las normas por favor enviar un correo a 

la revista: reehddesluz@gmail.com. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

• Procesos didácticos. 

• Procesos curriculares. 

• Formación docente. 

• Gerencia de la educación. 

• Interrelación de la educación con otras áreas del conocimiento. 

• Métodos y técnicas de investigación educativa. 

• Educación y tecnologías de información y comunicación. 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

 

1. General 

1.1. The Journal ENCUENTRO EDUCACIONAL will consider unpublished 

works related to the educational area, which are the product of research or innovation 

experiences for publication (maximum three authors). The works will be sent in 

the name of the journal or to the Editor-in-Chief and their acceptance will correspond 

to the Editorial Committee. 

1.2. Types of works: 

a) Unpublished original articles, with a maximum of twenty (20) pages and a mini-

mum of fifteen (15) (including text, tables, charts, graphs, figures and bibliographic 

references). 

b) Technical reports, with a maximum of twelve (12) pages. 

c) Presentation of experiences and update articles, with a maximum of twenty (20) 

pages. 

d) Essays, with a maximum of twelve (12) pages. 

1.3. The works will be written either in Spanish or in English. 

1.4. The font will be Times New Roman, size 12, with 3 cm left and 2 cm top, 

bottom and right margins, on letter size paper, on one side only, double-spaced, ex-

cept for the abstract and bibliographic references. 

1.5. The works will be sent to the magazine's email: reehddesluz@gmail.com, 

in Word for Windows file, extension .docx. 

 

2. Presentation 

2.1. Heading: Title in Spanish with a maximum of 17 words (capitalized the first 

letter and in bold). Leave a blank space. On the next line, the authors' names and 

surnames will be written, in bold. Below, the data of the institution of origin, city-

country. Below, the emails and the respective ORCID codes. If the authors are from 

different institutions, identify with superscript numbers. Center all the information. 
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2.2. Summary in Spanish and its translation in English, including the title, to a 

space and a single justified paragraph, do not exceed 230 words, which must present 

a brief introduction, objective, theoretical foundation, methodology, results and con-

clusions or final considerations. At the end of the summary and the abstract, three to 

five key words will be written, in lower case letters and separated by semicolons (;) 

(in Spanish and English, respectively). 

2.3. The body of work (unpublished articles, presentation of experiences and up-

date articles) will consist of the following parts: introduction, theoretical foundation, 

methodology, results and discussion, conclusions or final considerations and biblio-

graphic references. In the case of technical reports and essays, the structure of the 

body of the work will be: introduction, development, conclusions or final consider-

ations and bibliographic references. 

2.4. The parts of the work will be capitalized the first letter, in bold and centered. 

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 within 

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 numbers 

(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 visual 

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 immediately 

after them with the following data: (Author's last name, year of publication: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, fol-

lowed 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 in-

dentation (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, Edi-

torial, Place of edition; for example: 

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos and Baptista, Pilar. (2014). Research me- 

thodology. 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 brack-

ets). Title in bold. Official bulletin where it was published, date of publication, num-

ber, 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 extraor-

dinary, 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 pro-

gramming 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 uni-

versity 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 consulted 

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 representations 

(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. 
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4. Final instructions 

4.1. The article must be accompanied by a communication authorizing its publi-

cation 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 approximate 

date of publication. The editorial committee may make corrections as it deems ap-

propriate. 

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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Interrelación de la educación con otra área del conocimiento 
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