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READING COMPETENCIES AND MUSICAL
 INTELLIGENCE: QUASI-EXPERIMENTAL 

RESEARCH IN PRESCHOOL EDUCATION

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de una investigación 
centrada en el enriquecimiento de la competencia  lec-
tora en niños de edades entre 4 y 6 años mediante la 
aplicación de un proyecto de intervención basado en la 
inteligencia musical, abordando aspectos como el ritmo, 
la discriminación auditiva y la memoria. Se involucran 
42 sujetos en una investigación cuantitativa con diseño 
cuasiexperimental. Se exponen la revisión de la literatu-
ra, la metodología, los resultados y la discusión, lo cual 
da lugar a las conclusiones donde se revela  un impac-
to    positivo de la inteligencia musical en la mejora de la 
competencia lectora.

Palabras clave: competencia lectora, inteligencia musical, 
conciencia fonológica, preescolar, investigación cuasiex-
perimental.
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Abstract

This article presents the results of a research study focused 
on enriching the reading competence of children between 
the ages of 4 and 6 through the application of an inter-
vention project based on musical intelligence, addressing 
aspects such as rhythm, auditory discrimination, and me-
mory. 42 subjects are involved in a quantitative research 
study with a quasi-experimental design. The literature re-
view, methodology, results, and discussion are presented, 
leading to the conclusions that reveal a positive impact of 
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Introducción 

 Este artículo tiene como propósito presentar los resultados originales de la investigación rea-
lizada con los estudiantes de grado transición (4-6 años) de una Institución Educativa de la ciudad de 
Armenia, Quindío. En la investigación se buscó comprender cómo la estimulación de la inteligencia 
musical puede influir positivamente en el desarrollo de la competencia lectora en esta fase crítica de 
la educación. El reto principal fue la necesidad de mejorar la competencia lectora de los niños, esto 
es crucial, ya que se considera un factor fundamental para el éxito escolar y el desarrollo académico 
a lo largo de la vida, por lo tanto, la implementación de estrategias efectivas se convierte en una 
prioridad tanto para los educadores, como para las políticas educativas nacionales e internacionales.

 La investigación parte del siguiente interrogante: ¿Cómo puede la estimulación de la inteli-
gencia musical en niños de 4 a 6 años afectar positivamente su competencia lectora y los procesos 
cognitivos relacionados con la lectura? La motivación radicó en la necesidad de mejorar la educación 
en la primera infancia y la creencia en el potencial de la música y la inteligencia musical como herra-
mientas efectivas para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los niños en esta etapa temprana. 
En este sentido, la investigación se justificó por su relevancia en el contexto educativo, alineándose 
con los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para promover la competencia co-
municativa en los niños desde edades tempranas. Además, buscó contribuir al desarrollo integral de 
los estudiantes, creando una base sólida para el aprendizaje a lo largo de su vida y fomentando un 
mayor interés en el proceso de lectura.

 La investigación se basó en la premisa de que la inteligencia musical, una de las múltiples 
inteligencias identificadas por Gardner (1987) puede ser una herramienta efectiva para mejorar la 
competencia lectora. Esta perspectiva se respaldó con investigaciones previas que han demostrado 
que la música puede tener un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. 
La música no solo es una forma de expresión artística, sino también una vía para fortalecer habilida-
des relacionadas con la lectura, como la conciencia fonológica y la memoria auditiva.

 El proyecto de intervención Lectomusic tuvo una sólida fundamentación teórica que combinó 
la teoría de las inteligencias múltiples, la neurociencia y la pedagogía y se centró en enriquecer la 
experiencia de aprendizaje de los niños a través de actividades musicales diseñadas específicamen-
te para estimular la competencia lectora. Estas actividades abarcaron diferentes dimensiones de la 
competencia lectora, como la fluidez verbal, la discriminación de fonemas y la segmentación de 
sílabas. La implementación del proyecto de intervención demostró que la estimulación de la inteli-
gencia musical puede ser una estrategia efectiva para mejorar la competencia lectora de los niños 
en esta etapa temprana de su educación. Los resultados respaldaron la importancia de considerar 
las habilidades individuales de los niños en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y cómo la música 
puede desempeñar un papel significativo en su desarrollo cognitivo y emocional. El artículo presenta 
primero la revisión de la literatura, después la metodología, los resultados y la discusión y finalmente 
las conclusiones. 
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Revisión de la literatura

 La revisión de la literatura se realizó por medio del Methodi Ordinatio (Pagani et al., 2015, 
Pagani et al., 2023), centrado en las variables inteligencia musical y competencia lectora en el con-
texto educativo de la primera infancia. Así, se llevó a cabo una búsqueda en diferentes revistas cien-
tíficas, alojadas en las bases bibliográficas: Scopus, Zotero, Mendeley y EndNote, que permitieron 
recopilar, clasificar y leer sistemáticamente, con criterios específicos como el factor de impacto, el 
año de publicación (2018-2023), el número de citas y teniendo como referente el problema de in-
vestigación. Con estas herramientas se procedió a indagar sobre diferentes autores que aportaron 
o desvirtuaron las siguientes hipótesis: H1: Los estudiantes del grado transición entre los 4 y 6 años 
que se les permite experimentar diferentes actividades relacionadas con la inteligencia musical favo-
recen su competencia lectora. H2: A mayor desempeño de la inteligencia musical, mayor progreso 
de la conciencia fonológica en infantes entre 4 y 6 años. H3: A mayor exposición de los estudiantes 
a procesos de competencia lectora por medio de experiencias de inteligencia musical, mayor es el 
fortalecimiento de su atención, percepción y memoria. Este proceso arrojó el estado del arte a nivel 
nacional e internacional.

 Es relevante enfatizar en que la inteligencia musical se encuentra en el marco de las inteligen-
cias múltiples (Gardner, 1987), las cuales no son cuantificables con instrumentos estándares como 
si fuera solo una capacidad general presente en todo ser humano. No es sólo un concepto superior 
medible, sino que tiene en cuenta las condiciones culturales particulares, se trata de un concepto 
pluralista que facilita el entendimiento de los aprendizajes de forma diferente en cada persona y con 
unos requerimientos cognitivos propios y contribuyendo al desarrollo significativo de las compe-
tencias que son básicas y que está relacionado con su propia inteligencia múltiple (Chanpleng et al., 
2023).  

 Al hablar de música en el ámbito pedagógico, las investigaciones muestran las diferentes uti-
lidades que se dan en los niños en primera infancia donde se desarrollan las habilidades auditivas, 
de relación espacial, y su influencia en la motricidad fina y la lateralidad. Además de la memoria y 
la coordinación visomotora, todo esto se ve reflejado cuando se desarrolla la inteligencia musical 
y se promueve en los niños un mejor desempeño intelectual, el cual tiene trascendencia en la vida 
escolar (López & Nadal, 2021). De esta manera, se destaca el aporte que hace la música en el desa-
rrollo que debe ser integral en la niñez, evidenciando avances en las dimensiones como la cognitiva, 
emocional, psicomotor. La música se convierte en una estrategia que convoca a toda la comunidad 
educativa y que incide en el mejoramiento de la metodología de los diferentes proyectos (Sofologi et 
al., 2022). La inteligencia musical y la importancia que tiene en los aspectos cognitivos y emocionales 
de los niños favorece los procesos de aprendizaje y optimización de la atención, emoción, cognición, 
percepción, la comunicación e inclusive el comportamiento (Jiménez-Díaz & Esperilla-García, 2019).
 
 Del estado del arte a nivel nacional, se concluye que, en los últimos cinco años, se encuentra 
que la interrelación entre la inteligencia musical y la competencia lectora ha sido poco abordada.  
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 Es así como el trabajo de Jiménez (2019) buscó fortalecer la conciencia fonológica por medio 
de la musicoterapia, por medio de la re-creación de canciones y la improvisación buscando favorecer 
el desarrollo integral. En los resultados se evidenció un avance en el desarrollo de la conciencia fo-
nológica, gracias a la musicoterapia, beneficiando su conciencia fonológica, silábica y fluidez verbal 
y ampliando el lenguaje.

 También, se destaca Tobar (2018) quien presenta en sus estudios una estrategia que inte-
rrelaciona la música y la comprensión lectora. El objetivo de su trabajo se centró en optimizar el 
desarrollo de la comprensión de texto y la escritura a través de la música como recurso didáctico. 
Finalmente, este trabajo logró fomentar la multiculturalidad, demostrando un desarrollo integral al 
articular la música como herramienta en el aprendizaje, no sólo del área de español, sino también su 
curiosidad, atención y una considerable reducción de la ansiedad antes de los procesos de la com-
petencia lectora y su concentración. Esta investigación se constituye como un aporte a esta temática, 
porque se evidencia que cuando en los procesos de aprendizaje se involucra la música, se propicia 
el desarrollo perceptivo y expresivo reforzando las diferentes habilidades de pensamiento, sociales, 
de comunicación y de autogestión. Con relación a la segunda investigación se puede observar que 
la música es un óptimo recurso pedagógico que permite una transversalización de todos los conte-
nidos académicos.

 En el ámbito internacional, se encuentra la investigación de Cuetos et al. (2015) realizada en 
España, la cual se centra en el diagnóstico de la dislexia en niños de cuatro años, con una muestra 
de 298 niños. Para ello construye una herramienta importante para la detección de los niveles de 
lectura en primera infancia, compuesta por seis tareas para evaluar la fluidez, la discriminación e 
identificación de los fonemas, la segmentación, la repetición y la memoria Aquí se pone a prueba 
un test para detectar las dificultades en la lectoescritura, que permite un diagnóstico temprano para 
evitar problemas que más adelante llevan a los niños también a una frustración escolar. 

 En la investigación de Canales et al. (2023) se plantea la influencia de entorno sociocultural 
en los procesos de prelectura y afirman que los estudiantes pertenecientes a niveles socioeconó-
micos bajos presentan dificultades en la conciencia fonológica, fluidez, vocabulario y comprensión. 
Los autores concluyen que estos procesos deben ser sistemáticos e intensivos y que la competencia 
lectora requiere de unas herramientas que sin importar las condiciones sociales permita desarrollar 
habilidades lingüísticas. Por tanto, se debe generar un acercamiento desde la edad temprana hacien-
do una articulación con la familia y de esta manera evitar el fracaso escolar.  

 Con respecto a la conciencia fonológica y los procesos lectoescritores en los niños prelectores 
De la Calle et al. (2018) presentan una investigación llevada a cabo en España, sobre el conocimiento 
específico y temprano de las grafías y su influencia en la competencia lectora posterior, allí se es-
tablece una interrelación entre “el conocimiento de las grafías y las habilidades de decodificación” 
(p. 4) en las primeras etapas del desarrollo de la lectura. En conclusión, los actores plantean que el 
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rendimiento lector es proporcional a la correlación que existe entre la conciencia fonológica y la com-
petencia lectora, por lo que se sugiere iniciar desde la primera infancia, con un entrenamiento de las 
habilidades fonológicas que con estrategias lúdicas que motiven la adquisición de estas y proyecten 
un lector competente.

 Un lector competente requiere de una adecuada estimulación sonoro-musical y de las compe-
tencias lectoras, lo anterior se encuentra en concordancia con Domínguez (2017) en su tesis doctoral 
desarrollada en España. Para ello en su trabajo se verifica la eficiencia de dos programas de interven-
ción fonológica y se enfoca en las destrezas que se dan al inicio cuando se trabaja en el aprendizaje 
de la lengua extranjera y concluye resaltando la importancia que tiene el entrenamiento musical en las 
destrezas fonológicas y auditivas, además trabaja la inteligencia verbal demostrando la influencia que 
tiene la música en la competencia lectora inicial, gracias al programa fonológico-musical que tiene su 
base en discriminación fonética, el ritmo y las melodías, además de la decodificación, la fluidez lectora 
y la conciencia fonológica. 

 En su investigación Garví (2018) menciona el aspecto emocional como uno de los ejes que 
fomentan y mejoran los hábitos lectores, la autora se propone evaluar un programa de audiciones 
musicales y su influencia en la lectura. La metodología se sustenta desde el paradigma interpretativo 
y es mixta, combina lo cualitativo y lo cuantitativo. Los resultados mostraron la influencia de la edu-
cación musical en el mejoramiento del hábito lector. Finalmente, se concluyó que el eje transversal y 
motor es la educación emocional y el efecto que la música tiene sobre ellos, demostrando entonces 
que las diferentes intensidades, tempo, modos y tonos en una armonía provocan diversas emociones 
que propician una mejor concentración.

 En su proyecto Linnavalli et al. (2018) relacionan la inteligencia musical con la competencia 
lectora, para ello evaluaron con pruebas de procesamiento de fonemas, vocabulario, razonamiento 
perceptivo y control inhibitorio. Posteriormente se hizo una comparación entre los estudiantes de 
música, los de baile y los que no tenían ninguna actividad. En los resultados se evidenció una mejora 
significativa en el procesamiento de fonemas y vocabulario en los niños de la escuela de música. Los 
autores concluyen que si las actividades lúdicas se realizan de manera constante tienen un efecto po-
sitivo. También demuestran que la música incide positivamente en el lenguaje, mejora la lectura y por 
ser innata forma personas globales, contribuyendo al desarrollo físico, de salud y bienestar que apor-
tan al mejoramiento de la convivencia social, la solidificación de la identidad, el autoconocimiento, la 
creatividad, las emociones y la empatía.

 El desarrollo del lenguaje requiere la conciencia fonológica donde la estructura fonológica y 
su segmentación pueden ser la clave para adquirir la lectura. En este sentido, Ozernov-Palchik et al. 
(2018) plantearon una investigación en Estados Unidos, la cual indagó la relación entre el procesa-
miento rítmico no lingüístico, las habilidades fonológicas y las habilidades de alfabetización tempra-
na. Los resultados revelaron la existencia de la asociación entre la capacidad de producir y apreciar el 
ritmo, el tono, el timbre y el conocimiento de las letras y sonidos. Finalmente, los autores concluyen 
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todo el proceso está mediado por la conciencia fonológica y que existe un vínculo único entre el pro-
cesamiento de la regularidad temporal, el ritmo musical y la alfabetización. Además de percepción, 
discriminación, transformación y expresión se habla de inteligencia musical, donde la sensibilidad y la 
capacidad de aislar sonidos en agrupamientos musicales para apreciar, discriminar. Las conclusiones 
de la investigación de Medina (2021) refuerzan los planteamientos desde los cuales se afirma que las 
propuestas de programas de conciencia fonológica permiten mejorar los procesos de lectura en todos 
los grados escolares.

Metodología

 El universo se compuso por los estudiantes de la Institución Educativa en la ciudad de Armenia, 
Q., se investigó sobre una muestra seleccionada por conveniencia, dada la accesibilidad. Para ello, se 
seleccionaron cuarenta y dos estudiantes, de los cuales veintiuno pertenecen al grado transición B que 
fue denominado como grupo experimental.
 
  Los estudiantes restantes conformaron el grupo de control. Se propuso generar un cambio en 
el ambiente de estudio del grupo experimental para ello se introdujo en su cotidianidad el proyecto de 
intervención Lectomusic.

  La intervención se elaboró siguiendo el formato del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
que trabaja por redes de reconocimiento afectivas y estratégicas (Pastor, 2018). Esto, respondiendo a 
los requerimientos y políticas educativas del MEN. 

 Los instrumentos fueron validados por expertos y en investigaciones anteriores. En el caso par-
ticular del Cuestionario de inteligencias múltiples, fue validado en España, bajo la dinámica de validez 
de criterio, en el cual se realizó un estudio sobre su validez y fiabilidad en los primeros niveles instruc-
cionales (Ferrándiz et al., 2006). 

 En cuanto al TDTDALE, su validación se realizó por un panel de expertos, mediante el estadístico 
de Alfa de Cronbach, el cual es un índice que varía entre (0 y 1); entre más cercano sea el valor a 1 ma-
yor consistencia se puede demostrar en el instrumento. Luego de la respuesta positiva para continuar 
con el rigor científico se continuó la validación con un panel de jueces expertos, quienes analizaron 
la coherencia, complejidad y habilidad cognitiva que se pretende medir en el test; para ello se solicitó 
evaluar la suficiencia, la pertinencia y la claridad del instrumento. 
 
 Para determinar la confiabilidad, se tuvo en cuenta la validez de contenido, y se hizo uso del 
coeficiente Alfa de Cronbach, bajo la premisa de la varianza de los ítems, evaluando los 6 ítems, en la 
muestra, es decir, 21 estudiantes, utilizando la siguiente ecuación:
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Ecuación alfa de Cronbach

 Se obtuvo un resultado de alfa de Cronbach para el test de lectura de 0,642, dicho valor de 
acuerdo al conforme al intervalo de confiabilidad es considerado como confiable (Rodríguez-Rodrí-
guez & Reguant-Álvarez, 2020). Con los resultados obtenidos y las observaciones de los expertos 
se hicieron los cambios sugeridos para el test que en su mayoría son en el componente semántico, 
pero conservando su estructura original. Al completar las evaluaciones y observaciones del panel 
de expertos, se concluyó que la herramienta tiene suficiente validez para ser aplicada. En cuanto a 
la evaluación de la suficiencia y pertinencia del test, todos los expertos dieron una valoración de 5, 
indicando ello que es considerado totalmente válido, mientras que con relación a la claridad del test; 
tres expertos valoraron con 5 esta característica y dos expertos la valoraron con 4, realizando algunas 
observaciones para mejorar, las cuales fueron tenidas en cuenta y aplicadas.

 El enfoque fue cuantitativo con un diseño cuasiexperimental caracterizado por la inferencia en 
la causalidad y permite la covariación entre variable independiente (inteligencia musical) y la depen-
diente (desarrollo de la competencia lectora). Lo cual hizo que se descartaran explicaciones alterna-
tivas, así se realizó la intervención en la que se comprueba en qué medida un tratamiento logra sus 
objetivos (Armadas, 2018).

 Los datos se recolectaron por medio de los instrumentos validados el TDTDALE (Test para la 
detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura) (Cuetos et al., 2015) y el Cues-
tionario de las inteligencias múltiples (CIM-IM) de Armstrong (2001). En cuanto a la ejecución de las 
pruebas, se contó con el apoyo de cuatro estudiantes del grado décimo, esto con el fin de que el 
investigador no interviniera o hubiese sesgo sobre los resultados, los instrumentos contaban con cri-
terios de validez como la claridad, la pertinencia y la suficiencia. Para dar respuesta a los objetivos se 
optó por un diseño cuantitativo, en la primera fase se aplicaron cuestionarios de inteligencias múlti-
ples en su apartado de inteligencia musical y la prueba de competencia lectora adaptado, tanto en el 
grupo de control (GC) como en el grupo experimental (GE), además, se procedió a realizar con ambos 
instrumentos un análisis descriptivo de los datos obtenidos. En la segunda etapa se aplicó el proyecto 
de intervención Lectomusic, al grupo experimental, el cual consistió en la ejecución de estrategias de 
estimulación de la inteligencia musical para fortalecer la competencia lectora. En la tercera fase se 
aplicó la prueba de competencia lectora a ambos grupos y se procedió analizar los resultados, inicial-
mente en una etapa descriptiva. Por último, se hizo un análisis correlacional del efecto de la ejecución 
del proyecto Lectomusic, comparando los resultados tanto en el GE como en el GC.
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 El procedimiento inició con una aplicación de los dos instrumentos, con los resultados obteni-
dos se aplicó estadística descriptiva para conocer cómo se comportan las variables en cada uno de los 
grupos estudiados. Seguido, se ejecutó durante tres meses el proyecto de intervención Lectomusic, 
teniendo en cuenta los resultados del pretest. Es importante señalar, que este proyecto trabajó las tres 
redes neuronales -DUA, la red afectiva por el interés, el ánimo con el que los niños disfrutan la música y 
las experiencias previas, la red de reconocimiento ya que la música trabaja todos los canales sensoriales 
y la red estratégica porque desarrolla esa capacidad de resolver problemas en este caso específico la 
competencia lectora (Pastor, 2018). Además, se aplicaron los tres principios de preescolar que son: “la 
integralidad, la participación y la lúdica” (MEN, 1997), también se trabajaron estrategias de ritmo, per-
cepción y atención auditiva y memoria entre otros a través de la música para que el niño tenga acceso 
al conocimiento y a las diferentes formas de expresión del pensamiento, concretamente en lenguaje. 
 
 Lo anterior permitió relacionar la música desde las fases del proceso perceptivo, la memoria 
visual, los movimientos sacádicos la acomodación visual, la convergencia, además del procesamiento 
auditivo y visual y la diferenciación auditiva, la estimulación de los receptores auditivos, la reciprocidad 
sensorial, lo cual está asociado a los diferentes procesos de lectura a los que se puede acceder por vía 
directa o vía léxica, o vía indirecta o fonológica. Cada una de las actividades que se aplicaron al grupo 
experimental fueron grabadas en video para su análisis y se utilizó un formato de seguimiento para ver 
su evolución. 

Tabla 1

Resumen proyecto de intervención Lectomusic

     Actividades         Competencia lectora      Inteligencia musical                 Autor(Referencia)
Actividades que 

incluyan 
identificar 
diferencias 

en los sonidos

Discriminación de    
fonemas - Memoria
auditiva

Recuerda con facilidad 
melodías y canciones –
Toca un instrumento 
musical o canta en un 
coro o en otro grupo -

(Cuetos et al, 2015)
(Armstrong,2001)

Actividades que 
incluyan enriquecer 

el vocabulario

Fluidez verbal Tiene buena voz para 
cantar – Tiene facilidad 
para identificar sonidos 
diferentes y percibir 

matices

(Cuetos et al, 2015)
    (Armstrong,2001) 
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     Actividades     Competencia lectora Inteligencia musical              Autor(Referencia) 

 
 Luego de la intervención se realizó nuevamente la prueba de competencia lectora para estable-
cer una correlación entre las variables y de esta manera determinar qué relación existe entre la poten-
ciación de la inteligencia musical y el desarrollo de los diferentes procesos de la adquisición lectora en 
transición. Este análisis se realizó por medio del paquete estadístico SPSS Statistics versión 28.1.

 Inicialmente, se evaluó la distribución de la variación de las seis dimensiones evaluadas a través 
de la prueba Kolmogorov–Smirnov, la cual indicó que estas variables presentaban una distribución no 
normal, por tanto, todas las pruebas que se aplicaron fueron de tipo no paramétricas. Las comparacio-
nes entre las variables se realizaron a través de la prueba T no paramétrica (prueba Mann-Whitney), que 
tuvo como resultado un valor de significancia de p ≤ 0,05, valor que nos permitía rechazar o aceptar la 
hipótesis. Así mismo, se realizaron pruebas de Spearman para determinar la correlación y Wilcoxon para 
determinar las diferencias entre las variables, todas ellas con valor de significancia de p ≤ 0,05.

 El análisis inició desde la etapa recolección de datos, donde ya se ha definido la población, pa-
sando por una etapa estadística descriptiva y luego una etapa con estadística inferencial para compro-
bar o no la hipótesis. Los datos se recolectaron en Excel y luego se analizaron usando como herramienta 
fundamental el paquete estadístico SPSS (v. 28.1) aplicando diferentes pruebas estadísticas. El proceso 

Actividades que in-
cluyan repetir pa-
labras no existen y 

crear nuevas.

Repetición de
 pseudopalabras

Tiene una manera rítmi-
ca de hablar y de mover-

se -

(Cuetos et al, 2015)
(Armstrong,2001)

Actividades que re-
fuercen cada uno de 
los fonemas identifi-
cando las diferencias 

en los sonidos.

Identificación de
 fonemas

Tararea para sí mismo de 
forma inconsciente –

Es sensible a los ruidos 
ambientales

(Cuetos et al, 2015)
(Armstrong,2001)

Actividades de ritmo 
que incluyan palmas 
en las sílabas de las 

palabras.

Segmentación de 
sílabas

Golpetea rítmicamente 
sobre la mesa o pupitre 

mientras trabaja.
Responde favorable-
mente cuando suena una 

melodía musical

(Cuetos et al, 2015)
(Armstrong,2001)

Actividades de        
memoria auditiva

Repetición de dígitos Canta canciones aprendi-
das fuera del colegio

(Cuetos et al, 2015)
(Armstrong,2001)
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de análisis de datos hizo uso del paquete estadístico SPSS (v. 28.1), además, se trabajó con un grupo 
experimental con n= 21 y uno de control con n=21. Inicialmente, se realizó descripción de las variables 
utilizando medidas tendencia central como la moda y la mediana, sumado a ello se realizó una prueba 
de diferencias de medias independientes o prueba Mann-Whitney. Así, se observó si existían diferen-
cias en los resultados del primer test aplicado a ambos grupos, teniendo como valor de significancia 
un p ≤ 0,05. Este mismo análisis se realizó a los datos luego de la intervención.

 Para determinar si la ejecución del proyecto de intervención tuvo algún efecto sobre la com-
petencia lectora, se realizaron pruebas de Spearman para determinar la correlación y Wilcoxon para 
determinar las diferencias entre las variables, todas ellas con valor de significancia de p ≤ 0,05. Para 
presentar los resultados gráficamente, el paquete de estadísticas GrandPad Prism versión 9.3, en los 
cuales se grafican en esquemas de barras los valores promedios de cada ítem, así como su desviación. 
Además, se indica si existen diferencias significativas entre las variables.

Resultados 

 A continuación, se presentan los resultados alcanzados tanto en el pretest, como en el postest 
además de la evidencia en cada variable, así mismo compararlos y realizar la respectiva interpretación 
de los resultados con los argumentos sustentados en referentes teóricos para terminar con las pruebas 
donde se comprueba o refuta la hipótesis planteada. En el estudio de inteligencia musical entre dos 
grupos en pre y postest de las diez dimensiones evaluadas, se observó que nueve no presentaban 
diferencias significativas. Sin embargo, la dimensión relacionada con tocar un instrumento musical o 
cantar en un grupo mostró una diferencia significativa (p < 0.05). El grupo pretest tenía una puntua-
ción media de 6.4 en una escala de 1 a 10, mientras que en el postest llevó su puntuación a 8.2. En 
comparación, el grupo control, inicialmente con una puntuación cercana a la media (6.8), experimentó 
un incremento menor, alcanzando solo 7.4 en el postest. Los resultados de la Tabla 2 sugieren una 
hipótesis nula destacando posibles efectos de regresión a la media. Además, el estudio resalta la im-
portancia de seguir fortaleciendo todas las dimensiones de las inteligencias múltiples en los niños. 

Tabla 2

Resumen hipótesis grupo experimental 
                   
            Hipótesis Nula                           Test                           Sig.                             Decisión

1. La distribución de Recuerda 
melodías canciones es la mis-
ma en todas las Categorías 
del Grupo

Prueba U de 
Mann-Whitney para 
muestras indepen-

dientes

.846 Mantener la     
hipótesis nula
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       Hipótesis Nula                            Test                 Sig.               Decisión

2. La distribución de Buena 
voz cantar es la misma en 

todas las categorías

Prueba U de 
Mann-Whitney para 

muestras
 independientes

.344
Mantener la hipótesis nula

3. La distribución de Instru-
mento musical canta es la 

misma en todas las
 Categorías

Prueba U de 
Mann-Whitney para 

muestras independien-
tes

.000 Rechazar la hipótesis nula

4. La distribución de rítmica 
hablar moverse es la misma 

en todas las Categorías

Prueba U de Mann-Whit-
ney para muestras inde-

pendientes

.974 Mantener la hipótesis nula

5. La distribución de Tara-
rea inconscientemente es la 
misma en todas las Catego-
rías

Prueba U de Mann-Whit-
ney para muestras              

independientes

.492
Mantener la hipótesis nula

6. La distribución de Golpe-
tea rítmicamente es la mis-
ma en todas las Categorías

Prueba U de 
Mann-Whitney para 

muestras 
independientes

.292
Mantener la hipótesis nula

7. La distribución de sensible 
a ruidos ambientales es la 

misma en todas las 
categorías.

Prueba U de 
Mann-Whitney para 

muestras 
independientes

.196
Mantener la hipótesis nula

8. La distribución de responde 
favorablemente a una melodía 
musical es la misma en todas 

las categorías.

Prueba U de 
Mann-Whitney para 

muestras 
independientes

.134 Mantener la hipótesis nula

9. La distribución de Canta fue-
ra colegio es la misma en todas 

las categorías.

Prueba U de 
Mann-Whitney para 

muestras 
independientes

.592 Mantener la hipótesis nula

10. La distribución de Identificar 
sonidos percibe matices es la 

misma en todas las categorías. 

Prueba U de Mann-Whit-
ney para muestras 

independientes
. 988 Mantener la hipótesis nula
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 Se evidenció nuevamente que solo la dimensión: toca un instrumento musical o canta en un 
coro o en otro grupo, presenta diferencias relevantes entre los grupos pretest y postest. Este resul-
tado fue el que más cambios obtuvo ya que inicialmente estaban en 0 los niños y al final todos per-
tenecían al grupo musical, lo que confirma que los resultados en general demostraron una hipótesis 
nula por el efecto de regresión a la media ya que en las otras 9 dimensiones los resultados estaban 
más cerca a la media con resultados individuales entre 0,5 y 1 en todas las dimensiones, convirtiendo 
estos resultados como una herramienta para fortalecer la competencia lectora.

 Además, se observa que en el resultado de las diez dimensiones de inteligencia musical en 
los grupos pre y postest no hay discrepancias estadísticas significativas entre los grupos; **** P≤ 
<0.0001. lo que significa frente a la hipótesis que es nula, ya que las diferencias no cuentan con 
relevancia estadística entre los grupos, lo que no se puede concluir como que el cuasiexperimento 
generó resultados ya que si se observa desde el inicio los niños tenían un porcentaje alto en todas 
sus dimensiones y el aumento se mantuvo dentro de los rangos de la media lo que se conoce como 
regresión a la media, dicho en porcentajes, los estudiantes del grupo experimental comenzaron en el 
65% y aumentaron al 82% donde se presentó un incremento del 17%, convirtiéndose la inteligencia 
musical en una herramienta para fortalecer los procesos de la competencia lectora, y al compararlos 
con el grupo control que iniciaron en el 70% y terminaron en el 74% donde se obtuvo un leve incre-
mento de cuatro puntos porcentuales, lo que comprueba que, el grupo experimental aumentó en 
comparación con el grupo de control 13%. 

 Además, se observa el cotejo de las medias de las diez dimensiones de la variable inteligen-
cia musical. Estos resultados confirman que el grupo experimental tiene un muy buen avance entre 
el pretest y postest, lo que confirma una de las hipótesis de esta investigación que señala que a 
mayor desempeño de la inteligencia musical, mayor y mejor despliegue de la conciencia fonológi-
ca en niños entre 4 y 6 años, este buen desempeño se utiliza como una herramienta que fortalece 
el proyecto de intervención. Ahora, se evidencia si hay diferencias con relevancia estadística en las 
dimensiones de la variable competencia laboral entre el grupo experimental antes y después de la 
prueba.

  El resultado de las seis dimensiones: discriminación de fonemas, segmentación de sílabas, 
identificación de fonemas, repetición de pseudopalabras, repetición de dígitos y fluidez verbal, del 
instrumento competencia lectora entre el grupo experimental pre y postest es * P ≤ 0,05; ** P≤ 0,006; 
**** P≤ <0.0001. lo que refleja una diferencia estadísticamente significativa en todas las dimensio-
nes con un aumento en los resultados del postest, donde las dimensiones segmentación de sílabas, 
discriminación de fonemas, identificación de fonemas, repetición de pseudopalabras tuvo un au-
mento significativo, mientras que, aunque aumentaron en menor porcentaje la repetición de dígitos 
y fluidez verbal presentaron un aumento evidente. Este resultado positivo para la investigación se 
evidenció luego del proyecto de intervención, el cálculo entonces demuestra la importancia de que 
al rechazar la hipótesis nula se asume que el cuasiexperimento obtuvo resultados positivos.

Competencia lectora e inteligencia musical, investigación cuasiexperimental en educación 
preescolar

Martha Elena Porras & Manuel Alfonso Garzón Castrillón. Revista Estudios en Educación 
(2024). Vol. 7, Núm. 12, 12-39

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes

ISSN en línea 2452-4980 

25



Tabla 3
Hipótesis Competencia lectora en ambos grupos

        Hipótesis Nula                             Test                    Sig.                   Decisión

 

 En la Tabla 3 se hacen manifiestos los valores de P (sig.) de las seis dimensiones entre los gru-
pos. Se evidenció que las dimensiones presentan diferencias relevantes entre el grupo pre y postest, 
esto gracias al desarrollo de la inteligencia musical con la que ya venían los estudiantes y que fue 
estimulada durante el desarrollo del proyecto de intervención. El resultado entonces rechaza la hi-
pótesis nula, lo que es positivo para el cuasiexperimento ya que era el resultado esperado donde si 
hay diferencias con relevancia estadística entre las múltiples dimensiones de la variable competencia 
lectora en preescolar al hacer la comparación entre el pretest y el postest en ambos grupos, como 
también se puede observar en el resultado de la prueba Kruskal-Wallis así:

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes

Rechazar la hipótesis 
nula

Rechazar la hipótesis 
nula

Rechazar la hipótesis 
nula

Rechazar la hipótesis 
nula

Rechazar la hipótesis 
nula

Rechazar la hipótesis 
nula

1. La distribución de Discrimina-
ción_fonemas_PT_P es la misma en 

todas las Categorías de grupo

2. La distribución de Segmenta-
ción_ sílabas_PT_P es la misma en 

todas las categorías de grupo

3. La distribución de Identificación_ 
fonema_PT_P es la misma en todas 

las categorías de grupo

4. La distribución de Repetición 
pseudopalabras_ fonema_PT_P es 

la misma en todas las
categorías de grupo 

5. La distribución de Repetición 
dígitos_ fonema_PT_P es la misma 
en todas las categorías de grupo 

6. La distribución de fluidez _ ver-
bal_PT_P i es la misma en todas las

categorías de grupo

.000

.003

.000

.000

.000

.000
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Tabla 4 
Competencia lectora resultado prueba Kruskal-Wallis

Test Statistics a,b

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:  Grupo

 En la Tabla 4 se hacen manifiestos los valores de la variable P (sig.) de las seis dimensiones 
entre los grupos pre y postest. Se evidenció nuevamente que las seis dimensiones presentan dife-
rencias significativas entre ambos grupos, esta prueba se realiza con el propósito de conocer que 
tanta diferencia existe en los resultados de ambos grupos, demostrando nuevamente que el grupo 
experimental obtuvo mejores resultados en la competencia lectora en todas sus dimensiones, esto 
con relación al pretest donde como corresponde al cuasiexperimento al no ser una muestra aleatoria 
se demostró la homogeneidad de los grupos y al observar los resultados se nota el avance evidente 
del grupo experimental luego del desarrollo del proyecto de intervención Lectomusic, que utilizó los 
buenos resultados por encima de la media en la inteligencia musical es decir que ya tenían un buen 
desarrollo que se evidenció en el pretest y los hizo parte de estrategias para reforzar la competencia 
lectora. Para esta investigación es importante mencionar que como lo que se quiere es verificar el de-
sarrollo de la competencia lectora se realiza un análisis de Odds ratio o razón de disparidad en cada 
dimensión de esta y así contrastar el resultado la investigación con la teoría así:

Segmentación
 sílabas PT_P

Identificación
Fonema_PT_P

Repetición 
pseudopalabras

PT_P 

Repetición de 
dígitos PT_P

Fluidez verbal 
PT_P

Discriminación     
Fonemas PT-P

Kruskal-Wallis
H 
Df

Asymp.Sig.

20.723 20.522 14.678 25.812 17.641 8.708

  1    1     1          1         1            1

      .000               .000                .000                    .000              .000                  .003
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 Nota. Las casillas que presenten 0, se le pondrá 0.5. De otra forma, dará indefinido el valor O.R. 
Mayor que 1: a medida que aumenta la variable continua, es más probable que ocurra el evento. Es 
decir… que la intervención tiene efecto positivo o de mejoramiento sobre la variable analizada. Menos 
de 1: a medida que aumenta la variable, es menos probable que ocurra el evento. Es decir, que la inter-
vención tiene efecto negativo o de desmejoramiento sobre la variable analizada. Igual a 1: A medida 
que aumenta la variable, la probabilidad del evento no cambia.

 En la dimensión discriminación de fonemas se observa que los 21 estudiantes del grupo expe-
rimental son competentes en este aspecto, cuando se hace referencia a esta dimensión en especial se 
habla de una adecuada estimulación auditiva que permita en los niños una habilidad relevante en el 
proceso del aprendizaje ya que reconoce los sonidos y los diferencia del otro. Esto obedece a las cone-
xiones de neuro plasticidad que posee el cerebro y que, aunque son ilimitadas dependen de una ade-
cuada estimulación sensorial que se recibe del ambiente y que fortalece la creación neuronal de nuevas 
sinapsis que repercuten si se estimulan en la etapa infantil en un éxito escolar (Botella & Peiró, 2018).

 Y es precisamente la etapa infantil que es donde se desarrolla esta investigación donde se requie-
re trabajar con los niños actividades que mejoren el desarrollo de las unidades fonéticas y que ayuden 
a diferenciar unos sonidos de otros para que de esta manera se favorezca no sólo la discriminación de 
fonemas sino también el habla, la lectoescritura, donde el maestro utilice actividades no tradicionales y 
con técnicas que llamen la atención de los niños. De tal manera que la discriminación de fonemas está 
ligada también a la adquisición de la conciencia fonológica ya que fortalece los esquemas básicos que 
los niños requieren para la adquisición de la lectura.

Tabla 5
Resultado pretest – postest por dimensión discriminación de fonemas – grupo experimental

Segmentación de sílabas
                                                Población estudiantil experimental                                     TOTAL                                                  

                                                                                         
            0 – 3                                          4 – 5 
               Pretest                                                15                                         6                                21
               Postest                                                0.5                                       21                                21
 
 Valor de O.R: 34.12

 El resultado obtenido en esta dimensión discriminación de fonemas es error estándar de O.R.: 
1.1178, lo que significa que al ser mayor a 1 la intervención tiene efecto positivo o de mejoramiento 
sobre la dimensión discriminación de fonemas, lo cual afirma que se impugna la hipótesis nula y esto 
frente al cuasiexperimento confirma que el proyecto de intervención resultados positivos. Los resulta-
dos en la dimensión segmentación de sílabas muestran nuevamente que en el postest, 21 de los 21 par-
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ticipantes del grupo experimental son competentes, donde se trabajó la segmentación de sílabas como 
complemento de la conciencia fonológica ya que ésta connota la composición de varias unidades de 
sonido que articulan una palabra y estas a su vez abarcan del lenguaje oral distintos segmentos fono-
lógicos, que se van desarrollando por niveles de complejidad cognitiva y que inician con la sensibilidad 
auditiva hasta la segmentación como tal de las palabras donde se le puede añadir o quitar diferentes 
fonemas, la habilidad de segmentación de sílabas hace que los infantes relacionen la lengua escrita con 
la oral gracias a un proceso de codificación y descodificación.

Tabla 6
Resultado pretest – postest por dimensión segmentación de sílabas – grupo experimental

Segmentación de sílabas
     Población estudiantil experimental     Total

                                                             0 – 3                        4 – 5 
Pretest                                                     15                             6                                 21
Postest                                                    0.5                           21                                 21

Valor de O.R: 52.5

 El resultado obtenido en esta dimensión es error estándar de O.R.: 1.13, lo que significa que al 
ser mayor a 1 la intervención donde se fortaleció el desarrollo de la inteligencia musical con actividades 
relacionadas con el ritmo, que incluía palmas, ritmo corporal, musicogramas, y el uso de instrumentos 
rítmicos para segmentar sílabas y seguir la secuencia rítmica de una canción, tienen efecto positivo o 
de mejoramiento sobre la dimensión, lo cual afirma que se impugna la hipótesis nula y esto frente al 
cuasiexperimento confirma que el proyecto de intervención en esta dimensión presentó resultados po-
sitivos.
 Esta dimensión de identificación de fonemas en la población estudiantil experimental presentó 
también resultados de 21 estudiantes que son competentes y es que cuando se habla de la identifica-
ción de fonemas se hace referencia al conocimiento de las diferentes grafías, es así como el aprendizaje 
de grafemas desde educación inicial por medio de la lúdica, optimizan notablemente el rendimiento 
escolar. La lectura temprana se implica la estimulación del lenguaje, la articulación de fonemas desde 
la educación inicial, reconociendo el sonido escrito, convirtiendo así los grafemas en fonemas y nue-
vamente desarrollando la conciencia fonológica, inclusive llegando a reconocer el grafema aunque no 
reconozca la palabra, es así como el método fonético cobra fuerza donde el aprendizaje de grafismo y 
grafemas sobre todo en niños de 5 años desarrollando a la vez la articulación repercuten positivamente 
en la adquisición de los procesos lectoescritores de los niños en relación con su idioma castellano. 
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Tabla 7 

Resultado pretest – postest por dimensión identificación de fonemas – grupo experimental

Identificación de fonemas
     Población estudiantil experimental Total

  0 – 3                                   4 – 5
Pretest                                                  13                                         8                                 21
Postets                                                 0.5                                       21                                 21

Valor de O.R: 34.125

 El resultado obtenido en la dimensión de identificación de fonemas es error estándar de O.R.: 
1.117, lo que significa que al ser mayor a 1 el proyecto de intervención donde se fortaleció el desa-
rrollo de la inteligencia musical con actividades relacionadas a la agudeza auditiva, identificación de 
sonidos, memoria auditiva, sensibilidad auditiva, tienen un efecto positivo o de mejoramiento sobre 
la dimensión identificación de fonema, lo cual afirma que se rechaza la hipótesis nula y esto frente al 
cuasiexperimento confirma que el proyecto de intervención en esta dimensión presentó resultados 
positivos. Aunque el trabajo de la repetición de pseudopalabras se realizó como estaba previsto y dio 
buenos resultados, es importante identificar algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para 
futuras investigaciones, ya que la repetición de pseudopalabras está dentro de la memoria de trabajo 
específicamente en la capacidad del bucle fonológico que afecta específicamente los procesos percep-
tivos y psicolingüísticos  lo que está relacionado con el aprendizaje de nuevo vocabulario y a su vez 
poder desarrollar la morfosintaxis.

Tabla 8
Resultado pretest – postest por dimensión repetición de pseudopalabras – grupo experimental

Repetición de pseudopalabras
                                                      Población estudiantil experimental   Total

0 – 3                                           4 – 5
Pretest                                             13                                            8                 21
Postets                                            0.5                                           21                 21

Valor de O.R: 34.125
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 El resultado obtenido en esta dimensión es error estándar de O.R.: 1.117, lo que significa que 
al ser mayor a 1 el proyecto de intervención donde se fortaleció el desarrollo de la inteligencia musi-
cal con actividades relacionadas a el aprendizaje de canciones con letra sin significado literal, además 
de canciones con palabras nuevas para ellos, el crear nuevas palabras para inventar nuevas cancio-
nes, el intentar leer pseudopalabras poniéndoles ritmo,  tiene un efecto positivo o de mejoramiento 
sobre esta dimensión. 

 La dimensión de repetición de dígitos trabaja básicamente la memoria auditiva de los niños 
y en la Tabla 9 se puede apreciar que en el pretest habían 12 sujetos en el rango 4-5, mientras que 
en el postest ya se encuentran los 21 sujetos en el rango 4-5 lo que indica la competencia de los 
estudiantes en esta dimensión, y es que la memoria auditiva está ligada con la expresión musical y 
su trascendencia en los diferentes aspectos académicos de los niños, de ahí que si no se estimula 
puede tener consecuencias con aspectos tan sencillos como la dificultad para relacionar historias con 
secuencia, reconocer el sonido final o inicial tanto de palabras, textos y cuentos, además del conflic-
to que genera en los niños el reconocimiento de palabras, el nombrar diferentes objetos e inclusive 
con el aprendizaje de la matemática, pero sin lugar a dudas el aspecto más relevantes es la dificultad 
para el seguimiento de instrucciones y por el procesamiento e interpretación de la información del 
infante.

Tabla 9
Resultado pretest – postest por dimensión repetición de dígitos – grupo experimental

Repetición de dígitos
                                                      Población estudiantil experimental Total

     0 – 3                                  4 – 5

Pretest                                                     9                            12                         21
Postets                                                  0.5                            21                         21

Valor de O.R: 15.75

 El resultado obtenido en esta dimensión es error estándar de O.R.: 1.114, lo que significa 
que al ser mayor a 1 el proyecto de intervención donde se fortaleció el desarrollo de la inteligencia 
musical con actividades relacionadas al trabajo de memoria auditiva, cantar canciones aprendidas 
fuera del colegio, tocar un instrumento y pertenecer a un grupo, además el aprendizaje de nuevas 
canciones y melodías, tienen efecto positivo o de mejoramiento sobre la dimensión repetición de 
dígitos, lo cual afirma que se rechaza la hipótesis nula y esto frente al cuasiexperimento confirma que 
el proyecto de intervención en esta dimensión presentó resultados positivos.
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 La dimensión fluidez verbal indica que hay competencia en los estudiantes que hicieron parte 
de esta investigación dentro del grupo experimental lo que supone el avance en el desarrollo de la 
habilidad de los participantes en la investigación en una mayor abundancia léxica, activación de la 
memoria semántica, la producción programada y controlada además de permitir que se organicen 
respuestas eliminando respuestas previas (Flores et al., 2015) y es que la fluidez verbal está ligada a 
la forma en la que se activan las redes cerebrales corticales y subcorticales y estas dan su contribu-
ción en la fluidez verbal que a su vez incorporan en este proceso regiones como la corteza prefrontal 
dorsolateral (Scheuringer et al., 2020).

Tabla 10
Resultado pretest – postest por dimensión fluidez verbal – grupo experimental

Fluidez verbal
                                                       Población estudiantil experimental Total

0 – 3                                        4 – 5

Pretest    15    6          21
Postest         0.5    21          21 

Valor de O.R: 52.5 

 El resultado obtenido en esta dimensión es error estándar de O.R.: 1.13, lo que significa que 
al ser mayor a 1 proyecto de intervención donde se fortaleció el desarrollo de la inteligencia musical 
con actividades relacionadas con la dimensión tiene buena voz para cantar y que se desarrollaron 
entorno a el aprendizaje de nuevas canciones, el trabajo concienzudo con canciones con un léxico 
de más alto nivel para los niños comprendiendo cada uno de los términos que allí se veían, el trabajo 
con sonidos onomatopéyicos y su trabajo con la discriminación auditiva, además de la identificación 
de sonidos y ejercicios del aparato fonético como parte de los ejercicios musicales, tienen efecto po-
sitivo o de mejoramiento sobre la dimensión fluidez verbal, lo cual afirma que se rechaza la hipótesis 
nula y esto frente al cuasiexperimento confirma que el proyecto de intervención en esta dimensión 
presentó resultados positivos.

Discusión

 La pregunta de investigación es: ¿Por qué ocurre que al experimentar con los niños entre 4 y 6 
años de la IE Enrique Olaya Herrera diferentes actividades relacionadas con la inteligencia musical se 
favorece su competencia lectora? Los resultados en el pretest de la competencia lectora en el grupo 
experimental (GE) y el grupo de control (GC) se puede observar que no es posible detectar diferen-
cias relevantes; pues la discriminación de fonemas en el GE fue del 17% y, por otra parte, en el GC fue 
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del 16%, mientras la segmentación de sílabas fue del 13% en el GE y del 11% en el GC, la identificación 
de fonemas en los dos fue del 16%, y la repetición de pseudopalabras en el GE fue del 17% mientras en 
el GC del 23%; la repetición de dígitos 17% GE y 18% GC, para terminar con la fluidez verbal que en el 
GE fue del 20% mientras en el GC fue del 16%, esto ocurre como parte del proceso normal de los niños 
ya que ellos no se dejan aparte de los procesos normales de fortalecimiento de la competencia lectora 
sólo que el grupo control lo realiza con las estrategias de su docente mientras el grupo experimental 
trabaja el proyecto de intervención. 

 Todos los resultados de los pretest comparados con los que se obtuvieron luego del proyecto de 
intervención con el grupo experimental arrojan diferencias significativas en cuatro de seis dimensiones, 
a saber: segmentación de sílabas, discriminación e identificación de fonemas y fluidez verbal. Aunque la 
repetición de dígitos y la de pseudopalabras no obtuvieron diferencias marcadas entre ambos grupos 
se puede observar también un aumento en cada una de ellas. Los resultados logrados por medio de 
la presente investigación difieren de los resultados del estudio de López y Nadal (2021) en los que el 
96% de los maestros hacen énfasis en el “reconocimiento auditivo de sonidos vocales” (p. 28), lo cual 
los lleva a descuidar las otras dimensiones como el ritmo y el acento musical, el cual solo tiene un 
porcentaje del 30%. Se evidencia la relevancia de realizar proyectos como Lectomusic donde través de 
las diferentes actividades musicales se realizó una estimulación adecuada de las seis dimensiones con 
las que se trabajó la competencia lectora en niños entre 4 y 6 años. 

 Los hallazgos del proyecto de intervención en los que se fortalecieron la conciencia fonológi-
ca, la discriminación auditiva, componentes sintácticos, semánticos y diferentes aspectos fonológicos 
coinciden con los resultados de la investigación de Ozernov-Palchik et al. (2018), los cuales arrojaron 
relaciones significativas entre las destrezas fonológicas, el procesamiento del ritmo y la alfabetización 
temprana, de manera específica se presentó una asociación entre el desempeño de grafemas y ritmos 
métricos “r=42, p ≤.001” (p. 361), de esta manera se vieron fortalecidas las dimensiones que se tuvieron 
en cuenta en el proyecto. Desde la mirada de la neurociencia, en el trabajo de Oriola et al. (2021) se 
concluye a partir de estudios neurocientíficos que: “en el procesamiento musical interviene una extensa 
red de estructuras neuronales, corticales, subcorticales y del oído interno”. De tal manera que la relación 
entre música y lenguaje presentan una semejanza en estructura neuronal durante el procesamiento de 
estos y demuestran una similitud en los diferentes procesos que se vinculan tanto a la música como a 
la competencia lectora. 

 Otra pregunta para resolver en esta investigación es: ¿Cuál es la causa por la que los niños con 
edades entre 4 y 6 años pueden desarrollar su habilidad de comprender que las palabras se construyen 
con sílabas y fonemas por medio del desempeño de la inteligencia musical? Y es precisamente lo que 
se hablaba en el párrafo anterior donde la similitud de los procesos  y la semejanza neuronal entre la 
competencia lectora y la música es un aspecto a tener en cuenta, pero también es importante observar  
los resultados de la investigación donde la diferencia tan marcada en ambos grupos en el postest luego 
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del proyecto de intervención demuestran la importancia de trabajar aspectos como la construcción de 
sílabas y fonemas gracias a actividades relacionadas con la inteligencia musical.
 
 Si bien es cierto que el proyecto Lectomusic, trabajó actividades que iniciaron desde musicogra-
mas, su objetivo principal no era formar músicos, sino trabajar alrededor del fortalecimiento de la com-
petencia lectora, iniciando entonces con la construcción de sílabas y el reconocimiento de los fonemas, 
donde el éxito del proyecto se dio gracias a esa segmentación que se realiza con el seguimiento del 
ritmo en los musicogramas, donde además se trabaja con la discriminación auditiva que hace parte de 
todas las habilidades auditivas que requieren los niños a esa edad para mejorar su desempeño intelec-
tual y no sólo en el aspecto de competencia lectora sino en general. 

 Los resultados obtenidos son coherentes con la investigación de Blazenka (2019) en la que se 
observa una correlación positiva entre las encuestas sobre el aporte de las actividades multimodales al 
desarrollo del lenguaje y la frecuencia de las actividades. Los maestros consideraron que estas activida-
des contribuyen, integraron juegos lingüísticos y actividades musicales de manera frecuente “(r=0,244; 
p=0,01)” (p.80). y los niños usaron de manera frecuente una forma multimodal de diversos contenidos 
“(r=0,30; p=0,0001)” (p. 80). 
 
 Si se busca entonces un desempeño intelectual integral se hace necesario trabajar todos los 
variopintos aspectos de los procesos de aprendizaje tal como se desprendieron de la puesta en mar-
cha del proyecto Lectomusic donde se fortalecieron actividades musicales que trabajaban con la op-
timización de la atención, la percepción, las emociones, la cognición y sobre todo, la comunicación 
que además afectaron, por decirlo de alguna manera, su aspecto comportamental, estos resultados 
coinciden con los resultados obtenidos por Oriola et al. (2021) donde plantean que las investigaciones 
con neuroimagen han descubierto un “sustrato común entre la práctica musical y el lenguaje” (p. 27). Y 
cuando se habla de aspectos tan específicos como la construcción de palabras con sílabas y fonemas 
se requiere entonces de un desarrollo de la conciencia de carácter fonológico, que a su vez requiere 
habilidades específicas como la memoria, la atención y la percepción (Cuetos et al., 2015), presentes 
en todas las actividades que se trabajaron en el proyecto Lectomusic y que reflejaron una diferencia 
significativa en ambos grupos.

 La dimensión discriminación de fonemas se trabajó con actividades que incluyeron la identifica-
ción de diferentes sonidos y la memoria auditiva, haciendo entonces un integración entre la dimensión 
del test de inteligencia musical; recuerda con facilidad melodías y canciones, gracias a la música como 
mediador se permite el desarrollo del lenguaje además de los dispositivos básicos de aprendizaje 
como son la motivación, la memoria y la atención donde la percepción auditiva se estimula gracias al 
ritmo y a la discriminación de sonidos.
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 Mientras, la dimensión segmentación de sílabas también se trabajó con diferentes actividades 
de ritmo que incluían palmas en la sílabas y las palabras, haciendo una transversalización con la inte-
ligencia musical en la dimensión: mientras trabaja golpetea rítmicamente sobre el pupitre o la mesa y 
responde favorablemente cuando suena una melodía musical, es ahí donde el trabajo con los musico-
gramas fortaleció esta dimensión gracias al trabajo realizado en el lenguaje auditivo –expresivo, audi-
tivo – receptivo y el leguaje interno que fortalecen los aspectos fonológicos, sintácticos, pragmáticos y 
semánticos. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Romero (2019) con respecto a la predic-
ción de la capacidad lectora muestran una relación “entre la lectura de pseudopalabras y palabras (rXY= 
0,867), la lectura de letras y palabras (rXY=0,709), la lectura de palabras y procesamiento fonológico 
(rXY=0,321)” (p.16).

 Por otro lado,  la dimensión: identificación de fonemas se fortalece con actividades que refor-
zaron cada uno de los fonemas identificando sus diferencias en los sonidos  y gracias al proyecto Lec-
tomusic donde se trabajó con la inteligencia musical en la dimensión: tararea para sí mismo de forma 
inconsciente y es sensible a ruidos ambientales, a través de las redes neuronales afectiva, de reconoci-
miento y estratégica, los sujetos del grupo experimental disfrutaron de la música, experimentaron con 
sus canales sensoriales y resolvieron problemas que se les presentaban en las diferentes actividades 
propuestas. 
En este aspecto la investigación coincide con los resultados del estudio de Cóndor (2019) en el que se 
evidenció una influencia de la música en la comprensión lectora, lo anterior se sustenta en la diferencia 
entre las pruebas iniciales y las finales “promedio de 34,81 a 42,94 y la significancia bilateral (sig= 0,000) 
está por debajo del error máximo permisible (∞ = 0,05)”. En la presente investigación los hallazgos del 
postest muestran una diferencia relevante entre el GE que mejoró notablemente y el grupo control, esto 
se puede explicar además porque al trabajar la música se incluyen además unos procesos visomotores 
que son los ejecutores de la memoria visual y la secuencia visual y motora que están inmersos en el pro-
ceso lector demostrando así una cadencia de la lectura que tiene a su vez un patrón rítmico en secuen-
cia que se ajusta entonces a que la identificación de fonemas por medio de la música sea más eficiente. 
Estos resultados son coherentes con los de Bonacina et al. (2021) en los que el GE supera al GC en las 
habilidades previas a la alfabetización “conciencia fonológica: (F(1,55) = 11.680, p < 0.001, ηp2 = 0.175), 
memoria auditiva a corto plazo: (F(1,91) = 4.773, p = 0.031, ηp2 = 0.050), ritmo: (F(1,94) = 5.083, p = 0.027, 
ηp2 = 0.52)”. En este caso con una propuesta didáctica que se basó en diferentes canciones, en la crea-
ción de nuevas canciones e inclusive el trabajo con los himnos que tienen un vocabulario tan extenso, 
pero que a su vez impactaron en la fluidez verbal gracias a la adquisición de nuevo vocabulario y al can-
tar canciones motivacionales y divertidas que les permitían jugar con la música y aprender afianzando 
habilidades específicas como la conciencia fonémica, silábica y la fluidez. 

 Una de las dimensiones que no presentó una diferencia significativa en el postest entre ambos 
grupos fue la repetición de dígitos que, aunque sí aumentó en el GE, no es significativa estadística-
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mente hablando, y aunque la repetición de dígitos está relacionada con la memoria auditiva, también 
requiere de la memoria del corto plazo, ya que el trabajo realizado se basó en el aprendizaje de nuevas 
canciones con retahílas y responsos y actividades de discriminación auditiva y visual. Este resultado 
coincide con los de Steinbrik (2019) en los que con respecto a la repetición de dígitos tampoco se ob-
tuvo un resultado significativo (0,6), en cambio el ritmo “hizo una contribución única a las habilidades 
de lectoescritura” (0.41) y la conciencia fonológica se predijo significativamente mediante la reproduc-
ción del ritmo, t (53) = 3,41, p < 0,01; β estandarizado = 0,43.

 Una de las dimensiones que su avance no fue significativo según los resultados del postest 
entre ambos grupos fue la de repetición de pseudopalabras, que se relacionó con la inteligencia mu-
sical con la dimensión: tiene una manera rítmica de hablar, y en este punto es importante mencionar 
el tiempo, ya que a esta dimensión se dedicaron 5 horas de clase por lo que es de esperarse que las 
otras dimensiones en las que se trabajaron las 10 horas, mostraran unas diferencias estadísticamente 
significativas frente a los resultados del grupo control, y es que esta asignación en tiempo se debe a 
que los sujetos que hicieron parte del grupo experimental en su pretest uno de los mejores resultados 
con el 18% fue la repetición de pseudopalabras por lo tanto, se decidió trabajar en otros que estaban 
por debajo de este porcentaje y de esta manera ayudar a incrementar estos índices.

Conclusiones 

 El objetivo general de esta investigación era establecer una correlación entre la inteligencia mu-
sical y el desarrollo de la competencia lectora en niños de 4 a 6 años. La investigación se llevó a cabo 
mediante un diseño cuasiexperimental que permitió la manipulación de una variable independiente, 
y se utilizó el Análisis de Odds Ratio para evaluar la relación entre la inteligencia musical y la compe-
tencia lectora. Los resultados mostraron que la inteligencia musical tiene efectos altamente positivos 
en todas las dimensiones de la competencia lectora, lo que respalda la existencia de una correlación 
entre ambas.
 
 Es relevante hacer referencia al instrumento TDTDALE (Cuetos et al, 2015) el cual ha sido valida-
do en varias oportunidades a nivel internacional, pero se requería validarlo en Colombia. Para ello se 
solicitó autorización del autor y posteriormente se convocó un panel de expertos quienes analizaron 
coherencia, complejidad y habilidad cognitiva. para ello se solicitó evaluar la suficiencia, la pertinen-
cia y la claridad del instrumento para esta investigación y la población seleccionada. La validación en 
cuanto a la suficiencia se enfocó en si el instrumento evalúa realmente la variable; para la pertinencia 
evalúa cada uno de los ítems o preguntas y si estas apuntan o aportar información suficiente que per-
mita alcanzar los objetivos de la investigación, y finalmente, la claridad donde el instrumento sea fácil 
de comprender para el nivel cognitivo y el nivel de aprendizaje del encuestado. A este resultado se le 
hizo el cálculo de confiabilidad coeficiente Alfa de Cronbach (Ventura-León et al, 2017) que arrojó para 
la prueba predictivo de lectoescritura en su apartado de lectura de 0,73 conforme al intervalo en su 
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apartado de lectura es de excelente confiabilidad. 

 Los objetivos específicos se centraron en identificar el nivel de competencia musical en los niños 
en el grado de transición. El pretest inicial reveló que los participantes eran homogéneos en ambas 
condiciones, lo que facilitó el diseño cuasiexperimental. A pesar de la falta de diferencia estadística en 
este punto, se observó un aumento significativo en la inteligencia musical en el grupo experimental 
(GE) después de la intervención del proyecto Lectomusic. Comparativamente, el GE mejoró en un 18% 
en el postest, mientras que el grupo de control (GC) solo experimentó un aumento del 4%. Esto sugiere 
que el diseño del proyecto Lectomusic, que se centró en fortalecer la inteligencia musical sin aspirar a 
formar músicos, contribuyó al desarrollo de la competencia lectora. 

 Otro objetivo específico se centró en determinar la relación entre la inteligencia musical y la 
competencia de lectura en los niños de transición. Después de la intervención, se encontró una rela-
ción significativa entre la inteligencia musical y el desarrollo de la competencia lectora. El GE mostró 
resultados estadísticamente significativos en cuatro de las seis dimensiones de competencia lectora en 
el postest en comparación con el GC. Aunque las otras dos dimensiones, repetición de dígitos y fluidez 
verbal, no alcanzaron significancia, se observó un aumento en los porcentajes. Esto respalda la idea de 
que la inteligencia musical influye en el desarrollo de la competencia lectora. 

 El tercer objetivo específico buscaba evaluar el progreso de la competencia lectora en los es-
tudiantes de transición en función de su nivel de inteligencia musical. Los resultados respaldaron este 
objetivo al demostrar mejoras significativas en las competencias lectora, especialmente en el GE. El últi-
mo objetivo específico consistía en diseñar un proyecto de intervención, denominado Lectomusic, que 
influyera positivamente en los procesos de lectura y permitiera la detección temprana de dificultades en 
su adquisición. El proyecto se basó en los resultados del pretest y se centró en fortalecer la competencia 
lectora utilizando estrategias basadas en diversas dimensiones de la inteligencia musical. Finalmente se 
concluye que, la inteligencia musical se relacionó positivamente con el desarrollo de competencia lecto-
ra en los niños, lo que subraya la importancia de abordar la lectura desde una perspectiva que integra la 
música y la inteligencia musical. Los resultados de esta investigación tienen implicaciones significativas 
para la educación y el desarrollo de estrategias efectivas para mejorar la competencia lectora en niños 
en edad preescolar.
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ESTABLECIMENTOS DE DESEMPEÑO ALTO

EN CHILE
School culture for improvement in high per-

formance SchoolS in chile

RESUMEN

El presente estudio propone identificar y caracterizar 
elementos de cultura escolar para la mejora en estable-
cimientos de desempeño alto visitados por la Agencia 
de Calidad de la Educación (ACE) entre 2014 y 2023. 
Para ello, se han seleccionado 43 reportes de Visitas de 
Aprendizaje (VA) que corresponden al mismo número de 
establecimientos. Los hallazgos dan cuenta de que los 
establecimientos visitados han desarrollado creencias en 
que destacan una importante convicción por mejorar y 
un elevado propósito moral. Esas creencias permitirían a 
las comunidades educativa interpretar como oportunida-
des variados desafíos del contexto y desplegar una serie 
de comportamientos coherentes con esas creencias. 

Palabras clave: Cultura Escolar, Mejora Escolar, Desempe-
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Abstract

The present study proposes to identify and characterize 
elements of school culture for improvement in high-per-
formance schools visited by the Education Quality Agency 
(ACE) between 2014 and 2023. For this, 43 Learning Visit 
reports (VA) have been selected that correspond to the 
same number of schools. The findings demonstrate that 
the schools visited have developed beliefs that highlight 
an important conviction to improve and a high moral pur-
pose. These beliefs would allow educational communities 
to interpret various contextual challenges as opportunities 
and deploy a series of behaviors consistent with those be-
liefs
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Introducción 

 Los estudios sobre cultura escolar han alcanzado un grado relevante de desarrollo a partir 
de la última parte del siglo XX, especialmente con los avances en los estudios sobre mejoramiento 
de la eficacia escolar. De este modo, en la actualidad existe acuerdo generalizado respecto de que 
la cultura escolar influye poderosamente en las posibilidades de que se produzcan cambios en las 
instituciones educativas (Clark, 2019; Eger & Prášilová, 2020; Ismail el al., 2022), así como en el hecho 
de que la cuestión del cambio educativo parece resolverse en el nivel de los significados más que 
en la capacidad técnica de los agentes educativos para implantar o gestionar el cambio (Taajamo, 
et al., 2023). Estudios nacionales, en efecto, dan cuenta de su importancia para explicar procesos de 
mejoramiento y de sostenibilidad de la efectividad escolar (Bellei et al., 2014; Bellei, et al., 2015; Bellei 
et al., 2020). 

 Pese a lo anterior, no se advierte en nuestro país un énfasis en factores subjetivos de mejo-
ramiento. Por ejemplo, Los Estándares Indicativos del Desempeño para los establecimientos edu-
cacionales y sus sostenedores (Mineduc, 2020), no incluyen generosamente estándares o criterios 
que hagan alusión explícita a factores subjetivos o culturales y eso puede estar obstaculizando una 
mayor visibilización de su relevancia. 

 Al respecto, es importante considerar que el organismo público mandatado por Ley en Chile 
para evaluar y orientar el desempeño de los establecimientos es la Agencia de Calidad de la Edu-
cación (ACE). Para efectos de orientación, ACE utiliza variados instrumentos que, agrupados en dis-
positivos de evaluación, se diseñan, precisamente, para responder a los Estándares Indicativos. Esas 
evaluaciones adolecen así de incluir de forma abundante consideraciones sobre la cultura escolar de 
los establecimientos educacionales visitados. 

 La excepción a esta característica general son las llamadas Visitas de Aprendizaje (VA). Estas 
visitas tienen la particularidad de que su propósito es “identificar y difundir prácticas de estableci-
mientos educacionales que presentan Categoría de Desempeño Alto” (ACE, 2016, p. 26), motivo por 
el cual su diseño tiene un carácter de mayor flexibilidad que el de otros dispositivos de evaluación. Lo 
anterior posibilita cierto distanciamiento de los Estándares Indicativos y favorece así la emergencia 
de factores subjetivos en el marco de la caracterización de las prácticas identificadas. Adicionalmen-
te, una característica esencial de dichas visitas es que pretenden aportar contenidos que orienten los 
procesos de mejora escolar a través de experiencias concretas que puedan resultar ilustradoras para 
establecimientos que se desempeñan en contextos semejantes o que enfrentan desafíos similares. 

 Así, las VA emergen como un dispositivo que puede contribuir a otorgar un lugar relevante a 
la socialización de elementos culturales que impacten a nivel sistémico. Lo anterior es crucial, sobre 
todo a la luz de aportes teóricos como los de M. Fullan, quien enfatiza que la sostenibilidad de la 
mejora requiere, en buena medida, de lo que entiende como reculturación de todo el sistema escolar 
(Fullan, citado en Figueroa-Céspedes et al., 2021).
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 Al respecto, cabe señalar que ACE ha desplegado algunas instancias de difusión de las prác-
ticas exitosas identificas a través de dos estrategias. Por un lado, la publicación de una selección 
de dichas prácticas en su sitio de web. Sin embargo, en la actualidad dichas descripciones ya no se 
encuentran disponibles. Por otra parte, se han editado volúmenes con síntesis de prácticas seleccio-
nadas bajo el título Se puede, serie que incluye hasta ahora tres tomos que agrupan un total de 37 
prácticas (ACE, 2016; ACE, 2017; ACE, 2019). Estos, sin embargo, no han vuelto a publicarse desde 
2019 y, en la práctica, incluyen información proveniente de menos de veinte por ciento del total de 
VA realizadas, lo que supone que una cantidad relevante de información no se utiliza. De este modo, 
resulta evidente el carácter incipiente de las acciones que se han llevado a cabo por difundir las prác-
ticas identificadas por medio de este dispositivo, siendo una tarea pendiente aprovecharlas como 
referentes motivacionales para el resto de las comunidades del sistema escolar.  

 En este contexto, y considerando la relevancia que la literatura otorga a la construcción de 
culturas escolares para la mejora, es que el presente estudio propone el análisis de 43 reportes 
públicos de VA, realizadas al mismo número de establecimientos de entre 2014 y 2023, a fin de 
identificar y caracterizar elementos de cultura escolar para la mejora presentes en el despliegue de 
prácticas exitosas de las escuelas de alto desempeño seleccionadas por la ACE. Nuestra hipótesis 
es que el análisis permitirá identificar variados elementos de cultura escolar que, de acuerdo con lo 
señalado por la literatura especializada, apalancan la mejora. La identificación de estos elementos 
podría contribuir a orientar a otros establecimientos respecto de la relevancia de construir sistemas 
de creencias que sirvan de base y fomenten el desarrollo de prácticas de mejora continua. Del mismo 
modo, las conclusiones obtenidas podrían alentar la realización de investigaciones que profundicen 
en este ámbito fundamental para el mejoramiento escolar y su sostenibilidad. 

Marco teórico

Cultura escolar: un concepto de compleja delimitación
 El término cultura asociado al contexto escolar fue utilizado por primera vez por el sociólo-
go norteamericano Willard Willer, en su libro The sociology of teaching (1932). Allí, a partir de un 
profundo análisis etnográfico, concluyó que cada escuela tiene una cultura propia que es capaz de 
explicar el modo en que interpretan su quehacer (Elías, 2015; Kalman & Balkar, 2018). Aquel estudio 
fue pionero, pero tuvo una influencia restringida en los años subsiguientes en los que comenzaron a 
ganar espacio los estudios de tipo cuantitativo asociados a la medición de los factores que explica-
ban la efectividad escolar (Murillo, 2005). Solo a partir de la década del ´70, y con la emergencia de 
los estudios de los procesos de mejoramiento escolar, el concepto de cultura escolar cobrará fuerza 
como factor relevante de analizar para explicar el cambio en los establecimientos educativos, toda 
vez existe consenso respecto a que se trata de “una condición que influye muy poderosamente en 
las posibilidades de que se produzcan cambios en las instituciones educativas y en su orientación” 
(Elías, 2015, p. 286).
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 Pese a lo anterior, su abordaje no está exento de complejidades, pues se trata de un cons-
tructo difícil de definir. En efecto, algunos autores dan cuenta de que la cultura escolar no dispone 
de una definición propia, clara y consistente (Elías, 2015) y suele rescatarse desde el ámbito organi-
zacional su dimensión conceptual como un conjunto de valores, creencias y proyectos compartidos 
por los miembros de una organización (Gálvez, 2006; Sabanci et al., 2017), aproximación que puede 
resultar insuficiente para dar cuenta de las particularidades del contexto educativo. De cualquier 
modo, cultura escolar se convirtió en un concepto ampliamente aceptado y difundido, pero cuyo 
uso puede suponer el riesgo de caer en imprecisiones y contradicciones que terminen afectado su 
potencia teórica (Elías, 2015), toda vez que incluso puede superponerse o confundirse con otros 
conceptos, por ejemplo, el de gramática escolar (Tyack & Cuban, 2001) o el de clima de convivencia 
escolar (Nadelson et al., 2020; Ismail, et al., 2022).

 Desde una perspectiva amplia, suele identificársele con los factores subjetivos del quehacer 
escolar. En esta medida, variados autores han puesto énfasis en los elementos cognitivos involu-
crados, entre los cuales suelen mencionarse las creencias, valores, significados, ideas, teorías sub-
yacentes y supuestos básicos que compartirían los miembros de una comunidad educativa (Tagiuri 
& Litwin en Olaz, 2013; Deal & Kennedy en Reyes y Moros, 2019, Schein & Schein, 2016; Mineduc, 
2019). Rescatando esta dimensión subjetiva, Hargreaves (1996) acuñó una definición que caracteriza 
a la cultura escolar como el cristal a través del cual los participantes se ven a sí mismos y al mundo.  

 Sin embargo, un aspecto esencial de la noción de cultura escolar guarda relación con el hecho 
de que esos sistemas de principios subjetivos tienen efectos concretos sobre el comportamiento de 
quienes forman parte de una comunidad educativa. Deal y Peterson (2009) plantearon así que las 
reglas y tradiciones no escritas, así como las normas y expectativas que construyen las comunidades 
escolares, tienden a permear todo el quehacer escolar, desde el modo en que se actúa, hasta cómo 
se visten o cómo se sienten los docentes acerca de su trabajo y de la relación con los estudiantes. 
Es decir, en términos de Schein & Schein (2016), la cultura implicaría un conjunto de directivas no 
escritas que informan a los miembros de una comunidad educativa acerca de cómo actuar en ciertas 
situaciones. Estas directrices habrían probado a lo largo del tiempo su eficacia para ser consideradas 
válidas y óptimas para transmitir a los nuevos miembros de una comunidad (Elías, 2015). 

 Adicionalmente, Schein & Schein (2016) contribuyeron a incorporar la producción de arte-
factos como un elemento primordial de la cultura. Estos incluirían a las estructuras y procesos de 
una escuela, pero también sus atributos físicos, tales como espacios, objetos y documentos, los que 
jugarían un rol determinante en la transmisión de las creencias y valores comunes. En efecto, re-
cientemente ha comenzado a plantearse el concepto de cultura material escolar, con el cual se hace 
referencia a las marcas materiales que imprime la cultura en la escuela y que se manifestaría en los 
variados espacios y objetos que las comunidades educativas utilizan para vivir cotidianamente su 
cultura, así como para preservarla y transmitirla (Mazalto & Paltrinieri, 2013; Errázuriz, 2015; Dussel, 
2019; Velázquez Castellanos, 2020).
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 El concepto de cultura escolar revela así su enorme alcance y trascendencia, pues aun cuando 
hace referencia a factores subjetivos, entendidos como patrones de significados transmitidos histó-
ricamente, estos repercuten no solo sobre lo que los miembros de una comunidad piensan, sino que 
también sobre lo que hacen y los objetos que producen. Lo anterior vuelve complejo establecer una 
delimitación clara del concepto, toda vez que se trata de un conjunto de dimensiones que determinan 
todo lo que ocurre en el centro educativo y que llega a formar parte de los comportamientos naturales 
de los miembros de una comunidad (Díaz Gutiérrez en Krichesky, 2013; Hopkins; 1996; Widodo, 2019). 

 Con todo, algunos autores plantean que toda cultura escolar incluiría diversas subculturas en 
su interior (Firestone & Louis, 1999), o distintos grados de adhesión a los patrones dominantes. En 
esta medida, la cultura poseería características estáticas y dinámicas. Estáticas, en la medida en que 
tendría la capacidad de crear un carácter hegemónico que genera adhesión y sentido de pertenencia, 
pero también un carácter dinámico o plástico que sirve como respuesta a la necesidad de adaptarse a 
cambios del entorno o para interactuar con nuevos enfoques e ideas aportados por nuevos miembros. 
De allí que algunos hablen de la escuela como encrucijada de culturas (Pérez Gómez, 1998; Perranaud 
en Guarro Pallás, 2005). 
 
La importancia de la cultura escolar para la mejora

 Al margen de las dificultades que puedan suscitarse para delimitar con precisión el concepto de 
cultura, en la actualidad no existen dudas respecto de su relevancia para la eficacia escolar (Hallinger & 
Heck, 2018; Leithwood & Sun, 2018; Nyakundi et al., 2019; Tus, 2020) y para impactar en los procesos 
de mejoramiento (Ekperi et al., 2019; Liu, Bellibas & Gumus, 2020; Sahin et al., 2020). Sin embargo, no 
siempre fue así:

 Durante los primeros esfuerzos de mejora escolar a gran escala y en particular durante el llama-
do Movimiento de la Reestructuración Escolar, gran parte de las estrategias de reforma se limitaban a 
ejercer cambios en las estructuras formales y en aquellas condiciones observables. Por entonces, no 
se consideraban las culturas existentes que subyacían a las prácticas o actividades del centro y que 
implicaban determinados valores o supuestos por parte de sus miembros (Krichesky, 2013, p. 75). 

 Progresivamente, al surgir la necesidad de explicar en profundidad los procesos de gestión es-
colar, la necesidad de concentrarse sobre la dimensión cultural fue adquiriendo cada vez más relevan-
cia hasta el punto de que variados autores enfatizan que, puesto que mejorar es ser capaz de producir 
cambios en la gestión, no es posible el mejoramiento escolar sin intervenir en procesos culturales 
(Hopkins & Lagerweij, 1997). 

 En este sentido, Booth y Ainscow (2015), enfatizan que la cultura escolar constituye una de las 
tres dimensiones claves para avanzar hacia el cambio institucional de los centros educativos orienta-
dos a la inclusión, junto con las políticas y las prácticas educativas. Así, emprender y sostener procesos 
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de mejora es una cuestión fundamentalmente de orden cultural. En este sentido, Stoll y Fink (1999) 
fueron enfáticos en señalar el rol primordial de la cultura para comprender cómo suceden los procesos 
de cambio, pues serían los factores subjetivos aquellos que determinan, principalmente, la toma de 
decisiones en los centros educativos. 

 En 2001, el movimiento de Effectiveness School Improvement (ESI), el intento más relevante de 
intentar integrar las aportaciones de Eficacia Escolar y Mejora de la Escuela (Murillo, 2003), elaboró un 
marco comprensivo para la mejora de la eficacia escolar que distingue a la cultura escolar como uno de 
los tres componentes o factores internos, junto a los procesos y resultados de mejora. Para este marco 
comprensivo la cultura escolar es el sustrato o base en que todos los procesos de la escuela tienen 
lugar, de forma que una cultura escolar concebida hacia el cambio se constituye de los elementos clave 
a la hora de garantizar el éxito de los esfuerzos por cambiar la práctica escolar (Murillo & Krichesky, 
2012). 

 Fullan (2002), fue uno de los que alertó con mayor énfasis sobre la importancia de reculturizar 
los centros educativos, más allá de los esfuerzos por reestructurarlos. Por reculturizar, Fullan compren-
de el proceso a través del cual los maestros cuestionan y cambian sus propios hábitos y creencias. 
Según este autor, mejorar la práctica exige primero un cambio en las concepciones de los implicados, 
lo que obliga a iniciar un proceso de cambios en las culturas preexistentes en las escuelas. De acuerdo 
con el propio Fullan modificar los patrones culturales es uno de los aspectos más complejos del proce-
so de mejora, pero al mismo tiempo impostergable pues “el cambio educativo depende de lo que los 
profesores hacen y dicen” (1991, p. 117). 

 En el mismo tenor, Hopkins propuso cinco etapas en el desarrollo de la Mejora Escolar, esta-
bleciendo que la primera de esas fases era, precisamente, analizar y comprender detalladamente la 
cultura de los centros educativos. De acuerdo con su propuesta, no es posible emprender procesos de 
mejorar sin considerar los aspectos subjetivos involucrados (Hopkins, 2019). Autores como Mulford, 
Silins y Leithwood (2004) llegaron a argumentar que las reformas educativas serán probablemente 
objeto de fracaso —aún sin importar la calidad de su proceso de enunciación— si no son capaces de 
prever o considerar las culturas escolares y las resistencias que pueden emanar desde ellas respecto 
del cambio, perspectiva compartida por Dimmock et al. (2021). 

 Así, de forma consistente, la cultura escolar se ha constituido como un elemento indispensable 
de considerar al momento de emprender y sostener procesos de mejora, reconocido tanto por su in-
fluencia en los resultados de aprendizaje, como en su capacidad para comprender el comportamiento 
de variados procesos de gestión escolar. 
 
 De este modo, en la actualidad se asocia la construcción de culturas escolares positivas al de-
sarrollo de una serie de factores y condiciones que propician el mejoramiento escolar (Bayar & Ka-
raduman, 2021). Entre ellos, es posible mencionar a los liderazgos de impronta pedagógica (Bush, 
2016; Fullan, 2016; Morris et al., 2020; Jabonillo, 2022) y distribuidos (Liu, et al., 2020); la capacidad de 
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innovación (Eger & Prasilova, 2020); impronta inclusiva (Valdes, 2020; Villarroel y Moreno, 2023); el 
desarrollo de climas de convivencia escolar que favorecen los ambientes de aprendizaje (Fierro-Evans 
y Carbajal-Pasilla, 2019; Rijal, et al., 2019; Furlán y Ochoa, 2020; Wong et al., 2021) y el despliegue 
de comunidades profesionales de aprendizaje (Hargreaves & Fullan, 2014; Hargreaves & O´connor, 
2020), entre otros relevantes. 

Método

 La investigación utiliza un enfoque cualitativo, basado en la utilización de lo que Flick deno-
mina artefactos estandarizados (Flick, 2009) que, en este caso, adoptan la forma de reporte público. 
Estos reportes elaborados por la ACE son documentos de carácter oficial que deben considerarse 
fuentes secundarias. Se trata, por tanto, de registros diseñados que han sido elaborados como parte 
de un proceso de investigación (Echeverría y García, 2022). 

 El diseño de investigación que ha permitido organizar y dar respuesta a las cuestiones de 
investigación, es un diseño de estudios de casos múltiples, donde cada uno de los informes repre-
senta un caso diferente. El procesamiento y posterior análisis de la información se realizó a partir de 
la selección y consolidación de 43 reportes públicos de VA realizadas por la ACE entre 2014 y 2023. 
Luego se realizó un proceso de codificación de contenidos que combinó estrategias deductivas de 
tratamiento de la información y generación de códigos inductivos, elaborando así categorías analíti-
cas que permitieron construir aproximaciones teóricas a la cultura escolar de mejora en la muestra de 
reportes seleccionados (Valles, 2000). Para tales efectos, se utilizó el software Atlas.ti. 

 Los reportes seleccionados resumen las prácticas identificadas en 43 visitas, que represen-
tan el 36,6% de las VA realizadas por la ACE en el período 2014-2023. En relación con las prácticas 
descritas en los reportes, cabe señalar que ACE las agrupa en cinco dimensiones: prácticas de en-
señanza-aprendizaje (16), prácticas de acompañamiento y desarrollo profesional (11), prácticas de 
liderazgo pedagógico (6), prácticas que avanzan hacia la inclusión (5) y prácticas que aportan a una 
educación integral (5). 

 La ACE se encuentra dividida territorialmente en cinco zonas o macrozonas: norte, centro 
norte, centro sur, sur y austral. Las prácticas identificadas corresponden a escuelas mayoritariamente 
concentrados en la Macrozona centro norte (50%) y en relación con su dependencia son (o lo eran, 
en el momento de realizarse la VA) principalmente municipales (68,7%). El 70% son urbanas. Respecto 
de la condición socioeconómica de los establecimientos, el promedio del índice de Vulnerabilidad 
(IVE) superó el 75% (ver tabla 3). Cabe señalar además que todos, a excepción de un establecimien-
to, ha firmado el convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, lo cual permite, de 
acuerdo con la normativa, acceder a los recursos de la ley SEP para la implementación de un Plan de 
Mejoramiento.
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Tabla 1. 

Muestra de establecimientos educacionales: dependencia, ubicación geográfica y año de visita.
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Resultados

 El proceso de análisis de las prácticas descritas en los 43 reportes de VA seleccionados, llevado 
a cabo para determinar elementos de cultura escolar para la mejora presentes en establecimientos vi-
sitados por la Agencia de Calidad de la Educación entre 2014-2023, ha dado como resultado 781 frag-
mentos o citas textuales extraídos de los reportes y 22 códigos emergentes definitivos. 

 En la tabla 2 se presenta un resumen de los códigos emergentes definitivos, incluidos dentro de 
cada dimensión y categoría, así como el porcentaje de aparición de fragmentos y de citas representati-
vas. Respecto de los porcentajes que acompañan a cada categoría, es necesario explicitar que estos se 
obtienen en función de su aparición dentro del 100 % de citas utilizadas. 
En cuanto a la organización de los resultados, estos son presentados en función de las dos dimensio-
nes y nueve categorías consideradas para este estudio. Estas dimensiones permiten dar respuesta al 
objetivo de investigación. Adicionalmente, cabe señalar que el nombre de algunas de las categorías 
encontradas respeta la denominación que el marco teórico del mejoramiento escolar suele emplear 
para varios de los hallazgos, de manera tal de facilitar la lectura comparada. 

 Pues bien, luego del análisis, emergen dos dimensiones fundamentales: por un lado, Creencias 
y valores y, por otra parte, Actitudes. Las creencias y valores hacen referencia a sistemas de creencias o 
estructuras cognitivas que las comunidades escolares comparten y que actúan como un sustrato subje-
tivo de su vínculo con el entorno y su quehacer. En este sentido, las comunidades escolares indagadas 
por ACE en las VA comparten algunas ideas de base que sirven de sustento a todo aquello que realizan 
con el propósito de mejorar sus prácticas en distintas áreas de gestión. Dentro de ellas, destaca espe-
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cialmente el Propósito moral, que aparece en el 18% de las citas extraídas, tratándose de uno de los 
tópicos que emerge con mayor frecuencia. 

 Respecto de las actitudes, hacen referencia a patrones de comportamientos que se ponen en 
juego a partir de las creencias compartidas. Destacan especialmente, la presión interna, las metas com-
partidas y las altas expectativas, que alcanzan el 21,3%, 14,8% y 13,4% del total de fragmentos extraídos 
de los reportes. A continuación, presentaremos detalladamente cada una de las categorías halladas. Un 
resumen puede apreciarse en la Tabla 2.

Tabla 2
Resumen de códigos emergentes definitivos (CED) y frecuencias de fragmentos y citas de reporte por 
categorías

       Dimensiones                Categorías          %          Códigos emergentes definitivos

1. Creencias y valores.             Convicción de mejorar.         8       Consenso en torno a la importancia de mejorar.
           Convencimiento por mejorar. 
                                                Propósito moral                                                         Valoración del acto de educar.
                                                                                             18                                             Rol movilizador social.
2. Actitudes.                            Presiones internas                21,3                                Modelo atribucional interno.
                                                                                                                     Reinterpretación de la presión  externa.
                                                                                                                                      Responsabilidad  individual.         
                                                                                                                                         Responsabilidad colectiva.
                                                Construccción de historial    8,2                                                    Ritos y tradiciones.
                                                de mejora                                                                  Instancias de Conmemoración. 
                                                                                                                                   Reconocimiento de los logros
                                                                                                                                           individuales y colectivos .                                                                
                                                Flexibilidad organizacional  5.5                                                                Autonomía.
                                                                                                                                          Capacidad de adaptación. 
                                                                                                                                          Distribución de Liderazgo. 
                                                Altas Expectativas                13,4                                                             Motivación.
                                                                                                                                                          Autoexigencias. 
                                                                                                                                                Relato de superación.
                                                Disposición por diseñar       14,8                        Participación en diseño de metas 
                                                 metas compartidas                                                                         y planes de acción. 
                                                                                                                                                  Trabajo colaborativo. 
                                                                                                                                     Disposición a retroalimentar. 



Dimensiones                Categorías          %                Códigos emergentes definitivos

                                       Actitud innovadora     4                                Creatividad e Innovación. 

                                      Disposición hacia el          4.8               Espacios de reflexión profesional y técnica.
                               aprendizaje comunitario                                              Foco aprendizaje continuo.

1. Creencias y Valores

 Un elemento sustantivo de cultura escolar para la mejora en establecimientos visitados por 
ACE, son las creencias y valores que han logrado desarrollar y proteger. Es posible advertir que estos 
marcos cognitivos permiten a las comunidades escolares interpretar de modo favorable algunos 
factores contextuales. En esta medida, es recurrente encontrar discursos en que variados elementos 
de contexto (por ejemplo, políticas públicas, presión externa por rendición de cuentas, entre otros) 
son apreciadas como oportunidades para mejorar. Se advierten dos creencias básicas: a) Convicción 
de mejora y b) Propósito moral. 

a) Convicción de mejora:

 Un elemento de especial relevancia es la convicción de mejora, en el sentido de que las co-
munidades escolares tienen el convencimiento de que es posible mejorar continuamente y esa con-
vicción orienta sus acciones:

 Todo el trabajo que realiza la comunidad educativa (…) se ve facilitado por la creencia de que 
es posible el mejoramiento continuo, lo que implica tomar decisiones oportunas frente a las proble-
máticas o desafíos que se presentan; solicitar ayuda a personas idóneas de acuerdo con la naturaleza 
de las dificultades identificadas; considerar la evaluación como una instancia que favorece el apren-
dizaje; y consensuar modos de intervención para revertir los bajos resultados (Reporte VA Escuela 9).

 Algo de suma relevancia, es que las comunidades visitadas lograr proteger esta convicción 
a través de discursos optimistas que se transmiten en espacios formales e informales. Se advierte 
que hay poco margen para el pesimismo y el conformismo, en un contexto de variados espacios de 
debate y discusión profesional. Los directivos y docentes que tienen mayor experiencia en los esta-
blecimientos asumen personalmente la tarea de compartir con los nuevos colegas esa impronta, de 
manera que se preserve esa idea básica de que es posible mejorar de modo permanente. 
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b) Propósito moral: 

 Junto a la convicción de mejora, las escuelas han desarrollado un fuerte propósito moral, en-
tendido como responsabilización del rol que se tiene en la vida de los estudiantes:

 Una de las reflexiones importantes provino de un documento que el jefe de UTP compartió 
con los profesores, en el que se exponía que los aprendizajes de los estudiantes dependen de un 
40% de capital cultural familiar, de un 30% de la gestión directiva y de un 30% del docente. A partir 
de la información se estimó que con el porcentaje atribuido al capital cultural no era posible lograr 
mejores resultados, por tanto, debían hacerse cargo y no creer en este determinismo social, de cuna, 
de que el chico vulnerable no va a aprender (Reporte VA Escuela 31).

 En efecto, las comunidades de desempeño alto visitados por la ACE, han desarrollado un fuer-
te convencimiento en torno a la importancia que tiene la escuela en la vida de los estudiantes. En 
esta medida, se advierte un convencimiento profundo de que la trayectoria vital de sus estudiantes 
dependerá, en buena medida, del compromiso de los miembros de la comunidad educativa, en es-
pecial de los docentes. Algo muy interesante de observar a partir del análisis, es que este propósito 
moral adquiere impronta colectiva, pero suele estar influida por historias personales de directivos y 
docentes. En esta medida, el propósito moral se alimenta muy especialmente desde el modo en que 
las trayectorias personales empalman con el desafío de enseñar. Se advierte, así, que los estableci-
mientos promueven la disposición de espacios en que comparten sus apreciaciones personales al 
respecto y ese acto de compartir retroalimenta el propósito moral colectivo. 

2. Actitudes

 De acuerdo con lo examinado, las creencias básicas permiten a la escuela contar con un sus-
trato subjetivo que le permite leer o interpretar de modo positivo variadas presiones y condiciones 
externa y desplegar un conjunto de actitudes concretas. Estas son a) Presión interna, b) Construcción 
de historial de mejora, c) Flexibilidad organizacional, d) Altas expectativas y e) Disposición por dise-
ñar metas compartidas y f) Actitud innovadora y g) Disposición al aprendizaje continuo. 

a) Presión interna

 Las comunidades escolares de desempeño alto visitadas por la ACE se caracterizan por ejercer 
presión interna sobre sus procesos de gestión. Esto es relevante, pues los discursos analizados per-
miten advertir que traducen la presión externa en una actitud de responsabilización propia. Dicho 
de otro modo, quieren mejorar porque esto es importante para sí mismos y para sus estudiantes, 
más allá de la rendición de cuentas al sistema. En este contexto, aprovechan la presión externa para 
desplegar una serie de acciones de responsabilización interna: 
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 Una reflexión del equipo directivo ante los bajos resultados Simce fue un detonante para ini-
ciar un proceso de cambio (…) Lo que siguió fue entonces una serie de conversaciones entre docentes 
y directivos respecto de las formas de enseñanza que se estaban implementando. Fue un período de 
de reflexión institucional que dejó en claro la necesaria reconfiguración de metodologías y de equi-
pos, con la convicción de que solo con el trabajo en conjunto sería posible realizar cambios (Reporte 
VA Escuela 3). 

 Esta presión interna se caracteriza fundamentalmente por cuatro elementos. Por un lado, un 
fuerte modelo atribucional interno. En este sentido, el proceso de análisis que emprenden para expli-
car y comprender sus resultados se sostiene sobre causas intrínsecas. Estas comunidades no suelen 
atribuir sus éxitos o trabajos a factores externos, tales como el nivel socioeconómico de las familias 
de origen de los estudiantes; el grado de compromiso de las familias o apoderados; la falta de apoyo 
de agentes externos estatales, entre otros. Por el contrario, suelen encontrar en su propia gestión 
las causas profundas de sus resultados. Lo anterior, sin duda, favorece que mantengan una actitud 
optimista y de convicción en que la mejora es posible, al mismo tiempo que se concentran sobre 
aspectos que pueden gestionar desde el propio funcionamiento. Del mismo modo, exhiben procesos 
de reinterpretación de la presión externa. En esta medida, las exigencias del sistema son un gatillador 
de procesos internos de mejora que, efectivamente, transforman sus patrones culturales, en lugar de 
concentrarse en resultados de corto plazo que respondan a las exigencias del sistema. Finalmente, 
son comunidades que manifiestan una relevante responsabilización interna y colectiva, de manera 
que frene a algún obstáculo asumen el desafío de transformar la situación a partir del trabajo com-
prometido: 

 La práctica se originó en 2013, a partir de la percepción de los docentes respecto de las super-
visiones externas realizadas por el departamento pedagógico del sostenedor. Según los profesores, 
estas asesorías tenían un carácter de supervisión y fiscalización. Debido a esto, ellos experimentaban 
ansiedad e incertidumbre frente a los resultados de observaciones de clases, cuyas retroalimentacio-
nes se entregaban exclusivamente a dirección. A partir de esta situación, entre los docentes surgió 
la necesidad de un acompañamiento pedagógico interno, más cercano y sistemático, a cargo de un 
profesional validado por la comunidad (Reporte VA Escuela 14).

b) Construcción de historial de mejora

 Estas escuelas aprecian la construcción de un historial de mejora, una especie de bitácora de 
éxitos institucionales. Es altamente probable que esta categoría esté relacionada con la convicción 
por mejorar y el propósito moral, en la medida en que se trata de marcar hitos en la trayectoria del 
establecimiento que permita a las comunidades reforzar sus convicciones. Se trata de comunidades 
que no consideran triviales ninguno de sus logros y que están permanentemente disponibles para 
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valorar los objetivos conseguidos o los hitos que les permiten aproximarse a los logros institucionales. 
Es, precisamente, este historial de mejora el que tiene un lugar central al momento de proteger el opti-
mismo y la convicción entre las nuevas generaciones de docentes, especialmente en aquellos momen-
tos en que los resultados se alejan de lo que esperarían:

 Siempre recordamos nuestros éxitos pasados. Las cosas que logramos nos permiten tener la 
convicción de que, cuando se hacen las cosas bien, se obtienen buenos resultados, aunque a veces pa-
rezca que esos resultados se desvanecen o se alejan. Es como ver fotografías y recordar y convencerse 
de que es posible retomar esa senda. Nos ayuda a recobrar fuerza (Reporte VA Escuela 26). 

 Esta historia de mejora es una construcción subjetiva compartida, pero se manifiesta en con-
ductas concretas. Estas comunidades tienen ritos, espacios para conmemorar y para reconocer logros 
individuales y colectivos. Es recurrente que emerjan nombres propios de directivos o docente que, en 
el pasado, consiguieron hitos relevantes en la escuela, los que se constituyen como modelos a seguir. 
Estos, son recordados y utilizados como referente sobre la posibilidad cierta de mejorar. Otro elemento 
importancia asociado al historial de mejora es que permite a los miembros de la comunidad educativa 
constatar que las trayectorias de mejora no son lineales y que resulta indispensable mantener la dispo-
sición al cambio aún en situaciones adversas. 

c) Flexibilidad Organizacional

 Estas comunidades han logrado desarrollar una relevante capacidad para adaptar su estructura 
y funcionamiento a las diversas necesidades y desafíos que enfrentan. En esta medida, manifiestan 
una profunda plasticidad y capacidad de buscar nuevos equilibrios frente a escenarios desconocidos y 
desarrollan grandes habilidades para leer las oportunidades que los escenarios de cambio les ofrecen. 
Lo anterior, se manifiesta, en lo fundamental, en tres elementos. Por un lado, valoran las conductas 
autónomas y proactivas y fomentan que los distintos agentes tomen decisiones que permitan respon-
der de modo ágil a distintos desafíos. En la misma medida, han desarrollado grandes habilidades para 
adaptarse a distintos escenarios. En esta medida, la flexibilidad suele manifestarse en la capacidad de 
las comunidades por reconocer sus fortalezas y aspectos a mejorar y responder a los desafíos a partir 
de ese análisis: 
 
 El primer desafío de este nuevo equipo fue potenciar a los docentes y mejorar el clima interno, 
para lo cual el director conversó con todos los profesores y, en función de las fortalezas y debilidades 
que identificó en cada uno de ellos, reasignó los cursos y asignaturas. Asimismo, reconoció los esfuer-
zos y logros de todos los funcionarios, como una forma de favorecer un clima de confianza y respeto 
(Reporte VA Escuela).
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d) Altas expectativas

 Las comunidades escolares estudiadas construyen ambientes de interacción que destacan por 
las altas expectativas tanto de los equipos directivos por los docentes, como de parte de los docentes 
hacia los estudiantes. Por un lado, los directivos valoran las capacidades profesionales de los profesores 
y los instan constantemente a perfeccionar sus prácticas:

 Desde el equipo directivo se establecen altas expectativas en relación con el profesionalismo y 
capacidades con las que cuentan los funcionarios del establecimiento, lo que se evidencia en las re-
flexiones permanentes respecto de su quehacer pedagógico y la búsqueda de mejoras continuas, de tal 
manera de cumplir con el objetivo de entregar una educación de calidad (Reporte VA Escuela 20).

 En la misma medida, los docentes tienen y transmiten altas expectativas a los estudiantes, invi-
tándolos a esforzarse y proponiéndoles metas elevadas:

 La convicción de directivos y docentes de que todos los estudiantes pueden aprender, dando 
cuenta claramente de sus altas expectativas, es otro facilitador de esta práctica. Esta se visualiza, por 
ejemplo, en la autoexigencia y las aspiraciones superiores que los estudiantes manifiestan de sus capa-
cidades, aspecto que ha sido motor para la implementación paulatina de nuevas estrategias. Los estu-
diantes se sienten desafiados y acompañados por sus docentes para lograr lo propuesto, generando un 
círculo virtuoso en el desarrollo de habilidades de orden superior (Reporte VA Escuela 10).

 Las altas expectativas, se expresan en tres elementos. Por un lado, la elevada motivación:

 Asimismo, la comunidad experimenta alta motivación por la superación. Muestra de ello es que 
algunos docentes han participado de programas como la red de maestros de maestros y la asignación 
de excelencia pedagógica; otro ha recibido el premio Ignacio Domeyko como reconocimiento a su de-
dicación a la enseñanza de la química (…) este conjunto de características del colegio es propio para el 
desarrollo y sustentabilidad de la práctica Proyectos internos de innovación pedagógica (Reporte VA 
Escuela 22).

 Por otra parte, se aprecia un fuerte desarrollo por la autoexigencia. En la misma medida, en que 
atribuyen sus resultados a causas internas, y susceptibles de gestionar, activan conductas de exigencia 
con los propios desempeños. Finalmente, son muy recurrentes los relatos de superación hacia los estu-
diantes. Estas comunidades invierten mucho tiempo en transmitir la relevancia de la superación de las 
adversidades y de mejorar continuamente. 
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e) Disposición hacia el diseño de metas compartidas

 Para estas comunidades es esencial traducir sus sistemas de creencias en objetivos concretos y, 
por ello, invierten mucho tiempo en construir metas compartidas. Son comunidades que comprenden 
la importancia de que todos los agentes educativos sepan con claridad hacia dónde dirigirse. En esta 
medida, instancias de definiciones institucionales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el 
Plan de Mejoramiento Educativo (PME) son aprovechadas como oportunidades para desarrollar de 
modo colaborativo:

 En un proceso participativo de reformulación de su PEI, a fines de 2014 los distintos estamentos 
de la comunidad consideraron “ampliar la mirada educativa”, integrando en la formación de los estu-
diantes habilidades artísticas y deportivas. Por lo anterior, desde 2015 las asignaturas de Música y Edu-
cación Física son impartidas por duplas de profesores. Finalmente, y en coherencia con lo planteado en 
el nuevo PEI, se convocó a elecciones del Centro de Alumnos y se puso en marcha el nuevo reglamento 
de convivencia escolar. En palabras del director, “antes nuestro sello era la excelencia académica y nos 
dimos cuenta de que queríamos una persona integral (Reporte VA Escuela 31).

 Lo anterior es coherente con el fomento del trabajo colaborativo, pues estas comunidades com-
prenden que todos los agentes educativos poseen conocimientos relevantes y que, para ser exitosos, 
se requieren de las competencias de todos:

 El desarrollo de un ambiente de colaboración constituye uno de los objetivos estratégicos del 
funcionamiento de la escuela, dado que permite complementar y desarrollar las competencias profe-
sionales entre los distintos actores, otorgando valor a los conocimientos y experiencias de los miem-
bros del equipo (Reporte VA Escuela 17).

 Finalmente, se desarrolla una gran disposición a retroalimentar diversos procesos internos, 
pues, en la medida en que las metas se diseñan de modo colaborativo todos los actores perciben que 
tienen algo que opinar y que esas perspectivas pueden proveer de información relevante al momento 
de evaluar el grado de logro de los objetivos propuestas y/o en el modo en que puede optimizarse 
alguna iniciativa de mejora. 

f) Actitud innovadora: 

 Estas comunidades educativas se distinguen por una actitud de búsqueda permanente por 
innovar en sus prácticas. En esta medida, estas escuelas buscan mejorar situaciones específicas o so-
lucionar problemas identificados en distintas áreas, pero fundamentalmente en el área pedagógica, a 
través de la incorporación de elementos o procesos que no se hayan utilizado con anterior en el con-
texto en que se planearon y llevaron a cabo. Lo anterior, supone el constante interés de revisar las prác-
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ticas que se ejecutan, a fin de examinar y comprender las oportunidades de mejora para abocarse al 
diseño de soluciones novedosas. Estas comunidades suponen que, aunque innovar supone múltiples 
ensayos, la experimentación debe ser responsable, racional y sometida a análisis colaborativo. No 
cambian por cambiar, sino con el foco en mejorar permanentemente. Con todo, entregan libertad 
para proponer iniciativas que innoven:

g) Disposición hacia el aprendizaje comunitario.

 Finalmente, estas comunidades son capaces de constituirse en fuentes de aprendizaje siste-
mático. Lo anterior, puede visualizarse en la disposición de variados espacios de reflexión profesional 
y técnica que sitúan su foco en el aprendizaje continuo. Son comunidades que tienden a no desa-
provechar las reuniones profesionales y destinarlas para el análisis de los distintos desafíos que se 
enfrentan. En este sentido, su principal preocupación es el modo en que pueden mejorar los apren-
dizajes de los estudiantes. Para ello, llegan a acuerdos que implementan y, posteriormente, exhiben 
una gran disposición en evaluar la puesta en marcha, así como en ponderar desafíos y oportunida-
des. Esta cultura de aprendizaje comunitario no excluye, además, a ningún agente de la comunidad, 
pues los miembros de la escuela parecen conducirse desde la confianza de que la cultura escolar ha 
permeado a todos los actores educativos y que, por tanto, todos están consciente de la relevancia de 
la tarea y de los aportes que pueden realizarse. En la práctica, termina operando como la disposición 
de toda la comunidad por aprender permanentemente: 

 Hace más de diez años que se realizan capacitaciones anuales que tienen como propósito pro-
mover la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza y mejores prácticas dentro del aula. 
Al igual que en las otras acciones de perfeccionamiento, las temáticas surgen de las necesidades de-
tectadas por los integrantes de la comunidad, analizadas y acordadas para su posterior contratación. 
(…) La cultura de aprendizaje continuo de esta comunidad también incorpora a los asistentes de la 
educación no profesionales con capacitaciones en computación, electricidad, gasfitería, entre otros 
(Reporte VA Colegio Escuela 20). 

 A mí me motiva ocupar este espacio de libertad para crear. Que te den la posibilidad de crear, 
imaginar y entregar tu sello en beneficio de los niños me motiva mucho. También nos da satisfacción 
pensar, ejecutar y tener un resultado bonito; porque uno no siempre tiene la posibilidad de com-
pletar estas etapas. Cuando uno postula un Proyecto de Innovación, uno se hace cargo de toda la 
actividad y ese proceso da una potente satisfacción profesional (Reporte VA, Escuela 22).

Discusión y conclusión 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación son, en términos generales, coherentes 
y coincidentes con los resultados de otras investigaciones que indagan en factores culturales que in-
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ciden en la mejora escolar. En ese marco, cabe mencionar, por ejemplo, que el movimiento Effective-
ness School Improvement (ESI), distinguió variados aspectos que distinguían a las culturas escolares 
para el mejoramiento (Murillo, 2005). Entre ellas, se hace referencia a la Presión interna por mejorar, 
a la existencia de Visión y metas compartidas, a una Historia de mejora, así como a la Propiedad de 
la mejora, compromiso y motivación. En la misma medida, se incluye a la utilización de la Autonomía 
por parte de los centros educativos, la Flexibilidad de la Organización y la disposición por conver-
tirse en una Comunidad profesional de aprendizaje, elementos que han aparecido descritos en los 
reportes examinados. En rigor, se trata de aspectos que aparecen abundantemente considerados en 
la literatura sobre la cultura mejorar. En esta medida, Harris y Lambert (2003) distinguieron también 
la importancia de que las culturas de los centros educativos se fortalecieran en torno a la importancia 
de diseñar metas compartidas, así como en la capacidad de asumir la responsabilización compartida 
frente al éxito y el potenciamiento de una colegialidad para la mejora continua. Stoll y Fink (1999), 
por su parte, también destacan la importancia de que los centros educativos celebren hitos con sus 
logros y que potencian la disposición por dirigirse hacia el aprendizaje organizacional. Reezigt y 
Creemers (2005), por su parte, enfatizaron en la importancia de desarrollar una visión compartida y 
concebir el hecho de mejorar como parte de la vida cotidiana en la escuela. 

 La literatura más reciente también distingue elementos interesantes de distinguir y que son 
compatibles con los hallazgos de este estudio. Así, algunas investigaciones relevan la importancia de 
la Innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la Motivación de los docentes por mejorar, 
las Expectativas en los resultados educativos y la declaración de Objetivos Compartidos (Taajamo, 
Jäppinen & Nissinen, 2023). Otros autores también reportan la Unidad de Propósito, el Apoyo Co-
legiado y el Desarrollo Profesional como aspectos importantes de desarrollar en culturas escolares 
positivas (Ismail, Ali Khatibi & Ferdous, 2022).

 En la misma medida, se advierten similitudes con aportes de la literatura nacional, funda-
mentalmente con lo que guarda relación con la construcción de un relato común. De acuerdo con 
investigaciones chilenas ese relato común incluiría entre sus contenidos el compromiso social con la 
actividad educativa, el trabajo en equipo y las altas expectativas (Bellei et al., 2015; Bellei et al., 2020). 

 Con todo, resulta notorio que una de las principales conclusiones que pueden extraerse es 
que, en torno al despliegue de las prácticas descritas por ACE, las escuelas visitadas han logrado 
construir algunas creencias y valores que llegan a constituirse como un sistema subjetivo compartido. 
Ese sustrato subjetivo les permitiría establece cierto tipo de relaciones al interior de las comunidades, 
pero especialmente desarrollar y coordinar patrones comunes para leer e interpretar el entorno y 
concebir, como oportunidades, algunos elementos que otras comunidades educativas concebirían 
como obstáculos o adversidades complejas de gestionar. Destacan acá un elevado propósito moral 
en torno a la comprensión de que el compromiso de los actores de la escuela puede impactar signi-
ficativamente en las trayectorias vitales de los estudiantes. En esta medida, estas comunidades edu-
cativas logran ir más allá de la rendición de cuenta externa, de manera que generan un alto sentido 
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de responsabilidad interna, lo que las distancia de lo que algunos autores reconocen como culturas 
de auditoría, es decir aquellas donde los sienten la necesidad de producir evidencia que muestren que 
están haciendo las cosas de forma eficiente y en la dirección correcta y a partir de la implementación 
de procedimientos (Assaél, Acuña, Contreras y Corbalán, 2014). Al contrario, estos establecimientos de-
sarrollan la capacidad de construir una profunda responsabilización interna por medio de la cual sitúan 
en un lugar de relevancia el mejoramiento permanente de sus procesos. 

 De este modo, se advierte que los sistemas de creencias se traducen en comportamientos con-
cretos y consistentes que retroalimentan el sustrato subjetivo. Estas creencias se retroalimentan colecti-
vamente, por lo que resulta pertinente hablar de comunidades educativas antes que de cultura escolar 
(Carafi, 2019). Este concepto, haría referencia a la construcción de “un sentido y propósitos comunes, 
expresados como el conjunto de conocimientos, estados anímicos, acciones y nivel de desarrollo de los 
lazos alcanzados” (Martínez Otero, como fue citado en Carafi, 2019, p. 90). Lo anterior, permitiría una 
concepción valorizante de lo colectivo como eje fundamental en el desarrollo de relaciones sociales y 
de aprendizaje, implicando también el desafío de definir posibilidades y límites de lo comunitario.

 En esta medida, la lectura conjunta de los resultados parece indicar que la interacción de esos 
patrones culturales deriva en el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje. Lo anterior 
es relevante, pues, al menos desde una perspectiva discursivas, los establecimientos educacionales 
chilenos parecen cada vez más disponibles para la instauración de espacios que propendan a este tipo 
de relaciones. Desde esta perspectiva, el presente análisis da cuenta de la importancia de construir, en 
primer término, sólidos patrones culturales compartidos que darán luego sustento a interacciones que 
propendan al sólido intercambio profesional docente. 

 Complementariamente, la presente investigación ha permitido constatar que la cuestión de los 
elementos culturales o subjetivos no adquiere aún suficiente relevancia para nuestro sistema escolar. 
Es cierto que, recientemente, y a propósito de la necesidad de fomentar el trabajo en red (Pino Yanco-
vic, et al., 2019) y las comunidades de aprendizaje profesional docente (Valdés, 2020; Valdés y Guerra, 
2023), se han enfatizado la necesidad de aproximarse a dimensiones culturales, pero esto aún resulta 
insuficiente. En esta medida, vale la pena insistir en la difusión insuficiente de las prácticas exitosas iden-
tificadas por ACE a través de las VA, así como en la importancia de que lo anterior se realice de forma 
sistemática. Sin lugar a duda, resultaría relevante aprovechar su factor motivador para impactar en todo 
el sistema escolar, especialmente en el contexto chileno actual de implementación de Nueva Educación 
Pública, atendiendo a que la literatura enfatiza que ningún proceso de reforma puede sostenerse sin 
emprender la reculturación del sistema en que esta se ejecuta. Al mismo tiempo, resultaría importante 
emprender futuras investigaciones que indaguen en elementos culturales, aproximándose, específica-
mente, en el modo en que las comunidades educativas llegan a construir patrones subjetivos sólidos 
capaces de orientarse hacia el mejoramiento escolar. 
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 Finalmente, resulta relevante señalar que, al leer los resultados de la presente investigación, no 
se pierda de vista que estos refieren al examen de reportes sobre determinadas prácticas exitosas, es 
decir, no necesariamente dan cuenta de la realidad integral de la gestión de las escuelas que fueron 
visitadas por la ACE en el período escogido. Por lo anterior, es preciso guardar cautela respecto de la 
generalización de sus resultados. 
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RESUMEN

La sociedad actual ha cambiado, por lo tanto, sus nece-
sidades y demandas, esto influye en los procesos educa-
tivos. Hoy en día se requieren docentes que posean una 
formación más completa y específica. Los centros educa-
tivos deben ser capaces de adaptarse a estas demandas. 
Es por ello que el papel de los directivos de las institucio-
nes de educación superior, y en especial de las escuelas 
formadoras de docentes, tiene un papel fundamental en 
el logro de estos propósitos. A continuación, se presenta 
un análisis de las categorías de socioformación, director y 
liderazgo transformacional para presentar una propuesta 
del perfil de director de escuelas formadoras de docen-
tes.
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Abstract

Today’s society has changed, therefore, its needs and de-
mands, this influences educational processes. Nowadays, 
teachers who have more complete and specific training 
been required. Educational centers must be able to adapt 
to these demands. This is why the role of the directors of 
higher education institutions, and especially of teacher 
training schools, plays a fundamental role in achieving 
these purposes. Below, an analysis of the categories of so-
cioformation, director and transformational leadership is 
presented to present a proposal for the profile of director 
of teacher training schools.
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Introducción 

 En 2015 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales conforman la agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, estos objetivos implican un replanteamiento sobre la forma de vida actual. El objetivo 4 
es una Educación de calidad, considerando que la educación incide en el comportamiento global 
del individuo y por ende de la sociedad donde se desenvuelve (Pérez, et al., 2019), se hace prioritario 
que los centros educativos reorienten sus procesos pedagógicos y administrativos hacia el cum-
plimiento de este objetivo, esto solo puede lograrse con el liderazgo directivo, es decir, cuando el 
director del centro educativo afronta los cambios.   

 El directivo debe de ser capaz de asumir su función con ética y profesionalismo, la selección 
de éste debe de cubrir requisitos cada vez más específicos que le permitan responder a las necesida-
des del centro y de la sociedad. De manera tradicional se piensa y se cree que los directivos son los 
líderes de los espacios escolares, es por ello que se pretende investigar cuáles son las características 
que debe de tener un director de escuelas formadoras de docentes considerando el liderazgo trans-
formacional, conjuntamente con las funciones que debe de desempeñar bajo el enfoque sociofor-
mativo.
La socioformación es un enfoque novedoso aplicable a diversos ámbitos del desarrollo humano 
en toda su complejidad, no se limita únicamente a la educación formal. Sus características también 
contribuyen a la mejora de los procesos organizacionales, comunitarios y sociales (Jarquín-Cisneros, 
2019).

 Las escuelas normales nacen en occidente como seminarios de maestros, donde tenían como 
objetivo la formación de estudiantes en aulas modelo para enseñar normas de enseñanza a aplicar 
en escuelas de enseñanza primaria, eran escuelas especializadas en educar a los maestros, original-
mente de carácter público para estudiantes de pedagogía, al finalizar los estudios en las escuelas 
normales se podía ejercer como maestro de escuela. En México las escuelas normales iniciaron en la 
ciudad de Veracruz y posteriormente la ciudad de México, siendo éstas de carácter público, poste-
riormente se establecieron más tanto de carácter público como privado, actualmente trabajan 450 
normales de las cuales 266 son públicas y 184 particulares, son consideradas una institución educati-
va capaz de dar formación según los planes y programas de estudio nacionales. En 1984 las escuelas 
normales son reconocidas para conceder títulos de licenciatura, entre los que se encuentran: licen-
ciatura en educación preescolar, primaria, secundaria con diferentes especialidades, educación es-
pecial, educación física y educación preescolar y primarias interculturales bilingües, son formadoras 
de docentes que trabajan mediante enfoques pedagógicos, los cuales han sido modificados según 
reformas a los planes de estudio (Carlón, 2017).

 En las Escuelas Normales, los planes de estudio han cambiado y con ello el funcionamiento 
de las mismas. Sin embargo, en el estado de Oaxaca, las funciones del director continúan siendo 
retomadas del Manual de Organización del personal adscrito al Subsistema de Educación Normal 
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emitido por la Secretaría de Educación Pública en el año 1985 (Gutiérrez, 2022). Ante este escenario 
y considerando las situaciones que se presentan para ejercer las actividades directivas, se hace ne-
cesario replantear las características y funciones del director de educación superior bajo un enfoque 
socioformativo, considerando también el liderazgo transformacional. Se propone este enfoque por 
considerar que puede dar respuesta a las necesidades actuales que se presentan para ejercer una 
dirección con compromiso, responsabilidad y que permita responder a las demandas de la sociedad 
respecto al proceso de formación de los futuros docentes.

 De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio de investigación mixto se enfocó en atender 
los siguientes objetivos. 

Objetivo general:

 Realizar un estudio conceptual enfocado en analizar los elementos de la Socioformación rela-
cionados con la dirección de centros educativos, identificar las diferencias y similitudes de las carac-
terísticas del director considerando la Socioformación y el liderazgo transformacional, y generar un 
análisis basado en la Socioformación y el liderazgo transformacional con el fin de proponer el perfil 
del director de escuelas formadoras de docentes.

Objetivos específicos:

1) Realizar un análisis exhaustivo de los elementos de la Socioformación relacionados con la direc-
ción de centros educativos.

2) Identificar las diferencias y similitudes en las características del director cuando se considera la 
Socioformación y el liderazgo transformacional.

3) Generar un análisis detallado basado en la Socioformación y el liderazgo transformacional para 
proponer un perfil específico del director de escuelas formadoras de docentes.

 
Metogología 

Diseño de investigación 

 Para desarrollar la presente investigación se llevó a cabo un estudio de investigación mixto. 
Esto se debe a que el estudio implica la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para 
alcanzar sus objetivos. Dicha investigación se basó en el análisis documental, el cual tiene como fina-
lidad sistematizar la información de un documento de forma sintética, estructurada y analítica. Para 
llevar a cabo éste, es necesario buscar en diversas bases de datos las palabras clave seleccionadas 
que son el eje central del tema. Posteriormente, se procede a analizar los diferentes documentos 
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encontrados, para así poder interpretarlos y sintetizarlos en un documento de fácil acceso, logrando 
con esto cumplir uno de los objetivos establecidos. Con esto se reafirma que el análisis documental 
consiste en buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos para respon-
der a una o varias preguntas sobre un tema (Hernández, et al., 2014).

Criterios de Selección de los Documentos

 Para seleccionar los documentos que conforman el análisis documental se llevó a cabo una 
búsqueda de las categorías determinadas en las siguientes bases de datos: Biblioteca UNIR, Google 
Académico, Scielo y Redalyc. Se seleccionaron artículos de revistas indexadas y en algunos casos se 
emplearon libros de editoriales reconocidas, centros de investigación o universidades, también se 
manejaron documentos de publicación Regional. Uno de los criterios es que los documentos debían 
de estar dentro del período 2015-2024, pero al ser limitados o escasos los documentos en este pe-
ríodo para algunas de las categorías se realizó una búsqueda más amplia incluyendo documentos 
desde 1985.

Categorías de Análisis

 Para realizar el trabajo correspondiente al análisis documental se seleccionaron tres cate-
gorías, las cuales fueron: 1) Socioformación, 2) Director y 3) Liderazgo transformacional (Tabla 1).  
Después se procedió a buscar información y organizarla dentro de las categorías seleccionadas, se 
considero la relevancia, calidez y confiabilidad de los documentos, respetando el derecho de autor 
de cada uno de los documentos mencionados.

Tabla 1 
Análisis de Categorías Empleadas en el Estudio.

      Categorías                                      Subcategorías               Preguntas o componentes
 

Socioformación

Definición
Bases

Funciones
Aplicación

¿Qué es la Socioformación? 
¿Cuáles son los elementos de 
la Socioformación? ¿Cuáles son 
los puntos de aplicación de la 
Socioformación en la Dirección 
de Centros Escolares? ¿Cuáles 
son las funciones del director 
bajo el enfoque socioformati-
vo? ¿Cómo puede la Sociofor-
mación ayudar en la labor di-
rectiva?;
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                Categorías                                      Subcategorías               Preguntas o componentes

Director

Liderazgo transformacional

Definición
Competencias

Perfil

 
Definición

Características

Se generaron las preguntas 
¿Quién es el director? ¿Cuál es 
la función del director? ¿Cuáles 
son sus áreas de intervención?

¿Qué es el liderazgo transfor-
macional? ¿Qué características 
deben de presentar los líderes 
que se guíen bajo el liderazgo 
transformacional? ¿Qué carac-
terísticas debe de poseer un 

director que trabaje el liderazgo 
transformacional?

Nota. Jarquín-Cisneros, 2024

Resultados 

A continuación, se describen los resultados de las categorías seleccionadas.

Categoría 1. Socioformación

 La socioformación según Tobón (2017), es una propuesta de origen latinoamericano que se 
aplica en el ámbito organizacional, gubernamental, comunitario, científico y educativo, para desarro-
llar el talento a través de la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas 
del entorno con una visión global y sistémica (p.29) 

 El enfoque de la socioformación es aplicable a diversos ámbitos, permite desarrollar al ser 
humano considerando toda su complejidad, sus aportaciones en el ámbito escolar se encuentran en 
el proceso de cambio en el aprendizaje de los individuos, resalta una educación centrada en valores, 
la cual busca que los estudiantes pasen de un rol pasivo a niveles de acción más complejos, donde 
puedan involucrarse activamente en la sociedad a través de su participación, la interacción directa y 
la resolución de problemas que le permita desarrollarse plenamente, siendo con esto un protagonista 
en el ámbito social de una manera plenamente integral (Ambrosio, 2018).

 Los cimientos de la socioformación son el trabajo articulado de todos los involucrados con el 
cambio hacia la sociedad del conocimiento y del desarrollo del talento de las diversas áreas, puede 
aplicarse a organizaciones sociales, empresariales, industriales, educativas, científicas y comunitarias. 
En el ámbito educativo, específicamente en la gestión curricular, la socioformación en los planes y 
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programas de estudio no se limita a abordar los retos del contexto externo, considera también las 
necesidades vitales de crecimiento de las personas, buscando con esto que se realicen como seres 
humanos plenos, para lograr esto, es fundamental comprender los ciclos vitales del ser humano para 
poder tener en cuenta las metas de cada etapa de este ciclo, considerando como reto de formación 
todo el proceso curricular (Tobón, 2017).

 Desde la Socioformación todo problema consiste en el reto de lograr una situación esperada 
o ideal a partir de lo que se tiene, abordando los diferentes sentidos (personal, familiar, comunitario, 
social, ambiental, cultural, tecnológico, etc.) analizando para ello las opciones de solución que se pre-
sentan sin dejar de buscar el logro de un producto (Hernández-Mosqueda, et al., 2015). Toda práctica 
educativa de calidad debe poder atender de manera eficaz la diversidad de las características del 
entorno y propias de los alumnos, para esto debe de estar respaldada de una triada de docentes y 
equipo directivo conscientes, comprometidos y reflexivos que permitan forjar la mejora de los cambios 
educativos.

 La socioformación enfatiza la búsqueda de acciones concretas que permitan a las autoridades 
educativas, directivos, docentes, estudiantes, familias y diferentes organizaciones trabajar con proyec-
tos para resolver problemas del contexto, con flexibilidad ética, dialógica y pertinente. Con esto se bus-
ca la transformación de las prácticas formativas, considerando los entornos educativos, organizacio-
nales y sociales, trabajando mediante la colaboración y aplicación de proyectos transversales, para ello 
se considera el concepto de evaluación socioformativa, entendiendo ésta como el proceso mediante el 
cual se busca que los involucrados desarrollen su talento y mejoren en su formación integral a través 
de una retroalimentación continua de sí mismos, involucrando a los alumnos, docentes, directivos, 
padres y comunidad en general. Para lograr estos cambios se cuenta con la adaptación de estrategias 
e instrumentos existentes a la sociedad del conocimiento, algunos instrumentos son portafolios, listas 
de cotejo, escalas de estimación, análisis de casos y rúbricas entre otras, para lograr esta adaptación se 
deben de articular los niveles de desempeño propuestos por la socioformación, el enfoque de proble-
mas y la transversalidad.

 La socioformación busca transformar procesos hacia la integración de una sociedad del cono-
cimiento, conservando la identidad local, promoviendo el desarrollo sostenible, la transparencia, el 
acceso a la información, la inclusión social y la atención a la diversidad (Montero y Gewer, 2018).
Una bondad del enfoque Socioformativo es la no exigencia de un orden metodológico rígido para su 
aplicación, permite la adaptación de los pasos o acciones considerando la problemática que se desea 
resolver, la población a la que se dirige, el contexto y el tiempo del que se disponga para llevar a cabo 
el proceso (Tobón, et al., 2015). Considerando a Prado (2018), los pasos para orientar los procesos 
educativos actuales que sugiere la socioformación son: 

 1) Problema del contexto: se refiere a una situación donde exista una necesidad, problemática o 
alguna realidad que requiera la implementación de acciones que lleven a la resolución de dicha situa-
ción. Esta debe de ser real para que sea de interés y debe suponer un reto el cual puede desarrollarse 
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desde cualquier perspectiva, por ello debe de ser de carácter local, comunitario o social donde los 
actores educativos tengan injerencia que los motive a encontrar su solución. El problema del contexto 
se basa en el pensamiento complejo (Morin, 2000), debido a que es necesario para abordar la situa-
ción actual de la educación.

 2) Análisis previo: el fin es socializar la o las problemáticas detectadas, valorar cada una de 
éstas, determinar el impacto que causan, buscar información sobre ella, causas y referentes inmedia-
tos para que sean del conocimiento de todos los involucrados y pueda llevarse a cabo el proceso de 
planeación y seguimiento. Investigar casos con experiencias similares que hayan permitido el logro 
de los objetivos.

 3) Trabajo colaborativo: se refiere a la organización del trabajo, donde debe estar inmersa la 
retroalimentación de manera constante. Se asumen roles, actividades y responsabilidades donde 
cada uno de los participantes debe ser consciente de la importancia de su participación para el logro 
de las metas y objetivos establecidos. Se busca que se realice un trabajo interdisciplinario de manera 
articulada que permita desarrollar todas las actividades establecidas.

 4) Gestión del conocimiento: este paso implica la investigación de diversas fuentes para com-
prender la magnitud de la problemática y lograr su abordaje desde diferentes ámbitos, de igual ma-
nera esto permite sustentar el trabajo. Para realizar esta parte se utiliza el apoyo de las tecnologías de 
la información y se resalta la importancia de trabajar de manera adecuada la información obtenida, 
ya que ésta, es amplia y proviene de diversas fuentes. Cabe resaltar que se busca que lo investigado 
cumpla los requisitos de fiabilidad y validez para que sea respaldado en cualquier momento, pero 
también se considera la información que proporcionan las personas de la comunidad, la cual puede 
solicitar el acceso a la misma, por tratarse de proyectos de impacto local.

 5) Contextualización: se refiere a la aplicación de los conocimientos obtenidos previamente a 
través de las experiencias, para resolver la necesidad o el problema seleccionado, considerando el 
contexto. Con esto se busca que las metas y objetivos que se establezcan sean considerando la reali-
dad, lo que lleva a retomar diversas variables que pueden presentarse con la aplicación de la solución.

 6) Socialización: esta etapa es para dar a conocer los logros o resultados obtenidos de las ac-
tividades realizadas, se puede realizar mediante exposiciones, reuniones o plenarias, apoyándose con 
el uso de las tecnologías de la información actuales, las cuales permiten observar los procesos que 
se llevaron a cabo. Esta socialización se hace de manera pública, compartiendo los conocimientos 
obtenidos y el avance o la resolución de la necesidad o problemática planteada. 

 7) Evaluación: esta actividad permite obtener una visión amplia e integral de los resultados 
obtenidos, considerando a las personas y su rendimiento, para esto, es importante considerar las      
capacidades, habilidades y destrezas que posee cada persona de acuerdo a su contexto. Es una eva-
luación integral que necesita valorar todos los aspectos que comprenden conocimientos (saber cono-
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cer) y que son indispensables durante el proceso, esto para lograr la comprobación de los contenidos 
adquiridos, de igual manera es necesario evaluar los procedimientos y acciones que se realizaron (sa-
ber hacer) para la construcción y formación del conocimiento. El crecimiento de la persona se refleja 
en sus actitudes (saber ser) éste será acorde a la apropiación de los conocimientos adquiridos, priori-
zando una actitud ética, la aplicación de valores y un sentido humanista en su actuar. Para comprobar 
estos procesos la evaluación puede fundamentarse en productos y evidencias que cubran una serie 
de criterios establecidos previamente, los cuales responden a las metas y objetivos planteados en un 
inicio. Bajo este enfoque se realizan procesos de evaluación que permiten trabajar para satisfacer las 
demandas de la sociedad. Todo proceso de mejora continua requiere llevar a cabo una evaluación de 
manera constante (Hernández, 2013).

 La Socioformación permite la articulación de conocimientos y disciplinas donde se combine 
la teoría con la práctica para trabajar en la resolución de un problema o necesidad del contexto, 
por ello se hace imprescindible realizar los procesos de evaluación para reconocer las habilidades y 
competencias que los integrantes de esta actividad poseen para que al momento de participar de 
la metodología socioformativa su aportación y desarrollo de actividades vaya en congruencia. Las 
instituciones de educación superior, como es el caso de las escuelas normales, apuestan a desarrollar 
las competencias del perfil de egreso en los estudiantes, por ello se hace necesario reconocer el nivel 
de logro de las competencias, así como los saberes que las personas movilizan ante determinadas 
metas. Este proceso formativo asume el conocimiento como una construcción y una práctica social 
relacionada con la forma de actuar ante la realidad (Morin, 2000).

 El proyecto ético de vida es un elemento ineludible de la socioformación, permite integrar los 
valores universales de manera equilibrada a la vivencia, independiente del contexto en donde uno 
se encuentre. Guía el actuar bajo principios éticos que pueden fomentar la equidad, la solidaridad y 
el respeto dentro de cualquier contexto. Es la forma como se concreta y vuelve realidad la formación 
integral, es un proceso mediante el cual el ser humano busca su realización personal y actúa para 
fortalecer el tejido social, generar convivencia, lograr la calidad de vida en la sociedad, desarrollar la 
cultura. Es un proyecto que se desarrolla en el presente, pero con miras al futuro basado en el segui-
miento de los valores universales (Tobón, 2018), por ello se intenta sea la base para el desarrollo de 
las competencias de los directivos.

 La elaboración del proyecto ético de vida implica la autorrealización personal, por ello, es 
necesario un autoreconocimiento y un reconocimiento del otro para poder identificar los retos que 
pueden presentarse para el logro de las metas personales. Conlleva un establecimiento de metas a 
corto, mediano y largo plazo de acuerdo a las necesidades detectadas de manera personal, para lo-
grar el desarrollo de competencias que permitan participar en la resolución de problemas del contex-
to, siendo éstas el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir, trabajadas de manera 
articulada.
 Los directivos de instituciones educativas podrían considerar instruirse para elaborar su pro-
yecto ético de vida donde se vislumbre su participación dentro de la comunidad mediante acciones 
de impacto social. Aunado a esto se propone incentivar a los docentes para que estos generen sus 
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proyectos de vida y trabajen en la realización de estos, logrando con esto su desarrollo personal y 
profesional. Dentro de las escuelas normales es recomendable que directivos y docentes trabajen con-
juntamente para establecer acciones que logren un impacto en la comunidad inmediata y en las comu-
nidades donde los alumnos acuden a realizar sus prácticas profesionales, buscando con esto mejorar el 
tejido social, incluyendo la participación de los alumnos, padres de familia y comunidad en general. El 
proyecto ético de vida es una herramienta para que todos los involucrados en el proceso escolar mejo-
ren las condiciones de vida de la comunidad, recalcando la necesidad de retomar los valores universales 
como eje primordial de las actividades a realizar dentro y fuera de los espacios escolares (Jarquín-Cis-
neros, 2019).

Categoría 2. Director

 El director o directora es considerada como aquella persona que dirige algo en razón de su 
profesión o cargo (RAE, 2021). Actualmente las funciones de los directores han cambiado, estos no se 
encuentran aislados, y deben de asumir nuevos retos y desafíos, por ejemplo: deben de rendir cuentas 
a la Administración, en el caso de México a la Secretaría de Educación Pública, específicamente en el 
estado de Oaxaca al Instituto Estatal de educación Pública de Oaxaca, aunado a esto deben informar al 
personal del centro y en muchos casos también a la comunidad donde se encuentra el centro.

 De manera tradicional se considera que los directores administran y mantienen el centro, tienen 
una visión a corto plazo, están interesados en los resultados, por ello hacen las cosas correctamente, 
considerando que la gestión es sinónimo de eficiencia, sustentan su trabajo en el control, las políticas 
y las estructuras organizadas (Cantón, 2013). Con el paso del tiempo y las necesidades de la sociedad 
este concepto se ha ido modificando, actualmente se concibe que la dirección de los centros educativos 
tiene sus bases en “el servicio a la comunidad, a las personas, profesores y profesoras, estudiantes y 
familias y a la comunidad en general, promoviendo líderes, verdaderos agentes de cambio capaces de 
responder a los retos de la sociedad del conocimiento” (Universidad Internacional de la Rioja, 2020; p. 
3). Para lograr esto es necesario revisar y retomar el perfil del director, que sea capaz de responder a las 
necesidades actuales de la sociedad.

 Perfil del director. El director es el guía del centro educativo por ello se encuentra a cargo de la 
gestión del mismo, se hace imprescindible determinar el perfil del director, este se refiere a los requisi-
tos que debe de cumplir una persona para que pueda ser contratada y asuma un cargo determinado. 
Considerando la responsabilidad que recae sobre el director, el perfil debe cubrir la escolaridad, las ha-
bilidades y cualidades que debe de poseer, las competencias a desempeñar, las responsabilidades que 
debe asumir, características personales, entre otras, todo para desempeñar su cargo de manera eficaz. 
Dentro de las principales competencias se consideran: competencia para la planeación y gestión es-
tratégica; competencia del enfoque de calidad; competencia multicultural; competencia tecnológica e 
innovación y competencia auto personal y auto aprendizaje. Así mismo debe de poseer una serie de 
habilidades: Liderazgo, Análisis y solución de problemas, Inteligencia emocional, Comunicación, Manejo 
de conflictos y Motivación y trabajo en equipo principalmente (Arias & Cantón, 2006).
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 Estas competencias que deben ser requisitos para el puesto son variadas, dependiendo del en-
foque que se tenga, pero independiente de ello, es necesario contar con una adecuada y pertinente 
descripción de ellas para el buen funcionamiento de la institución. La realidad es que existen normativas 
que establecen los requisitos que deben cumplir los directores de los centros escolares, en relación al 
tipo de formación que proporcionan, pero la verdad es que no todas las instituciones los cumplen.
 
 El perfil del director, desde el enfoque socioformativo, implica la posesión de competencias in-
tegrales para abordar los desafíos del contexto con idoneidad, ética y búsqueda constante de mejora 
(Tobón et al., 2015). En este sentido, se espera que el director tenga habilidades y características espe-
cíficas. En primer lugar, debe desempeñarse como líder, creando un entorno organizacional favorable 
mediante la influencia natural en el comportamiento de los demás, la elaboración de estrategias para 
alcanzar objetivos, la planificación de actividades y la asignación de responsabilidades según las habi-
lidades del personal (Rozo-Sánchez, et al., 2019). Además, requiere gestionar cambios positivos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, identificar áreas de mejora y desempeñar su rol con profesionalis-
mo, promoviendo ambientes de trabajo agradables para contribuir al éxito escolar (Reyes, et al., 2018). 

 Resaltando que quien ejerza este cargo se encontrará ante un proceso continuo e integral que 
permite la formación y gestión del talento humano de toda la comunidad educativa, para ello debe pre-
valecer el trabajo ético y colaborativo en todo el proceso formativo y estar actualizado en los campos 
del conocimiento, lo que le permitirá abordar situaciones de acuerdo con los lineamientos oficiales. Este 
enfoque requiere que el perfil no solo sea considerado como un conjunto de requisitos, sino, como un 
programa de desarrollo personal y profesional (Meza & Tobón, 2017).

Tabla 2

Competencias del director escolar desde la socioformación

 Ámbito
 

Académico

Desarrollo personal y profesional del equipo de 
trabajo

Competencia

Gestiona proyectos para la mejora de los procesos 
de aprendizaje y de formación de los estudiantes 
en colaboración con el equipo de docentes.

Favorece el desarrollo personal y profesional pro-
pio y de los integrantes del equipo de trabajo me-
diante la gestión de programas de formación y el 
acompañamiento personal y grupal.
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 Ámbito Competencia
Clima organizacional y relaciones interpersonales

Desarrollo institucional

Gestión de los recursos materiales

Vinculación con la comunidad

Genera espacios y estrategias para la construcción 
de relaciones interpersonales favorables y trabajo 
colaborativo, de acuerdo a las condiciones afecti-
vas, a la formación de los alumnos y al desarrollo 
personal.

Promueve y realiza acciones para optimizar el fun-
cionamiento de la escuela de acuerdo a las condi-
ciones específicas del centro escolar.

Gestiona y administra los recursos materiales de 
la institución para su óptimo aprovechamiento en 
función de la formación integral con creatividad, 
responsabilidad y transparencia y promueve que 
todos los miembros de la comunidad hagan uso 
adecuado, responsable y cuidadoso de los bienes 
disponibles.

Gestiona acciones de vinculación de la institución 
con otros actores y organismos de la comunidad 
y del sistema educativo para emprender proyec-
tos de colaboración que enriquezcan la formación 
integral de las personas y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad local, regio-
nal y global, de acuerdo con las posibilidades y 
alcances de la institución.

Nota. De “El director escolar desde el enfoque socioformativo. Estudio documental mediante la carto-
grafía conceptual”, por Meza & Tobón, (2017), p. 176. 

Categoría 3. Liderazgo transformacional

 El liderazgo se asocia a un poder emanado de bases informales, se considera al que lo ejerce 
como un líder o un guía que muestra el camino a seguir. Un líder es capaz de enfrentar y generar el 
cambio, lo hace posible, lo comunica y lo convierte en algo viable. Por ello, un líder busca innovar y 
desarrollar en el centro de trabajo, inspirar confianza, trabajar en una perspectiva a largo plazo, para 
ello, cuestiona el qué y por qué de las cosas, permite desafiar el status quo, por lo cual el liderazgo 
es considerado como eficacia basada en la confianza (Arias & Cantón, 2006). Frente a la sociedad del 
conocimiento se hace necesario que en la dirección de los centros educativos se encuentren líderes 
que promuevan la calidad y profesionalización de la gestión todo esto de la mano de trabajar en bien 



de la comunidad y con ella, por ello la importancia de considerar los diferentes contextos donde se 
encuentran los centros educativos.

 El liderazgo posibilita al director para favorecer y organizar la colaboración de todos los in-
tegrantes del equipo de trabajo, por ello el liderazgo desde la postura socioformativa se puede de-
finir como la suma del liderazgo pedagógico y el liderazgo distribuido. El liderazgo pedagógico es 
considerado como la influencia que se ejerce sobre otras personas para generar que se trabaje de 
manera conjunta para lograr los aprendizajes de los alumnos, brindando una educación de calidad 
en el proceso de enseñanza (Bolívar, 2010).

 El liderazgo pedagógico considera el empoderamiento de los integrantes de la organización 
mediante la exigencia y el fomento individual de intelecto y talentos, considerando también el tra-
bajo con las redes sociales y con las comunidades de trabajo, basado en una cultura de aprendizaje, 
innovación principios éticos y morales con una visión organizacional común (Contreras, 2016).

 El liderazgo transformacional implica que el líder va más allá del simple intercambio con los 
miembros de la organización, motivándolos a abandonar sus intereses individuales en favor de los 
intereses colectivos. Se caracteriza por una fuerte identificación entre el líder y los subordinados, así 
como por su capacidad para inspirar, motivar e influir positivamente en su entorno. Este enfoque se 
basa en prácticas que buscan el desarrollo de los seguidores y la consecución de objetivos comunes, 
mediante la transformación de creencias, valores y necesidades (Pérez-Ortega, et al., 2017).

 El liderazgo transformacional prioriza el aspecto humano, por ello busca realzar las capaci-
dades, habilidades y logros de la gente que convive en las instituciones, considerando el esfuerzo 
en conjunto mediante procesos que estimulen a las personas a  superarse y autorrealizarse para 
adaptarse a los cambios, resolver problemas y mejorar el desempeño colectivo que permita alcanzar 
los estándares de calidad educativa, la producción de conocimientos y el desarrollo intelectual que 
demanda la sociedad hoy en día y que se establecen en los ODS de la agenda 2030.

 El liderazgo transformacional busca que las personas perciban su trabajo de manera positiva. 
Se priorizan las conexiones de trabajo con los otros, la motivación y la importancia de elevar la moral 
de los trabajadores y del líder, para que este, pueda ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Se 
requiere que las actividades se consideren un fin compartido para que esto genere el compromiso 
de los trabajadores. 

 El liderazgo transformacional se centra en satisfacer necesidades más elevadas de los segui-
dores y promover su compromiso con la misión organizacional. El liderazgo transformacional inspira 
a los seguidores a superar las expectativas básicas. Se caracteriza por una fuerte identificación entre 
el líder y los seguidores, y busca crear una visión compartida del futuro. Este modelo está integrado 
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de seis subescalas: influencia idealizada (atributo y conducta), inspiración motivacional, estimulación 
intelectual, consideración individual y tolerancia psicológica. Estas subescalas reflejan la capacidad 
del líder para inspirar, motivar, estimular el pensamiento crítico, brindar apoyo personalizado y crear 
un ambiente de trabajo positivo (Martínez, et al., 2012).

 El líder transformacional busca estimular el pensamiento creativo y crítico, brindar apoyo 
personalizado y crear un ambiente de trabajo positivo. El liderazgo transformacional implica inspirar, 
motivar y desarrollar a los seguidores para que superen las expectativas y trabajen en pro del bien-
estar del grupo (Jaramillo, et al., 2021).

 Algunos autores consideran que este tipo de liderazgo debe de ser aplicado por los docentes 
de instituciones educativas, sin embargo, también se señala la necesidad de ser aplicado por los di-
rectivos de educación superior, ya que esto va a permitir en un primer momento motivar a las perso-
nas o hacer más de lo que ellas mismas esperan, lo que genera cambios en el colectivo que permiten 
desarrollar una gestión educativa de calidad mediante la planificación del trabajo en colectivo con 
una misión y visión institucional compartida que favorece el logro de metas comunes que permitan 
alcanzar una transformación social y educativa (González, et al., 2013). 

Conclusiones y discusión 

 Es importante pensar que se avecinan nuevos retos considerando la situación actual de la 
sociedad, esto genera pasar del énfasis en la planificación de la enseñanza al nuevo papel que de-
ben desempeñar los docentes y el equipo directivo de los centros educativos, es necesario para ello 
desarrollar competencias en estos actores educativos, que el personal se apropie del enfoque que 
se trabaja, que se tenga claridad acerca de las competencias que se pretenden enseñar en el centro 
escolar considerando a los estudiantes y el contexto. Todo esto necesita una apropiación de los con-
tenidos disciplinares y el estudio de los grandes problemas del contexto y lograr la mediación con 
los estudiantes para que aprendan y refuercen sus competencias, partiendo de sus saberes previos, 
pero con la aplicación de enfoques y estrategias pertinentes.

 Considerando la Socioformación y el liderazgo transformacional, el perfil del director com-
prende la descripción de competencias esenciales que debe de cubrir la persona responsable de una 
institución educativa, las cuales esta trabajando constantemente para solucionar los problemas de 
la gestión directiva, los cuales consisten fundamentalmente en guiar y acompañar los procesos de 
formación de todos los involucrados en el proceso colaborativo, utilizando para ello el trabajo cola-
borativo y como resultado de la elaboración de un proyecto ético de vida que propicia una menta-
lidad emprendedora para el desarrollo de la sociedad del conocimiento (Tobón, 2013). Los cambios 
en los centros escolares deben de estar guiados por los directivos, lo que requiere que éstos posean 
las capacidades, habilidades y competencias necesarias para encaminar las acciones de la gran va-
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riedad de personas que ahí laboran, por lo tanto, considerando el perfil del líder, se puede decir, que 
el director debe de ser el principal líder de los centros escolares, el cual debe de estar al frente de las 
diferentes actividades y al mismo tiempo delegando responsabilidades conociendo las competencias 
del personal.

 La socioformación considera que todo director es un líder, por ello debe llevar a cabo la direc-
ción de procesos colaborativos que promuevan la formación integral y la resolución de problemas, 
además tiene la responsabilidad de garantizar una educación integral tanto de los estudiantes como 
de todo el personal de la institución escolar; desempeñar su labor considerando el contexto de las 
instituciones educativas, las organizaciones y las comunidades donde se encuentra el centro escolar; 
generar escenarios donde se propicie el trabajo colaborativo, la gestión y creación del conocimiento 
de manera conjunta para solucionar alguna situación o problemática del contexto donde se encuen-
tra. Resaltando que la socioformación busca el desarrollo del talento humano (Tobón, 2017), lo cual 
implica a todos los integrantes de la institución educativa, situación que se presenta con el liderazgo 
transformacional.

 Reflexionando el perfil del director bajo este enfoque se requiere precisar que se espera que 
el director posea las competencias necesarias entendiendo a estas como “actuaciones integrales para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad, ética y mejo-
ramiento continuo” (Tobón et al., 2015, p. 14). Resaltando que quien ejerza este cargo se encontrará 
ante un proceso continuo e integral que permite la formación y gestión del talento humano de toda 
la comunidad educativa, para ello debe prevalecer el trabajo ético y colaborativo en todo el proceso 
formativo. Este enfoque requiere que el perfil no solo sea considerado como un conjunto de requisi-
tos, sino, como un programa de desarrollo personal y profesional (Meza & Tobón, 2017).

 Desde la socioformación se pretende un liderazgo competente en diversos ámbitos, que per-
mita alcanzar las metas establecidas en el centro educativo y promueva el desarrollo personal de 
todos los colaboradores que ahí trabajan, por ello el director debe propiciar el desarrollo del pensa-
miento complejo, entendiendo a este como una práctica que tiene como objetivo principal abarcar 
globalmente cualquier hecho o fenómeno existente, reconociendo y considerando sus particulari-
dades como eventos distintos. En contraste con el pensamiento simplificador, que implica conocer 
desde una única perspectiva, el pensamiento complejo busca comprender la complejidad inherente 
de los fenómenos, evitando reducirlos a una visión simplista (Montagud, 2019).

 Se pide que las funciones de los directores escolares respondan a las diferentes situaciones 
que se presentan en los centros escolares como son: contexto, condiciones organizacionales del 
centro, tipo de financiamiento que recibe, modalidad de estudios, condiciones físicas del centro, 
matrícula, número de trabajadores, condiciones socioeconómicas y culturales de las personas que 
laboran en el centro y de los alumnos que acuden (Meza & Tobón, 2017). Hay funciones que pueden 
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generalizarse y otras que deben de especificarse considerando lo antes mencionado.

 La Socioformación vincula el perfil de los directivos con la gestión de las organizaciones para 
responder a la sociedad del conocimiento. Tobón, et al. (2015), consideran que ésta se refiere a la ar-
ticulación de las organizaciones, comunidades e instituciones para trabajar de manera conjunta para 
identificar e interpretar problemas del contexto, y mediante un trabajo colaborativo trabajar para la re-
solución de estos. Es necesario que los centros educativos formen a los alumnos para afrontar los retos 
de la sociedad del conocimiento, por ello se requiere una formación individual y colaborativa, capaz de 
utilizar los recursos tecnológicos para ampliar la red de colaboración. 

 El perfil del director de escuelas formadoras de docentes debe combinar las competencias de 
liderazgo transformacional y socioformativo, para liderar eficazmente la gestión estratégica, promover 
el desarrollo profesional del equipo docente y generar un ambiente de trabajo colaborativo e innova-
dor. Esta combinación de competencias permitirá a los directores responder de manera efectiva a las 
demandas actuales de la sociedad y contribuir al desarrollo integral de los futuros educadores conside-
rando elementos como el cuidado del medio ambiente, la educación de calidad, la igualdad de género, 
las sociedades y comunidades sostenibles, entre otros, todo ello, para contribuir a mejorar la calidad de 
vida y aportar en el desarrollo de la sociedad de las futuras generaciones.
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue describir las habilidades 
tecnológicas que tienen los docentes de inglés, de las Insti-
tuciones Educativas públicas urbanas, focalizadas por el Pro-
grama Nacional de Bilingüismo, ubicadas en Ipiales, Colom-
bia. La investigación fue descriptiva con un diseño de campo 
transeccional, contemporáneo y se trabajó desde una com-
prensión holística de la ciencia. La población estuvo integrada 
por todos los docentes del área de inglés de las instituciones 
mencionadas, y no se realizó muestreo. Para describir el do-
minio tecnológico, se utilizó una entrevista abierta focalizada 
con una validez de 0,98 y una confiablidad de 0,83. Para el 
análisis de resultados descriptivos se utilizaron frecuencias, 
porcentajes y medianas. Los hallazgos evidenciaron que los 
docentes no alcanzan los conocimientos en competencias di-
gitales necesarios para identificar, comprender y emplear las 
TIC en sus prácticas cotidianas, lo cual dificulta en gran medi-
da la estructuración de ambientes y entornos de aprendizaje 
dinámicos, didácticos, pedagógicos y lúdicos que permitan 
aprovechar todas las posibilidades que las herramientas tec-
nológicas les brindan tanto a los docentes como a los estu-
diantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés.

Palabras clave: Didáctica del inglés, competencias tecnológi-
cas, herramientas web, uso de tecnología.
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Abstract

The goal of this research was to describe the technolo-
gical skills of English teachers in public, the urban edu-
cational institutions focused by the National Bilingualism 
Program, located in Ipiales, Colombia. With a contempo-
rary and cross-sectional field design worked from a holis-
tic understanding of science, the research was conducted 
within the descriptive model. All the English teachers of 
the aforementioned institutions made up the population 
and no sampling was carried out. In order to describe the 
technological domain, a focused open interview was used 
with a validity of 0.98 and a reliability of 0.83; for the analy-
sis of descriptive results, frequencies, percentages and me-
dians were used. The findings showed that teachers do not 
achieve the knowledge in digital skills necessary to iden-
tify, understand and use ICT in their daily practices, which 
greatly complicates the structuring of dynamic, didactic, 
pedagogical and recreational learning environments and 
settings that enable to take advantage of all the possibi-
lities technological tools offer to teachers and students in 
the process of teaching and learning English.

Keywords: English teaching, technological skills, web tools, 
use of technology.
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Introducción 

 La competitividad y la productividad económica de un país dependen en gran medida de 
la innovación tecnológica y el dominio del idioma inglés. Las actuales demandas en términos de 
globalización e internacionalización hacen que el mundo se mueva a un ritmo vertiginoso. Los cien-
tíficos, investigadores y empresarios reconocen la importancia que tanto el dominio tecnológico 
como el de la lengua inglesa tienen para el establecimiento de alianzas comerciales, el desarrollo de 
la comunicación internacional, la ciencia, la creatividad, la innovación y la diplomacia en un mundo 
interconectado y globalizado. 

 No obstante, aun cuando los países del mundo invierten grandes cantidades de tiempo y di-
nero en el desarrollo de leyes, políticas, planes y proyectos que impulsen tanto el bilingüismo como 
el dominio tecnológico de sus ciudadanos, las tendencias globales muestran que pocos lo logran, y 
durante décadas mantienen un nivel de dominio bajo que les impide acceder a mayores ingresos y 
oportunidades de desarrollo. Bajo estos parámetros, es evidente la necesidad de nuevas propuestas 
que permitan el desarrollo de competencias comunicativas multidimensionales del habla inglesa, 
en donde tanto estudiantes como maestros aprovechen las bondades tecnológicas que ofrece el 
nuevo milenio para modificar enriquecer y reconstruir su conocimiento de la disciplina, didáctica y 
formación pedagógica en torno al diseño de objetos de aprendizaje contextualizados en la realidad, 
intereses y necesidades de los educandos. 

 En este sentido, Sánchez et al. (2018) con la colaboración del Grupo de Investigación Tec-
nología para la Educación y la Innovación (GITEI) y Computadores para Educar (CPE) realizaron una 
investigación sobre el nivel de competencias TIC en docentes colombianos, a nivel nacional, con la 
participación de 861 docentes de inglés de un total de 6.061 docentes de todas las áreas. La dis-
tribución del dominio tecnológico que poseen los 861 docentes de inglés que participaron de este 
estudio en el año 2018 fue la siguiente: en términos generales, se puede afirmar que el 33% de los 
docentes pertenece a la categoría explorador, que corresponde a aquellos que apenas se están 
familiarizando y empiezan a reflexionar sobre algunas de las opciones que les ofrecen las TIC para 
introducirlas en su proceso de enseñanza. El 35% pertenece a la categoría integrador que, según 
el MEN (2013), corresponde a los docentes que, a medida que van ganando confianza con las TIC, 
comienzan a utilizar las TIC de manera autónoma, a generar ideas e introducirlas en la planeación, 
evaluación y las prácticas pedagógicas. Finalmente, el menor porcentaje, 32% de los docentes, está 
categorizado en el nivel de competencia innovador que de acuerdo con el MEN (2013) corresponde 
a aquellos que ponen sus ideas en práctica y usan las TIC para expresar sus ideas y construir de forma 
colectiva nuevos conocimientos y estrategias novedosas para su práctica educativa. 

 De igual forma, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES (2021) en 
el Informe Nacional de Resultados de la Encuesta Internacional de la Enseñanza TALIS (2018) afirma 
que el 34% de los docentes reportó una alta necesidad de cursar programas de desarrollo profesio-
nal en el manejo de las herramientas TIC, eso a pesar de que el 78% de los docentes señaló haber 
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participado en actividades de formación con temas relacionados con las TIC. Así mismo, el informe 
resaltó que la formación en TIC se reportó como una de las principales necesidades de los docentes, 
lo cual podría evidenciar que, aunque en Colombia hay capacitaciones relacionadas con las TIC estas 
según los docentes no satisfacen sus necesidades. 

 Al respecto, Axel Dono (2017), directora ejecutiva de Hays, señaló que en Colombia se paga 
más a un profesional por hablar el idioma inglés que por tener títulos extras, y añadió que, si no se 
tiene trabajo, el saber inglés aumenta las posibilidades de conseguir empleo en un 50%. En cuanto 
a Ipiales, tanto el dominio tecnológico, como el bilingüismo siempre han sido temas relevantes, esto 
debido a que el turismo en este departamento tiene una dinámica activa y próspera, en parte, de-
bido Santuario de Nuestra Señora de las Lajas, cuya fama ha trascendido las fronteras, tanto así que 
fue catalogado por uno de los diarios británicos más prestigiosos de Europa The Telegraph (2017) 
“Como la iglesia más hermosa del mundo” (p. 1). 

 Estos atributos, aunados a los precios accesibles por el auge del dólar y su ubicación fronte-
riza con el Ecuador, lo ubican en una posición privilegiada como atractivo turístico. En tal sentido, 
no es extraño entonces que el lugar reciba a 750.000 turistas al año, los cuales generan ingresos 
que representan gran parte de la economía de este municipio y del departamento de Nariño. No 
obstante, a pesar de su importancia los resultados de la prueba ICFES 2022 revelan que el 58% de 
los estudiantes, de un total de 737 egresados de colegios públicos y privados, solo alcanzan como 
máximo el nivel básico, y solo el 2% alcanza el nivel B+ que equivale a 25 estudiantes de 1.273. Lo 
cual significa que la mayoría de los estudiantes egresados tiene un nivel bajo de dominio del inglés. 
Es importante señalar que un estudiante difícilmente alcanzará un buen dominio del inglés, si los do-
centes tienen un dominio deficiente y si no cuentan con una didáctica apropiada para la enseñanza 
de esta segunda lengua.

 Por otra parte, la tecnología se ha convertido en una herramienta que abre infinidad de posi-
bilidades didácticas para la enseñanza del inglés, pero no todos los docentes cuentan con el dominio 
que se requiere para incorporar estas herramientas en su quehacer cotidiano. En cuanto al dominio 
tecnológico, Flores y Enríquez (2023) realizaron un estudio con 150 docentes de la Universidad de 
Nariño, sobre distintos aspectos relacionados con el uso de las TIC en la modalidad presencial y no 
presencial, durante el confinamiento obligatorio por el COVID 19. Los docentes encuestados resalta-
ron la falta de cualificación oportuna y adecuada en el manejo de las TIC, como una de las principales 
causas de que, en sus clases virtuales, continuaran enseñando de la misma forma tradicional como 
lo hacían en la modalidad de educación presencial. Los investigadores resaltaron la importancia de 
brindar una formación de alta calidad para mejorar el uso de las tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento. 

 En todo caso, la integración de las herramientas Web 2.0 permite, tanto al docente como al 
estudiante, usar nuevos escenarios educativos ricos en contexto donde se usa un lenguaje auténtico, 
tal como el que el estudiante podría en un país de habla inglesa. Esta circunstancia da lugar a una 
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nueva serie de posibilidades didácticas únicas en las cuales el docente puede abrir una ventana a 
otros mundos y es posible acceder a sistemas tutoriales inteligentes y ayudas audiovisuales diferen-
ciadas que capturan la atención del estudiante y le permiten desarrollar nuevas formas de pensar, 
fortalecer su creatividad e innovación y potenciar su aprendizaje del idioma inglés. 

 A partir de la revisión y las reflexiones anteriores se planteó la siguiente pregunta de investi-
gación: ¿Cuáles son las habilidades tecnológicas que tienen los docentes de inglés, de las Institucio-
nes Educativas públicas, urbanas, focalizadas por el Programa Nacional de Bilingüismo, ubicadas en 
Ipiales, Colombia? 
 
 Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se formuló el siguiente objetivo general: 
describir las habilidades tecnológicas que tienen los docentes de inglés, de las instituciones edu-
cativas públicas, urbanas, focalizadas por el Programa Nacional de Bilingüismo, ubicadas en Ipiales, 
Colombia. Los objetivos específicos se presentan a continuación:

 - Caracterizar el nivel de dominio de información tecnológica que tienen los docentes de 
inglés de décimo grado de las Instituciones Educativas focalizadas por el Programa Nacional de Bi-
lingüismo, ubicadas en Ipiales, Colombia.

 - Describir el nivel de comprensión de las herramientas tecnológicas que tienen los docentes 
de inglés de décimo grado de las Instituciones Educativas focalizadas por el Programa Nacional de 
Bilingüismo, ubicadas en Ipiales, Colombia.

 - Determinar cómo se manifiesta la aplicación de las herramientas tecnológicas por parte de 
los docentes de inglés de décimo grado de las Instituciones Educativas focalizadas por el Programa 
Nacional de Bilingüismo, ubicadas en Ipiales, Colombia.

Fundamentación teórica

 La educación es sin duda uno de los factores decisivos para el progreso, el avance y la dig-
nificación de la sociedad. Una educación de calidad fomenta la adquisición de valores, impulsa la 
ciencia, la tecnología y la innovación, promueve mejores niveles de empleo y por tanto impulsa la 
competitividad y productividad económica de los países. 

 Los informes PISA (2021) promovidos por la Organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (OCDE) lo comprueban. En su orden, China, Singapur, Estonia, Finlandia y Japón enca-
bezan el ranking de países con de los mejores sistemas educativos y también ostentan los puestos 
del ranking de los países con mejor competitividad y productividad del mundo.  Así las cosas, la 
educación es uno de los mecanismos de progreso social más eficaces que existen; dado que, en la 
actualidad la riqueza, la competitividad y el progreso de una nación ya no se mide solamente por su 
acumulado de oro y plata, sino por la formación y educación de sus ciudadanos.
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 En general, la globalización también es un reto para la educación porque, tal como lo expone 
Mujica (2017), implica propiciar la estructuración de competencias esenciales para desenvolverse en 
el mundo de la vida práctica. Bajo esta perspectiva, es clara la importancia que tiene para la educación 
la internacionalización dado que permite establecer alianzas de cooperación internacional entre las 
universidades que permitan apoyar, tal como lo plantea el Instituto Caro y Cuervo (2020), el desarrollo 
de actividades académicas, investigativas y técnicas, mediante la transferencia de tecnologías, cono-
cimientos, experiencias o recursos por parte de fuentes multilaterales con instituciones de educación 
superior entre otros.

  Los estudiantes necesitan, reconocer lo que sucede en el mundo a escala global y local, porque 
solo así pueden centrar sus esfuerzos en el desarrollo de competencias que les permitan hacer frente 
a todos los desafíos científicos y tecnológicos que esta nueva era impone a todos sus profesionales. 
Por otra parte, la sociedad requiere de una educación de calidad que evidencie en las aulas las inno-
vaciones en materia educativa logrados en el último milenio, por tanto, la educación debe trascender 
las aulas para equiparar a los estudiantes con las competencias que necesitaran para enfrentar los 
retos emergentes en términos de innovación, desarrollo de habilidades del siglo XXI, entre ellas, las 
habilidades tecnológicas y el dominio de una segunda lengua. En este sentido, los estándares de 
competencias en TIC para docentes de la UNESCO (2008) enfatizan la importancia de que los do-
centes estén capacitados para empoderar a sus estudiantes con las ventajas que aportan las TIC a 
los centros educativos, ya sean virtuales o presenciales, para enseñar de manera eficaz e integrar al 
mismo tiempo, en su enseñanza, conceptos y habilidades. Las simulaciones interactivas, los recursos 
educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos 
entre otros muchos instrumentos y recursos que permiten ofrecer a los estudiantes posibilidades 
antes inimaginables para asimilar los conceptos y enfrentar los retos que la sociedad impone en tér-
minos de globalización e internacionalización. 

 Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2021) reali-
zó un estudio como parte del Marco de Evaluación de Lengua Extranjera PISA (2025) con el apoyo de 
expertos de la Comisión europea, el Consejo de Europa y Cambridge Assessment, en el cual se analiza 
el papel que cumplen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el apoyo del 
aprendizaje del inglés en los 34 países que conforman la OCDE, entre ellos Colombia. De acuerdo con 
las principales conclusiones de este estudio, los avances tecnológicos de los últimos años han llevado 
al desarrollo de gran variedad de recursos tecnológicos que tienen el potencial de apoyar el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras tales como los laboratorios informáticos, el software instructivo, las redes 
sociales, los juegos pedagógicos y de ocio que han tenido impacto en la enseñanza en el aula tanto 
dentro como por fuera del entorno escolar. 

 Así mismo, la OCDE (2021) destaca el hecho de que en los 34 países el profesorado de idiomas 
tiende a utilizar más las herramientas TIC en sus clases que los docentes de otras asignaturas; lo cual 
era evidente, incluso antes de la crisis del COVID-19. Este estudio también asegura que durante la 
pandemia las TIC se convirtieron en el medio principal para impartir información en todo el mundo, 
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por tanto, se espera que, aunque se supere la crisis sanitaria, los docentes sigan utilizando los mé-
todos y herramientas que se hicieron de uso común (OCDE 2021). En la misma línea, la OCDE (2021) 
también resalta la importancia, tanto de incluir las TIC en el aprendizaje de un idioma objetivo, como 
de ahondar en la investigación en torno a elementos fundamentales de la enseñanza tales como: la 
disponibilidad de herramientas TIC para la enseñanza de idiomas, la formación sobre su utilización en 
las aulas, y el uso real que le dan tanto docentes, como estudiantes a estas herramientas. 

 En la actualidad, los avances tecnológicos suceden a un ritmo vertiginoso y aportan importan-
tes instrumentos y formas para la enseñanza del inglés. Estos instrumentos permiten el acceso a mate-
riales para la práctica de las destrezas lingüísticas, y la exposición a gran cantidad y variedad de input 
lingüístico procedente de la vida real.  Al respecto, Waters (2012) asegura que recientes investigaciones 
muestran que el uso de pizarras interactivas para la enseñanza del inglés puede tener un efecto po-
sitivo y significativo en la metodología de la enseñanza al hacer posible que ocurran nuevos tipos de 
oportunidades de aprendizaje. Este autor argumenta que existe evidencia sólida de que la creciente 
capacidad que tiene la tecnología de estar presente en todas partes al mismo tiempo puede redistri-
buir el equilibrio que hace falta entre la interacción dirigida por el docente y la dirigida por el alumno; 
esto aunado a que muchos libros ya están acompañados de una amplia gama de recursos electrónicos 
vinculados y por tanto es probable que esto aumente las posibilidades para que los alumnos trabajen 
de forma más independiente. 

 La tecnología viene a ser, según algunos autores (Maggi, Cherubin, Pascual, 2014; Beatty, 2010; 
Benitt, Schmidt, y Legutke, 2019). un sistema de estrategias habilidades, técnicas planificadas para ser 
implementadas con instrumentos para lograr objetivos de aprendizaje significativo de la mejor forma, 
lo cual lleva al alumno a descubrir por sí mismo, y con la ayuda y uso de estos nuevos aparatos, saberes 
y conocimientos que le permitan desarrollarse y crecer académica e intelectualmente. Existen algunos 
modelos curriculares tecnológicos los cuales, según Sáenz (2004), se sustentan en la tecnología de la 
educación, entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas, junto con conoci-
mientos prácticos, para el diseño, la validación y operacionalización de las escuelas como sistemas 
educativos. La tecnología por tanto juega dos papeles fundamentales que la llevan a tener un doble 
sentido, dado que es una disciplina que describe, explica y pauta los procesos educativos, pero tam-
bién es una acción educativa tecnificada. 

 La importancia del dominio tecnológico es incuestionable, tal como lo expresa Peacock (2013), 
las tecnologías han cambiado la forma como se aprende inglés dentro y fuera del aula, pues permiten 
que docentes y estudiantes puedan publicar trabajos e interactuar con audiencias en vivo en contex-
tos reales que antes solo eran posibles en el imaginario. Para efectos de esta investigación, el dominio 
tecnológico se ha definido como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas tecnológicas 
necesarias para saber conocer, manejar e implementar las TIC en el proceso de enseñanza del inglés de 
manera óptima, pertinente y contextualizada. Así mismo, dentro del evento dominio del tecnológico 
se definieron tres sinergias denominadas información, comprensión y aplicación de la siguiente forma:
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 – La sinergia información es la capacidad que tiene el docente para definir, identificar y descri-
bir las herramientas tecnológicas. En este sentido, Whyte (2015) resalta en sus investigaciones la im-
portancia de que los docentes deben dedicar un tiempo prudencial para afianzar sus conocimientos 
sobre la tecnología, dado que este aspecto es de gran trascendencia para asegurar su aplicabilidad y 
eficacia. Una herramienta tecnológica puede brindar utilidades que son desconocidas para el docen-
te, de allí la importancia de acceder de forma oportuna a la información para explotar al máximo sus 
potencialidades y posibilidades. 

 – La sinergia comprensión implica la habilidad que tiene el docente para interpretar, analizar, 
ejemplificar, inferir, comprender, argumentar y explicar tanto la importancia como las debilidades, 
limitaciones e implicaciones de las herramientas tecnológicas. Al respecto, Hennessy y London (2013) 
incluyen algunas recomendaciones para el desarrollo profesional efectivo de la comprensión del do-
minio tecnológico de los docentes, entre las cuales se destacan: la puesta en marcha de algunos pro-
yectos de investigación acción dirigidos por profesionales, que cuenten con un apoyo institucional 
activo y que tomen como base las necesidades y creencias de la institución en ciclos de reflexión y 
prueba con actividades de desarrollo profesional integradas a la organización normal del trabajo de 
los docentes. 

 – Finalmente, la sinergia aplicación se refiere a la capacidad que tiene el docente para poner en 
práctica sus conocimientos, habilidades y actitudes con respecto al uso de las herramientas y recursos 
tecnológicos como parte de su didáctica. 

 En este orden de ideas, Butler (2019) reafirma la importancia de que los docentes apliquen 
diferentes herramientas tecnológicas en sus prácticas cotidianas, puesto que, debido al creciente 
desarrollo de la tecnología, los niños de hoy necesitan desarrollar nuevas habilidades propias del 
mundo digital tales como aprender a hacer, a colaborar y aprender a través del juego.No obstante, 
según este autor, estas habilidades solo se logran si el docente usa un enfoque de enseñanza basado 
en la tecnología que se ajuste a las características propias del aprendizaje de los niños. Por tanto, si los 
docentes no tienen las habilidades, destrezas y actitudes necesarias para llevar a la práctica sus cono-
cimientos y comprensiones sobre las herramientas tecnológicas, muy difícilmente podrán ir a la par 
con los avances tecnológicos, que les permitan hacer frente a todos los cambios que sus estudiantes 
y la sociedad exigen en un docente del siglo XXI. 

Metodología

 Este estudio está enmarcado en el campo de comprensión holística de la ciencia, el cual, de 
acuerdo con Hurtado, (2012) concibe la investigación como: “un proceso continuo integrador, orga-
nizado, sistemático y evolutivo, a través del cual los investigadores de todos los tiempos y la huma-
nidad en general transitan en la búsqueda del conocimiento que permite avanzar hacia un mundo 
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mejor” (p. 12).  Bajo estos parámetros, esta investigación utilizó el método holopráxico y se centró en 
la descripción de las habilidades tecnológicas que tienen los docentes de las instituciones educativas 
focalizadas en el bilingüismo en Ipiales Nariño.  

 El diseño utilizado en el presente estudio fue de campo, transeccional contemporáneo y uni-
variable, porque el estudio se realizó en el presente del investigador en un único momento de tiem-
po, los datos se recolectaron de frentes vivas, y se estudió un solo evento, en este caso el dominio 
tecnológico. Para recolectar la información se utilizó la técnica de entrevista, con una guía de entre-
vista estructurada de preguntas abiertas pero específicas, que constaba de 55 ítems. 

 La información obtenida con la guía de entrevista se codificó, de acuerdo el tipo de respuesta 
del entrevistado. según tres opciones graduadas en intensidad, donde 0 representaba un dominio 
tecnológico nulo, 1 indicaba un dominio tecnológico parcial, y 2 representaba el dominio tecnológico 
esperado. El instrumento arrojó una puntuación máxima de 110 puntos y una mínima de 0 puntos, y 
este puntaje total fue transformado a una escala de 20 puntos. Los 55 ítems estaban organizados en 
tres sinergias de la siguiente manera: la sinergia información contaba 21 ítems, con puntaje bruto fue 
de 42 puntos; la sinergia comprensión contenía 20 ítems que arrojaban puntaje bruto de 40 puntos; 
y la sinergia aplicación abarcaba 14 ítems con un puntaje bruto de 28 puntos. Los puntajes brutos de 
las tres sinergias se transformaron también a una escala de 20 puntos para facilitar la interpretación. 
La validez de constructo del cuestionario de dominio tecnológico se trabajó mediante la tabla de 
operacionalización que se muestra en la tabla 1, con el fin de garantizar que los ítems correspondie-
ran a cada una de las sinergias del dominio tecnológico.

Tabla 1

Tabla de operacionalización del evento dominio tecnológico

Dimensión                              Indicio                           Ítems               Instrumento    Fuente

 

Información: Capacidad 
que tiene el docente para 
definir, identificar y des-
cribir las herramientas 
tecnológicas.

Define diversas herramien-
tas tecnológicas

Menciona características y 
tipos de recursos
interactivos
Reconoce los componen-
tes de los laboratorios 
virtuales de idiomas 

1, 5, 9, 22, 28, 38, 43, 
50

2, 6, 10, 14, 18, 23, 
29, 33, 39, 44, 48, 53, 

24
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Dimensión                                        Indicio                           Ítems              Instrumento           Fuente

Comprensión:Capacidad 
del docente para interpre-
tar,ejemplificar, inferir, ar-
gumentar y explicar   tan-
to la importancia como las 
debilidades, limitaciones e 
implicaciones de las  he-
rramientas tecnológicas

 Se realizó además una validación por expertos, con un resultado de 0,98 calculado como propor-
ción de acuerdos, el cual es un indicativo de que el instrumento tiene un alto índice de validez. Además, 
para complementar este resultado, se aplicó el índice de concordancia de Kappa a la tabla de acuerdos 
de los expertos. El total del índice de concordancia de Kappa para el Cuestionario de dominio tecno-
lógico fue de 0,95, el cual supera el mínimo esperado de 0,70 lo corrobora que el instrumento cumple 
con los requisitos de validez.  Para lograr la validez de contenido, se utilizó una tabla de especificacio-
nes durante la elaboración de los ítems, a fin de garantizar que todas las áreas estuviesen cubiertas; 
las áreas dominio trabajadas fueron: presentaciones interactivas y multimedia, audios digitales, videos, 
herramientas colaborativas en la web, laboratorios virtuales de idiomas, buscadores en la web, Mate-
riales didácticos multimedia, herramientas web 2.0, herramientas digitales de evaluación, dispositivos 
móviles, recursos para conferencias web, apps (Word, Excel...). Por otra parte, para calcular la confiabili-
dad del instrumento de dominio tecnológico se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, y se obtuvo una 
confiabilidad de 0,83 lo que indica que el instrumento, tiene consistencia interna y es confiable. 

Explica las limitaciones 
o ventajas de las herra-
mientas tecnológicas 

Deduce las diferencias 
entre las herramientas di-
gitales de evaluación y las 
tradicionales 

Explica la importancia de 
utilizar las herramientas 
tecnológicas 

7, 11, 15, 19, 25, 30, 
34, 40,45

46

3, 12, 16, 20, 
26,31,35,41,51,54

Entrevista 
estructurada

Docentes de 
las institu-
ciones foca-
lizadas por el 
Programa Na-
cional de  Bi-
lingüismo  en 
Ipiales,  Nariño

Aplicación: Capacidad 
que tiene el docente para 
poner en práctica todos 
sus conocimientos, habi-
lidades, destrezas y acti-
tudes con respecto al uso 
y empleo de las herra-
mientas y recursos tec-
nológicos.tecnológicas

Reconoce como elaborar 
diversos recursos inte-
ractivos 

Sabe cómo emplear he-
rramientas tecnológicas 

Sabe cómo crear he-
rramientas y recursos 
tecnológicos 

Sabe cómo diseñar un 
sitio web

13, 17, 36

21, 32, 37, 42, 
49,52,55

27, 47

4
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 Las unidades de estudio fueron los docentes de grado décimo en básica secundaria de las ins-
tituciones objeto de estudio, (docentes de los estudiantes investigados en el objetivo anterior). Fueron 
en total 6 docentes, tres mujeres y tres hombres con edades comprendidas entre los 28 y 54 años, para 
quienes el inglés es una lengua extranjera. Todos poseen títulos universitarios en enseñanza en inglés 
y tienen como mínimo tres años de experiencia. Es importante destacar, que el proceso de recolección 
y tratamiento de la información de los participantes se realizó bajo estrictos protocolos éticos de con-
fidencialidad y en atención a los principios éticos. 

Resultados

 Debido a que los datos arrojados por el instrumento no están normalizados y se encuentran 
en el nivel de medición ordinal, se decidió utilizar pruebas no paramétricas para describir el evento de 
dominio tecnológico, y se calculó la mediana en lugar de la media.  La mediana en cuanto a dominio 
tecnológico del grupo de docentes fue de 8,25 en la escala de 0 a 20, y se ubica en la categoría regular 
El puntaje mínimo en la escala de 20 puntos fue de 5,50 y se ubicó en la categoría deficiente y el puntaje 
máximo fue de 12,50 y se ubicó en la categoría suficiente (tabla 2). Esto significa que, en general, los do-
centes tienen un dominio regular del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades 
tecnológicas necesarias para su uso, manejo e implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje 
del inglés de manera óptima, pertinente y contextualizada para favorecer, en los estudiantes, aprendi-
zajes significativos acordes con las exigencias de la sociedad actual. 

Tabla 2

 Mediana del grupo de docentes en dominio tecnológico

Mediana
Mínimo
Máximo

Percentiles 25
50
75

8,25
5,50
12,50
6,62
8,25
10,25

 Los resultados mostrados en la figura 1. evidencian que el 50% de los docentes se ubican en un 
dominio tecnológico deficiente y el otro 50% en un dominio regular.  Lo anterior significa que la mitad 
de los docentes de las instituciones focalizadas por el inglés en Ipiales, Nariño, no alcanzan los cono-
cimientos en competencias digitales necesarios para saber reconocer, emplear y aplicar las TIC en sus 
actividades de enseñanza aprendizaje, lo cual puede dificultar en gran medida la formación de estu-
diantes competentes, capaces de aprovechar, estas herramientas tecnológicas, que, tal como lo señala 
Benitt et al. (2019) “brindan oportunidades aparentemente infinitas para cambiar la forma en que se 
aprenden y enseñan los idiomas” (p.1221).
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Figura 1
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de dominio tecnológico

Ahora bien, el evento dominio tecnológico está integrado por tres sinergias: información, comprensión 
y aplicación. Seguidamente, se analizan a continuación (figura 2).

Figura 2
Medianas del grupo de docentes en las tres sinergias de dominio tecnológico

 

 La figura 2 muestra que todas las medianas de las sinergias de dominio tecnológico se ubican en 
un desempeño entre deficiente y regular. Aunque los puntajes son similares, la mejor es comprensión 
y la más deficiente es información. Lo anterior significa que, aunque los docentes no tienen toda la in-
formación que requieren, hacen un esfuerzo para comprender y valorar la tecnología, incluso cuando 
no tienen muy claros los detalles de su funcionamiento.



 En cuanto a la sinergia información, la mediana del grupo de docentes en la sinergia informa-
ción, fue de 7,14 puntos en la escala de 20, y se ubica en la categoría deficiente. Esto significa que, 
en general, los docentes tienen poca habilidad para definir, identificar y describir las herramientas 
tecnológicas, lo cual sin duda afecta la integración de estas a las prácticas cotidianas de los docentes, 
con estrategias innovadoras que permitan afianzar el dominio del inglés (figura 3).

Figura 3
Medianas del grupo de docentes en la sinergia información

 En este sentido, Marek y Wu (2019) resaltan en sus investigaciones la importancia de que los 
docentes expandan el uso de la tecnología para aprender a reflexionar sobre sus propias filosofías 
de enseñanza, percepciones de la tecnología y experiencias pasadas, lo cual es beneficioso para 
que sean conscientes de sus fortalezas y debilidades. Los resultados obtenidos se relacionan tam-
bién con lo señalado por (Bennit et al. 2019; Warschauer 2000) quienes afirman que los docentes 
necesitan llegar al punto del desarrollo profesional en que la tecnología forme parte esencial de sus 
prácticas educativas, sin restricciones, y se incorpore como una forma de vida, tanto para ellos como 
para los estudiantes.

 La figura 4 muestra que el 50% de los docentes se encuentra en la categoría deficiente y el 
otro 50% en la categoría regular en la sinergia información. Ningún docente se ubicó en las cate-
gorías suficiente ni excelente. Esta situación revela que los docentes tienen serias dificultades para 
reconocer y definir herramientas y recursos digitales, por lo cual no estarían en posibilidad de incor-
porarlas en los procesos de enseñanza del inglés.  
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Figura 4. 
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de la sinergia información

 Estos resultados coinciden con lo señalado por Marek y Wu (2019) y Legutke et al. (2007).  
quienes aseguran que muchos profesores de idiomas no tienen los conocimientos necesarios para 
el uso de la tecnología, y no saben cómo incorporarla en sus clases, se sienten fuera de su zona de 
confort, por tanto, en lugar de arriesgarse simplemente continúan con sus métodos de enseñanza 
tradicionales. Desafortunadamente, esto parece ser cierto para los docentes de idiomas de las insti-
tuciones focalizadas por el inglés, en Ipiales, Nariño que, no están preparados apropiadamente para 
el uso de la tecnología, y carecen de la confianza para garantizar el uso de las TIC en su práctica coti-
diana; Este resultado puede tener consecuencias negativas en el aprendizaje de los estudiantes, pues 
según lo expresado por Liu y Kleinsasser (2015) investigaciones han demostrado que la instrucción 
tecnológica conduce a una mayor auto eficacia informática, y aumenta la confianza de los docentes 
en el uso de herramientas digitales en su instrucción. Por consiguiente, una clave para el uso exitoso 
de la tecnología en la enseñanza del inglés radica en la formación de los docentes y en la práctica. A 
continuación, se describen las fortalezas y debilidades en los aspectos específicos de esta sinergia. 
En la sinergia información, se evidencia que los aspectos con mayores fortalezas son:

 - La identificación de distintas aplicaciones para crear audios tales como Audacity, Adobe 
Audition, Online voice recorder, WhatsApp entre otras (83,33% las identifica totalmente y 16,67% 
parcialmente).

 - El reconocimiento de softwares didácticos que facilitan ejercitar con sus estudiantes con-
tenidos digitales de gramática, manipular canciones para afianzar la comprensión oral y escucha, 
crear historietas con escritos de su autoría en inglés y mejorar su vocabulario y pronunciación con 
ejercicios (lo domina bien 50%, y 50% lo sabe parcialmente). 

 - La identificación de los buscadores que se requieren para acceder a todo tipo de informa-
ción tales como Google, Yahoo, AltaVista, Bing, Firefox entre otros (todos poseen información, pero 
el 16,67% la domina completamente y 83,33 parcialmente) 
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 - El reconocimiento de aplicaciones para enseñar inglés con el celular, tales como Duolingo, 
TOEFL, B (the) 1 Challenge, lo cual le permite realizar ejercicios que simulan interacciones reales en el 
habla inglesa (el 50% la domina completamente y 33,33% parcialmente).

 - El reconocimiento del concepto de presentación multimedia (el 33,33% la domina completa-
mente y 33,33% parcialmente).

 - Todos mencionan buscadores en la web (16,67% completamente y 83,33 parcialmente).

 - Definen lo que es un buscador en la web (16,67 los define totalmente y 50% parcialmente).

 Así mismo, los aspectos de la sinergia información, que los docentes dominan medianamente 
son los siguientes: 

 - Todos describen con dificultad las herramientas para crear cuestionarios y exámenes en línea.

    - Todos nombran medianamente herramientas y recursos para crear presentaciones multime-
dia o interactivas ya sea de forma online u offline. 

 - Manejan parcialmente el concepto herramienta digital de evaluación como un recurso en 
línea para valorar de forma inmediata los aprendizajes de sus estudiantes (83,33 % la define parcial-
mente y 16,67% no la define).

 - Pueden, con cierta dificultad, nombrar herramientas para el trabajo colaborativo en la web 
tales como Google drive, Dropbox, Teamwork entre otras (83,33 % las nombra parcialmente y 16,67% 
no las nombra).

 - Muestran cierta dificultad para mencionar algunas aplicaciones para elaborar materiales 
multimedia tales como Screencast, Movie Maker, Prezi, y Audacity, para nombrar herramientas para 
elaborar videos, y conocen poco los sitios web para la enseñanza del inglés tales como British Coun-
cil, BBC Learning English, English Please, Colombia aprende (66,67 los conocen parcialmente y 33,33% 
no los conocen).

 - Pueden definir con cierta dificultad una aplicación para conferencias en la web y manejan 
con dificultad el concepto de sitio web (50% lo manejan parcialmente y 50% no lo manejan).

 Los aspectos con mayores debilidades son: 
 -  La gran mayoría no maneja el concepto de audio digital que requerido para afianzar las 
habilidades de escucha y habla en los estudiantes. (16,67% lo manejan parcialmente y 83,33% no lo 
manejan).
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 - Todos desconocen por completo las herramientas web 2.0 que se requieren para afianzar la 
competencia comunicativa de forma interactiva con los estudiantes. 

 Ninguno tiene claro el concepto de herramientas web 2.0 como recursos digitales para crear y 
compartir proyectos y productos de aprendizaje en la enseñanza del inglés, ni conoce el concepto de 
laboratorio virtual de idiomas como aquel lugar que posee herramientas, y recursos donde los estu-
diantes pueden experimentar y practicar con las cuatro habilidades (escucha, lectura, escritura, y habla). 
Tampoco conocen los componentes de los laboratorios virtuales de idiomas, ni las herramirentas re-
queridas para crearlos, por tanto, no se puede asegurar que las apliquen.
 
 En cuanto a la sinergia comprensión, la figura 5 señala que la mediana del grupo de docentes 
fue de 8,25 en la escala de 0 a 20, y se ubica en la categoría regular. Esto significa que la mitad de los 
docentes tiene dificultad para entender, analizar, inferir, comprender, argumentar y explicar tanto la im-
portancia como las debilidades y las limitaciones de las herramientas tecnológicas. 

Figura 5 
Medianas del grupo de docentes en la sinergia comprensión

 La figura 6 evidencia que el 83% de los casos se ubica entre las categorías deficiente y regular, y 
solo el 16,67% en la categoría suficiente. No hay casos en la categoría excelente. Esto significa que una 
cantidad muy baja de docentes muestra comprensión del uso, implicaciones, consecuencias e impor-
tancia de las herramientas tecnológicas, y no están preparados para empoderar a sus estudiantes con 
las competencias necesarias para entender, comprender, y articular las TIC con su vida cotidiana.
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Figura 6
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de la sinergia comprensión

En el análisis de ítems se evidencia que los aspectos del uso de la tecnología que mejor comprenden 
los docentes son los siguientes:

 - Comprenden las limitaciones de los videos, lo cual le facilita entender su funcionamiento y su 
uso en la clase de inglés (66,67% las comprenden totalmente y 33,33% parcialmente).

  - Argumentan la importancia de las herramientas digitales para sus prácticas docentes en la 
creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos (66,67% argumentan totalmente, 16,67% parcial-
mente).

  - Todos explican la importancia que tienen los buscadores en la web para favorecer la búsqueda 
y obtención de información de forma fácil, en grandes cantidades y sin costo (el 16, 67% la explican 
bien y 83, 33 parcialmente).

  - Analizan las limitaciones de las presentaciones interactivas, lo cual les permite comprender 
el manejo que puede hacer de ellas en sus clases de inglés (33,33% las analizan totalmente y 66,67% 
parcialmente).

 - Argumentan la importancia de los audios digitales, para afianzar las destrezas de escucha y 
habla (50% la argumentan totalmente y 33,33% parcialmente).

 - Comprenden las limitaciones de los audios digitales y su uso para la productividad personal y 
para la enseñanza del inglés, y explican las debilidades de las herramientas de trabajo colaborativo en 
la web en sus prácticas de clase, lo cual le permite modificar sus estrategias para darles un mejor uso 
(33,33% totalmente y 50% parcialmente).

 - Analizan la importancia del uso de videos para desarrollar la competencia comunicativa y la 
creatividad en sus clases de inglés, comprenden la importancia que tienen las aplicaciones para con-
ferencias en la web, en las clases de inglés, y saben la importancia de los sitios web para facilitar la 
adquisición de las habilidades en inglés (33,33% lo dominan totalmente y 50% parcialmente).
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 - Interpretan la importancia que tienen los materiales didácticos multimedia para generar ac-
tividades creativas e innovadoras en las clases de inglés (33,33% la interpretan totalmente y 16.67% 
parcialmente).

 Así mismo, los aspectos de la sinergia comprensión, que los docentes dominan medianamente 
son los siguientes: 

 - Poca comprensión de las limitaciones de los materiales didácticos multimedia para las clases 
de inglés y dificultad para explicar la importancia de usar las herramientas web 2.0 para propiciar el 
acceso de los estudiantes a recursos acordes con sus intereses y necesidades (el 66,67% parcialmente 
y 33,33% no la comprenden).

 - Limitaciones para argumentar las fortalezas de las herramientas digitales de evaluación para 
ellos mismos y para los estudiantes (el 50% parcialmente y 50 % no las argumentan).

  - Dificultad para argumentar las limitaciones de los buscadores en la web para hacer modifi-
caciones y adaptaciones a las prácticas de clase (33,33% las argumentan parcialmente y 50% no lo 
hacen).

 En el análisis de ítems se evidencia que los aspectos del uso de la tecnología que no compren-
den los docentes son los siguientes:

 -  No argumentan la importancia que el computador tiene para mejorar las habilidades y apren-
dizaje del inglés al brindar acceso a un número ilimitado de recursos (66,67% no las argumentan y 
16,67% parcialmente).

 - No identifican diferencias entre las herramientas digitales de evaluación y las tradicionales lo 
cual dificulta su incorporación de forma óptima en las prácticas de clase (66,67% no las identifican y 
33,33% lo hace parcialmente).

 - Ninguno de los docentes considera las ventajas de las herramientas web 2.0 para las clases 
de inglés, por tanto, no pueden dar sentido a su aplicación en las prácticas de clase, tampoco entien-
den la importancia de los laboratorios virtuales de idiomas para asegurar la praxis de lo aprendido, 
ni argumenta las ventajas de los laboratorios de inglés para practicar el idioma inglés en ambientes 
enriquecidos de inmersión lingüística. 
 
 En cuanto a la sinergia aplicación, la figura 7 señala que la mediana del grupo de docentes fue 
de 7,85 en la escala de 0 a 20. Este puntaje se ubica en la categoría deficiente (figura 7).
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Figura 7.
Medianas del grupo de docentes en la sinergia aplicación

 Esto significa que la mitad del grupo de docentes se ubica por debajo de este puntaje y por 
tanto presenta dificultad para poner en práctica todos sus conocimientos, habilidades y actitudes con 
respecto al uso de las herramientas y recursos tecnológicos en sus prácticas cotidianas. 

 En relación con la sinergia aplicación, la figura 8 evidencia que el 50% de los docentes se ubicó 
en la categoría deficiente, y el 33,33% se ubicó en la categoría regular. Un mínimo porcentaje de do-
centes (16,67%) se ubicó en la categoría suficiente y ninguno en la categoría excelente. De lo anterior 
se deduce que un limitado número de docentes posee habilidades integrales sobre cómo estructu-
rar ambientes de aprendizaje que permitan fusionar las herramientas tecnológicas a la generación de 
nuevas didácticas y estrategias de enseñanza aprendizaje del inglés, lo cual propicia la adquisición de 
las habilidades comunicativas de los estudiantes además de las habilidades del siglo XXI entre ellas la 
resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

Figura 8
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de la sinergia aplicación
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 Esto es inquietante porque, tal como lo expresa Reinders (2009), el éxito de las nuevas tecnologías 
en el aula depende en gran parte de la capacidad del maestro para aplicarlas de manera significativa, 
especialmente en el aula de idiomas donde la tecnología apoya no solo la entrega de contenido, sino 
también la construcción de habilidades. Por tanto, si los docentes no tienen las habilidades, destrezas y 
actitudes necesarias para llevar a la práctica sus conocimientos y comprensiones sobre las herramientas 
tecnológicas, muy difícilmente podrán ir a la par con los avances tecnológicos, que les permitan hacer 
frente a todos los cambios que sus estudiantes y la sociedad exigen en un docente del siglo XXI. 

 En el análisis de ítems se evidencia que los aspectos del uso de la tecnología que mejor aplican 
los docentes son los siguientes:

 - Todos los docentes han empleado el computador para realizar actividades, presentaciones, 
preparaciones de clase, crear talleres, guías, llevar a cabo actividades de gestión educativa, buscar in-
formación y cumplir con actividades de formación profesional. 

 - Todos los docentes han utilizado los buscadores en la web para acceder a información, buscar 
materiales, productos, y aclarar dudas e inquietudes. 

 - Emplean herramientas para el trabajo colaborativo en la web, para la construcción y edición de 
textos de forma colaborativa, y elaboran videos para sus estudiantes en los cuales se brinda información 
o se explica alguna temática en particular (50% las emplea totalmente y 33,33% parcialmente).

 - Elaboran audios digitales a sus estudiantes para brindar indicaciones sobre cómo realizar las 
actividades las guías y talleres (33,33% los hacen totalmente y 50% parcialmente).

 - Emplean entre muy bien y regular los dispositivos móviles en sus clases para aprender vocabu-
lario y buscar información en la web (33,33% los emplean totalmente y 33,33% parcialmente).

 - Todos los docentes han empleado el computador para realizar actividades, presentaciones, 
preparaciones de clase, crear talleres, guías, llevar a cabo actividades de gestión educativa, buscar in-
formación y cumplir con actividades de formación profesional. 

 - Todos los docentes han utilizado los buscadores en la web para acceder a información, buscar 
materiales, productos, y aclarar dudas e inquietudes. 

 - Emplean herramientas para el trabajo colaborativo en la web, para la construcción y edición de 
textos de forma colaborativa, y elaboran videos para sus estudiantes en los cuales se brinda información 
o se explica alguna temática en particular (50% las emplea totalmente y 33,33% parcialmente).

 - Elaboran audios digitales a sus estudiantes para brindar indicaciones sobre cómo realizar las 
actividades las guías y talleres (33,33% los hacen totalmente y 50% parcialmente).

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes

ISSN en línea 2452-4980 

106

Dominio tecnológico en docentes de inglés de grado décimo de las instituciones educativas 
focalizadas por el bilingüismo en Ipiales Nariño. 

Mirtha Nohemí Zamudio Ordoñez & Jacqueline Hurtado de Barrera. 
Revista Estudios en Educación (2024), Vol. 7, Núm. 12, 86-111



Dominio tecnológico en docentes de inglés de grado décimo de las instituciones educativas 
focalizadas por el bilingüismo en Ipiales Nariño. 

Mirtha Nohemí Zamudio Ordoñez & Jacqueline Hurtado de Barrera. 
Revista Estudios en Educación (2024), Vol. 7, Núm. 12, 86-111

 - Emplean entre muy bien y regular los dispositivos móviles en sus clases para aprender voca-
bulario y buscar información en la web (33,33% los emplean totalmente y 33,33% parcialmente).

Así mismo, los aspectos de la sinergia aplicación, que los docentes dominan medianamente son los 
siguientes:
 
 - Emplean parcialmente las aplicaciones para conferencias en la web tales como Microsoft 
Teams, Skype, Google Meet, y Zoom para asistir a reuniones de docentes y directivos, y para realizar 
clases esporádicas de inglés (83,33% parcialmente y 16,67% no las emplean).

 - Emplean con cierta dificultad materiales didácticos multimedia para incentivar la atención de 
sus estudiantes (50% parcialmente y 50% no los emplean).

 En el análisis de ítems se evidencia que los aspectos del uso de la tecnología que no aplican los 
docentes son los siguientes:

 - Elaboran con dificultad un examen en línea, por tanto, desconocen el proceso para obtener 
información de forma inmediata, crear bases de datos, hacer seguimiento a estudiantes y almacenar 
información (66,67% no los elaboran y 16,67% parcialmente).

 - Diseñan con dificultad un sitio web para cargar contenidos, mediar experiencias de aprendi-
zaje y favorecer escenarios educativos más allá del aula (50% no los diseñan y 33,33% lo hace parcial-
mente)

 - No diseñan presentaciones interactivas para capturar la atención del estudiante y afianzar gra-
mática, vocabulario, escucha, escritura, habla y lectura (83,33% no las diseñan y 16,67% parcialmente).

 - No crean materiales didácticos multimedia en sus clases (63,67% no los crean y 33,33% lo hace 
parcialmente).

 -Ninguno de los docentes utiliza en sus clases de inglés las herramientas web 2.0 

 -Ninguno de los docentes ha creado un laboratorio virtual de idiomas que les permita a los 
estudiantes llevar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en clase. 

 Es claro que el docente debe incorporar diferentes habilidades a su repertorio de estrategias y 
herramientas didácticas con nuevos modelos de construcción de conocimiento que tengan en cuenta 
las innovaciones tecnológicas para brindar a sus estudiantes todos los recursos que faciliten su proce-

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes

ISSN en línea 2452-4980 

107



so de aprendizaje del inglés. Sin embargo, las herramientas tecnológicas por sí mismas no hacen la 
diferencia para los estudiantes porque, tal como lo expresa Area (2005), la incorporación de nuevos 
recursos tecnológicos a las prácticas docentes no siempre ha representado una innovación pedagó-
gica radical ni de las metas de enseñanza, ni del papel y funciones docentes, ni de la actividad de 
aprendizaje del alumnado, ni de los métodos de evaluación. 

 Los nuevos entornos de enseñanza aprendizaje exigen docentes que amen su profesión, que 
encuentren en cada recurso, herramienta o material didáctico ya sea o no virtual el potencial nece-
sario para brindar posibilidades infinitas de aprendizaje a sus estudiantes. Al respecto, en los Están-
dares de Competencias TIC para Docentes UNESCO (2008) se señala que: “el desarrollo profesional 
del docente solo tendrá impacto si se centra en cambios específicos de comportamiento de este en 
clase y, en particular, si ese desarrollo es permanente y se armoniza con otros cambios en el sistema 
educativo” (p. 7). 

Conclusiones

 Una vez desarrollados el análisis, interpretación y la discusión de los resultados obtenidos, se 
presentan las conclusiones que describen el logro de los objetivos de la investigación. Con respecto 
al nivel de dominio de información tecnológica que tienen los docentes de inglés de décimo grado 
de las Instituciones Educativas focalizadas por el Programa Nacional de Bilingüismo, ubicadas en 
Ipiales, Colombia se obtuvo como conclusión que en general, los docentes tienen poca habilidad 
para definir, identificar y describir las herramientas tecnológicas. En este orden de ideas, vale la pena 
resaltar que la habilidad de información que mejor dominan los docentes es el conocimiento de las 
aplicaciones para crear audios, tales como Audacity, Adobe audition, online Voice recorder, WhatsA-
pp entre otras. 

 Por otra parte, la habilidad con mayor debilidad es el conocimiento de las herramientas web 
2.0; los docentes no tienen claro el concepto de herramientas web 2.0, por tanto, desconoce también 
las ventajas que estas herramientas le brindan en su práctica docente con espacios de interacción, 
intercambio de información y colaboración entre docentes y estudiantes. Esto sin duda afecta la for-
mación de estudiantes competentes, capaces de aprovechar de forma activa y autónoma todos los 
recursos y herramientas tecnológicas existentes para el aprendizaje del inglés. 

 En cuanto al nivel de comprensión de las herramientas tecnológicas que tienen los docentes 
de inglés de décimo grado de las Instituciones Educativas estudiadas, se evidenció que los docentes 
tienen dificultad para entender, analizar, inferir, comprender, argumentar y explicar tanto la impor-
tancia como las debilidades de las herramientas tecnológicas. También desconocen las múltiples 
posibilidades que estos recursos les brindan para crear entornos de aprendizaje dinámicos, didác-
ticos, pedagógicos y lúdicos en los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés. En este orden de 
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ideas, entre las habilidades de comprensión que mejor dominan los docentes está el reconocimiento 
de las limitaciones y la importancia de los videos para desarrollar la competencia comunicativa en los 
estudiantes, y la importancia de utilizar las herramientas web 2.0, para el diseño de actividades creativas 
e innovadoras, con ambientes de aprendizaje donde se puede estimular la interacción y colaboración 
entre los docentes y estudiantes. Esto les brinda una perspectiva más amplia y clara de los cambios que 
deben realizar para optimizar su funcionamiento y adaptar estos recursos a las necesidades, expectati-
vas y particularidades de sus estudiantes, en contexto reales de comunicación.

 Lastimosamente, los docentes de idiomas en su mayoría desconocen que en la actualidad las 
innovaciones tecnológicas permiten acceder de forma gratuita a plataformas en la web, en las cuales 
se pueden crear laboratorios virtuales para practicar las cuatro habilidades, en ambientes enriquecidos 
de inmersión lingüística lo cual permite superar las barreras del contexto y asegurar un aprendizaje 
profundo, contextualizado y significativo del inglés. 

 Con respecto a la aplicación de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes de inglés 
de décimo grado de las Instituciones Educativas focalizadas por el Programa Nacional de Bilingüismo, 
ubicadas en Ipiales, Colombia, se encontró que presentan dificultad para poner en práctica todos sus 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con respecto al uso y empleo de las herramientas y 
recursos tecnológicos en sus prácticas cotidianas. En este sentido, las habilidades de aplicación que 
mejor dominan los docentes, son el empleo del computador en sus clases de inglés para llevar a cabo 
distintas actividades y tareas propias de su labor docente, tales como presentaciones, preparaciones 
de clase, creación de talleres, guías, actividades de gestión educativa, búsqueda de información y ac-
tividades de formación profesional, entre otros. Por lo tanto, el computador se ha convertido en una 
herramienta imprescindible para los docentes de idiomas. De igual forma, el uso de los buscadores en la 
web, las herramientas de trabajo colaborativo, así como la construcción, edición de videos, el empleo de 
dispositivos móviles y aplicaciones para conferencias en la web son las habilidades que mejor dominan 
los docentes.  

 Sobre la base de las ideas expuestas, y como lo señala Casanny (2021) es de suma importancia 
que los docentes reciban capacitaciones pedagógicas que incluyan clases demostrativas con actua-
lizaciones en el manejo de herramientas digitales e innovaciones informáticas, lo cual les permitiría 
disponer de un gran número de recursos para dinamizar e incentivar el aprendizaje del inglés en sus 
estudiantes. Romero (2022) confirma lo anterior cuando señala que las tecnologías son herramientas 
emancipadoras importante en el oficio de un educador contemporáneo. Finalmente, se puede afirmar, 
que esta investigación aportó suficientes elementos para identificar los aspectos del dominio tecnoló-
gico que el docente maneja en términos de información, como aquellos que comprende y es capaz de 
aplicar. Así mismo, se precisaron aquellas herramientas instrumentos y recursos tecnológicos que el do-
cente debe incorporar a sus prácticas cotidianas para mejorar sus procesos de enseñanza aprendizaje y 
por ende lograr en sus estudiantes un aprendizaje significativo del idioma inglés.   
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RELEVANT LEARNING IN PROFESSIONAL
 TECHNICAL TRAINING

RESUMEN

En el marco de la búsqueda constante del conocimiento del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes que  facilite  la pro-
moción y la adquisición de las competencias fundamentales 
para el ejercicio técnico profesional, resulta relevante definir 
criterios para establecer aquellos aprendizajes que contribu-
yan al logro de la competencia, con la finalidad de situar al 
estudiante en situaciones de aprendizajes reales con signifi-
cancia, relacionados con su entono social y laboral. El presen-
te ensayo circunscribe y acota algunos conceptos, estrategias 
didácticas respecto de los aprendizajes relevantes, elemento 
para definir cuáles son las competencias que  se  especifican  
como  centrales en el desarrollo técnico de los egresados.

Palabras claves: Aprendizajes Relevantes, Formación Técnica 
Profesional.
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Abstract

Twithin the framework of the constant search for knowle-
dge of the students’ learning process that facilitates the 
promotion and acquisition of fundamental competencies 
for professional technical practice, it is relevant to define 
criteria to establish those learning that contribute to the 
achievement of competency, with the purpose of placing 
the student in real learning situations with significance, re-
lated to their social and work environment. This essay cir-
cumscribes and limits some concepts, didactic strategies 
regarding relevant learning, an element to define which 
are the competencies that are specified as central in the 
technical development of graduates.
Keywords: Relevant Learning, Professional Technical Trai-
ning. 
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Introducción 

 La Formación Técnica Profesional, contribuye a la  equidad, movilidad  y al desarrollo pro-
ductivo y económico de los países, aporta el ingreso igualitario a la educación superior, al empren-
dimiento y al trabajo decente, por lo tanto, se transforma en   “El agente de  movilidad  social  por  
excelencia” (Sanhueza et al., 2015, p. 95). Es la transformación que emerge en el aula, donde los 
aprendizajes despierten el interés de los educandos en la exploración de nuevos conocimientos que 
le sean significativos y contribuyan a su crecimiento personal. 

            Es así que la tarea de los docentes es propiciar que estos aprendizajes denoten y representen 
las necesidades de conocer, explorar y compartir nuevas experiencias significativas, que permitan 
establecer rutas formativas donde el aprendizaje no solo explique el contexto situacional, sino que 
adquiera valor al considerar las experiencias previas de los estudiantes y la relevancia para su desa-
rrollo profesional.

 Considerar la redefinición del papel del docente, observando cuál es su realidad para lograr 
un aprendizaje significativo, un docente que ya no se vea como un transmisor del conocimiento, sino 
que su función actual, ante el flujo de la información, debe ser de un mediador del aprendizaje, un 
orientador que contribuya a un aprendizaje no sólo significativo, sino de permanente construcción y 
para toda la vida (Tedesco, 2005 como se citó en Gómez et al., 2019, p.125).

 Estableciendo un trabajo colaborativo entre docente y estudiante en pos de asegurar un pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje que se adecue a las necesidades de formación de los estudiantes, 
participando en  la búsqueda de nuevos conocimientos que signifiquen una comprensión del entor-
no y la realidad social y cultural del estudiante.

           En este proceso resulta fundamental contar con docentes activos ante el desarrollo formativo 
de sus educandos, en la medida que compartan espacios de diálogos e interactúen con las exigen-
cias académicas de sus estudiantes, explorando nuevos enfoques en la adquisición del conocimien-
to, además de  visualizar cómo estos aprenden en contextos laborales,

 Al tomar medidas para hacer que el aprendizaje sea más relevante para los estudiantes, los 
educadores pueden ayudar a garantizar que todos los estudiantes puedan aprender e interactuar 
con el material de una manera que sea significativa para ellos. No sólo mejorará los resultados de 
los estudiantes sino que también aumentará el compromiso y la motivación en el aula (Llego, 2022,  
párr. 22). Eso significa que, el docente  se posiciona como un elemento de vital importancia, en el 
proceso formativo, pues reconoce los conocimientos previos de los estudiantes , lo relaciona  con 
nuevas ideas, lo complementa con actividades significativas, retroalimenta el proceso, motiva a sus 
estudiantes en la construcción de su aprendizaje, configurando un aprendizaje real y significativo.
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      En la búsqueda de un espacio educativo que entregue las herramientas para que los estudiantes 
conecten sus vivencias con las necesidades de formación, resulta importante “el  desarrollo  de  apren-
dizajes  relevantes,  como  expresión de ética, trascendencia, significatividad y utilidad, es un objetivo 
constante de las instituciones educativas en el mundo” (Palacios et al., 2021, p. 135), por lo tanto, es 
necesario configurar un espacio educativo propicio para desarrollar el aprendizaje auténtico y significa-
tivo, respetando el entono social y laboral del estudiante.

            Ciertamente, la construcción de aprendizajes conlleva a reconocer los conocimientos previos, 
visibilizando la realidad social y cultural del educando “hacer que el aprendizaje sea más relevante 
para los estudiantes es esencial porque puede ayudarlos a ver el valor del aprendizaje. También puede 
ayudar a mantenerlos comprometidos y motivados, los cuales son esenciales para una experiencia de 
aprendizaje exitosa”(Llego, 2022. párr. 1), la relevancia plantea la generación de valor del aprendizaje, en 
concomitancia con el proceso educativo, pues este requiere de intervenciones innovadoras, donde el 
estudidiante sienta que a través de soluciones efectivas a problemáticas del entorno,  le da sentido a su 
proceso formativo: “las investigaciones muestran que el aprendizaje relevante significa un aprendizaje 
efectivo, y eso por sí solo debería ser suficiente para hacernos repensar nuestros planes de lecciones” 
(Open College, 2014, párr. 2) es una oportunidad para  adentrarse a estas exigencias y  concebir cómo 
se debe enfrentar el proceso de enseñanza - aprendizaje, en particular, en la formulación de programas 
de estudio y que estos estén en sintonía con las necesidades de formación de los estudiantes,
 
 En la medida en que los procesos de enseñanza posibiliten movilizaciones y cambios cognitivos, 
comunicativos, afectivos y sociales, que reconozcan y promuevan a los sujetos situados en referencia a 
sus contextos, se logran los aprendizajes relevantes que pueden lograr transformaciones estructurales 
profundas, no solo en los individuos sino también en las sociedades de las que hacen parte (Zapata & 
Restrepo, 2013, p. 222).

 En consecuencia, es imperativo tomar decisiones frente a esta nueva tendencia como es el apren-
dizaje relevante con sentido, que concentre un actuar creativo e innovador y cuyo resultado sea un es-
tudiante que evidencie responsabilidad con su entorno, competente y con valores éticos. Lo anterior, 
“representa una fuerza motora para lograr un desarrollo de calidad en los ciudadanos y que éstos a su 
vez puedan responder a las exigencias de una sociedad cada vez más incierta” (Palacios et al., 2021, p. 
135) es así que, resulta relevante disponer de un ambiente educativo propicio para desarrollar apren-
dizajes significativos y que estos sean relevantes para los estudiantes. Según lo expuesto por Novak, et 
al., 1988; Perkins, 1999; Duffy & Jonassen, 2013, como se citó en Gómez et al. ( 2019, p. 7).

 Se busca el desarrollo psicológico del individuo, realizando actividades de socialización con 
otros y su medio para lograr su crecimiento integral particularmente en el plano intelectual y en su 
intersección con los aprendizajes, los cuales deben ser relevantes y que den respuesta a los intereses, 
necesidades y problemas de los estudiantes, logrando llamar su atención y así como lo presentado a su 
interés le pueda ser significativo.
 

Aprendizajes relevantes en la formación técnica profesional. 
Verónica Lorca Caro & Gonzalo Cofré Aravena. 

Revista Estudios en Educación (2024), Vol. 7, Núm. 12, 130-149

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes ISSN en línea 2452-4980 

134



 El interés por aprender no es responsabilidad del estudiante, sino que es parte del trabajo 
colaborativo que desarrollan estudiantes y docentes, “provocar aprendizaje relevante de las com-
petencias básicas requiere implicar  activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, 
experimentación,  reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento” (Bringas et al., 2008, p. 7), 
esto se entiende cuando se  incorporan al proceso educativo las experiencias y conocimientos  de los 
estudiantes,  “resulta necesario valorar las características del joven contemporáneo, conocer y saber 
de sus necesidades, problemáticas y expectativas de vida para estar en condiciones de identificar 
el contexto social de desarrollo en el que habitualmente se desenvuelve”(Barbena et al., 2014, p. 4), 
considerando el entorno social y cultural del estudiante es posible anticipar y planificar el proceso 
de enseñanza, reflexionando sobre qué y cómo enseñar, favoreciendo el desarrollo de aprendizajes 
relevantes y significativos del educando.

          Es posible contextualizar los aprendizajes y situarlos en experiencias que le sean propias y 
significativas, “el aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, su 
capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de  aprender y de aprender a 
aprender” (Bringas et al., 2008, p. 7), para dar cuenta de aprendizajes relevantes, el estudiante debe 
participar en ambientes de aprendizajes donde la interacción con el docente en la construcción de 
los aprendizajes, sea una actividad recurrente en el proceso formativo, “en el contexto de la educa-
ción actual y los entornos virtuales de aprendizaje, la ciudadanía global debe gestarse en espacios 
interactivos entre los actores del proceso formativo para el logro de aprendizajes relevantes” (Pala-
cios et al., 2021 , p. 135), lo que determina el desarrollo de conocimientos acordes a las capacidades 
de los estudiantes y que estos aprendizajes interpreten y representen los intereses del sector pro-
ductivo, con las competencias fundamentales  para cumplir exitosamente una actividad laboral.

 Finalmente se revela un aprendizaje relevante de especial trascendencia: el entorno de apren-
dizaje (learning environment), el que se comporta como predictor fuerte de la preparación para la 
práctica y por tanto puede tener implicaciones positivas en la formación de competencias (Dijkstra, 
et al., 2015 como se citó en Palacios et al., 2021, p. 145).

 De acuerdo a lo expuesto corresponde examinar el entorno del aprendizaje como una es-
trategia fundamental en el proceso formativo, dado que contribuye de manera significativa y be-
neficiosa al desarrollo de competencias, enfocándose en elementos claves para el rendimiento del 
estudiante en situaciones laborales, mejorando significativamente las prestaciones laborales de los 
futuros técnicos.
            
 Ante una comunidad educativa expectante frente a nuevos conocimientos, los centros educa-
tivos instalan en su quehacer académico prácticas pedagógicas y estrategias educativas en función 
del modelo educativo y los requerimientos territoriales de formación que realiza el sector producti-
vo, sin desconocer el contexto social y cultural en que los estudiantes conviven.

 Se demanda a la educación relevancia y pertinencia, es decir, que promueva aprendizajes 
relevantes y significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y de desarrollo personal 
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y que -a la vez- considere las características y necesidades de cada persona, mediatizadas por el con-
texto social y cultural en que vive (Ferreyra & Peretti, 2010,  p. 2).

 Esto quiere decir, que los centros educativos deben garantizar que los estudiantes aprendan 
de manera efectiva y desarrollen el pensamiento crítico y creativo para dar solución a la problemática 
laboral y social, en la que están insertos.

Contextualización respecto de las competencias laborales

           Con el avance de las TI en el ámbito laboral, se evidencia un progresivo interés de contar con 
profesionales técnicos que presenten “unas nuevas competencias personales, sociales y profesionales, 
tal vez, responder a estas exigencias, permita enfrentar con mejores capacidades los continuos cam-
bios que imponen los rápidos avances tecno- científicos y la nueva economía global” (Villalobos & 
Paredes, s.f, p. 7), en consecuencia, disponer de aprendizajes que den cuenta de  competencias y que 
estas puedan evidenciarse en contextos laborales, decanta en un proceso formativo innovador, que 
propicia un encuentro entre la experiencia de sus estudiantes y la motivación del docente por acercar 
el conocimiento a esas experiencias de aprendizaje, en contextos laborales. 

          Surge, por lo tanto el desarrollo de competencias laborales definidas como “la capacidad efec-
tiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia 
laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demos-
trada”(Vargas, 2004, como se citó en  González, 2019, p. 78) y se sustenta en que el mundo productivo 
requiere profesionales técnicos con una formación solida demostrable:

 Las competencias laborales garantizan un determinado desempeño del profesional que las 
detenta, pero no cubren el espectro completo de la formación del egresado, que incluye además la 
formación personal y social que pueden asociarse al aprender a ser y aprender a convivir, planteadas 
por UNESCO en el Informe Internacional de Delors (Villalobos & Paredes, s.f,, p. 5).

 Esto se complementa con la construcción de competencias formadoras dentro del proceso 
enseñanza – aprendizaje para dar cuenta de conocimientos, habilidades y/o destrezas y actitudes 
para convivir con el entorno. De esta forma los estudiantes dan cuenta de las competencias para un 
determinado desempeño laboral incluyendo aquellas que le permiten interactuar con la comunidad 
educativa y profesional

            Es, en este contexto que “la formación técnico-profesional puede constituirse en un pilar 
relevante para apoyar tanto la competitividad del país como la empleabilidad de las personas” (Go-
bierno de Chile - Ministerio de Educación, 2009, p. 4),  se debe comprender que el logro efectivo de la 
formación técnico -  profesional “supone focalizar el esfuerzo educativo en el desarrollo de aquellas 
competencias claves para ingresar, mantenerse y desarrollarse en el mundo del trabajo pero también 
aquellas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida” (Gobierno de Chile - Ministerio de Edu-
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cación, 2009, p. 4) considerando que, la formación técnica se constituye como un eje relevante en la 
formación de los futuros trabajadores y el consecuente desarrollo económico del país, 

 La formación técnico-profesional enfrenta, sin embargo, importantes desafíos para cumplir 
adecuadamente con su propósito y satisfacer las demandas que diversos actores sociales depositan 
en ella: los jóvenes y sus familias, las propias empresas y las políticas públicas de fomento y desarrollo 
productivo (Gobierno de Chile – Ministerio de Educación, 2009, p. 4). 

 Por lo anterior, y en base a la formación basada en competencias, lo que releva son las capa-
cidades que desarrolla el estudiante para dar cuenta de las competencias que son informadas por el 
sector producitvo a través de los  consejos consultivos educación – empresa. De esta forma se mejora 
la prestación de los técnicos en su desempeño laboral o en el ejercios de prácticas laborales.

            Cada institución relacionada con la  formación técnico-profesional debe, en rigor, establecer 
diversos controles y acciones para el logro de estas competencias y así  poder asegurar al mercado 
laboral que, los estudiantes egresados cuentan con un estándar de rendimiento productivo, elemento 
no menor a la hora de las evaluaciones del actuar del técnico-profesional, 

 Es  labor  de  los  maestros   orientar  en  amor, paciencia, valores, y buena práctica profesional 
para alcanzar la adquisición de mayores niveles de logros  en  sus  estudiantes  en  relación  con  los  
que  saben, sienten, actúan y reflexionan. Es así como, a mayor logro de aprendizaje las capacidades 
migran a  habilidades,  posteriormente  a  destrezas,  y  mega  destrezas, para convertirse en lo que 
denominamos pedagógicamente    competencias (Fernández et al., 2022, p. 424).

 Lo anterior, no hace más que evidenciar que las instituciones de educación contribuyen , por 
una parte, a las mejoras en las posibilidades laborales de sus egresados y , por otra, a la optimización 
de la prestación técnica en las unidades productivas, gracias al desarrollo de competencias acordes a 
las necesidades de formación de sus estudiantes y del mundo laboral.

 En suma, estas competencias se transforman en un proceso de articulación entre saberes y 
experiencias previas que producen una mayor  eficacia en el desempeño profesional. Elemento funda-
mental para esta articulación es entonces el determinar fehacientemente los aprendizajes relevantes 
que conducirán al desarrollo de las competencias, para el aseguramiento de las actuaciones de los 
egresados, entendiendo que  la competencia es una capacidad reconocida en un campo dado de ac-
tividad según conocimientos específicos, 

 Los  niveles  de  logro  vienen  a  ser  la  medida  de  aprendizaje  que  deben  alcanzar  los  
estudiantes  al  culminar  el  proceso  de  aprendizaje,  la  misma  que  no  deben  limitarse  a  verifi-
car  los  resultados  sino  que deben permitir conocer al estudiante en cuánto es,  y  demuestre  sus  
competencias,  habilidades  y  destrezas requeridas en el currículo (Rodríguez  2017,  Estrada-Araoz  &  
Mamani-Uchasara,  2020 como se citó en  Fernández et al., 2022, p. 421).
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 Insertos en el mundo de las competencias los estudiantes evidencian un cúmulo de saberes 
que los habilita para insertarse en el mundo laboral. Es un saber validado y un modo de hacer con 
responsabilidad que necesita situaciones profesionales complejas: se trata de seleccionar, movilizar y 
combinar recursos profesionales y personales para dar cuenta del perfil de egreso de la carrera.

Competencias y Aprendizajes relevantes

           Ahora bien, en este complejo entramado de procesos que implican también una diversa gama 
de saberes, haceres y seres, hay que detenerse a reflexionar respecto de la correlación más óptima 
entre el logro y desarrollo de las competencias declaradas y los aprendizajes relevantes fundamenta-
les para el logro de los aprendizajes  incorporados en los programas de estudios. Para lo anterior, hay 
que  partir  aseverando que, 

 Desde el punto de vista cognitivo, el propósito de la enseñanza es provocar el desarrollo en 
cada estudiante de las estructuras de comprensión, expresión, comunicación y actuación que requie-
re la participación activa y autónoma en los escenarios complejos de las sociedades actuales (Gómez, 
2007, p. 4)

 Porque el modelo por competencias proporciona un contexto situacional, debido a que el 
estudiante debe resolver problemáticas emanadas del mundo laboral, que son incorporadas y plani-
ficadas por los docentes y contextualizadas en el aula. 

 Una capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se 
apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la mejor manera 
posible, generalmente debemos hacer uso y asociar varios recursos cognitivos complementarios, en-
tre los cuales se encuentran los conocimientos (Perrenoud, 2002, p. 6).

 Si bien, este modelo estriba en desarrollar competencias en el estudiante para que enfrente 
de manera exitosa las problemáticas que se suscitan en el sector productivo, éstas deben estar cla-
ramente definidas en el perfil de egreso de cada plan de estudio, de tal forma que los docentes las 
contextualicen en situaciones laborales informadas por el sector productivo, atendiendo a que,

“La competencia se pone en juego en condiciones de trabajo y que los centros de formación ayuda-
rían a la construcción de capacidades y/o competencias profesionales, dependiendo del grado de 
facilitación de la combinatoria al exponer al estudiante a situaciones profesionales de trabajo” (Jabif, 
2007, p. 25).

 Con esto, se puede aseverar que los estudiantes están inmersos en escenarios críticos donde 
deberá “responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone 
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una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones 
y otros componentes sociales del comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz” (Pérez, 2008, p. 77, como se citó en González et al., 2014, p. 35), en el entendido que 
, el estudiante tiene la capacidad de aprender sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica y , 
por otra parte, tiende a descartar aquello a lo que no le encuentra relevancia para su quehacer aca-
démico, ante esto,

 La comprensión de su realidad por parte del estudiante delimita su accionar frente a su desa-
rrollo formativo, incopora sus experiencias previas y da respuestas a su entorno laboral, social y fa-
miliar, por lo tanto es fundamental que los aprendices se  involucren  en la concepción de sus apren-
dizajes “el hombre es un constructor de conocimiento a partir de las formas en que ve e interpreta al 
mundo, por tanto, su formación debe estar presta a atender la manera en el cómo aprende, entiende 
y transforma la información hacia sus patrones sociales y cotidianidad”(Rangel et al., 2020, p. 15) es 
así  que, el auténtico aprendizaje significativo,  adquiere importancia  en la medida que evidencia el 
marco contextual de desarrollo del aprendizaje e incluye los mecanismos y estrategias de resolución 
de problemas relacionados con una problemática laboral,  

 
 Es en este sentido que el aprendizaje relevante se constituye como un elemento fundamental 
en el proceso enseñanza – aprendizaje, toda vez que, se considera las experiencias previas del edu-
cando así como sus expectativas de vida y desarrollo cultural, inmersos en contextos de aprendizaje, 
“esta consideración explica la importancia del aprendizaje no como un fin en sí mismo, sino como un 
medio para el desarrollo humano, profesional y social, lo cual incluye el aprender a aprender” (Pala-
cios et al., 2021, p. 145), considera repensar  cómo se actúa y aprende en contextos laborales y socia-
les, a través de extrategias que permitan adaptabilidad frente a nuevas situaciones de aprendizaje,

 

 

el contexto se constituye en la primera fuente de conservación de aprendizaje, pues es allí 
donde el estudiante se siente con necesidad de interactuar y ser protagonista. De esta forma, 
el estudiante busca aprender lo que le representa una oportunidad para ser reconocido en 
su medio familiar y social; por tal motivo, se debe explorar cuál es su interés y cómo lograr 
llevarlo al aprendizaje, que sólo le será significativo si le es útil (Gómez Vahos, Muriel Muñoz 
& Londoño Vásquez, 2019, como se citó en  Rodríguez, 2023, p. 115).

El aprendizaje relevante significa un aprendizaje efectivo y eso por sí solo debería ser suficien-
te para que repensemos nuestros planes de lecciones (…) con actividades relevantes y signi-
ficativas que involucren a los estudiantes emocionalmente y conectarse con lo que ya saben 
(Open College, 2014, párr. 2).

Las competencias para el trabajo y la vida se refieren a un conjunto de experiencias de apren-
dizaje relevantes para el mundo laboral y más allá de éste, que incluye el estudio de las tec-
nologías y las ciencias conexas, y la adquisición de competencias prácticas, actitudes, com-
prensión y conocimientos que ayudan a las personas a vivir vidas saludables y satisfactorias 
(UNESCO, 18 de noviembre de 2022).
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Entonces, estas experiencias previas en lo laboral permiten tanto el desarrollo técnico o profesional, 
como la satisfacción personal para quienes advierten que con ellas, su proceso va en incremento, en 
todas las dimensiones.

Etapas para determinar los aprendizajes relevantes en el programa de una carrera técnica
             
 Para tal efecto, es imprescindible que la institución educativa garantice un rango aceptable de 
aprendizajes relevantes que se traduzcan en competencias de egreso de los estudiantes y futuros téc-
nicos, con el fin de asegurar la inserción laboral de sus educandos de manera efectiva y acorde a los 
requerimientos del mundo empresarial, lo que se propone a partir de las siguientes etapas:

 
1. Proceso de selección de aprendizajes relevantes en cada uno de los módulos o asignaturas del plan 
formativo de las carreras

            Dentro de este momento, los profesionales docentes de cada carrera seleccionarán, mediante 
discusiones temáticas y evidencias, cada uno de los resultados de aprendizajes que contempla el mó-
dulo-asignatura, verificando la relación de los aprendizajes relevantes con las competencias declaradas 
en los perfiles de egreso de la carrera. A su vez, la coordinación de carrera expondrá y certificará la per-
tinencia de los aprendizajes para su clasificación como relevante, acotando y explicitando la necesidad 
de contar con las estrategias didácticas específicas, acordadas previamente por el cuerpo docente,  para 
el logro del aprendizaje esperado.

 El criterio en donde se eligen aprendizajes cuyo dominio se considera imprescindible para pro-
gresar en la adquisición de otros aprendizajes, o cuando el aprendizaje responde a las necesidades edu-
cativas que el contexto demanda y resulta significativo para afrontar, resolver problemas de contexto 
(Secretaría de Educación Pública,  2021, p.3).

 Por lo tanto, el criterios para la selección de los aprendizajes relevantes considera el área de 
dominio como esencial para avanzar en la consecución de nuevos contenidos de aprendizajes, además 
de satisfacer las necesidades de formación de los estudiates, entregando competencias fundamentales 
para resolver problemas en contextos laborales y sociales.

2. Correlación de los aprendizajes seleccionados con las estrategias didácticas pertinentes para el desa-
rrollo de las competencias involucradas y declaradas en el perfil de egreso 

            Esta etapa del proceso de levantamiento de aprendizajes relevantes se desarrollará de manera 
posterior al proceso de selección, ya que involucra el establecimiento de los aprendizajes en conjun-
to con las propuestas didácticas, acordadas por el cuerpo docente, para la certificación y logro de los 
aprendizajes relevantes:
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 Esta visión de la didáctica resulta ser muy importante y valiosa en la medida en que posibilita que 
las experiencias que se desarrollan en el aula -o en otros espacios de aprendizaje- sean sistematizadas, 
de tal manera que adquieran el fundamento y la consistencia que requieren para que se difundan y se 
conviertan en prácticas institucionales, y/o se validen en diferentes escenarios y contextos (Compartir 
Palabra Maestra, 14 octubre 2017, párr. 12).

 Lo anterior se traducirá en una línea procesal de trabajo para los docentes del área, que a la vez  
permitirá la estandarización de algunos procesos formativos que requiren profundización y adecuación 
para el logro de los aprendizajes

Figura 1
Correlación entre aprendizajes y propuesta didáctica

3. Aplicación de estrategias y actividades para el logro y evaluación de los aprendizajes relevantes y 
constatación del desarrollo de la competencia

            En esta etapa, la institución educativa a través de su unidad académica, entregará una batería 
de estrategias y de actividades para los docentes con el objetivo de desarrollar las competencias que 
subyacen en cada uno de los aprendizajes relevantes, incorporando y acentuando el logro de estos 
aprendizajes sin medrar, bajo ningún aspecto, el logro total de los aprendizajes relacionados a los con-
tenidos y,finalmente, a los módulos o asignaturas  de las carreras.

 Es claro que la enseñanza de contenidos está dejando su carácter primordial en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, para dar paso y combinarse con la enseñanza de estrategias de aprendizaje; 
lo anterior, se ajusta a las demandas sociales y hacia las nuevas formas de ver y enfrentar la realidad; 
ahora para acceder al conocimiento se debe dominar los procesos de aprendizaje, es decir “aprender 
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a aprender” buscar el logro de capacidades efectivas que permitan desempeñarse exitosamente en las 
actividades humanas en las que ha decidido sustentar y transcurrir su vida (Vargas & Ortiz, 2015, p. 45). 
  
 Cabe destacar, que este proceso debe, necesariamente, contar con la previa determinación de 
los aprendizajes relevantes, insumo necesario para establecer, desde la dirección académica, las activi-
dades y estrategias didácticas, para la concreción y constatación de los aprendizajes tanto relevantes 
como menos relevantes, donde subyacen las competencias laborales.

4. Respecto de los Aprendizajes No relevantes 

           La propuesta enfoca situaciones complementarias. Por una parte, se declara que cada módulo o 
asignatura contiene resultados de aprendizajes que “explican de manera concreta, precisa y observable, 
lo que el estudiante será capaz de hacer o que se espera que logre al final de un proceso de forma-
ción”(Fundación Chile, 2004), lo que se destaca de esta declaración es que asegure que el estudiante  
internalizará y demostrará en evaluaciones teórico – prácticas que detenta el estándar que la institución 
educativa declara como aprendizaje relevante. 

           Respecto del aprendizaje no relevante, se presentan como aprendizajes necesarios que abarcan 
la totalidad de la presentación del módulo o asignatura, pero que, de acuerdo a la propuesta formativa,  
complementan el desarrollo de competencias técnicas, genéricas y de empleabilidad validadas por el 
sector productivo y declaradas en cada programa de formación. 

            Es menester recalcar que la propuesta no es excluyente respecto de los aprendizajes relevantes 
y no relevantes, sino que contempla el dialogismo y la  complementariedad de los aprendizajes, es 
decir, reconoce preponderancia en algunos aprendizajes sin desconocer el marco contextual laboral 
de los menos relevantes, atendiendo a políticas de certificación de las competencias laborales de los 
estudiantes egresados.

           De acuerdo a este enfoque, la participación de los docentes que aseguren, a través de estrategias 
formativas y evaluaciones pertinentes, el logro del aprendizaje relevante y la consecución de los apren-
dizajes no relevantes, constituye el eje fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es así que 
un elemento de gran preponderancia  es la participación activa de los docentes. El docente enseña a 
construir competencias cuando: 

 • Realiza continuas reflexiones sobre la práctica.  
 • Ayuda a extraer los principios generales que rigen la acción, lo “invariable”, lo que tiene en co-
mún esta    con la otra, a pesar del contexto particular de cada situación, facilitando la elaboración de 
los esquemas mentales que permitirán resolver nuevas situaciones profesionales. 
 • Presenta retos a la medida de los estudiantes. 
 • Organiza contenidos que estimulen la curiosidad: introduciendo cuestionamientos y dudas, 
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permitiendo que los estudiantes formulen sus propias cuestiones y traten de encontrar respuestas, 
desde el ámbito educativo, a las interrogantes que se planean.  
 • Evoca conocimientos anteriores relacionados con aprendizajes futuros.

Criterios de ponderación de Aprendizajes Relevantes 

           En el contexto del aseguramiento de las competencias técnicas de los estudiantes, los aprendi-
zajes relevantes representan un porcentaje significativo y representativo del total de los aprendizajes 
de cada módulo e incorporan aspectos esenciales conectados a las competencias de egreso declaradas 
en el perfil de egreso de cada carrera. Para la selección de contenidos es oportuno revisar lo que se-
ñala, Díaz  (2013, p.7) “un proceso de toma de decisiones, sobre la base de criterios explícitos que co-
rresponden a la significación lógica, representatividad, actualidad, relevancia y contextualización”.Estos 
aprendizajes deben tener directa relación con contenidos, estrategias y actividades a desarrollar por los 
docentes, lo que involucra una sistematicidad entre las etapas curriculares. 

 A saber, las etapas pueden descomponerse en: 

 1. Actividad a desarrollar a través de una estrategia de enseñanza que promueva el aprendizaje 
relevante declarado, además de los aprendizajes menos relevantes. 

 2. Cada actividad entonces debe estar enfocada al logro del aprendizaje relevante como foco 
central: paralelo a lo anterior, el aprendizaje debe de evidenciarse, así como la relación de este con las 
competencias a desarrollar correspondientes al módulo.

 3. Todas las actividades del módulo deben de estar enfocadas en diversos aprendizajes relevan-
tes: todos apuntando al desarrollo de las competencias declaradas.

           Con lo anterior, se procura asegurar que los estudiantes adquieran la competencia subyacente a 
los aprendizajes esperados (relevantes y menos relevantes), estableciéndose criterios para la selección 
de la relevancia de los aprendizajes. Cabe recordar que, “los criterios proporcionan información sobre 
los aspectos que hay que considerar, tanto para el tipo de aprendizaje (conceptual, procedimental o 
actitudinal) y las capacidades que se han de desarrollar, como para el grado o nivel de competencia 
alcanzado” (Ruiz, 2013, p. 11), de esta forma se entiende que la formación apunta a dar contextos de 
aprendizajes con sentido y coherente con el entorno laboral.

           La presente propuesta pretende estandarizar el proceso de toma de decisiones respecto de es-
tos aprendizajes relevantes a través de un protocolo específico de ponderación de cada aprendizaje. 
Además, procura establecer la correlación entre aprendizajes y competencias declaradas en el módulo 
o asignatura, así como establecer y caracterizar el criterio su relación con la ponderación en la compe-
tencia,
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 Los criterios desempeñan una función normativa. En conjunto, describen las características que 
se esperan de las intervenciones, a saber: deben ser pertinentes para el contexto, ser coherentes con 
otras intervenciones, alcanzar sus objetivos, producir resultados de manera eficiente y dar lugar a efec-
tos positivos duraderos (OCDE, 2019, p. 5).

 De esta manera  , es posible intervenir cada aprendizaje determinando su ponderación, “Es ló-
gico pensar que no todos los criterios tienen la misma importancia para la organización. Las personas 
implicadas en la toma de decisión deben considerar otorgar a cada criterio un peso o ponderación en-
tre un rango determinado”(Cuello, 2009, p. 2), considerando la experiencia que posee el cuerpo docente 
en la formación de técnicos y la vinculación con el sector productivo, quien en definitiva determina si 
el estudiante cumple con las competencias para el cumplimiento efectivo de un perfil ocupacional. Con 
estas consideraciones, los criterios apuntan a:

 1. Pertinencia. Este criterio debe ser el primero y más importante a la hora de la toma de decisio-
nes respecto de los aprendizajes que realmente se conciben y conectan con los contenidos, pero fun-
damentalmente con las competencias a desarrollar. Este criterio representará el 50% de la ponderación 
de la competencia.

 2. Adecuación/vigencia. Este criterio se relaciona con la capacidad de ser adecuados en relación 
a las normas de procedimientos y protocolos de cada una de las profesiones técnicas. Junto a lo ante-
rior, este criterio enfatiza que el resultado de aprendizaje debe estar vigente frente a las transformacio-
nes en el aspecto productivo del desarrollo de la profesión. Representará el 25% de la ponderación de 
la competencia.

 3. Generalidad/especificidad. Se relaciona con la capacidad o factibilidad de enfocarse en un as-
pecto global o conducta donde subyace la competencia o –en su defecto- en un aspecto específico que 
desarrolla la competencia. Este criterio debe representar el 25% de la ponderación de la competencia.

            Ahora bien, queda de manifiesto que cada aprendizaje relevante debe de asumir una pondera-
ción total de 100% para luego componer una totalidad desarrollada (competencia) que representa la 
nota mínima de aprobación (4.0, en la escala de 1.0 a 7.0). Con esto, se puede asegurar que los egresa-
dos son realmente capaces de desempeñarse sobre una base conceptual, procedimental y actitudinal 
mínima, reflejo de las competencias de egreso asumidas, desarrolladas e incorporadas al actuar del 
profesional técnico.

 • Controla el trabajo de los estudiantes, exige una tarea no cumplida, hace que las calificaciones 
sean un medio para dar información sobre la marcha del proceso de aprendizaje.

 • Propicia la autonomía: enseña al estudiante a alcanzar el conocimiento por cuenta propia pro-
moviendo que indague, examine la información, analice la forma cómo un aprendizaje se relaciona con 
otro, proponga soluciones, etc. 
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Tabla 1
Modelo para determinar aprendizajes relevante en un módulo o asignatura

Módulo/ asignatura: 

Resultado de aprendizaje      Criterio           Ponderación %       Competencial perfil de egreso

Tabla 2
Ejemplo para determinar los aprendizajes relevantes: Carrera TNS en Enfermería

Módulo: Rol del Técnico Nivel Superior en Enfermería

Resultado de aprendizaje        Criterio           Ponderación %       Competencial perfil de egreso

Consideraciones

            Mediante esta propuesta es posible dar cuenta de una estrategia que describe de qué forma el 
aprendizaje relevante se manifiesta en un programa de estudio y cuáles son las actividades que deben 
ejecutar los docentes para definir cuáles son los aprendizajes centrales, destacando aquellos que per-
miten que el estudiante logre conectar su realidad y le encuentre sentido al aprendizaje “las actividades 
resultan significativas cuando el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa con 

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

Identificar el rol del TNS 
en Enfermería  en un equi-
po de salud

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

50
25
25

Colaboración con 
profesionales

Describir niveles y modali-
dades de atención del sis-
tema de salud

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

50
25
25

Información y 
orientación a 
funcionarios, pacientes y 
público en general
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interés, se muestra seguro y confiado, pone atención a lo que hace, trabaja en grupo con agrado, tra-
baja con autonomía, desafía a sus propias habilidades, propicia la creatividad y la imaginación” (Rivera, 
2004, p. 49). A través de esta estrategia permite concretar aprendizajes que signifiquen y contextualicen 
las experiencias y realidades de los estudiantes; “es preciso revisar los contenidos curriculares y apren-
der a elegir aquellos que ofrezcan aprendizajes significativos a nuestros estudiantes concretos, únicos” 
(Educación en movimiento, 2021, p. 2) y para el plan de estudio, la posibilidad de entregar una oferta 
formativa integradora entre las experiencias significativas de los estudiantes y el desarrollo de compe-
tencias fundamentales para una incorporación plena al mundo laboral.

 Es necesario entender el contexto de la educación en la actualidad, acercarse a los espacios de 
aprendizajes y que estos  a su vez sean entornos interactivos entre docentes y estudiantes para dar 
cuenta de un proceso formativo  integral que considere reconocer los aprendizajes previos y la cons-
trucción de aprendizajes significativos y relevantes.

Conclusiones 

           En la Formación Técnica Profesional se han observado cambios significativos en los últimos años, 
atendiendo a una comunidad de  estudiantes que requiere contar con competencias acordes a las 
exigencias del mercado laboral vinculadas a las especialidades técnicas que se imparten en el país.  En 
consecuencia,  resulta fundamental fortalecer las competencias declaradas en los perfiles de las carre-
ras técnicas asociadas, desarrollando aprendizajes significativos y relevantes en los estudiantes a través 
de estrategias didácticas insertas en el proceso enseñanza – aprendizaje.

           Esta propuesta compromete un trabajo colaborativo entre los docentes y la coordinación de 
las carreras técnicas, quienes seleccionarán los aprendizajes relevantes, establecerán las correlaciones 
entre estos aprendizajes y las estrategias didácticas estableciendo la pertinencia de las actividades para 
el logro de los aprendizajes, Así, se entrelazan experiencias significativas con los conocimientos que 
deben incorporar los estudiantes para dar cuenta de las competencias del perfil de egreso. Esta ini-
ciativa surge para dar respuesta a las competencias claves de cada plan de estudio y comprometer un 
estándar acorde con las exigencias del sector productivo para un desempeño efectivo en el mundo del 
trabajo, siendo profesionales responsables y comprometidos en mejorar su entorno laboral, apoyando 
el desarrollo del sector productivo de la región y del país.

Los estudiantes necesitan una conexión personal con el material, ya sea involucrándolos emocio-
nalmente o conectando la nueva información con conocimientos previamente adquiridos. Sin eso, 
los estudiantes no sólo pueden desconectarse y olvidarse rápidamente, sino que también pueden 
perder la motivación para intentarlo (Open College, 2014, párr. 6).
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LIDERAZGO DIRECTIVO EN EL LOGRO DE
 ESTÁNDARESDE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DOCENTE

Managerial leadership in achieving 
standards teaching professional perforMance

RESUMEN

El logro de metas en el sector educativo requiere de un direc-
tivo que asuma con eficiencia el liderazgo para motivar y fa-
vorecer en los docentes el desempeño eficiente y logro de los 
estándares profesionales vigentes en Ecuador. Así, la investi-
gación planteó como objetivo analizar el liderazgo directivo 
en el logro de los estándares de desempeño profesional do-
centes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, Provin-
cia de Tungurahua, Ecuador. Se desarrolló desde el paradig-
ma positivista, enfoque cuantitativo, en un estudio de campo, 
nivel descriptivo, con el objetivo de analizar   en la Unidad 
Educativa Pedro Fermín Cevallos Provincia de Tungurahua. En 
este escenario se concluye que el gerente institucional asume 
un estilo autoritario, dejando de abordar con efectividad el 
logro de los estándares de desempeño profesional docente.  

Palabras Clave:  liderazgo, directivo, estándares, desempeño, 
profesional docente.
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Abstract

The achievement of goals in the educational sector re-
quires a manager who efficiently assumes leadership to 
motivate and encourage teachers to perform efficiently 
and achieve the professional standards in force in Ecuador. 
Thus, the objective of the research was to analyze mana-
gerial leadership in achieving the standards of professio-
nal performance of teachers at the Pedro Fermín Ceva-
llos Educational Unit, Province of Tungurahua, Ecuador. It 
was developed from the positivist paradigm, quantitative 
approach, in a field study, descriptive level, with the ob-
jective of analyzing the Pedro Fermín Cevallos Educational 
Unit in the Province of Tungurahua. In this scenario, it is 
concluded that the institutional manager assumes an au-
thoritarian style, failing to effectively address the achieve-
ment of professional teaching performance standards.

Key words: leadership, management, standards, perfor-
mance, teaching professional.
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Introducción 

 La educación como proceso es esencial en todos los escenarios. En el caso de la República de 
Ecuador, es un derecho, precepto constitucional que debe privar en la actuación de profesionales re-
levantes, entre ellos el directivo al ejercer la gerencia de cada institución desde el liderazgo, velando 
por alcanzar metas de calidad en todas las áreas, una de ellas referida a lo administrativo en el cual 
se encuentra inmerso el desempeño del docente.

 Con estas ideas introductorias, se desea destacar la importancia de un directivo que, como 
líder, para Bennis (1999), “…transforma su entorno, a través decisiones e influyendo en el comporta-
miento de otros” (P.63). En otras palabras, la habilidad del liderazgo ha sido identificada como una 
de las características centrales determinantes del éxito personal. Por lo tanto, el liderazgo es una 
filosofía de dirección para movilizar todos los recursos de la organización, especialmente los poten-
ciales humanos, en el logro de la misión. el liderazgo incrementa la calidad del trabajo al dinamizar 
la comunicación, el compromiso y la capacidad del conjunto social para conseguir la calidad total.

 Tomando en cuenta los planteamientos anteriores para el modelo de gestión educativa el 
liderazgo es esencial, así lo muestra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) (2008) a través de su publicación Mejorar el Liderazgo Escolar, expresa que el liderazgo direc-
tivo se ha convertido en una prioridad de los programas de política educativa a nivel internacional, 
“… porque desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados escolares al influir en las 
motivaciones y en las capacidades, así como en el entorno y el ambiente escolares.“ (p.3). En sí, es 
determinante en el logro de cada escuela y de las políticas vigentes en materia en cada nación. 

 Esa actuación se materializa en el liderazgo, definido por Manes (2019), enmarcado en “…la 
capacidad para negociar, para tomar las mejores decisiones, son parte de la personalidad que a su 
vez definen el estilo del líder, y sus posibilidades para obtener resultados con un alto nivel de des-
empeño”. (p.55). Por lo que cada tipo de comportamiento gerencial genera un cumulo de relaciones 
y derivaciones que afectan la estructura, al igual que la calidad en la respuesta de una organización, 
cuyas características se constituyen en la contrapartida del estilo gerencial.

 El mencionado liderazgo puede asumir diversos estilos, sea el autoritario, caracterizado por 
un fuerte énfasis en el control, la dirección y la conformidad. Los líderes autoritarios toman decisio-
nes sin consultar a los demás y esperan que sus seguidores obedezcan sus órdenes sin cuestionar. En 
contraposición, el transformacional inspira y motiva a profesores y estudiantes a alcanzar su máximo 
potencial, al favorecer la visión compartida. 

 El estilo transaccional para Chiavenato (2001), se basa en un intercambio de recompensas y 
castigos por conductas deseadas. Los líderes transaccionales establecen expectativas claras para sus 
seguidores y brindan recompensas cuando esas expectativas se cumplen. También está el paterna-
lista con escasos seguimiento y supervisión, Por su parte, el democrático, dando protagonismo al 
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colectivo en la participación para la toma de decisiones. Finalmente, el transaccional asumiendo el 
gerente un conocimiento del contexto en el cual actúa. 

 En relación con las implicaciones de liderazgo, tal desempeño del directivo se percibe e im-
pacta todas las áreas de la organización. Sin embargo, desde el presente hilo discursivo se profundi-
za en el desempeño laboral que, según Stoner (2003), quien afirma “el desempeño profesional es la 
manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, 
sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad”. (p. 510). Sobre la base de esta definición se 
plantea que está referido a la ejecución de las funciones por parte de los empleados de una organi-
zación de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.

 Específicamente, para el docente en Ecuador, el desempeño laboral se evidencia en los es-
tándares de desempeño profesional docente, los cuales establecen las características y desempeños 
generales y básicos que deben realizar los docentes para desarrollar un proceso de enseñanza–
aprendizaje de calidad. Estos resultados ineludiblemente se vinculan con un directivo cuyo liderazgo 
asuma estilos y características que le permitan potenciar, mejorar el desempeño docente, a fin de 
que estos profesionales logren una serie de lineamientos de obligatorio cumplimiento en la Repúbli-
ca del Ecuador, como los estándares para este profesional.  

 Considerando lo anterior, las actividades inherentes al proceso educativo deben estar de-
terminadas por el trabajo que lleva a cabo el docente, las cuales hacen posible redimensionar su 
desempeño eficaz para así obtener respuestas inmediatas de cambio en sus tareas pedagógicas. En 
este sentido de acuerdo al Ministerio de Educación de Ecuador (2012), “El principal propósito de los 
estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su 
mejora continua. Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas públicas 
para la mejora de la calidad del sistema educativo (p.6). En el caso del desempeño docente orientan 
la mejora de la labor profesional con características y prácticas de un docente de calidad. 

 En virtud de ello, cabe preguntarse ¿qué se espera de un docente en esta nación?, la respues-
ta desde los postulados del Ministerio de Educación de Ecuador (ob. cit.), es brindar un servicio de 
calidad, que responda las particularidades de la sociedad actual, satisfaga las necesidades de los 
estudiantes y propicie las condiciones para que estos alcancen los objetivos previstos en cada año 
que cursan. Con referencia a ello, entre los estándares señalados están: 

 El proceso de aprendizaje, como continuo, sistemático e intencionado desde la práctica pe-
dagógica del docente en el aula. Siguiendo directrices nacionales explícitas en el currículo vigente 
en Ecuador, pero también los planes institucionales, con los resultados del diagnóstico realizado al 
grupo que atiende. Es decir, un acto consciente, con el registro de información, implementando el 
educador metodologías de enseñanza, estrategias didácticas innovadoras, pertinentes a los conte-
nidos desarrollados, respetando el estilo y canal de aprendizaje de cada educando; con la evaluación 
que permita esa realimentación y refuerzo académico.
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 En esta tónica, el acto pedagógico con una postura innovadora, más allá de lo tradicional, 
en la cual el educador deja de ser mero transmisor de conocimientos a convertirse en mediador de 
aprendizaje significativos para los educandos, en un proceso colaborativo que implica planificación, 
instrucción, valoración y evaluación, todo ello encaminado a facilitar el aprendizaje y desarrollo del 
estudiante.

 Con motivo de ello, el Ministerio de Educación de Ecuador (ob. cit.), establece como estándar 
la preparación de la enseñanza, es un proceso crucial y multifacético que implica planificar, organizar 
e implementar estrategias de enseñanza efectivas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
Abarca una amplia gama de actividades realizadas por los profesores para garantizar que su instruc-
ción sea clara, atractiva y alineada con los objetivos de aprendizaje, en beneficio de la formación 
integral de los educandos. 
 
 Las evidencias anteriores llevan a señalar un escenario ideal en el cual el directivo propicia la 
mejora continua de la práctica pedagógica, el desempeño eficiente de cada profesional en el aula, 
es el logro de los estándares vigentes para este profesional, lo que se espera impacte de forma po-
sitiva las metas institucionales, la calidad del servicio y por supuesto, la formación integral de cada 
ciudadano.

 Sin embargo, en esta nación como refiere el Ministerio de Educación (2016) están referidos a 
“esta problemática que es generalizada a nivel de la casi totalidad de las instituciones educativas del 
Ecuador se manifiesta en procesos educativos y de gestión administrativa ineficaces e ineficientes, 
llevan al bajo rendimiento académico de los estudiantes y a una insatisfacción de las necesidades y 
expectativas de desarrollo educativo de la colectividad” (p.3). Se infiere que el éxito organizacional, 
en consecuencia, es imposible sin excelencia individual, especialmente los puestos gerenciales, de-
manda mucho más que competencia técnica, es decir si se traslada a las instituciones educativas el 
docente no escapa de lo señalado anteriormente.

 Sobre la base de las ideas expuestas, se presenta una realidad micro, constituida por la Uni-
dad Educativa Pedro Fermín Cevallos, Provincia de Tungurahua, Ecuador; escenario en el cual el 
directivo posee informes de gestión y acompañamiento, que dan cuenta de docentes que no alcan-
zan los estándares de desempeño, con debilidad a la hora de gestionar el aprendizaje, el currículo, 
afectándose la productividad y competitividad institucional.

 Con el objeto de profundizar en esta realidad, el investigador conversó de manera informal 
con algunos docentes, quienes le señalaron la falta de apoyo del directivo, quien asume dar órdenes, 
imponer criterios, con marcado autoritarismo, limitando las oportunidades de empoderamiento y 
protagonismo de cada docente. Agregan los educadores la aparente falta de empatía del directivo 
cuando se le plantean algunas solicitudes como oportunidades de actualización, apoyo de equipos 
interdisciplinario del distrito escolar; entre otras situaciones cotidianas, que consideran su propia 
opinión no les permite avanzar y mejorar en el desempeño; lo que a la suma afecta la formación 
integral y con calidad de los estudiantes.
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 Aseveraciones que, tanto de la óptica del directivo como de los docentes, constituyó en una 
situación tipificada por el investigador como problemática, en la cual es necesario indagar respecto 
a ese estilo de liderazgo, en cuanto a los estilos y características; a la par de indagar sobre el desem-
peño profesional de los docentes en el aula. Con esta finalidad, se planteó como objetivo analizar el 
liderazgo directivo en el logro de los estándares de desempeño profesional docentes de la Unidad 
Educativa Pedro Fermín Cevallos, Provincia de Tungurahua, Ecuador.

Marco Teórico 

 Alcanzar las metas y objetivos en una institución es tarea de todos los que toman parte. No 
obstante, se desea destacar el papel de líder, quien está llamado a orientar, guiar y motivar a los 
seguidores, a unir esfuerzos en el logro de un beneficio común. Premisa que, en el caso del sector 
educativo tiene un alcance a corto, mediano y largo plazo; más allá del espacio físico donde funciona 
la institución, dado el impacto de este servicio para el progreso de los ciudadanos, vinculado en este 
caso con el desempeño docente. Aspectos teóricos que se desarrollan a continuación.

 En este orden ideas, liderazgo directivo está estrechamente relacionado con el desempeño 
laboral; por lo que se necesita de líderes cuya actuación contribuya a la actualización y desarrollo 
del docente en el aula, pues sin lugar a duda, el mejoramiento del sector educativo es una prioridad, 
tanto a nivel social, intelectual y laboral. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción 
de toda institución supone aplicar el liderazgo para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus 
objetivos. Es por ello, que según Chiavenato (ob. cit.) sostiene: “liderazgo es la influencia interpersonal 
ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de 
uno o diversos objetivos específicos” (p.104-105).  

 Al parafrasear a este autor, el liderazgo es función del líder, de los seguidores y las variables 
de situación. La importancia de esta actuación, según este autor, radica en la fortaleza del grupo y en 
las relaciones basados en la confianza, el respeto a los aportes, sugerencias, creación en diseño de 
productos y la resolución de problemas, en los retos compartidos y el afecto a la gente.  

 Con tales ideas, es importante definir liderazgo directivo, asumiendo la postura de Villa (2015), 
para quien “… dentro de las instituciones educativas es una prioridad de la política educativa en todo 
el mundo. Necesita una mayor autonomía y resalte en los resultados educativos lo cual ha hecho re-
considerar la función de los lideres escolares”. (p. 14). La meta de quien asume esta responsabilidad es 
lograr el máximo desarrollo profesional del talento humano a su cargo.  En otras palabras, el gerente 
institucional tiene la responsabilidad de asumirlo de manera eficiente, con diversos estilos,  

 Entre los estilos de liderazgo resalta el autoritario, el cual, según Martín, Pérez & López (2021), 
es típico del líder que, “…realiza la toma de decisiones con respecto a los roles, técnicas y métodos 
de realización de tareas y condiciones en que desarrollan el trabajo los subordinados. Realiza tanto 
críticas como alabanzas a los trabajadores” (p. 3), Se enfoca en la búsqueda de poder, la desconfianza, 
no sabe delegar responsabilidades. Lo que busca es el control pleno de la organización, no le interesa 

Liderazgo directivo en el logro de estándares de desempeño profesional docente. Napoleón 
Antonio Haro Inca. 

Revista Estudios en Educación (2024), Vol. 7, Núm. 12, 112-129

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes ISSN en línea 2452-4980 

118



el desarrollo personal de sus trabajadores.  En el aspecto educativo, este tipo de liderazgo es dañino 
porque solo le interesa destacar a él y no a la institución educativa. 

 En este tenor, Hernández (2006), menciona el estilo democrático, que “…permite la participación 
de los colaboradores en el análisis de los problemas y principales decisiones del equipo de trabajo” 
(p. 105). En otras palabras, se desarrolla en condiciones participativas de todos los integrantes de la 
comunidad, dejando de lado el aspecto personalista. Mientras que, el transformacional es propio de 
un gerente educativo que, aprovecha los esfuerzos de sus trabajadores, para realzar la autoestima de 
ellos y de alguna manera premiarlos por el éxito conseguido. 

 En particular el liderazgo transaccional, para Bass. y Riggio (2005), “…enfatiza la transacción o 
intercambio que se lleva a cabo entre líderes, colegas y seguidores. Este intercambio se basa en que el 
líder discuta con otros lo que se requiere y especifique las condiciones y las recompensas” (p. 34), de 
forma contingente, dirección por excepción pasiva y dirección por excepción activa.  Por su parte, el 
liderazgo laissez faire, alude para los citados autores a dejar hacer, dejar pasar, con la mínima interven-
ción del líder. Existe menos concentración en el trabajo por parte de los seguidores y además puede 
ser calificado como menos efectivo.

 Por ello, se hace necesario versar sobre algunas características que ha de poseer ese liderazgo. 
Pues, en sí, los gerentes educativos en un momento y en una situación dada, afloran alguna caracte-
rística de alguno de los dos tipos tradicionales de liderazgo. Procediendo a señalarse algunas caracte-
rísticas, partiendo de la empatía, según Goleman (2002), referida a la capacidad de sintonizarse con las 
necesidades y sentimientos de las personas con las que el directivo en su papel de líder interactúa, por 
ejemplo, los docentes, al reconocer las emociones, vivencias en un contexto complejo y en constante 
cambio.

 Se enriquece el liderazgo con la característica de motivación, para Goleman (ob. cit.), es “la 
necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro comportamiento, que lo dirige y subyace a toda 
tendencia por la supervivencia” (p..5). Se espera del gerente institucional motivar, guiar a los docentes 
hacia la excelencia en el desempeño laboral. También a conformar equipos de trabajo eficientes, con 
compañerismo, en el logro colectivo desde las competencias individuales. 

 Tomando en cuenta el papel del liderazgo directivo, se suman a las ya mencionadas característi-
cas, la actitud profesional, Maxwell (2007) señala “La importancia que el líder desarrolle las cualidades 
para desempeñar sus funciones eficientemente en la organización es el poder influir positivamente 
en sus subordinados” (p. 23). Implica, influir de forma positiva, motivadora con valor agregado al des-
empeño de los demás dentro de la organización. Para que cada docente se enfoque en alcanzar los 
estándares que se esperan de él. 

 Se refuerza la idea de que, el directivo asume un liderazgo, manifiesta una serie de caracterís-
ticas, que intencionadamente o no vienen a impactar todas las áreas de la institución, la actuación del 
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personal a su cargo, con énfasis especial en el profesional docente, quien debe asumir la excelencia, 
la mejora continua, actualización; entre otros aspectos para alcanzar los estándares de desempeño 
vigentes en la República del Ecuador, con  alto nivel de compromiso de los trabajadores demuestra 
eficacia y eficiencia en los procesos de las empresas y de las instituciones, es importante mencionar a 
nivel educativo, el trabajo docente es fundamental para alcanzar los objetivos de las organizaciones e 
instituciones educativas. Desde esta perspectiva, Rodríguez & Lechuga (2019), conciben desempeño 
docente como “…la actuación que muestra cada trabajador en su puesto laboral, en consideración 
y en función de las actividades que cumple, de las metas y los resultados que debe alcanzar y de su 
potencial de desarrollo.”  (p.2), con lo cual contribuye al logro colectivo y de la propia organización.  

 Hay que destacar también la postura de Marcano (2021), al definir desempeño docente “como 
el desarrollo de las actividades pedagógicas-administrativas de acuerdo a los componentes del pro-
ceso educativo para alcanzar competencias que aseguren el éxito” (p.47). Al parafrasear al citado au-
tor, el trabajo que realiza el docente en las aulas, se convierte en el elemento fundamental para garan-
tizar el desarrollo de los objetivos educacionales, para ello, es importante que los directivos adecuen 
sus tareas desde una visión transformacional para garantizar una gestión pedagógica encargada de 
asegurar un progreso continúo debido a la presencia del aprendizaje en equipo.

 Es así como, el compromiso docente es esencial para el cumplimiento de los procesos estable-
cidos por las instituciones educativas, de esta manera alcanzando los objetivos establecidos, además 
establecer procesos de mejora continua, detectando falencias mejorables a corto y largo plazo. To-
mando en cuenta estas ideas, el desempeño docente en la República del Ecuador tiene implicaciones 
en lo laboral, educativo, pero también en el logro de una serie de parámetros estipulados para estos 
profesionales, que técnicamente se denominan por el ministerio de educación de Ecuador 2012 como 
estándares de desempeño, con la intención de precisar un docente de calidad, afirmando esta fuente 
lo siguiente: “Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; es decir, 
de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación que se desea que los 
estudiantes alcancen” (p. 6). Desde estos argumentos, se aprecian como estándares de desempeño 
profesional alcanzar por los docentes los siguientes:

 1. El proceso de aprendizaje, al considerar diversas acciones personales que, al ser introducidas 
durante el trabajo escolar, agregan posibles situaciones que reducen las posibilidades de mantener la 
productividad que requiere el proceso educativo. El autor Ochoa (2022), lo concibe como “El aprendi-
zaje constituye la forma como el estudiante asimila e interpreta los conocimientos que le son transmi-
tidos mediante el proceso de enseñanza, sea una enseñanza consciente o inconsciente, estructurada 
o no estructurada, formal o no formal, las personas aprenden de formas diferentes, y las distintas 
informaciones las asimilan de formas diferentes” (p. 2).  Conlleva a, favorecer las condiciones para que 
los educandos alcancen los objetivos esperados en cada programa curricular. Dicho estándar requiere 
concebir de parte del educador el aprendizaje como un proceso individual, atender las particularida-
des de los estudiantes, dándole oportunidad para ese compromiso activo y rol protagónico. 
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 2. Acto Pedagógico: En virtud de lo anteriormente expuesto, se entiende que el desempeño 
docente para alcanzar efectividad en las aulas, deben visionar desde la eficiencia el acto pedagógico, 
que para Ochoa (ob. cit.), es necesario asumir “…nuevas visiones de la realidad, donde los directivos 
se sumen a la enseñanza y aprendizaje para garantizar el éxito institucional” (p.64). Es un concepto 
complejo y multifacético que abarca la interacción dinámica en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je, con un docente que favorece el rol protagónico del estudiante en la construcción del aprendizaje.
3. Preparación de la Enseñanza: representa en el trabajo del docente dentro de un contexto viable 
para responder a los objetivos educacionales tal como lo indican García & Zurita (2014) este acto 
“representa una acción docente que hace posible revisar la práctica pedagógica y los posibles conte-
nidos por desarrollar” (p.16). Esto destaca, que los docentes para afianzar en las aulas un desempeño 
eficiente, debe primeramente preparar la enseñanza desde una concepción visionaria, para lo cual, 
necesita del directivo como apoyo de su praxis educacional. 
 
 En la preparación de la enseñanza es importante establecer los objetivos de aprendizaje claros 
y medibles, según los lineamientos curriculares vigentes, para poder establecer una hoja de ruta, que 
se vincule a seleccionar y organizar los contenidos en actividades variadas, el interés de los estudian-
tes y los motiven a participar activamente. Esto también en la planificación curricular incorporar los 
planes institucionales, seleccionar y preparar materiales didácticos, para en esencia, adaptar la ense-
ñanza a las necesidades individuales, hacer el seguimiento, evaluar y anticipar posibles dificultades; 
tomando en cuenta a la vez las características de los estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales.

 Con dichos estándares se busca reflexionar y evaluar su propio desempeño, precisar la efec-
tividad de la práctica, actualizarse y enfocarse en la mejora continua, según la actuación de los estu-
diantes, para retroalimentar el proceso y garantizar una educación de calidad. Se trata de una serie 
de parámetros vigentes, que deben ser el eje de la actuación de todo profesional, guiar su actuación 
en el cumplimiento de funciones como la planificación curricular, evaluación de aprendizajes, relación 
con el resto de los actores educativos y comunitarios; buscando favorecer las condiciones para el 
aprendizaje de los estudiantes. Todo ello por supuesto, gracias a un liderazgo directivo eficiente, que 
influya, inspire y movilice las acciones relacionadas a lo pedagógico con el propósito de empujar la 
institución hacia la competitividad y productividad.

Metodología

 Como parte del proceso investigativo, se abordó la metodología como el procedimiento y 
camino recorrido en el desarrollo de la investigación, asumiéndose las directrices del paradigma 
positivista que, para Ballina (2013), “También denominado paradigma cuantitativo, empírico analí-
tico racionalista, es el paradigma dominante; el positivismo es una escuela filosófica que defiende 
determinados supuestos sobre la concepción del mundo y del modo de conocerlo” (p. 2), el cual  mo-
dela el esquema de las ciencias naturales, existe separación sujeto-objeto, abordando una realidad 
medible, observable. En todo este trayecto, se cumplió con los postuladas del enfoque cuantitativo, 
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con técnicas y procedimientos basados en la estadística, para analizar el liderazgo directivo en el logro 
de los estándares de desempeño profesional docentes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, 
Provincia de Tungurahua, Ecuador.

 El desarrollo de tal objetivo se logró con una investigación de campo, señalando Arias (2016), 
que “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin ma-
nipular o controlar variables alguna”. (p. 94), con la intención de un estudio de nivel descriptivo, como 
lo es la caracterización de un fenómeno. Esto se conectó con el diseño no experimental, en el cual no 
se manipulan las variables y al aplicar una sola vez el cuestionario a la población en estudio (como se 
hizo), se asumió el diseño transeccional o transversal.

 Tomando en cuenta estos requerimientos y el objeto de estudio, la población o universo, estudio 
estuvo constituida por por dieciséis (16) docentes de aula en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 
Estos profesionales aportaron la información solicitada con la encuesta, según Arias (ob. cit.), se realiza 
de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas.  
Para tal efecto, se diseñó un instrumento tipo cuestionario construido en diecinueve (19) ítems con op-
ciones múltiples de respuestas categorizadas en siempre (S), casi siempre (Cs) algunas veces (Av), casi 
nunca (Cn) y nunca (N); el cual cumplió con los requisitos de validez de contenido y confiabilidad.
Finalmente, para el diseño de la metodología empleado, el análisis de los datos se cumplió con la es-
tadística descriptiva, construyendo tablas de distribución de frecuencias, para los resultados a través 
de la medición de cada ítem, con el análisis e interpretación de los datos. De allí, que el análisis se vio 
reflejado y distribuido en el siguiente tópico.

Resultados

 Como parte del procedimiento metodológico ejecutado para dar respuesta a los objetivos plan-
teados en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos Provincia de Tungurahua Ecuador, la información 
se clasificó y resumió en cuadros y gráficos de barra porcentuales, resaltando la variable Liderazgo 
directivo en el logro de estándares de desempeño profesional docente, en la dimensión estilos auto-
ritario, transformacional, transaccional, laissez faire y democrático. Indagando las características del 
liderazgo empatía, motivación, trabajo en equipo y actitud profesional. Con los estándares de desem-
peño profesional como el proceso de aprendizaje, acto pedagógico y preparación para la enseñanza. Es 
importante mencionar que, se trabajó con una población de dieciséis (16) docentes. 

 La información se resumió en tablas por dimensión. En cada fila se representa el enunciado se-
gún el número del ítem y la frecuencia (f) número de respuestas obtenidas en cada alternativa, con el 
porcentaje (%) que representan. En la columna total, la frecuencia de las opciones de respuesta en cada 
ítem suma 16 (población total) y 100% como porcentaje. Luego, se interpreta la tendencia de cada re-
activo, contrastando los resultados con la teoría de sustentación; procedimiento que se cumplió en las 
3 dimensiones (resumidas en tablas), lo cual se detalla a continuación. 
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Tabla 1

Frecuencias y Porcentajes Dimensión Estilos de Liderazgo

N                    Ítems                                                S   Cs   Av      Cn        N               TOTALES 

                                                                               f   %    f    %    f     %     f     %   f      %     f           %

 Según los datos reflejados en la tabla anterior, con el análisis realizado, predomina en esta di-
mensión según el ítem 1 un estilo de liderazgo autoritario, al marcar 75% de los consultados la opción 
siempre y 25% algunas veces. Según el ítem 2, el 50% de educadores consideran que el directivo algu-
nas veces actúa como un liderazgo laissez faire. Según el reactivo 3, el 100% de profesionales consulta-
dos señalan que solo algunas veces el directivo actúa como un líder transformacional. En cuanto al ítem 
4, el 63% percibe al directivo algunas veces como líder transaccional y en el ítem 5, como democrático 
algunas veces para 63% de los educadores.

 Se refieren en este sentido como predominante en la dimensión estilos de liderazgo, la opción 
algunas veces. De acuerdo al análisis realizado, predomina en la actuación del gerente institucional un 
liderazgo de tipo autoritario (ítem 1), que, de acuerdo con Martín, Pérez & López (2021), se caracteriza 
por la eficiencia autoritaria, es decir búsqueda de poder, control pleno de la organización y no delega 
responsabilidades. 

1 Promueve el control estricto de las 
actividades institucionales    0   0   12   75   4    25    0     0    0     0    16        100

2 Fomenta el refuerzo positivo  para 
lograr los objetivos propuestos en la 
institución sin el debido seguimiento 
a los docentes

   0   0   0     0    8    50    8    50    0     0    16        100

3 Inspira a los docentes para que se 
logren propósitos 
organizacionales.

   0   0   0     0    16  100    0    0    0     0    16        100

4 Propicia acuerdos sobre las nor-
mas de convivencia escolar.

   0   0   0     0    10   63     6    37    0     0    16        100

5 Incentiva  la participación de los 
docentes en la toma de 
decisiones para lograr los
objetivos propuestos

   0   0   1     6    10   63     5   31    0     0    16        100
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 A esto se añade tendencia a actuar algunas veces como líder transformacional, transaccional, 
democrático e inclusive como laissez faire. En este sentido, la tendencia es desfavorable ya que se evi-
dencia debilidad en cuanto el directivo en el logro de los estándares desempeño profesional docente, 
al predominar enhorcarse en los resultados, imponer posturas y limitar el desarrollo profesional de los 
educadores a su cargo.

Tabla 2

Frecuencias y Porcentajes Dimensión Características del Liderazgo

N                    Ítems                                                S   Cs   Av      Cn        N               TOTALES 

                                                                             f   %    f    %    f     %     f     %   f      %     f           %

6 Actúa con empatía hacia los 
docentes

    0   0     0   0    3    19    7    44   6    37    16        100

7 Manifiesta la capaciad de sin-
tonizarse con las     necesidades 
de formación en los docentes  

   0   0     0   0     8    50    7    44   1     6    16        100

8 Incentiva al docente para la me-
jora continua de la práctica peda-
gógica

    0   0     0   0    10   63    6    37    0     0    16        100

9 Motiva al docente para el
logro de estándares de calidad 
profesional. 

    0   0     0   0    12   75   4    25   0     0     16         100

10 Organiza proyectos para lo-
grar un fin común en equipos de 
trabajo

    0   0    12  75   4    25    0     0    0     0     16         100

11 Gestiona estrategias de 
trabajo en equipo para  lograr 
objetivos institucionales 

    0   0    10  62   6    38    0     0    0     0     16         100

12 Promueve actitud positiva 
para mejorar la experiencia 
laboral  profesional.

13 Fomenta el desarrollo de 
cualidades profesionales en el 
logro de estándares de desem-
peño docente

    0   0     12  75   4  25   0      0   0     0       16        100

    0   0     12  75   4  25   0      0   0     0       16        100
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 En la dimensión características de liderazgo, llama la atención que según el ítem 6, para 44% 
de los educadores casi nunca y 37% nunca el directivo actúa con empatía hacia los docentes, refirien-
do experimentarlo 19% algunas veces. En el ítem 7, se mantiene tendencia desfavorable con 44% de 
educadores que contestaron casi nunca y 6% nunca apreciar que el directivo presente la capacidad de 
sintonizar con las necesidades de ellos en cuanto a la formación, el otro 50% contestaron algunas ve-
ces.  Referido al ítem 9, los educadores consultados consideran que sólo algunas veces el directivo los 
motiva para el logro de estándares de calidad profesional, marcando el otro 25% el criterio casi nunca. 

 Al continuar con el indicador equipos de trabajo, en el ítem 10, la tendencia es de 75% de edu-
cadores quienes consideran casi siempre el directivo fomenta el equipo de trabajo, respondiendo 25% 
algunas veces. En el ítem 11, la tendencia es favorable con 62% educadores que casi siempre aprecian 
de parte del directivo gestionar estrategias de trabajo en equipo, contestando 38% algunas veces.

 En razón a la actitud positiva los docentes en una tendencia mayoritaria de 75% consideran casi 
siempre se presenta en el directivo, 25% refieren algunas veces apreciar esta característica del liderazgo 
en el gerente de la escuela, según las respuestas aportadas a los ítems 12 y13 del instrumento aplicado 
en el procedimiento metodológico desarrollado. 

 En concreto sobre esta dimensión, la mayoría de los encuestados sólo algunas veces aprecian 
que el directivo actúe con empatía, motivación, enfocándose más en el trabajo en equipo y actitud 
profesional. Estos resultados se infieren como debilidad en manifestar en el ejercicio de liderazgo ca-
racterísticas esenciales (empatía, motivación), pues según Goleman (ob. cit.), estas son importantes 
entre otros aspectos que incentiven a cada trabajador hacia el logro de metas con eficiencia, dada la 
importancia de comprender las necesidades y sentimientos de las personas con las que interactúa en 
el trabajo, como el centro del proceso de regulación de la acción eficaz de la administración inteligente 
de emociones y sentimientos. 

Tabla 3 

Frecuencias y Porcentajes de la Dimensión Estándares del Desempeño Profesional Docente

N                    Ítems                                                S   Cs   Av      Cn        N               TOTALES 

                                                                        f   %    f    %    f     %     f     %   f      %       f           %

14 Intercambios comunicativos 
para el desarrollo del proceso de 
aprendizaje.

    0    0   0    0   12  75    4    25   0     0       16        100
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. Tabla 3 (Continuación)

N                    Ítems                                                S   Cs   Av      Cn        N               TOTALES

                                                                                f   %    f    %    f     %     f     %   f      %       f           %

 
 Con la información recopilada, se procede a analizar la data de la tabla 3, sobre la dimensión 
estándares de desempeño profesional docente, los cuales son parámetros que deben alcanzar los edu-
cadores en la república de Ecuador. A este respecto, refiriendo en el indicador proceso de aprendizaje, 
concretamente en el ítem 14, mayoría de docentes en un 75 % que reconocen algunas veces propiciar 
intercambios comunicativos para el desarrollo de las metas propuestas en el proceso de aprendizaje, 
ante lo cual 25 % de profesionales contestaron casi nunca. En el ítem 15, se aprecia 63 % de los edu-
cadores quienes reconocen que desde liderazgo directivo casi siempre se propician lineamientos pe-
dagógicos que aseguren el aprendizaje como proceso continuo en el aula, lo cual se da algunas veces 
para 37 %.
  
  Referido al indicador acto pedagógico, como se evidenen el ítem 16, la tendencia de educado-
res en un 62 % reconocen que algunas veces implementan estrategias innovadoras para consolidar el 
acto pedagógico, lo cual refieren casi nunca cumplir 38 % de los profesionales. En el ítem 17, la mayoría 

15 Lineamientos pedagógicos que 
aseguren el aprendizaje 
continuo en el aula

    0    0   10 63   6   37    0     0    0     0       16        100

16 Estrategias innovadoras para 
consolidar el acto 
pedagógico

    0    0    0   0   10   62   6    38    0     0       16        100

17 Acto pedagógico innovador 
para la formación integral de los 
estudiantes

    0   0    0    0  12   75   4    25    0     0       16        100

18 Acompañamiento al
docente para la preparación de la 
enseñanza según las necesidades 
institucionales.

    0    0    0   0    4    25  12   75    0     0       16        100

19 Preparación de la enseñanza 
según las necesidades detectadas 
en la evaluación diagnóstica en el 
aula.

    0    0    0   0    8   50    8    50    0     0       16        100
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de los docentes en 75 % refieren que solo algunas veces de liderazgo directivo un acto pedagógico 
innovador para la formación integral de los estudiantes, marcando el otro 25 % de personas consul-
tadas la alternativa casi nunca.

 En cierre, está el indicador preparación para la enseñanza, en el cual el ítem 18 refleja tenden-
cia desfavorable con 75 % de docentes que reconocen casi nunca obtener ese acompañamiento del 
liderazgo directivo para la preparación de la enseñanza según las necesidades institucionales, lo cual 
expresan recibir algunas veces 25 % de estos educadores. Finalmente, en el 19, se aprecia 50 % de 
docentes que casi nunca cumplen la preparación de la enseñanza según las necesidades detectadas 
en la evaluación diagnóstica en el aula, estándar que algunas veces logran el otro 50 % de los maes-
tros. 

 Los valores obtenidos en esta dimensión refieren que, la mayoría de los educadores consul-
tados con el instrumento aplicado consideran algunas veces de liderazgo directivo alcanzar diversos 
estándares de desempeño profesional docente estipulados por el ministerio de educación de Ecua-
dor en el año (2012).

 Es una tendencia que se interpreta como desfavorable, dada la importancia de docentes que 
se enfoquen en asumir el aprendizaje como un proceso continuo y sistemático, manifestando innova-
ción, actualización en el acto pedagógico, con la preparación de la enseñanza que respete los estilos 
y el tiempo de aprendizaje de cada uno de los educandos, lo cual contrasta con los lineamientos 
estipulados por  el Ministerio de educación de Ecuador (ob. cit.),  sobre los estándares de desempe-
ño profesional docente orientan la mejora de labor docente y directivos permitiendo prácticas  de 
calidad.

Conclusiones

 Desde el análisis e interpretación de la información recopilada, se procede a concluir lo si-
guiente: sobre diagnosticar el estado actual de los estilos de liderazgo directivo en el logro de los es-
tándares del desempeño profesional de los docentes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, 
Provincia de Tungurahua, Ecuador, predomina en el gerente el estilo autoritario con imposiciones, 
control excesivo y enfocarse en los resultados, con manifestaciones de un estilo laissez faire, limitan-
do el logro de parámetros profesionales de parte de los educadores a su cargo.

 Al identificar las características del liderazgo directivo en el logro de los estándares del des-
empeño profesional de los docentes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, Provincia de Tun-
gurahua, Ecuador; en el escenario investigado, el gerente promueve el trabajo en equipo con actitud 
profesional, lo cual es favorable. Sin embargo, presenta debilidad en aspectos esenciales como la 
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empatía y motivación, afectando en los docentes esfuerzos relevantes en el logro de los estándares de 
desempeño vigentes en la nación.

 En el objetivo describir el logro de los estándares de desempeño profesional en los docentes de 
la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, Provincia de Tungurahua, Ecuador, referidos al proceso de 
aprendizaje, el acto pedagógico y la preparación de la enseñanza, en este sentido se evidenció según 
la opinión de los docentes que el directivo en el ejercicio del liderazgo algunas veces promueve las 
condiciones para que los educadores alcances dichas directrices en función de los planes instituciona-
les y necesidades de los educandos; lo cual dificulta el servicio de calidad a los usuarios.

 A partir de lo anterior, el análisis del liderazgo directivo en el logro de los estándares de des-
empeño profesional docentes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, Provincia de Tungurahua, 
Ecuador, evidencia un gerente con tendencia hacia el liderazgo directivo, que no sume como caracte-
rísticas la empatía y motivación, dejando de propiciar desde su actuación el logro de estándares como 
el proceso de aprendizaje, acto pedagógico y preparación de la enseñanza por parte de los educado-
res en funciones de aula.

Limitaciones e implicaciones   

El alcance de la presente investigación versó en el aspecto metodológico se tomará el paradigma 
positivista, enfoque cuantitativo, estudio de campo, nivel descriptivo, diseño no experimental, tran-
seccional, desarrollado en el año 2023.  La delimitación geográfica se enfoca en la Unidad Educativa 
Pedro Fermín Cevallos, Provincia de Tungurahua, Ecuador. A este respecto, se abordaron estilos y ca-
racterísticas del gerente institucional en el rol del liderazgo, razón por la cual es importante continuar 
con estudios sobre esta temática, para enriquecer el conocimiento científico en esta materia.
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RELEVANT LEARNING IN PROFESSIONAL
 TECHNICAL TRAINING

RESUMEN

En el marco de la búsqueda constante del conocimiento del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes que  facilite  la pro-
moción y la adquisición de las competencias fundamentales 
para el ejercicio técnico profesional, resulta relevante definir 
criterios para establecer aquellos aprendizajes que contribu-
yan al logro de la competencia, con la finalidad de situar al 
estudiante en situaciones de aprendizajes reales con signifi-
cancia, relacionados con su entono social y laboral. El presen-
te ensayo circunscribe y acota algunos conceptos, estrategias 
didácticas respecto de los aprendizajes relevantes, elemento 
para definir cuáles son las competencias que  se  especifican  
como  centrales en el desarrollo técnico de los egresados.

Palabras claves: Aprendizajes Relevantes, Formación Técnica 
Profesional.

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes ISSN en línea 2452-4980 

131



Cómo citar este artículo:

Lorca, V & Cofré, G., (2024). Aprendiza-
jes relevantes en la formación técnica 
profesional. Revista Estudios en Educa-
ción (REeED), (7) 12. 130-149

Abstract

Twithin the framework of the constant search for knowle-
dge of the students’ learning process that facilitates the 
promotion and acquisition of fundamental competencies 
for professional technical practice, it is relevant to define 
criteria to establish those learning that contribute to the 
achievement of competency, with the purpose of placing 
the student in real learning situations with significance, re-
lated to their social and work environment. This essay cir-
cumscribes and limits some concepts, didactic strategies 
regarding relevant learning, an element to define which 
are the competencies that are specified as central in the 
technical development of graduates.
Keywords: Relevant Learning, Professional Technical Trai-
ning. 
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Introducción 

 La Formación Técnica Profesional, contribuye a la  equidad, movilidad  y al desarrollo pro-
ductivo y económico de los países, aporta el ingreso igualitario a la educación superior, al empren-
dimiento y al trabajo decente, por lo tanto, se transforma en   “El agente de  movilidad  social  por  
excelencia” (Sanhueza et al., 2015, p. 95). Es la transformación que emerge en el aula, donde los 
aprendizajes despierten el interés de los educandos en la exploración de nuevos conocimientos que 
le sean significativos y contribuyan a su crecimiento personal. 

            Es así que la tarea de los docentes es propiciar que estos aprendizajes denoten y representen 
las necesidades de conocer, explorar y compartir nuevas experiencias significativas, que permitan 
establecer rutas formativas donde el aprendizaje no solo explique el contexto situacional, sino que 
adquiera valor al considerar las experiencias previas de los estudiantes y la relevancia para su desa-
rrollo profesional.

 Considerar la redefinición del papel del docente, observando cuál es su realidad para lograr 
un aprendizaje significativo, un docente que ya no se vea como un transmisor del conocimiento, sino 
que su función actual, ante el flujo de la información, debe ser de un mediador del aprendizaje, un 
orientador que contribuya a un aprendizaje no sólo significativo, sino de permanente construcción y 
para toda la vida (Tedesco, 2005 como se citó en Gómez et al., 2019, p.125).

 Estableciendo un trabajo colaborativo entre docente y estudiante en pos de asegurar un pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje que se adecue a las necesidades de formación de los estudiantes, 
participando en  la búsqueda de nuevos conocimientos que signifiquen una comprensión del entor-
no y la realidad social y cultural del estudiante.

           En este proceso resulta fundamental contar con docentes activos ante el desarrollo formativo 
de sus educandos, en la medida que compartan espacios de diálogos e interactúen con las exigen-
cias académicas de sus estudiantes, explorando nuevos enfoques en la adquisición del conocimien-
to, además de  visualizar cómo estos aprenden en contextos laborales,

 Al tomar medidas para hacer que el aprendizaje sea más relevante para los estudiantes, los 
educadores pueden ayudar a garantizar que todos los estudiantes puedan aprender e interactuar 
con el material de una manera que sea significativa para ellos. No sólo mejorará los resultados de 
los estudiantes sino que también aumentará el compromiso y la motivación en el aula (Llego, 2022,  
párr. 22). Eso significa que, el docente  se posiciona como un elemento de vital importancia, en el 
proceso formativo, pues reconoce los conocimientos previos de los estudiantes , lo relaciona  con 
nuevas ideas, lo complementa con actividades significativas, retroalimenta el proceso, motiva a sus 
estudiantes en la construcción de su aprendizaje, configurando un aprendizaje real y significativo.
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      En la búsqueda de un espacio educativo que entregue las herramientas para que los estudiantes 
conecten sus vivencias con las necesidades de formación, resulta importante “el  desarrollo  de  apren-
dizajes  relevantes,  como  expresión de ética, trascendencia, significatividad y utilidad, es un objetivo 
constante de las instituciones educativas en el mundo” (Palacios et al., 2021, p. 135), por lo tanto, es 
necesario configurar un espacio educativo propicio para desarrollar el aprendizaje auténtico y significa-
tivo, respetando el entono social y laboral del estudiante.

            Ciertamente, la construcción de aprendizajes conlleva a reconocer los conocimientos previos, 
visibilizando la realidad social y cultural del educando “hacer que el aprendizaje sea más relevante 
para los estudiantes es esencial porque puede ayudarlos a ver el valor del aprendizaje. También puede 
ayudar a mantenerlos comprometidos y motivados, los cuales son esenciales para una experiencia de 
aprendizaje exitosa”(Llego, 2022. párr. 1), la relevancia plantea la generación de valor del aprendizaje, en 
concomitancia con el proceso educativo, pues este requiere de intervenciones innovadoras, donde el 
estudidiante sienta que a través de soluciones efectivas a problemáticas del entorno,  le da sentido a su 
proceso formativo: “las investigaciones muestran que el aprendizaje relevante significa un aprendizaje 
efectivo, y eso por sí solo debería ser suficiente para hacernos repensar nuestros planes de lecciones” 
(Open College, 2014, párr. 2) es una oportunidad para  adentrarse a estas exigencias y  concebir cómo 
se debe enfrentar el proceso de enseñanza - aprendizaje, en particular, en la formulación de programas 
de estudio y que estos estén en sintonía con las necesidades de formación de los estudiantes,
 
 En la medida en que los procesos de enseñanza posibiliten movilizaciones y cambios cognitivos, 
comunicativos, afectivos y sociales, que reconozcan y promuevan a los sujetos situados en referencia a 
sus contextos, se logran los aprendizajes relevantes que pueden lograr transformaciones estructurales 
profundas, no solo en los individuos sino también en las sociedades de las que hacen parte (Zapata & 
Restrepo, 2013, p. 222).

 En consecuencia, es imperativo tomar decisiones frente a esta nueva tendencia como es el apren-
dizaje relevante con sentido, que concentre un actuar creativo e innovador y cuyo resultado sea un es-
tudiante que evidencie responsabilidad con su entorno, competente y con valores éticos. Lo anterior, 
“representa una fuerza motora para lograr un desarrollo de calidad en los ciudadanos y que éstos a su 
vez puedan responder a las exigencias de una sociedad cada vez más incierta” (Palacios et al., 2021, p. 
135) es así que, resulta relevante disponer de un ambiente educativo propicio para desarrollar apren-
dizajes significativos y que estos sean relevantes para los estudiantes. Según lo expuesto por Novak, et 
al., 1988; Perkins, 1999; Duffy & Jonassen, 2013, como se citó en Gómez et al. ( 2019, p. 7).

 Se busca el desarrollo psicológico del individuo, realizando actividades de socialización con 
otros y su medio para lograr su crecimiento integral particularmente en el plano intelectual y en su 
intersección con los aprendizajes, los cuales deben ser relevantes y que den respuesta a los intereses, 
necesidades y problemas de los estudiantes, logrando llamar su atención y así como lo presentado a su 
interés le pueda ser significativo.
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 El interés por aprender no es responsabilidad del estudiante, sino que es parte del trabajo 
colaborativo que desarrollan estudiantes y docentes, “provocar aprendizaje relevante de las com-
petencias básicas requiere implicar  activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, 
experimentación,  reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento” (Bringas et al., 2008, p. 7), 
esto se entiende cuando se  incorporan al proceso educativo las experiencias y conocimientos  de los 
estudiantes,  “resulta necesario valorar las características del joven contemporáneo, conocer y saber 
de sus necesidades, problemáticas y expectativas de vida para estar en condiciones de identificar 
el contexto social de desarrollo en el que habitualmente se desenvuelve”(Barbena et al., 2014, p. 4), 
considerando el entorno social y cultural del estudiante es posible anticipar y planificar el proceso 
de enseñanza, reflexionando sobre qué y cómo enseñar, favoreciendo el desarrollo de aprendizajes 
relevantes y significativos del educando.

          Es posible contextualizar los aprendizajes y situarlos en experiencias que le sean propias y 
significativas, “el aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, su 
capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de  aprender y de aprender a 
aprender” (Bringas et al., 2008, p. 7), para dar cuenta de aprendizajes relevantes, el estudiante debe 
participar en ambientes de aprendizajes donde la interacción con el docente en la construcción de 
los aprendizajes, sea una actividad recurrente en el proceso formativo, “en el contexto de la educa-
ción actual y los entornos virtuales de aprendizaje, la ciudadanía global debe gestarse en espacios 
interactivos entre los actores del proceso formativo para el logro de aprendizajes relevantes” (Pala-
cios et al., 2021 , p. 135), lo que determina el desarrollo de conocimientos acordes a las capacidades 
de los estudiantes y que estos aprendizajes interpreten y representen los intereses del sector pro-
ductivo, con las competencias fundamentales  para cumplir exitosamente una actividad laboral.

 Finalmente se revela un aprendizaje relevante de especial trascendencia: el entorno de apren-
dizaje (learning environment), el que se comporta como predictor fuerte de la preparación para la 
práctica y por tanto puede tener implicaciones positivas en la formación de competencias (Dijkstra, 
et al., 2015 como se citó en Palacios et al., 2021, p. 145).

 De acuerdo a lo expuesto corresponde examinar el entorno del aprendizaje como una es-
trategia fundamental en el proceso formativo, dado que contribuye de manera significativa y be-
neficiosa al desarrollo de competencias, enfocándose en elementos claves para el rendimiento del 
estudiante en situaciones laborales, mejorando significativamente las prestaciones laborales de los 
futuros técnicos.
            
 Ante una comunidad educativa expectante frente a nuevos conocimientos, los centros educa-
tivos instalan en su quehacer académico prácticas pedagógicas y estrategias educativas en función 
del modelo educativo y los requerimientos territoriales de formación que realiza el sector producti-
vo, sin desconocer el contexto social y cultural en que los estudiantes conviven.

 Se demanda a la educación relevancia y pertinencia, es decir, que promueva aprendizajes 
relevantes y significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y de desarrollo personal 
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y que -a la vez- considere las características y necesidades de cada persona, mediatizadas por el con-
texto social y cultural en que vive (Ferreyra & Peretti, 2010,  p. 2).

 Esto quiere decir, que los centros educativos deben garantizar que los estudiantes aprendan 
de manera efectiva y desarrollen el pensamiento crítico y creativo para dar solución a la problemática 
laboral y social, en la que están insertos.

Contextualización respecto de las competencias laborales

           Con el avance de las TI en el ámbito laboral, se evidencia un progresivo interés de contar con 
profesionales técnicos que presenten “unas nuevas competencias personales, sociales y profesionales, 
tal vez, responder a estas exigencias, permita enfrentar con mejores capacidades los continuos cam-
bios que imponen los rápidos avances tecno- científicos y la nueva economía global” (Villalobos & 
Paredes, s.f, p. 7), en consecuencia, disponer de aprendizajes que den cuenta de  competencias y que 
estas puedan evidenciarse en contextos laborales, decanta en un proceso formativo innovador, que 
propicia un encuentro entre la experiencia de sus estudiantes y la motivación del docente por acercar 
el conocimiento a esas experiencias de aprendizaje, en contextos laborales. 

          Surge, por lo tanto el desarrollo de competencias laborales definidas como “la capacidad efec-
tiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia 
laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demos-
trada”(Vargas, 2004, como se citó en  González, 2019, p. 78) y se sustenta en que el mundo productivo 
requiere profesionales técnicos con una formación solida demostrable:

 Las competencias laborales garantizan un determinado desempeño del profesional que las 
detenta, pero no cubren el espectro completo de la formación del egresado, que incluye además la 
formación personal y social que pueden asociarse al aprender a ser y aprender a convivir, planteadas 
por UNESCO en el Informe Internacional de Delors (Villalobos & Paredes, s.f,, p. 5).

 Esto se complementa con la construcción de competencias formadoras dentro del proceso 
enseñanza – aprendizaje para dar cuenta de conocimientos, habilidades y/o destrezas y actitudes 
para convivir con el entorno. De esta forma los estudiantes dan cuenta de las competencias para un 
determinado desempeño laboral incluyendo aquellas que le permiten interactuar con la comunidad 
educativa y profesional

            Es, en este contexto que “la formación técnico-profesional puede constituirse en un pilar 
relevante para apoyar tanto la competitividad del país como la empleabilidad de las personas” (Go-
bierno de Chile - Ministerio de Educación, 2009, p. 4),  se debe comprender que el logro efectivo de la 
formación técnico -  profesional “supone focalizar el esfuerzo educativo en el desarrollo de aquellas 
competencias claves para ingresar, mantenerse y desarrollarse en el mundo del trabajo pero también 
aquellas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida” (Gobierno de Chile - Ministerio de Edu-
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cación, 2009, p. 4) considerando que, la formación técnica se constituye como un eje relevante en la 
formación de los futuros trabajadores y el consecuente desarrollo económico del país, 

 La formación técnico-profesional enfrenta, sin embargo, importantes desafíos para cumplir 
adecuadamente con su propósito y satisfacer las demandas que diversos actores sociales depositan 
en ella: los jóvenes y sus familias, las propias empresas y las políticas públicas de fomento y desarrollo 
productivo (Gobierno de Chile – Ministerio de Educación, 2009, p. 4). 

 Por lo anterior, y en base a la formación basada en competencias, lo que releva son las capa-
cidades que desarrolla el estudiante para dar cuenta de las competencias que son informadas por el 
sector producitvo a través de los  consejos consultivos educación – empresa. De esta forma se mejora 
la prestación de los técnicos en su desempeño laboral o en el ejercios de prácticas laborales.

            Cada institución relacionada con la  formación técnico-profesional debe, en rigor, establecer 
diversos controles y acciones para el logro de estas competencias y así  poder asegurar al mercado 
laboral que, los estudiantes egresados cuentan con un estándar de rendimiento productivo, elemento 
no menor a la hora de las evaluaciones del actuar del técnico-profesional, 

 Es  labor  de  los  maestros   orientar  en  amor, paciencia, valores, y buena práctica profesional 
para alcanzar la adquisición de mayores niveles de logros  en  sus  estudiantes  en  relación  con  los  
que  saben, sienten, actúan y reflexionan. Es así como, a mayor logro de aprendizaje las capacidades 
migran a  habilidades,  posteriormente  a  destrezas,  y  mega  destrezas, para convertirse en lo que 
denominamos pedagógicamente    competencias (Fernández et al., 2022, p. 424).

 Lo anterior, no hace más que evidenciar que las instituciones de educación contribuyen , por 
una parte, a las mejoras en las posibilidades laborales de sus egresados y , por otra, a la optimización 
de la prestación técnica en las unidades productivas, gracias al desarrollo de competencias acordes a 
las necesidades de formación de sus estudiantes y del mundo laboral.

 En suma, estas competencias se transforman en un proceso de articulación entre saberes y 
experiencias previas que producen una mayor  eficacia en el desempeño profesional. Elemento funda-
mental para esta articulación es entonces el determinar fehacientemente los aprendizajes relevantes 
que conducirán al desarrollo de las competencias, para el aseguramiento de las actuaciones de los 
egresados, entendiendo que  la competencia es una capacidad reconocida en un campo dado de ac-
tividad según conocimientos específicos, 

 Los  niveles  de  logro  vienen  a  ser  la  medida  de  aprendizaje  que  deben  alcanzar  los  
estudiantes  al  culminar  el  proceso  de  aprendizaje,  la  misma  que  no  deben  limitarse  a  verifi-
car  los  resultados  sino  que deben permitir conocer al estudiante en cuánto es,  y  demuestre  sus  
competencias,  habilidades  y  destrezas requeridas en el currículo (Rodríguez  2017,  Estrada-Araoz  &  
Mamani-Uchasara,  2020 como se citó en  Fernández et al., 2022, p. 421).
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 Insertos en el mundo de las competencias los estudiantes evidencian un cúmulo de saberes 
que los habilita para insertarse en el mundo laboral. Es un saber validado y un modo de hacer con 
responsabilidad que necesita situaciones profesionales complejas: se trata de seleccionar, movilizar y 
combinar recursos profesionales y personales para dar cuenta del perfil de egreso de la carrera.

Competencias y Aprendizajes relevantes

           Ahora bien, en este complejo entramado de procesos que implican también una diversa gama 
de saberes, haceres y seres, hay que detenerse a reflexionar respecto de la correlación más óptima 
entre el logro y desarrollo de las competencias declaradas y los aprendizajes relevantes fundamenta-
les para el logro de los aprendizajes  incorporados en los programas de estudios. Para lo anterior, hay 
que  partir  aseverando que, 

 Desde el punto de vista cognitivo, el propósito de la enseñanza es provocar el desarrollo en 
cada estudiante de las estructuras de comprensión, expresión, comunicación y actuación que requie-
re la participación activa y autónoma en los escenarios complejos de las sociedades actuales (Gómez, 
2007, p. 4)

 Porque el modelo por competencias proporciona un contexto situacional, debido a que el 
estudiante debe resolver problemáticas emanadas del mundo laboral, que son incorporadas y plani-
ficadas por los docentes y contextualizadas en el aula. 

 Una capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se 
apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la mejor manera 
posible, generalmente debemos hacer uso y asociar varios recursos cognitivos complementarios, en-
tre los cuales se encuentran los conocimientos (Perrenoud, 2002, p. 6).

 Si bien, este modelo estriba en desarrollar competencias en el estudiante para que enfrente 
de manera exitosa las problemáticas que se suscitan en el sector productivo, éstas deben estar cla-
ramente definidas en el perfil de egreso de cada plan de estudio, de tal forma que los docentes las 
contextualicen en situaciones laborales informadas por el sector productivo, atendiendo a que,

“La competencia se pone en juego en condiciones de trabajo y que los centros de formación ayuda-
rían a la construcción de capacidades y/o competencias profesionales, dependiendo del grado de 
facilitación de la combinatoria al exponer al estudiante a situaciones profesionales de trabajo” (Jabif, 
2007, p. 25).

 Con esto, se puede aseverar que los estudiantes están inmersos en escenarios críticos donde 
deberá “responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone 
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una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones 
y otros componentes sociales del comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz” (Pérez, 2008, p. 77, como se citó en González et al., 2014, p. 35), en el entendido que 
, el estudiante tiene la capacidad de aprender sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica y , 
por otra parte, tiende a descartar aquello a lo que no le encuentra relevancia para su quehacer aca-
démico, ante esto,

 La comprensión de su realidad por parte del estudiante delimita su accionar frente a su desa-
rrollo formativo, incopora sus experiencias previas y da respuestas a su entorno laboral, social y fa-
miliar, por lo tanto es fundamental que los aprendices se  involucren  en la concepción de sus apren-
dizajes “el hombre es un constructor de conocimiento a partir de las formas en que ve e interpreta al 
mundo, por tanto, su formación debe estar presta a atender la manera en el cómo aprende, entiende 
y transforma la información hacia sus patrones sociales y cotidianidad”(Rangel et al., 2020, p. 15) es 
así  que, el auténtico aprendizaje significativo,  adquiere importancia  en la medida que evidencia el 
marco contextual de desarrollo del aprendizaje e incluye los mecanismos y estrategias de resolución 
de problemas relacionados con una problemática laboral,  

 
 Es en este sentido que el aprendizaje relevante se constituye como un elemento fundamental 
en el proceso enseñanza – aprendizaje, toda vez que, se considera las experiencias previas del edu-
cando así como sus expectativas de vida y desarrollo cultural, inmersos en contextos de aprendizaje, 
“esta consideración explica la importancia del aprendizaje no como un fin en sí mismo, sino como un 
medio para el desarrollo humano, profesional y social, lo cual incluye el aprender a aprender” (Pala-
cios et al., 2021, p. 145), considera repensar  cómo se actúa y aprende en contextos laborales y socia-
les, a través de extrategias que permitan adaptabilidad frente a nuevas situaciones de aprendizaje,

 

 

el contexto se constituye en la primera fuente de conservación de aprendizaje, pues es allí 
donde el estudiante se siente con necesidad de interactuar y ser protagonista. De esta forma, 
el estudiante busca aprender lo que le representa una oportunidad para ser reconocido en 
su medio familiar y social; por tal motivo, se debe explorar cuál es su interés y cómo lograr 
llevarlo al aprendizaje, que sólo le será significativo si le es útil (Gómez Vahos, Muriel Muñoz 
& Londoño Vásquez, 2019, como se citó en  Rodríguez, 2023, p. 115).

El aprendizaje relevante significa un aprendizaje efectivo y eso por sí solo debería ser suficien-
te para que repensemos nuestros planes de lecciones (…) con actividades relevantes y signi-
ficativas que involucren a los estudiantes emocionalmente y conectarse con lo que ya saben 
(Open College, 2014, párr. 2).

Las competencias para el trabajo y la vida se refieren a un conjunto de experiencias de apren-
dizaje relevantes para el mundo laboral y más allá de éste, que incluye el estudio de las tec-
nologías y las ciencias conexas, y la adquisición de competencias prácticas, actitudes, com-
prensión y conocimientos que ayudan a las personas a vivir vidas saludables y satisfactorias 
(UNESCO, 18 de noviembre de 2022).
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Entonces, estas experiencias previas en lo laboral permiten tanto el desarrollo técnico o profesional, 
como la satisfacción personal para quienes advierten que con ellas, su proceso va en incremento, en 
todas las dimensiones.

Etapas para determinar los aprendizajes relevantes en el programa de una carrera técnica
             
 Para tal efecto, es imprescindible que la institución educativa garantice un rango aceptable de 
aprendizajes relevantes que se traduzcan en competencias de egreso de los estudiantes y futuros téc-
nicos, con el fin de asegurar la inserción laboral de sus educandos de manera efectiva y acorde a los 
requerimientos del mundo empresarial, lo que se propone a partir de las siguientes etapas:

 
1. Proceso de selección de aprendizajes relevantes en cada uno de los módulos o asignaturas del plan 
formativo de las carreras

            Dentro de este momento, los profesionales docentes de cada carrera seleccionarán, mediante 
discusiones temáticas y evidencias, cada uno de los resultados de aprendizajes que contempla el mó-
dulo-asignatura, verificando la relación de los aprendizajes relevantes con las competencias declaradas 
en los perfiles de egreso de la carrera. A su vez, la coordinación de carrera expondrá y certificará la per-
tinencia de los aprendizajes para su clasificación como relevante, acotando y explicitando la necesidad 
de contar con las estrategias didácticas específicas, acordadas previamente por el cuerpo docente,  para 
el logro del aprendizaje esperado.

 El criterio en donde se eligen aprendizajes cuyo dominio se considera imprescindible para pro-
gresar en la adquisición de otros aprendizajes, o cuando el aprendizaje responde a las necesidades edu-
cativas que el contexto demanda y resulta significativo para afrontar, resolver problemas de contexto 
(Secretaría de Educación Pública,  2021, p.3).

 Por lo tanto, el criterios para la selección de los aprendizajes relevantes considera el área de 
dominio como esencial para avanzar en la consecución de nuevos contenidos de aprendizajes, además 
de satisfacer las necesidades de formación de los estudiates, entregando competencias fundamentales 
para resolver problemas en contextos laborales y sociales.

2. Correlación de los aprendizajes seleccionados con las estrategias didácticas pertinentes para el desa-
rrollo de las competencias involucradas y declaradas en el perfil de egreso 

            Esta etapa del proceso de levantamiento de aprendizajes relevantes se desarrollará de manera 
posterior al proceso de selección, ya que involucra el establecimiento de los aprendizajes en conjun-
to con las propuestas didácticas, acordadas por el cuerpo docente, para la certificación y logro de los 
aprendizajes relevantes:
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 Esta visión de la didáctica resulta ser muy importante y valiosa en la medida en que posibilita que 
las experiencias que se desarrollan en el aula -o en otros espacios de aprendizaje- sean sistematizadas, 
de tal manera que adquieran el fundamento y la consistencia que requieren para que se difundan y se 
conviertan en prácticas institucionales, y/o se validen en diferentes escenarios y contextos (Compartir 
Palabra Maestra, 14 octubre 2017, párr. 12).

 Lo anterior se traducirá en una línea procesal de trabajo para los docentes del área, que a la vez  
permitirá la estandarización de algunos procesos formativos que requiren profundización y adecuación 
para el logro de los aprendizajes

Figura 1
Correlación entre aprendizajes y propuesta didáctica

3. Aplicación de estrategias y actividades para el logro y evaluación de los aprendizajes relevantes y 
constatación del desarrollo de la competencia

            En esta etapa, la institución educativa a través de su unidad académica, entregará una batería 
de estrategias y de actividades para los docentes con el objetivo de desarrollar las competencias que 
subyacen en cada uno de los aprendizajes relevantes, incorporando y acentuando el logro de estos 
aprendizajes sin medrar, bajo ningún aspecto, el logro total de los aprendizajes relacionados a los con-
tenidos y,finalmente, a los módulos o asignaturas  de las carreras.

 Es claro que la enseñanza de contenidos está dejando su carácter primordial en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, para dar paso y combinarse con la enseñanza de estrategias de aprendizaje; 
lo anterior, se ajusta a las demandas sociales y hacia las nuevas formas de ver y enfrentar la realidad; 
ahora para acceder al conocimiento se debe dominar los procesos de aprendizaje, es decir “aprender 
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a aprender” buscar el logro de capacidades efectivas que permitan desempeñarse exitosamente en las 
actividades humanas en las que ha decidido sustentar y transcurrir su vida (Vargas & Ortiz, 2015, p. 45). 
  
 Cabe destacar, que este proceso debe, necesariamente, contar con la previa determinación de 
los aprendizajes relevantes, insumo necesario para establecer, desde la dirección académica, las activi-
dades y estrategias didácticas, para la concreción y constatación de los aprendizajes tanto relevantes 
como menos relevantes, donde subyacen las competencias laborales.

4. Respecto de los Aprendizajes No relevantes 

           La propuesta enfoca situaciones complementarias. Por una parte, se declara que cada módulo o 
asignatura contiene resultados de aprendizajes que “explican de manera concreta, precisa y observable, 
lo que el estudiante será capaz de hacer o que se espera que logre al final de un proceso de forma-
ción”(Fundación Chile, 2004), lo que se destaca de esta declaración es que asegure que el estudiante  
internalizará y demostrará en evaluaciones teórico – prácticas que detenta el estándar que la institución 
educativa declara como aprendizaje relevante. 

           Respecto del aprendizaje no relevante, se presentan como aprendizajes necesarios que abarcan 
la totalidad de la presentación del módulo o asignatura, pero que, de acuerdo a la propuesta formativa,  
complementan el desarrollo de competencias técnicas, genéricas y de empleabilidad validadas por el 
sector productivo y declaradas en cada programa de formación. 

            Es menester recalcar que la propuesta no es excluyente respecto de los aprendizajes relevantes 
y no relevantes, sino que contempla el dialogismo y la  complementariedad de los aprendizajes, es 
decir, reconoce preponderancia en algunos aprendizajes sin desconocer el marco contextual laboral 
de los menos relevantes, atendiendo a políticas de certificación de las competencias laborales de los 
estudiantes egresados.

           De acuerdo a este enfoque, la participación de los docentes que aseguren, a través de estrategias 
formativas y evaluaciones pertinentes, el logro del aprendizaje relevante y la consecución de los apren-
dizajes no relevantes, constituye el eje fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es así que 
un elemento de gran preponderancia  es la participación activa de los docentes. El docente enseña a 
construir competencias cuando: 

 • Realiza continuas reflexiones sobre la práctica.  
 • Ayuda a extraer los principios generales que rigen la acción, lo “invariable”, lo que tiene en co-
mún esta    con la otra, a pesar del contexto particular de cada situación, facilitando la elaboración de 
los esquemas mentales que permitirán resolver nuevas situaciones profesionales. 
 • Presenta retos a la medida de los estudiantes. 
 • Organiza contenidos que estimulen la curiosidad: introduciendo cuestionamientos y dudas, 
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permitiendo que los estudiantes formulen sus propias cuestiones y traten de encontrar respuestas, 
desde el ámbito educativo, a las interrogantes que se planean.  
 • Evoca conocimientos anteriores relacionados con aprendizajes futuros.

Criterios de ponderación de Aprendizajes Relevantes 

           En el contexto del aseguramiento de las competencias técnicas de los estudiantes, los aprendi-
zajes relevantes representan un porcentaje significativo y representativo del total de los aprendizajes 
de cada módulo e incorporan aspectos esenciales conectados a las competencias de egreso declaradas 
en el perfil de egreso de cada carrera. Para la selección de contenidos es oportuno revisar lo que se-
ñala, Díaz  (2013, p.7) “un proceso de toma de decisiones, sobre la base de criterios explícitos que co-
rresponden a la significación lógica, representatividad, actualidad, relevancia y contextualización”.Estos 
aprendizajes deben tener directa relación con contenidos, estrategias y actividades a desarrollar por los 
docentes, lo que involucra una sistematicidad entre las etapas curriculares. 

 A saber, las etapas pueden descomponerse en: 

 1. Actividad a desarrollar a través de una estrategia de enseñanza que promueva el aprendizaje 
relevante declarado, además de los aprendizajes menos relevantes. 

 2. Cada actividad entonces debe estar enfocada al logro del aprendizaje relevante como foco 
central: paralelo a lo anterior, el aprendizaje debe de evidenciarse, así como la relación de este con las 
competencias a desarrollar correspondientes al módulo.

 3. Todas las actividades del módulo deben de estar enfocadas en diversos aprendizajes relevan-
tes: todos apuntando al desarrollo de las competencias declaradas.

           Con lo anterior, se procura asegurar que los estudiantes adquieran la competencia subyacente a 
los aprendizajes esperados (relevantes y menos relevantes), estableciéndose criterios para la selección 
de la relevancia de los aprendizajes. Cabe recordar que, “los criterios proporcionan información sobre 
los aspectos que hay que considerar, tanto para el tipo de aprendizaje (conceptual, procedimental o 
actitudinal) y las capacidades que se han de desarrollar, como para el grado o nivel de competencia 
alcanzado” (Ruiz, 2013, p. 11), de esta forma se entiende que la formación apunta a dar contextos de 
aprendizajes con sentido y coherente con el entorno laboral.

           La presente propuesta pretende estandarizar el proceso de toma de decisiones respecto de es-
tos aprendizajes relevantes a través de un protocolo específico de ponderación de cada aprendizaje. 
Además, procura establecer la correlación entre aprendizajes y competencias declaradas en el módulo 
o asignatura, así como establecer y caracterizar el criterio su relación con la ponderación en la compe-
tencia,
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 Los criterios desempeñan una función normativa. En conjunto, describen las características que 
se esperan de las intervenciones, a saber: deben ser pertinentes para el contexto, ser coherentes con 
otras intervenciones, alcanzar sus objetivos, producir resultados de manera eficiente y dar lugar a efec-
tos positivos duraderos (OCDE, 2019, p. 5).

 De esta manera  , es posible intervenir cada aprendizaje determinando su ponderación, “Es ló-
gico pensar que no todos los criterios tienen la misma importancia para la organización. Las personas 
implicadas en la toma de decisión deben considerar otorgar a cada criterio un peso o ponderación en-
tre un rango determinado”(Cuello, 2009, p. 2), considerando la experiencia que posee el cuerpo docente 
en la formación de técnicos y la vinculación con el sector productivo, quien en definitiva determina si 
el estudiante cumple con las competencias para el cumplimiento efectivo de un perfil ocupacional. Con 
estas consideraciones, los criterios apuntan a:

 1. Pertinencia. Este criterio debe ser el primero y más importante a la hora de la toma de decisio-
nes respecto de los aprendizajes que realmente se conciben y conectan con los contenidos, pero fun-
damentalmente con las competencias a desarrollar. Este criterio representará el 50% de la ponderación 
de la competencia.

 2. Adecuación/vigencia. Este criterio se relaciona con la capacidad de ser adecuados en relación 
a las normas de procedimientos y protocolos de cada una de las profesiones técnicas. Junto a lo ante-
rior, este criterio enfatiza que el resultado de aprendizaje debe estar vigente frente a las transformacio-
nes en el aspecto productivo del desarrollo de la profesión. Representará el 25% de la ponderación de 
la competencia.

 3. Generalidad/especificidad. Se relaciona con la capacidad o factibilidad de enfocarse en un as-
pecto global o conducta donde subyace la competencia o –en su defecto- en un aspecto específico que 
desarrolla la competencia. Este criterio debe representar el 25% de la ponderación de la competencia.

            Ahora bien, queda de manifiesto que cada aprendizaje relevante debe de asumir una pondera-
ción total de 100% para luego componer una totalidad desarrollada (competencia) que representa la 
nota mínima de aprobación (4.0, en la escala de 1.0 a 7.0). Con esto, se puede asegurar que los egresa-
dos son realmente capaces de desempeñarse sobre una base conceptual, procedimental y actitudinal 
mínima, reflejo de las competencias de egreso asumidas, desarrolladas e incorporadas al actuar del 
profesional técnico.

 • Controla el trabajo de los estudiantes, exige una tarea no cumplida, hace que las calificaciones 
sean un medio para dar información sobre la marcha del proceso de aprendizaje.

 • Propicia la autonomía: enseña al estudiante a alcanzar el conocimiento por cuenta propia pro-
moviendo que indague, examine la información, analice la forma cómo un aprendizaje se relaciona con 
otro, proponga soluciones, etc. 
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Tabla 1
Modelo para determinar aprendizajes relevante en un módulo o asignatura

Módulo/ asignatura: 

Resultado de aprendizaje      Criterio           Ponderación %       Competencial perfil de egreso

Tabla 2
Ejemplo para determinar los aprendizajes relevantes: Carrera TNS en Enfermería

Módulo: Rol del Técnico Nivel Superior en Enfermería

Resultado de aprendizaje        Criterio           Ponderación %       Competencial perfil de egreso

Consideraciones

            Mediante esta propuesta es posible dar cuenta de una estrategia que describe de qué forma el 
aprendizaje relevante se manifiesta en un programa de estudio y cuáles son las actividades que deben 
ejecutar los docentes para definir cuáles son los aprendizajes centrales, destacando aquellos que per-
miten que el estudiante logre conectar su realidad y le encuentre sentido al aprendizaje “las actividades 
resultan significativas cuando el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa con 

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

Identificar el rol del TNS 
en Enfermería  en un equi-
po de salud

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

50
25
25

Colaboración con 
profesionales

Describir niveles y modali-
dades de atención del sis-
tema de salud

Pertinencia
Adecuación/vigencia
Generalidad/ 
especificidad

50
25
25

Información y 
orientación a 
funcionarios, pacientes y 
público en general
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interés, se muestra seguro y confiado, pone atención a lo que hace, trabaja en grupo con agrado, tra-
baja con autonomía, desafía a sus propias habilidades, propicia la creatividad y la imaginación” (Rivera, 
2004, p. 49). A través de esta estrategia permite concretar aprendizajes que signifiquen y contextualicen 
las experiencias y realidades de los estudiantes; “es preciso revisar los contenidos curriculares y apren-
der a elegir aquellos que ofrezcan aprendizajes significativos a nuestros estudiantes concretos, únicos” 
(Educación en movimiento, 2021, p. 2) y para el plan de estudio, la posibilidad de entregar una oferta 
formativa integradora entre las experiencias significativas de los estudiantes y el desarrollo de compe-
tencias fundamentales para una incorporación plena al mundo laboral.

 Es necesario entender el contexto de la educación en la actualidad, acercarse a los espacios de 
aprendizajes y que estos  a su vez sean entornos interactivos entre docentes y estudiantes para dar 
cuenta de un proceso formativo  integral que considere reconocer los aprendizajes previos y la cons-
trucción de aprendizajes significativos y relevantes.

Conclusiones 

           En la Formación Técnica Profesional se han observado cambios significativos en los últimos años, 
atendiendo a una comunidad de  estudiantes que requiere contar con competencias acordes a las 
exigencias del mercado laboral vinculadas a las especialidades técnicas que se imparten en el país.  En 
consecuencia,  resulta fundamental fortalecer las competencias declaradas en los perfiles de las carre-
ras técnicas asociadas, desarrollando aprendizajes significativos y relevantes en los estudiantes a través 
de estrategias didácticas insertas en el proceso enseñanza – aprendizaje.

           Esta propuesta compromete un trabajo colaborativo entre los docentes y la coordinación de 
las carreras técnicas, quienes seleccionarán los aprendizajes relevantes, establecerán las correlaciones 
entre estos aprendizajes y las estrategias didácticas estableciendo la pertinencia de las actividades para 
el logro de los aprendizajes, Así, se entrelazan experiencias significativas con los conocimientos que 
deben incorporar los estudiantes para dar cuenta de las competencias del perfil de egreso. Esta ini-
ciativa surge para dar respuesta a las competencias claves de cada plan de estudio y comprometer un 
estándar acorde con las exigencias del sector productivo para un desempeño efectivo en el mundo del 
trabajo, siendo profesionales responsables y comprometidos en mejorar su entorno laboral, apoyando 
el desarrollo del sector productivo de la región y del país.

Los estudiantes necesitan una conexión personal con el material, ya sea involucrándolos emocio-
nalmente o conectando la nueva información con conocimientos previamente adquiridos. Sin eso, 
los estudiantes no sólo pueden desconectarse y olvidarse rápidamente, sino que también pueden 
perder la motivación para intentarlo (Open College, 2014, párr. 6).
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GESTIÓN DOCENTE DESDE EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES EN EL POSTGRADO 
DE ENDODONCIA.

Teaching managemenT from inTerdisciplinary 
Teams in The developmenT  of skills 

in The posTgraduaTe of endodonTics.

RESUMEN

Para la salud integral del ser humano es necesario contar 
con muchos elementos, uno muy importante, es disponer 
de la atención de un profesional en odontología, con el fin 
de atender distintas problemáticas comunes a lo largo de la 
vida, lo cual requiere del especialista el actuar con diversas 
destrezas y capacidades, adquiridas a lo largo de su forma-
ción académica.  Por ello, el artículo aborda como objetivo 
general analizar la gestión docente desde equipos Interdis-
ciplinarios en el desarrollo de habilidades en participantes 
del postgrado de endodoncia en la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Carabobo. La metodología se asu-
mió desde el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, en 
un estudio de campo con nivel descriptivo, tomando como 
población trece (13) profesionales que conforman dichos 
equipos. La información recopilada con un instrumento tipo 
cuestionario validado en su contenido y con alta confiabi-
lidad, fue analizada con la estadística descriptiva; procedi-
miento que, permitió concluir que existe debilidad en los 
docentes en el cumplimiento de las funciones, dejando así 
de fortalecer la formación integral de los especialistas.
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Abstract

For the comprehensive health of the human being, it is 
necessary to have many elements, one very important 
one is to have the attention of a dental professional, in 
order to address different common problems throughout 
life, which requires the specialist to act with diverse skills 
and abilities, acquired throughout their academic training.  
Therefore, the general objective of the article is to analyze 
teaching management from Interdisciplinary teams in the 
development of skills in participants of the endodontics 
postgraduate program at the Faculty of Dentistry of the 
University of Carabobo. The methodology was assumed 
from the positivist paradigm, quantitative approach, in a 
field study with a descriptive level, taking as the popula-
tion thirteen (13) professionals who make up said teams. 
The information collected with a questionnaire-type ins-
trument validated in its content and with high reliability, 
was analyzed with descriptive statistics; procedure that 
allowed us to conclude that there is weakness in teachers 
in the fulfillment of their functions, thus failing to streng-
then the comprehensive training of specialists.

Key words: teaching management, interdisciplinary teams, 
skills, postgraduate, endodontics.
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Introducción 

 A lo largo de la historia, la universidad, como institución, ha tomado protagonismo al consti-
tuirse como centros para la construcción del saber, la transmisión y formación de profesionales, que 
la sociedad demanda para su progreso en diversas áreas de la vida pública. En este particular, se trae 
a colación el aporte de Yovera (2020), para quien la visión de las universidades debe estar dirigida en 
la promoción de actividades propias de la docencia que colinden en la “generación de actividades 
creativas, innovadoras, intelectuales que evidencien la calidad de educación suministrada, debe ir 
de la mano con la convergencia de las unidades curriculares propias de cada carrera” (p. 542),  para 
trascender en la interactividad transdisciplinar, donde diversos puntos de vistas direccionen su apli-
cabilidad a una acción general, dando aportes importantes en la concreción de un fin común.

 Al interpretar la postura del citado autor, la actuación del docente en los espacios universita-
rios va más allá de impartir conocimientos teóricos, según el currículo del programa que administra.  
Requiere conocer las necesidades de los participantes, también del entorno, para favorecer expe-
riencias que permitan un aprendizaje integral. De modo tal que, los egresados puedan responder 
con éxito a los requerimientos del entorno laboral.

 Se trata de argumentar desde esta postura, la relevancia que toma la gestión de este profesio-
nal, en estos tiempos de globalización y de constante transformación. Con tal argumento, se define 
la gestión docente desde la postura de Vargas (citado en Alfageme, 2010), como un conjunto de 
“…procesos teóricos-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, 
para cumplir los mandatos formales, en donde la gestión debe ser entendida como una forma de 
comprender y conducir la organización escolar” (p. 68), por medio de la planificación, organización, 
dirección y evaluación.

 Es importante señalar que esta actuación del profesional requiere atender diversas funciones, 
en el marco de la planificación de actividades y proyectos que favorezcan la calidad en la forma-
ción del egresado. Igualmente, organizar contenidos programáticos, recursos disponibles, grupos y 
equipos de trabajo; entre otras prioridades para llevar a cabo los planes diseñados. Seguidamente, 
asumir la dirección que se manifiesta en la motivación, coordinación de las actividades. Todo ello, 
en el monitoreo de la actuación de los estudiantes (evaluación), para verificar el cumplimiento o no 
metas al favorecer un egresado con competencias y habilidades, desde lo general, a lo particular, es 
aquí donde entra en juego la conformación y actuación de equipos interdisciplinarios.

 En efecto, son diversas las opciones con la que cuenta el docente para optimizar su gestión 
en las universidades, proponiéndose desde la perspectiva de la presente investigación los denomi-
nados equipos interdisciplinarios, que para Zamar (2015), se refieren a “…la conjunción de diferentes 
disciplinas profesionales, cada una aportando de manera independiente su experiencia, para realizar 
el abordaje de una situación concreta.” (p. 3).
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 Agrega el citado autor que, la coordinación entre los profesionales, en este nivel, es mera-
mente informativa, sobre avances, retrocesos o vacíos de atención. En otras ocasiones, la labor in-
formativa se traduce en la referencia de situaciones de intervención profesional que se detectan. Así, 
la gestión docente requiere con estos equipos interdisciplinarios abordar la complementariedad, un 
enfoque integral, con la debida gestión curricular para que la universidad se vincule con ese merca-
do laboral, para la formación integral del participante en el nivel universitario.

 Es señalar que en diversos contextos, las universidades atienden áreas prioritarias; tal es el 
caso del sector salud que contempla como carrera la  odontología, ciencia que implica para Otero 
(2015), “…garantizar la salud, ya que forma parte de la medicina que estudia las enfermedades de 
los dientes, su prevención y tratamiento” (p. 12), con el fin de abordar distintas problemáticas dentro 
de la cavidad bucal que presenten los pacientes, por malformación alrededor de la dentadura, en 
su parte interna, la posición correcta de esta, tanto en niños, adolescentes como adultos, se incluye 
según la autora mencionada. 
 
 La misma posee diversas especialidades, en el caso concreto de la endodoncia se trata espe-
cíficamente los problemas que afectan al nervio de los dientes y el dolor asociado. Están calificados 
para hacer tratamientos de conducto que pueden ser necesarios cuando hay caries alrededor del 
nervio del diente, según De Castro (2006). A la vez, es la técnica conservadora más garantista para la 
dentadura original, los resultados son inmediatos, permite tratar patologías derivadas de la acumu-
lación de pulpa necrótica en el canal radicular.

 Por lo cual, la endodoncia requiere de parte del profesional desplegar habilidades que para 
Martínez (s/f), “Se trata de técnicas o procedimientos de acción que la persona interioriza (y a menu-
do convierte en automatismos) y que le permiten la realización de actividades prácticas que pueden 
ser de diferente tipo: manipulativo, relacional (social) e intelectual. (p. 3). En el caso de la odonto-
logía, contemplan destrezas, conocimientos para brindar tratamiento adecuado, de calidad a cada 
paciente.

 Es importante señalar que, en el caso del profesional de odontología especialista en endo-
doncia, requiere habilidades académicas como hábitos de estudios e identificar un estilo de aprendi-
zaje que le permita asimilar los conocimientos, y luego ponerlos en práctica. Otro tipo de destrezas 
son las técnicas con esa habilidad manual y la tendencia a la actualización en diversas estrategias, 
procedimientos o tratamientos para brindar calidad al paciente. No menos importantes son las de-
nominadas habilidades personales, pues el endodoncista como menciona Castro (ob. cit.), requiere 
interactuar positivamente con el paciente, a fin de obtener en un ambiente agradable, la información 
que le permita un diagnóstico certero. Basándose en todo esto en una comunicación con destrezas 
de saber escuchar y expresarse con el paciente.

 De modo tal que, en un escenario ideal la gestión del docente universitario es efectiva, desde 
equipos interdisciplinarios desarrolla habilidades académicas, técnicas y personales, buscando con 
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ello potenciar la formación integral del participante del posgrado de endodoncia, con destrezas que 
le permitan atención de calidad en beneficio del paciente y de la sociedad. Sin embargo, una revi-
sión de la realidad da cuenta de la debilidad en lo que respecta a la formación de los especialistas 
en el área de odontología. Al respecto, se cita el caso de Toledo (2021), quien evidenció déficit de 
competencias para la toma de decisiones, comunicación y conformación de equipos de trabajo en 
los profesionales del servicio de odontología del Hospital del Día Azogues, Provincia Cañar de Ecua-
dor; lo que a su juicio dificultaba el logro del servicio de calidad de atención de calidad al usuario, 
así como un clima de trabajo que invitara a estos pacientes a concretar las citas para su respectivo 
tratamiento.

 En el caso de Venezuela, concretamente la facultad de odontología de la Universidad de Ca-
rabobo en el área de postgrado de endodoncia, donde el coordinador en conversaciones informales 
manifestó su preocupación por el informe de algunos docentes que señalan dificultades a la hora 
de desarrollar los contenidos programáticos, así como habilidades personales y académicas en los 
participantes del postgrado de endodoncia.

 En este sentido, al profundizar en conversaciones informales con algunos docentes, estos 
manifiestan que prefieren referir casos puntuales a la coordinación, dejando de dar una formación 
integral con especialistas que brindan y ejercen funciones en la facultad, tal es el caso de psicólogos, 
orientadores, trabajadores sociales e incluso departamento legal, que forman parte del equipo in-
terdisciplinario que debe funcionar en la facultad.  Esto se presume pudiera afectar la productividad 
y competitividad de la facultad. Por lo cual, se formuló como objetivo general analizar la gestión 
docente desde equipos Interdisciplinarios en el desarrollo de habilidades en participantes del post-
grado de endodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en Venezuela.

Marco Teórico y antecedentes 

 Vinculado con lo anterior, se hizo una revisión de diversos autores en cuanto al estado del 
arte del tema en estudio, en el contexto de Venezuela, resalta Mogollón (2019), quien reflexionó 
que, la institución educativa universitaria, es una organización multidimensional, compleja, forma-
dora de talentos humanos profesionales, valores éticos y sociales, aprestos a la efectividad, pues en 
los momentos actuales la realidad de la universidad venezolana es compleja e incierta, por diversos 
factores de orden presupuestario, político, social, ético, cultural, divergencia entre la oferta y la de-
manda, se ha entrado en momentos de turbulencias, por ende afectan el normal desarrollo de las 
actividades administrativas, educativas y a la vez responder a las instancias sociales de formación 
humana integral-científica. 

 Por ello, en su discurso analítico, recomendó a los docentes vincular su enseñanza, a partir 
del análisis, acción, reflexión pedagógica- didáctica, revisar, repensar, los principios gerenciales de 
planificación, administración, organización- evaluación, unido a políticas educativas, su formación 
inicial y profesional, este proceder lo afianza en gestor de aprendizaje, en su propio conocimiento, 
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con apoyo en los aportes de diversos equipos interdisciplinarios, para un respuesta efectiva desde la 
cosmovisión en beneficio de los estudiantes de diversas especialidades.

 Al mismo tiempo, destaca Cuéllar (2020), quien en un estudio doctoral logró establecer unos 
“lineamientos para la enseñanza desde un enfoque interdisciplinar investigativo en un programa de 
pregrado teniendo en cuenta como pilares fundamentales tres elementos denominados: fundamen-
tación teórica organizacional, estructura curricular y elementos didácticos” (p. 3), los cuales se arti-
culan para obtener el objetivo integrativo por parte de los estudiantes. Dando protagonismo a la 
gestión docente que asuma el apoyo y conocimientos de diversas disciplinas, en equipos que puedan 
contribuir a la formación integral de los participantes.

 De allí que, el docente está llamado a desplegar una gestión óptima en la funcionalidad del 
aula, para que cada estudiante pueda lograr el alcance de los objetivos y dominios de los criterios 
concernientes a cada área curricular; lo que en términos de Blanco y Quesada  (s/f), corresponde a 
“la dinámica que se establece en el aula de clases, docente a través de acciones, dominio de criterio 
y aplicación de estrategias; direcciona las actividades académicas con un propósito establecido, evi-
denciando a través de los hechos la obtención de resultados favorables en el rendimiento académico 
de cada estudiante” (p. 3).

 Igualmente, se interpreta la relevancia de la gestión docente en el logro de metas al adminis-
trar de manera eficiente y constante las pautas y elementos que constituyen un significativo avance 
y establecimiento de la práctica pedagógica, lo que a su vez se traduce en el operativo rendimiento 
escolar de los estudiantes, como resultado de las funciones planificación, organización, dirección y 
evaluación, las cuales se detallan a continuación:

 En cuanto a la planificación, para Bowman (2006), permite a los sujetos desarrollar la definición 
y estipulación de los objetivos de la organización (misión, propósito, visión), además de desglosar 
las conceptualizaciones e interpretaciones de las acciones esenciales para el logro de cada uno de 
los criterios abordados, fijando un rumbo. Seguidamente, la organización, corresponde a un sistema 
social complejo e interdependiente cuya dinámica implica el diseño de la estructura formal para el 
desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las actividades y el empleo de los 
recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos.

 Se añade como función docente la dirección, la cual en términos de Chiavenato (2009) consti-
tuye al hecho de influir en los individuos para que contribuyan “a favor del cumplimiento de las metas 
organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interperso-
nal de la administración”. (p.172), lo cual debe caracterizar al docente, al motivar, seguir el trabajo de 
los estudiantes, en la gestión desde los equipos interdisciplinarios. 

 En complemento, la evaluación, como menciona Robbins y Coulter (2005), la evaluación con-
siste en “verificar las actividades cumplidas para asegurarse de que se estén llevando a cabo como se 
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planearon, con el objetivo de corregir cualquier desviación significativa que altere la consecución de 
los objetivos” (p.374). De lo anterior se infiere, la importancia que tiene la aplicación de esta función 
para verificar el cumplimiento de las actividades planificadas desde los equipos interdisciplinarios en 
el desarrollo de habilidades en los cursantes del postgrado de endodoncia.

 Es importante considerar que, las citadas funciones son esenciales en la gestión docente, más 
aún ante lo expresado por Perrenoud (2012), para quien un profesional en este sector, requiere or-
ganizar y dirigir situaciones de aprendizaje, envolver a sus alumnos en sus aprendizajes y trabajos, 
otorgándoles un papel activo en su propio proceso en la formación continua para contribuir desde los 
equipos interdisciplinarios, para la formación integral de los estudiantes universitarios. 

 De ahí, la importancia de estos espacios para generar procesos cognitivos internos, subjetivos 
para desarrollar la capacidad intelectual de integración o transferencia de conocimientos de diferentes 
disciplinas académicas y aprendizaje en los estudiantes, que luego permitirán al profesional desenvol-
verse en su vida social y laboral.  Inclusive, para García (2013), un equipo interdisciplinario supone la 
integración de diferentes enfoques para (es decir previa a) la delimitación de una situación específica; 
con las siguientes características:

 Es importante la corresponsabilidad, trabajar en equipos de alto desempeño, implica responsa-
bilidad de los miembros del equipo hacia las tareas, lo que abarca la responsabilidad compartida, com-
promiso compartido, manejan un compromiso global, porque según Portillo (2008), la responsabilidad 
no es individual, sino que se comparte con otra u otras personas y exige la voluntad de ambas partes 
de trabajar juntas.  Otra característica es el establecimiento de objetivos, con el trabajo de personas 
con formación que alude a conocimientos teóricos y prácticos muy diversos que se aúnan para lograr 
una meta.  Igualmente, el trabajo compartido, la selección de cursos de acción, es importante asumir 
como proceso la toma de decisiones, es más complejo y amplio que simplemente elegir entre alterna-
tivas, incluye identificar un problema, elegir una opción y evaluar la eficacia de dicha solución. 

 Desde los equipos interdisciplinarios, se puede optimizar la gestión de los docentes de la fa-
cultad de odontología en el postgrado de endodoncia, pues como menciona Mogollón (ob. cit.), “Las 
universidades, desde todos los ámbitos en el presente milenio, era del conocimiento, requieren una 
gerencia, dinámica, activa, en consonancia a los cambios y transformaciones” (p. 260), en este caso en 
los participantes del postgrado de endodoncia en la Universidad de Carabobo. 

 La odontología en sí, posee diversas especialidades, una de ellas la endodoncia, que para la Uni-
versidad de Carabobo (2020), “…se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del tejido 
blando existente dentro del diente, que contiene los nervios y los vasos sanguíneos, y es la causante 
del desarrollo dental” (p. 4). En otras palabras, se requiere una endodoncia cuando hay una infección 
profunda en el diente. La sangre o el suministro de nervios pueden infectarse debido a una lesión o 
una caries grave. Es posible que el paciente no experimente ningún dolor o malestar durante las pri-
meras etapas de una infección.
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 Ante ello, es importante que el especialista en endodoncia posea diversas habilidades, que 
para Márquez (2004), son “Formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta en for-
ma concreta la dinámica de la actividad con el objetivo de elaborar, transformar, crear objetos, resol-
ver situaciones y problemas, actuar sobre sí mismo: autorregularse” (p. 22). En el caso del endodon-
cista, las habilidades que requiere parten de las académicas como la organización del tiempo para 
estudiar. Igualmente, selección de técnicas de estudio.

 Entre las competencias técnicas, desde la postura de Oviedo y González (2016), representa 
trabajar con determinadas herramientas, saber cómo operar un instrumento, utilizar instrumentos 
de medición, manipular con bastante pericia las herramientas básicas. En el caso de un odontólogo 
especialista en el área debe poseer como habilidad técnica el construir diagnósticos con el cono-
cimiento de las tecnologías, más avanzadas y la aplicación de la evidencia científica para resolver 
problemas de origen endodóntico. Mientras que, las personales son consideradas como cualidades 
o rasgos intangibles que mejoran las interacciones.  Integran el carácter en este caso del odontólo-
go, son atributos que se suman a la formación académica. Destacando, la empatía, para relacionarse 
asertivamente con los demás y resiliencia al persistir en el logro de metas.

Metodología

 En el desarrollo del objetivo general de la investigación: analizar la gestión docente desde 
equipos Interdisciplinarios en el desarrollo de habilidades en participantes del postgrado de endo-
doncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en Venezuela; se tomaron en 
cuenta los principios del paradigma positivista, pues la objetividad es muy importante, el investigador 
debe observar, medir y manipular variables del objeto de estudio, de esta manera, queda descartado 
como objeto de estudio, aquello que no se puede observar o medir. Al respecto, Ferreres y Gonzales 
(2006), expresan que “el positivismo mantiene que todo conocimiento científico se basa sobre la ex-
periencia de los sentidos sólo puede avanzarse mediante la observación y el experimento, asociados 
al método científico”. (p. 117).

 En cuanto al enfoque de esta investigación, fue cuantitativo. Tamayo y Tamayo (2012), dice que 
la metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de 
hipótesis que surgen de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o 
discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para 
realizar estudios cuantitativos es imprescindible tener una teoría ya construida. 

 Esta investigación, fue de campo debido a que la información se obtuvo en el mismo contex-
to en el cual se enmarca o desarrolla el objeto de estudio. En este caso, los datos fueron obtenidos 
directamente del personal docente que labora en la institución; lo cual permitió cumplir con un nivel 
descriptivo, en el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proce-
sos de los fenómenos.  
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 Además, el diseño fue no experimental transversal. Es decir, no se manipuló la variable y se 
aplicó una sola vez el instrumento a la población en estudio, representada por trece (13) sujetos que 
conforman los equipos interdisciplinarios del programa de Endodoncia en la facultad de Odontología 
de la Universidad de Carabobo, concretamente, (10 docentes, 1 especialista, 1 sociólogo, 1 psicólogo 
y 1 epidemiólogo), constituyendo así una población finita, determinada por la totalidad de las unida-
des que la integran:

 Respecto a la técnica de recolección de información se aplicó la encuesta, por medio de un 
instrumento tipo cuestionario, estructurado en veintidós (22) ítems cerrados con alternativas de res-
puesta siempre(S), casi siempre(Cs), algunas veces(Av) casi nunca(Cn) y nunca(N); el cual fue validado 
en su contenido por el juicio de expertos y con alta confiabilidad con el método de consistencia in-
terna Alpha de Cronbach. 

Resultados

 Los resultados con la aplicación del instrumento de recolección de datos se sometieron a un 
proceso de análisis, mediante el uso de las herramientas tecnológicas del programa Microsoft Excel 
y la estadística descriptiva que permitió mostrar los resultados en frecuencias absolutas y relativas, 
mediante los cuales se ejecutó tanto la tabulación de los datos, como la representación gráfica de 
dicha información, con el respectivo análisis, como se presenta a continuación.

Figura 1

Porcentajes Dimensión Funciones de la Gestión Docente.

 Según lo anterior, en el indicador planificación, los consultados reflejan 39% en casi nunca, 
algunas veces con 39% y casi siempre un 22%. La función organización casi nunca se cumple desde 
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la gestión docente según 69% de los encuestados y para el otro 31% la frecuencia es algunas veces.   
En lo que refiere a la dirección, la mayoría de los consultados en 61% contestaron algunas veces, pero 
para el otro 39% casi nunca se atiende esta función en la gestión docente desde los equipos interdis-
ciplinarios. En complemento, la mayoría de los consultados en un 54% contestaron solo algunas veces 
apreciar el cumplimiento de la función evaluación, 31% refieren como frecuencia casi siempre y el otro 
15% se ubicaron en casi nunca. 

 Los valores promedios obtenidos en la dimensión funciones de la gestión docente son: algunas 
veces con 46%, casi nunca en 41% y 13% en casi siempre. La mayoría de docentes solo algunas veces 
cumplen con las funciones de planificación, organización, dirección y evaluación desde los equipos in-
terdisciplinarios para el desarrollo de habilidades en los estudiantes del postgrado de endodoncia en la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en Venezuela. 

 Las discusiones de estos resultados señalan lo siguiente: Es decir, los docentes no planifican 
actividades para la atención integral de los estudiantes limitando el desarrollo de diversas habilidades 
para un servicio de calidad al paciente. En la organización no se atiende el calendario institucional, ni 
actividades extracte para fomentar el mejor desempeño de los participantes. Los educadores no lideran 
actividades enfocadas desde los equipos interdisciplinarios, con escaso seguimiento de la evaluación 
formativa para verificar que se sigan las instrucciones de los especialistas involucrados en las clases de 
la especialidad.  Esto se interpreta como debilidad por parte de los docentes en el cumplimiento de la 
gestión, que de acuerdo con lo señalado por Blanco y Quesada (ob. cit.), corresponde a la dinámica que 
se establece en el aula de clases a través de acciones, dominio de criterio y aplicación de estrategias; 
cuando el docente direcciona las actividades académicas con un propósito establecido, desde los equi-
pos interdisciplinarios.

Figura 2

 Porcentajes Dimensión Equipos Interdisciplinarios.
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 En sintonía con lo señalado, en la corresponsabilidad, la tendencia fue 77% en casi nunca y 23% 
algunas veces. Respecto al logro de objetivos los consultados en 46% promediaron casi nunca, 39% 
en algunas veces y casi siempre reflejando 15 % de las respuestas aportadas por los profesionales 
consultados con el instrumento aplicado. En el indicador trabajo compartido, el mayor porcentaje está 
reflejado en la alternativa algunas veces con 61% y 39% en el criterio casi siempre. Pero ya en la toma 
de decisiones la mayoría en un 54% se ubicaron en la opción, casi nunca, seguida de 31% en algunas 
veces y 15%, en casi siempre.

 De manera que, los valores promedios de la dimensión equipos interdisciplinarios son los si-
guientes: 44% refleja casi nunca, 39% algunas veces y cierra la opción, casi siempre concentrando 17% 
de las respuestas aportadas por los docentes y profesionales consultados con el instrumento aplicado. 
Estos resultados conducen a la siguiente discusión: Se limita la responsabilidad compartida en el área 
de posgrado de endodoncia, con falta de coordinación en el cumplimiento de los objetivos clínicos 
establecidos para los estudiantes de la especialidad. Inclusive, no se asume en los equipos interdisci-
plinarios el trabajo compartido, limitando el desarrollo de las capacidades individuales, al no permitir 
que cada integrante aporte ideas para la toma de decisiones en colectivo que permitan la formación 
integral de los participantes.

 Estos resultados se interpretan como una tendencia desfavorable, denotando falta de constan-
cia de la gestión docente en alcanzar las metas propuestas en los equipos interdisciplinarios, lo que 
sumado al 40% que reflejan la alternativa casi nunca, da cuenta de la mayoría de educadores que no 
propician diversos aspectos esenciales en estos equipos que de acuerdo con García (ob. cit.), supone la 
integración de estos diferentes enfoques para el logro de un objetivo común.

Figura 3
Frecuencias y Porcentajes de la Dimensión Habilidades en Participantes de Endodoncia.
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 Sobre la dimensión habilidades en participantes de endodoncia, en el indicador académicas, la 
mayoría de los profesionales consultados equivalente al 69% contestaron algunas veces y el otro 31% 
casi nunca. En las destrezas técnicas la tendencia es favorable con 100% en casi siempre. Pero, en las 
habilidades personales, se refleja 85% de profesionales consultados con el instrumento aplicado que 
contestaron casi nunca desarrollarlos y el restante 15% para algunas veces,

 Lo señalado se resume en los siguientes valores promedios de la dimensión habilidades en 
participantes de endodoncia: la opción con mayor selección fue casi nunca con 39%, casi siempre con 
33% y 28% para el criterio algunas veces. Es decir, que la mayoría en un 37% casi nunca aprecia que 
la gestión docente desde los equipos interdisciplinarios contribuya a desarrollar en los estudiantes de 
endodoncia.

 La discusión de estos resultados implica docentes cuya gestión se enfoca en el abordaje de habi-
lidades técnicas en los participantes del postgrado de endodoncia en cuanto al manejo instrumental o 
la destreza en procedimientos para la atención, lo cual es favorable. Pero no se desarrollan habilidades 
académicas como la organización del tiempo y la práctica de técnicas de estudio para el dominio de 
diversos contenidos programáticos, ni destrezas como la resiliencia y empatía necesaria para la relación 
positiva odontólogo paciente. 

 Lo anterior se interpreta como una tendencia desfavorable, al no presentarse una gestión efi-
ciente del docente, con escaso apoyo de los equipos interdisciplinarios, dejando de desarrollar desde 
la responsabilidad compartida diversas destrezas que le permitan al especialista un manejo y abordaje 
integral a los pacientes en cuanto a habilidades académicas y personales. En otras palabras, se enfocan 
en destrezas técnicas, que, si bien son relevantes, el no atender los otros aspectos se infiere como una 
limitante en el logro de los objetivos de la facultad de odontología, como lo establece la filosofía de la 
Universidad de Carabobo (ob. cit.).

Conclusiones 

 Una vez analizada la información recopilada por parte de los docentes y los integrantes de los 
equipos interdisciplinarios del postgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología en la Uni-
versidad de Carabobo Venezuela, se evidencia tendencia de educadores que no son constantes en la 
planificación de actividades o procesos de formación para la atención integral de los estudiantes. En la 
organización son esporádicas las iniciativas en cuanto a estructurar el calendario institucional con estos 
equipos para fomentar el desempeño de los educandos. Al mismo tiempo los educadores no dirigen ni 
lideran actividades en el aula ni institucionales con la participación de los integrantes de dichos equi-
pos, presentando debilidad en la evaluación formativa y sumativa de los educandos.
 
 En el escenario investigado, escasamente se fomenta la responsabilidad compartida en estos 
escenarios no se coordina el cumplimiento ni el logro de los objetivos con estas instancias, dejando de 
asumir de manera constante el trabajo compartido para el desarrollo de las capacidades y habilidades 
en los participantes del posgrado de endodoncia, limitándose la efectiva toma de decisiones.
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 Es evidente que, la actuación de los profesionales enfatiza destrezas técnicas en cuanto a proce-
dimientos y manejo instrumental para el abordaje de los pacientes. Sin embargo, no se atiende con la 
misma intensidad elementos en el orden académico y personal, limitando la formación integral de los 
profesionales, por la escasa gestión desde los equipos interdisciplinarios.

 En términos generales, los educadores no cumplen la gestión con eficiencia diversas funciones 
de planificación, organización, dirección y evaluación, no fomentan la corresponsabilidad, trabajo com-
partido, toma de decisiones ni el logro de objetivos con los equipos interdisciplinarios afectándose el 
fortalecimiento de destrezas académicas, técnicas y personales en los profesionales en formación.
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RESUMEN

Este estudio examina la integración de herramientas de in-
teligencia artificial generativa, como ChatGPT, en educación, 
evaluando su uso por docentes y estudiantes y su impac-
to en las metodologías de enseñanza. Se utilizó un diseño 
mixto con encuestas y entrevistas a 345 participantes, inclu-
yendo docentes y estudiantes. Los resultados indican una 
adopción creciente de estas tecnologías, que mejora la per-
sonalización del aprendizaje, pero presenta retos como la in-
tegridad académica. Se concluye que es esencial desarrollar 
estrategias personalizadas para integrar efectivamente la IA, 
manteniendo un equilibrio entre tecnología y desarrollo de 
habilidades críticas.

Palabras Clave: IAG (inteligencia artificial generativa), Ense-
ñanza, ChatGPT, Tecnología en Educación, Tareas
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Abstract

This study examines the integration of generative arti-
ficial intelligence tools, such as ChatGPT, in education, 
assessing their use by teachers and students and their 
impact on teaching methodologies. A mixed-methods 
design was employed, including surveys and interviews 
with 345 participants, involving both teachers and stu-
dents. The findings indicate an increasing adoption of 
these technologies, which enhance personalized lear-
ning but present challenges such as academic integrity. 
It concludes that it is essential to develop personalized 
strategies for effectively integrating AI, maintaining a 
balance between technology and the development of 
critical skills.

Keywords: GAI (generative artificial intelligence), Lear-
ning, ChatGPT, Tech in Education, Assignments
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Introducción 

 La accesibilidad del aprendizaje en la educación superior ha sido uno de los grandes avan-
ces impulsados por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Atiaja Atiaja y García 
Martínez, 2022). La inteligencia artificial (IA), que se describe como la habilidad de las máquinas para 
aprender de la experiencia y adaptarse a situaciones no programadas previamente, ha emergido 
como un componente vital, especialmente en el ámbito del aprendizaje automático (Duan et al., 
2019).

 En la actualidad, la introducción de herramientas generativas de inteligencia artificial, como 
ChatGPT para la generación de texto y Dall-E para la creación de imágenes, entre otras, ha provo-
cado un impacto considerable en el sector educativo, iniciando debates sobre las posibilidades y 
beneficios que estas tecnologías pueden ofrecer (García-Peñalvo, 2023; Saz-Pérez y Pizà-Mir, 2024a).

 A pesar de esto, se observa una baja participación e interés en proyectos de investigación 
educativa (Pizà-Mir et al., 2023), especialmente en lo que respecta a las tecnologías de inteligencia 
artificial generativa, cuyo impacto se hizo notablemente visible desde el 30 de noviembre de 2022 
con el lanzamiento de ChatGPT. La llegada de la web 3.0 y la creciente adopción de tecnología mul-
timedia han revolucionado los entornos educativos, creando nuevas oportunidades para el aprendi-
zaje (Rebollo-Catalán y Vico-Bosch, 2014).

 La capacitación de los educadores en el uso de estas tecnologías generativas requiere la 
integración de tres aspectos fundamentales del conocimiento: el tecnológico, el pedagógico y el 
disciplinario (Cózar et al., 2015). La autoeficacia percibida, definida como la valoración personal de la 
capacidad propia para alcanzar objetivos, juega un papel esencial en la motivación, alentando a las 
personas a esforzarse y persistir frente a las dificultades (Bandura, 1987; López et al., 2014).

 La utilización de la inteligencia artificial permite adaptar el aprendizaje a cada estudiante, 
ofreciendo contenido personalizado y feedback instantáneo que puede enriquecer considerable-
mente la experiencia educativa (Tapalova y Zhiyenbayeva, 2020). Sin embargo, para que su inte-
gración sea efectiva en entornos académicos, es esencial tener en cuenta tanto las potencialidades 
como los desafíos de esta tecnología (Zawacki-Richter et al., 2019).

 Es un hecho que muchos educadores aún carecen de la formación necesaria para integrar 
adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus métodos de ense-
ñanza (Chai et al., 2010; Torres-Díaz y Infante-Moro, 2011). Además, la adopción de ChatGPT en la 
educación ha levantado polémica y enfrentado restricciones por temores de uso indebido por parte 
de los alumnos (Dwivedi et al., 2023; Herman, 2022; Marche, 2022; Meckler y Verma, 2022; Ropek, 
2023; Saz-Pérez y Pizá-Mir, 2024b; Stokel-Walker, 2022), así como por críticas a los errores y limita-
ciones del sistema en sus respuestas (Llorens-Largo y ChatGPT, 2022).
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 Estudios recientes (Chang y Ginter, 2024; Pinto et al., 2023; Mindner et al., 2023; Jukiewicz, 
2024; Latif y Zhai, 2024) han explorado el uso de ChatGPT para la evaluación de trabajos estudianti-
les, destacando ventajas como:

 -Eficiencia: ChatGPT ha demostrado reducir el tiempo de corrección de los profesores, permi-
tiéndoles dedicar más esfuerzos a la planificación pedagógica y al contacto directo con los estudian-
tes.
 -Consistencia: A diferencia de los evaluadores humanos, que pueden verse afectados por la 
fatiga y la subjetividad, ChatGPT ofrece evaluaciones uniformes basadas en el entrenamiento recibi-
do, disminuyendo el sesgo en las calificaciones.
 -Escalabilidad: ChatGPT puede gestionar grandes cantidades de evaluaciones de manera efi-
ciente, siendo especialmente útil en contextos educativos masivos o en cursos con múltiples tareas.
 -Calidad del feedback: ChatGPT es capaz de proporcionar comentarios detallados que ayu-
dan a los estudiantes a comprender sus errores y facilitan el aprendizaje, ofreciendo además la posi-
bilidad de personalización para cada entrega.
 -Integridad académica: Gracias a su capacidad para diferenciar entre textos creados por hu-
manos y por máquinas, ChatGPT contribuye a preservar la integridad académica detectando posi-
bles casos de plagio o trabajos externalizados.

 Este estudio tiene como objetivo investigar la relación entre los docentes, tanto aquellos en 
activo como los que están en formación, y el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, 
partiendo de la hipótesis de que el uso creciente de estas tecnologías, como ChatGPT, por parte de 
los estudiantes está transformando significativamente las prácticas educativas actuales. 

 Esta integración de la IA en los entornos educativos plantea la necesidad urgente de adaptar 
las tareas escolares para garantizar que se mantenga la integridad académica y se fomente un apren-
dizaje efectivo. Esta investigación nace de la necesidad de reconsiderar las tareas educativas en un 
contexto de aprendizaje caracterizado por entornos de pensamiento complejos y la Educación 4.0, 
tal como señalan Ramírez-Montoya et al. (2022), Fidalgo-Blanco et al. (2022) y Miranda et al. (2021).

 El objetivo principal es explorar cómo estas herramientas de IA están siendo incorporadas por 
alumnos y docentes y evaluar el impacto de dicha integración en las metodologías de enseñanza y 
en la interacción en las aulas. Mediante el análisis de datos cuantitativos y cualitativos recogidos de 
diversas fuentes, se busca identificar las principales tendencias en el uso de la IA y desarrollar reco-
mendaciones específicas para la adaptación de tareas escolares en diferentes disciplinas académicas. 
Investigar la interacción entre los educadores y las tecnologías de inteligencia artificial dentro de los 
programas de formación docente facilitará una comprensión más profunda del impacto y las conse-
cuencias de estas innovaciones en la educación actual.
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Metodología

 El estudio se desarrolló en dos fases: la primera fase consistió en una evaluación cuantita-
tiva de las percepciones y usos de herramientas de IA entre estudiantes, docentes en formación y 
docentes en ejercicio. La segunda fase abordó un análisis cualitativo centrado en cómo se pueden 
adaptar las tareas escolares a la creciente implementación de estas herramientas como ChatGPT. Se 
encuestó a un total de 345 individuos relacionados con la educación, incluyendo 156 docentes ac-
tivos (profesores), 141 docentes en formación, y 48 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato (ESO/BTO) enviando un correo electrónico a diferentes centros educativos y difusión por 
redes sociales. Además, se involucró a expertos de diversas disciplinas académicas, seleccionados 
por su experiencia y uso previo de IA en el ámbito educativo.

 Para la segunda fase del estudio, se seleccionaron expertos mediante una convocatoria reali-
zada en redes sociales. Estos expertos contaban con más de 10 años de experiencia en la docencia 
de diversas materias, integrando tecnologías de la información y comunicación (TIC) en sus clases, 
y habiendo utilizado ChatGPT en sesiones recientes del último año académico. Se organizaron gru-
pos especializados para cada materia: Matemáticas, Ciencias Naturales (Biología y Geología - Física 
y Química), Lengua y Literatura, y Lenguas Extranjeras (inglés). Cada grupo estaba compuesto por 
10 miembros: 5 docentes en ejercicio con los criterios mencionados, 4 docentes en formación y 1 
especialista o profesor universitario en didáctica específica de la asignatura.

Instrumentos

 En la primera fase se realizó un estudio exploratorio a través de una encuesta ad hoc diseñada 
para evaluar el conocimiento y uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG) entre 
docentes, docentes en formación y estudiantes. Este estudio se basó en los hallazgos de varios in-
vestigadores, incluyendo Llorens-Largo y ChatGPT (2022), Herman (2022), Bowman (2022), Meckler 
y Verma (2022), Ropek (2023), García-Peñalvo (2023), Stokel-Walker (2022), Marche (2022), Pearl 
(2022), y Dwivedi et al. (2023). Los resultados se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1
Conocimiento sobre herramientas de inteligencia artificial generativa
 
Ítem Descripción del Ítem

1 ¿Te interesa la tecnología?: Para nada (1); Poco (2); Moderadamente (3); Bastante (4); Mucho (5)

2 ¿Conoces qué es la inteligencia artificial (IA), como los programas ChatGPT, Dall-E, Bing, etc.?

3 ¿Qué tipos de herramientas de IA has utilizado?

4 ¿De qué manera utilizas la inteligencia artificial en el ámbito educativo?
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5 ¿Usas dispositivos personales como Chromebook o Tablet en tus clases?

6 ¿Está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial en tu aula 
   ¿Permites que se usen herramientas de inteligencia artificial en tu aula?
 
7 General: ¿Consideras que realmente aprendes usando inteligencia artificial para hacer tus tareas? 
Docentes: ¿Crees que tus estudiantes aprenden efectivamente usando inteligencia artificial para sus 
tareas?

8 ¿Con qué frecuencia usas la inteligencia artificial (IA) para realizar trabajos o tareas?: Nunca (1); Ra-
ramente (2); A veces (3); A menudo (4); Siempre (5)

9 General: ¿Piensas que el profesor puede detectar si has utilizado inteligencia artificial para hacer un 
trabajo?: Nunca (1); Raramente (2); A veces (3); A menudo (4); Siempre (5) Docentes: ¿Consideras que 
puedes identificar si los estudiantes han utilizado inteligencia artificial para sus trabajos?: Nunca (1); 
Raramente (2); A veces (3); A menudo (4); Siempre (5)

Procedimiento y dinámica de trabajo

 Para la primera fase, se llevó a cabo el análisis del cuestionario, mientras que en la segunda 
fase, que consistió en el análisis de las tareas de diversas materias tanto del ámbito científico-tecnoló-
gico como del lingüístico, se utilizó una dinámica de grupos de discusión dirigida por un moderador 
del equipo de investigación (Morgan, 1996; Krueger y Casey, 2015).

  Basándose en los resultados obtenidos en la primera fase, el panel de expertos confeccionó 
varias tablas (Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6) con la siguiente información: (1) Tarea: se identifica-
ron los contenidos principales de las materias; (2) Estado Actual (Expertos): una breve descripción de 
cómo se abordan actualmente esas tareas; (3) Restricciones según Expertos: restricciones encontradas 
por los expertos al utilizar ChatGPT para dichas tareas; (4) Funciones y Beneficios de ChatGPT: aspec-
tos positivos que ChatGPT podría aportar; (5) Limitaciones de ChatGPT: se solicitó a ChatGPT que 
identificara sus propias limitaciones en el uso para el desarrollo de tareas escolares; (6) Sugerencias 
Alternativas (Expertos): se describieron sugerencias para abordar las tareas sin recurrir al uso de sof-
tware de IA.

Consideraciones éticas

 El estudio fue diseñado respetando los principios éticos de la investigación, asegurando el 
anonimato y la confidencialidad de los datos de los participantes. Todas las participaciones fueron 
voluntarias y se recogió el consentimiento informado antes de recoger cualquier dato.
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Análisis estadístico

 Los datos cuantitativos fueron analizados utilizando estadísticas descriptivas, incluyendo me-
dias y desviaciones típicas. Los resultados ayudaron a identificar tendencias generales y diferencias 
entre grupos en cuanto a la percepción y el uso de IA en la educación mediante el software Jamovi v2.5 
(The Jamovi Project, 2024).

Resultados y discusión 

 En este apartado, se presentan de forma integrada los resultados de las fases 1 (cuantitativa) y 
2 (cualitativa). La Tabla 2 muestra la media y la desviación estándar de las respuestas a las preguntas 
del cuestionario que tenían respuestas numéricas (escala Likert) o dicotómicas (Sí -1-; No -0-).

Tabla 2

Estadísticos (media y desviación típica)

     
 El análisis de los datos revela un interés generalizado en la tecnología, con la mayoría de los 
encuestados familiarizados con herramientas de inteligencia artificial. En la Figura 1, se identifican las 
principales herramientas conocidas en este ámbito. 

 ChatGPT destaca como la más reconocida entre los tres grupos analizados para la generación 
de texto, aunque también se utilizan otras herramientas (entre un 25% y un 30%), siendo Bing la me-
nos conocida. En cuanto a la producción de imágenes mediante inteligencia artificial, Midjourney es 
la más utilizada entre los alumnos, con un 14,58%, seguida de otras herramientas de generación de 
imágenes (no especificadas). Dall-E, la herramienta de IA de imágenes desarrollada por los creadores 
de ChatGPT, es conocida por entre un 6% y un 9% de los encuestados. Por otro lado, un 20,83% de los 
alumnos, un 10,64% de los docentes en formación y un 25% de los docentes en ejercicio desconocen 
esta tecnología y su uso.
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Figura 1
Porcentaje de Herramientas Conocidas por los Participantes

 La permisividad del uso de la IA en las aulas debe ser cuidadosamente supervisada, ya que 
puede generar dilemas relacionados con la ética y la integridad académica, además de ser susceptible 
a fenómenos de fraude (Day, 2023; Mills et al., 2023). Como se muestra en la Figura 2, la mayoría de 
los estudiantes tienen prohibido el uso de la IA, y en cuanto a los docentes, una parte de estas res-
tricciones proviene de los equipos directivos. Aunque el software de detección de plagio no es común 
en las etapas de secundaria y bachillerato, es crucial abordar el posible plagio (Arce, 2023). Uno de 
los principales problemas actuales es la falta de herramientas confiables para detectar si un texto ha 
sido producido mediante inteligencia artificial.

Figura 2
Análisis de las respuestas sobre la posibilidad de utilizar IA en las aulas y su empleo en la realización 
de tareas
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 En cuanto al uso que le dan los diferentes encuestados, como se observa en la figura 3 prin-
cipalmente se centra en aquellos aspectos del lenguaje escrito, como la búsqueda de información, 
seguido por las redacciones y su uso como traductor.

Figura 3
Usos de la IA por parte de los participantes (en porcentaje)

 Según se observa en la Tabla 3 (Lengua y Literatura) y la Tabla 4 (Idioma Extranjero), los ex-
pertos analizan el estado actual de estas materias y su capacidad de adaptación. Se observa que las 
herramientas de IA tienen un gran potencial para la elaboración de contenidos y corrección, aunque 
existe el riesgo de generar una dependencia tecnológica y una posible pérdida de comprensión y 
subjetividad. Por ello, se subraya la importancia de promover metodologías activas que impulsen el 
desarrollo creativo y las competencias de los estudiantes. 

 Es evidente que los jóvenes pueden interactuar de manera práctica con estos modelos, ob-
teniendo retroalimentación inmediata y mejorando sus habilidades lingüísticas de forma efectiva 
(Chicaiza et al., 2023). Además, el uso de la traducción como herramienta pedagógica en la era de la 
inteligencia artificial ha sido ampliamente estudiado (Muñoz-Basols et al., 2023). 

 Este enfoque destaca tanto las oportunidades como los desafíos de la traducción automática 
en la educación de idiomas. Sin embargo, es crucial no sacrificar la creatividad personal, enfatizando 
la necesidad de equilibrar el uso de la tecnología con el desarrollo de habilidades individuales.
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Tabla 3
Factores y actividades a evaluar en Lengua y Literatura Española

 
 En la enseñanza de lenguas extranjeras, ChatGPT sobresale en la práctica de habilidades orales 
y la corrección gramatical. Sin embargo, la falta de interacción humana real en las conversaciones y el 
riesgo de dependencia en las correcciones automáticas resaltan la necesidad de implementar estrate-
gias que fomenten experiencias prácticas y contextos auténticos. 

 Dado que esta herramienta de inteligencia artificial utiliza lenguaje natural, proporciona un va-
lioso apoyo tanto en el aprendizaje de idiomas como en la mejora de las habilidades de escritura (Cas-
tillo-González et al., 2022; Woo et al., 2023; Yan, 2023).
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Tabla 4 

Factores y actividades a evaluar en Lengua extranjera (inglés)

 
 Entre el 12,5% y el 14,89% de los estudiantes y docentes en formación indican haber utilizado 
herramientas de IA para intentar resolver problemas de ciencias y matemáticas.

 La habilidad de ChatGPT para mejorar la resolución de problemas matemáticos y proporcionar 
explicaciones detalladas representa un recurso valioso. No obstante, es fundamental equilibrar este 
beneficio con el fomento del razonamiento crítico, evitando una dependencia excesiva de soluciones 
automáticas. 

 Estudios previos de Bowman (2022), Pearl (2022) y Llorens-Largo y ChatGPT (2022) han inves-
tigado las limitaciones de ChatGPT en la inferencia y la resolución de problemas científico-matemá-
ticos, observando que, aunque la estructura lingüística es precisa y formal, existen deficiencias en el 
contenido matemático.
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Tabla 5 

Factores y actividades a evaluar en Matemáticas

 
 En el ámbito de Ciencias Naturales, que incluye Biología, Geología, Física y Química, ChatGPT 
muestra ser eficaz para facilitar la investigación y estructuración de información, subrayando su po-
tencial. Sin embargo, surge una inquietud respecto a la superficialidad en las investigaciones, lo cual 
subraya la importancia de desarrollar estrategias educativas que incentiven proyectos más detallados 
y críticos.



Estudio exploratorio sobre usos de inteligencia artificial generativa y tareas escolares
Fabio Saz-Pérez & Bartolomé Pizà-Mir. 

Revista Estudios en Educación (2024), Vol. 7, Núm. 12, 165-183

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes

ISSN en línea 2452-4980 

178

Tabla 6
Factores y actividades a evaluar en Ciencias Naturales (Biología y Geología - Física y Química)

 A partir de los datos presentados, surge la necesidad de evaluar la confianza que distintos grupos 
tienen en el uso de ChatGPT. Como se muestra en la Figura 4, los estudiantes en su mayoría creen que 
sus docentes pueden identificar si una tarea ha sido realizada con inteligencia artificial. Sin embargo, 
esta percepción contrasta con la de los propios docentes, muchos de los cuales sienten que carecen de 
las herramientas necesarias para hacerlo.  Bahroun et al. (2023) llevaron a cabo una revisión exhaustiva 
sobre la incorporación de inteligencia artificial generativa en entornos educativos, concluyendo que, 
cuando se utiliza de manera adecuada, ChatGPT tiene el potencial de mejorar significativamente tanto 
la experiencia de aprendizaje como la enseñanza en diversos contextos.

Figura 4
Análisis de las respuestas sobre la capacidad de detección y la confianza en las respuestas obtenidas



 También es relevante señalar la confianza que tanto alumnos como docentes en formación tie-
nen en el uso de herramientas de IA. Esto coincide con la percepción de la mayoría de los docentes, 
quienes creen que sus estudiantes también confían en las respuestas proporcionadas por la IA.

 Estos resultados ponen de manifiesto la dificultad de incorporar ChatGPT en el ámbito educa-
tivo, resaltando la necesidad de enfoques balanceados y adaptados a cada disciplina. La participación 
de especialistas en cada área proporciona una base sólida para decisiones educativas informadas. Estos 
hallazgos deben ser considerados como puntos de partida importantes para futuras investigaciones 
y desarrollos pedagógicos. En investigaciones separadas, Aguilar et al. (2023) y Chang et al. (2023) 
exploraron los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios al 
utilizar ChatGPT. Sus estudios destacan la importancia de esta herramienta en la mejora del desempeño 
estudiantil y la autorregulación. Otros investigadores, como Sarrazola (2023) y Baltazar (2023), también 
subrayan el valor de ChatGPT en la educación. Sarrazola examina cómo ChatGPT se ha convertido en 
un recurso valioso en las aulas, mejorando la experiencia de aprendizaje en entornos educativos tra-
dicionales. Por su parte, Baltazar enfatiza el potencial de tecnologías como ChatGPT para personalizar 
el proceso de aprendizaje, adaptándolo a las necesidades específicas de los estudiantes. Al evaluar la 
integración de ChatGPT en las tareas escolares de educación secundaria, emergen como elementos 
críticos aspectos como el aprendizaje, la autonomía del estudiante, la privacidad y la confiabilidad del 
proceso educativo, los cuales requieren una consideración cuidadosa.

 ChatGPT puede mejorar significativamente la experiencia educativa en varias áreas al interactuar 
con esta tecnología. Los estudiantes pueden practicar habilidades lingüísticas y de argumentación, me-
jorando así su fluidez y capacidad de pensamiento crítico en situaciones controladas (Yee et al., 2023; 
Zawacki-Richter et al., 2019). Estas interacciones pueden también servir como un catalizador para la 
exploración independiente, estimulando la curiosidad y el autoaprendizaje.

 Para asegurar un desarrollo educativo integral, es crucial que los estudiantes lleven a cabo ta-
reas que desarrollen habilidades que no pueden ser asistidas por inteligencia artificial generativa (IAG), 
como se detalla en las tablas 3, 4, 5 y 6. Estas habilidades incluyen la capacidad de evaluar críticamente 
la información, conectar teorías con prácticas sin ayuda tecnológica, y realizar reflexiones personales 
profundas y análisis críticos, promoviendo un entendimiento que trascienda la simple repetición de 
datos. Estas actividades fomentan que los estudiantes actúen de manera independiente y creativa, po-
sicionando a la tecnología como un soporte, y no como un sustituto de habilidades esenciales. Además, 
es vital que las evaluaciones confirmen que los trabajos han sido realizados sin la asistencia de IAG, va-
lidando así la competencia real del estudiante y su capacidad para aplicar conocimientos en contextos 
no asistidos (Forman et al., 2023).

Conclusiones 

 El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT en el ámbito educativo de-
muestra ser una doble vertiente de potencialidades y desafíos. A lo largo de este estudio, hemos obser-
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vado que ChatGPT puede servir como un recurso valioso para los estudiantes, proporcionando apoyo 
en la comprensión y la realización de tareas académicas de manera eficiente. No obstante, también es 
crucial que los estudiantes se comprometan con tareas que desarrollen habilidades críticas que la IA no 
puede replicar.
 
 1. Potenciación del Aprendizaje con IA: ChatGPT ha mostrado ser eficaz para mejorar la interac-
ción de los estudiantes con el material de estudio, permitiéndoles explorar y comprender conceptos 
complejos con mayor facilidad.

 2. Desarrollo de Habilidades Críticas Independientes: Es esencial que los educadores sigan di-
señando actividades educativas que promuevan habilidades analíticas y críticas independientes de la 
IA. Estas incluyen la evaluación crítica de la información, la capacidad de conectar teorías con prácticas 
reales, y la realización de análisis y reflexiones profundas que ChatGPT no puede realizar. Este enfoque 
asegura que la tecnología complemente la educación sin reemplazar las habilidades fundamentales 
necesarias para el desarrollo académico y profesional.

 3. Implicaciones para la Evaluación Educativa: Además, los hallazgos sugieren la necesidad de 
estrategias de evaluación que confirmen que los trabajos estudiantiles se realizan sin asistencia de IA, 
para garantizar una medida auténtica de la competencia del estudiante. Esto subraya la importancia de 
integrar tareas que requieran un pensamiento original e independiente, lo cual es crucial en la evalua-
ción del aprendizaje y las habilidades del estudiante.

 4. Recomendaciones para Futuras Investigaciones: Finalmente, este estudio destaca la necesidad 
de más investigaciones que exploren cómo las herramientas de IA, como ChatGPT, pueden ser inte-
gradas de manera más efectiva en el sistema educativo sin comprometer el desarrollo de habilidades 
esenciales independientes. Se recomienda realizar estudios longitudinales y con muestras más amplias 
para entender mejor los efectos a largo plazo de la IA en la educación.
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SOLIDARITY ECONOMY AND EDUCATION: 
A PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

RESUMEN

El artículo explora los diálogos entre la economía solidaria 
y los sistemas educativos como catalizadores para el desa-
rrollo sostenible. La metodología es cualitativa e implemen-
ta dos métodos complementarios para la obtención de in-
formación. El primer método consiste en la formulación de 
ecuaciones de búsqueda mediante el análisis bibliométrico, 
mientras que el segundo se centra en una revisión docu-
mental respaldada por PRISMA. La principal conclusión es 
que los diálogos entre la Economía Solidaria y la Educación 
emergen como fundamentales para forjar un futuro sosteni-
ble y equitativo. 

Palabras claves: educación para el desarrollo sostenible, eco-
nomía colectiva, sistema social, sociología de la educación.
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Abstract

The article explores the dialogues between the solidarity 
economy and educational systems as catalysts for sustaina-
ble development. The methodology is qualitative and imple-
ments two complementary methods to obtain information. 
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Introducción 

 Los diálogos entre la economía solidaria y la educación se configuran como una sinergia 
esencial para forjar sociedades más equitativas y resilientes en el siglo XXI (Gómez, 2022; Rodríguez 
et al., 2021). Aunque estas dos categorías pueden parecer inicialmente dispares, convergen de ma-
nera integral en la construcción de un tejido social más fuerte y sostenible (UAEOS, 2022; Vesga & 
García, 2020).  En efecto, la economía solidaria, erigida como alternativa a los discursos hegemónicos 
económicos (Gómez et al., 2021), se centra en la cooperación, la participación activa y la búsque-
da del bienestar común (Crespo & Sabín, 2014). En este escenario, las cooperativas y asociaciones 
emergen como pilares fundamentales de la economía solidaria, buscando maximizar no solo los 
beneficios individuales sino también los colectivos, promoviendo la equidad y la inclusión social 
(Vargas & Sánchez, 2020; Fierro, 2020).

 De la misma forma, la educación desempeña un papel trascendental en la consolidación de 
la Economía Solidaria (Gallo et al., 2016). Más allá de la transmisión de conocimientos, la Educación 
cultiva valores fundamentales como la solidaridad, cooperación y responsabilidad social (Johnson & 
Holubec, 1999), sentando las bases para la construcción de una sociedad más justa (Gómez & Velas-
co, 2021).Precisamente, la  educación provee las habilidades necesarias para la participación activa 
en la economía solidaria (Osorio, 2017), desde competencias técnicas hasta habilidades blandas 
como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas (Gallo & Hepp, 
2022; Gaspar, 2021). La promoción de la educación desde este enfoque se presenta como esencial, 
empoderando a los estudiantes para iniciar y gestionar proyectos basados en principios solidarios 
(Laverde et al., 2020).

 No obstante, estos diálogos entre economía solidaria y educación no están exentos de desa-
fíos (Altuna, 2019; Gómez, 2006). La resistencia al cambio, la escasez de recursos y la necesidad de 
adaptar los currículos educativos representan obstáculos a superar. Sin embargo, estos desafíos no 
solo plantean dilemas, sino que también generan oportunidades para la innovación y el desarrollo 
de soluciones creativas (Ibagón & Gómez, 2018; Gallo et al., 2010). En particular, la globalización y la 
revolución tecnológica ofrecen oportunidades para ampliar la influencia de la economía solidaria a 
través de la educación, mediante plataformas en línea, recursos educativos abiertos y programas de 
intercambio internacional (Gómez, 2021; Rueda et al., 2018).

 Acorde con estos argumentos, la interrogante central de este artículo es: ¿De qué manera 
pueden los diálogos entre la economía solidaria y los sistemas educativos impulsar el desarrollo sos-
tenible? Para desarrollar esta cuestión, se estructura en una introducción, seguida de la metodología, 
los hallazgos y su discusión, culminando con unas breves conclusiones y las referencias pertinentes.
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Metodología 

 La metodología aplicada en este estudio sigue un enfoque cualitativo, estructurado en dos 
métodos complementarios. En primer lugar, se inicia con una ecuación de búsqueda empleando la 
bibliometría de las categorías analíticas “Economía Solidaria” y “Educación”. Este proceso tiene una 
ventana temporal desde el 2000 hasta el 2023 y se realizó mediante la consulta de bases e índices 
reconocidos a nivel nacional e internacional, como WOS, Scopus, Scielo, y bases de datos como Re-
dalyc y DOAJ (Aguilera et al., 2020; Barbosa et al., 2020; Li & Zhao, 2015; véase en Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1. 

Ejemplo de ecuación de búsqueda de la categoría economía solidaria Or Solidarity Economy

 Base de datos Ecuaciones de Búsqueda
 

Wos

Spocus

Tema: ((“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY”))
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: ((“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY”))
Refinado por: Años de publicación: (2016 OR 2017 OR 2010 OR 2013 OR 2015 
OR 2012 OR 2009 OR 2011 OR 2014 OR 2008 OR 2020 OR 2021 02 2022 OR 
2019 OR 2018 OR 2006 OR 2005 OR 2004 0R 2003 OR 2002 02 2001 0R 2000)
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: (“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY”)
Índices=SCI-EXPANDED, ESCI, Ay HCI, SSCI Período de tiempo=Todos los años
TITLE-ABS-KEY (“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY“) 
TITLE-ABS-KEY ((“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY” ) )  AND  
( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2022 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO 
( PUBYEAR ,  2016 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT- TO ( PUBYEAR ,  2007 )  OR  LI-
MIT-TO ( PUBYEAR ,  2006 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2005 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2004 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 
,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2000 )  OR  LIMIT-
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Tabla 2. 

Ecuación de búsqueda de la categoría educación Or Education 

Base de datos          Ecuaciones de Búsqueda 

Wos

Scopus 

Tema: ((“EDUCACIÓN OR EDUCATION “))
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: ((“EDUCACIÓN OR EDUCATION “))
Refinado por: Años de publicación: (2007 OR 2016 OR 2017 OR 2010 OR 2013 OR 
2015 OR 2012 OR 2009 OR 2011 OR 2014 OR 2008 OR 2020 OR 2021 OR 2022 OR 
2019 OR 2018 OR 2006 OR 2005 OR 2004 0R 2003 OR 2002 02 2001 0R 2000)
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: (“EDUCACIÓN OR EDUCATION “)
Índices=SCI-EXPANDED, ESCI, Ay HCI, SSCI Período de tiempo=Todos los años
TITLE-ABS-KEY (“EDUCACIÓN OR EDUCATION “) 
TITLE-ABS-KEY ( ( EDUCACIÓN OR EDUCATION “ ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2018 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2017 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT- TO ( PUBYEAR ,  2007 )  OR  LI-
MIT-TO ( PUBYEAR ,  2006 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2005 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2004 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2000 )  OR  LIMIT-

 Luego de ello, se lleva a cabo una revisión documental respaldada por PRISMA (Gómez & 
Rincón, 2023; Gómez, 2022; Cañas et al., 2013; Paramo, 2008).

 1. Pregunta de investigación: se formuló una pregunta centrada en la relación entre Economía 
solidaria y Educación a lo largo de más de dos décadas.

 2.  Búsqueda documental: se realizó una búsqueda minuciosa en bases de datos como Sco-
pus, Wos, Redalyc y Dialnet utilizando ecuaciones de búsqueda específicas para seleccionar docu-
mentos relevantes. Se encontraron 126 documentos relacionados con las categorías analíticas de 
interés.
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 3. Criterios de selección: se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para filtrar los documen-
tos, asegurando identificar de manera simétrica las categorías analíticas de interés.

 4.  Extracción de datos: se registraron sistemáticamente datos relevantes de los documentos 
seleccionados, incluyendo artículos de investigación, documentos institucionales y reseñas. 79 artícu-
los de investigación, 36 documentos institucionales y 11 reseñas.

 5.  Integración de ecuaciones de búsqueda: se utilizó el programa Vantage Point para garanti-
zar una búsqueda exhaustiva y eficiente en las bases de datos.

 6.  Análisis y síntesis: se identificaron tendencias, patrones y relaciones relevantes entre se-
guridad y salud en el trabajo, competitividad y la actuación estatal a lo largo del tiempo (Gómez & 
Velasco, 2024; Gómez, 2024; Page et al., 2021; Castro et al., 2017; Urrutia & Bonfill, 2010).

Resultados 

Tabla 3. 
Triangulación de categorías analíticas y categorías emergentes

Objetivo general                          Categorías analíticas            Categorías emergentes
 

 Los diálogos entre la economía solidaria, sostenibilidad ambiental y educación se presentan 
como una senda esencial para construir un futuro sostenible. Esta sinergia no solo fomenta una eco-
nomía más justa, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente y a la formación 
de ciudadanos conscientes y comprometidos (Martínez, 2023).  El desafío radica en adoptar una 
perspectiva compleja que reconozca los vínculos de estos elementos y trabaje hacia un equilibrio 
armonioso entre el bienestar humano, la prosperidad económica y la salud del planeta (Gómez & 
Velasco, 2024; Brondizio et al., 2009).  A continuación, se desarrollan las categorías emergentes que 
son resultado de los resultados de las ecuaciones de búsqueda y de la Triangulación de las categorías 
analíticas (Véase en la Tabla 3) 
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Explorar los diálogos en-
tre  la Economía Solidaria  
y  los sistemas educativos 
como catalizadores para 
el desarrollo sostenible.

Economía Solidaria.

Educación

Innovación educativa para la eco-
nomía solidaria.

Economía solidaria en la práctica 
educativa: fomentando la con-
ciencia social y económica
Desarrollo de comunidades resi-
lientes y sostenibles



Innovación educativa para la Economía Solidaria

 La necesidad de alinear la formación académica con los principios fundamentales de la eco-
nomía solidaria destaca la crucial importancia de la innovación educativa (Lima, 2017; Vaillancourt, 
2011). En este sentido, es imperativo adoptar enfoques pedagógicos que vayan más allá de la simple 
transmisión de conocimientos, enfocándose en fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la 
resiliencia. En efecto, el aprendizaje experiencial y las prácticas colaborativas se erigen como herra-
mientas esenciales para preparar a los estudiantes para un entorno laboral que valora la cooperación 
y la solidaridad (Gómez, 2018; Coraggio, 2015).

 De la misma forma, es crucial que los programas educativos evolucionen para incluir módulos 
específicos dedicados a la economía solidaria, destacando sus principios, modelos de negocio exitosos 
y casos de estudio inspiradores (Rodríguez & Dávila, 2020; Cruz et al., 2011). Esta inclusión no solo con-
tribuiría a elevar la conciencia sobre las diversas alternativas económicas, sino que también jugaría un 
papel fundamental en la formación de una nueva generación de líderes comprometidos con la cons-
trucción de comunidades más equitativas y sostenibles (Rincón & Gómez, 2023; Angulo, 2017). En par-
ticular, la economía solidaria, lejos de ser solo un modelo económico, puede integrarse directamente 
en el ámbito educativo (Barbosa et al., 2021; Fajardo, 2012). Un ejemplo tangible de esta integración es 
la creación de cooperativas estudiantiles, donde los estudiantes participan activamente en la gestión y 
toma de decisiones. Estas cooperativas no solo cumplen con la función de ofrecer bienes y servicios a 
la comunidad escolar, sino que también sirven como laboratorios vivos donde los estudiantes pueden 
experimentar y aplicar los conceptos aprendidos en clase (Cabrera, 2012).
  
 Con el mismo propósito, las instituciones educativas pueden fortalecer esta conexión mediante 
el establecimiento de alianzas con empresas y organizaciones que operan bajo los principios de la 
economía solidaria (Julia et al., 2015; Marcuello, 2014). Estas colaboraciones pueden abarcar desde 
pasantías y proyectos de investigación conjuntos hasta programas de mentoría, proporcionando a los 
estudiantes una perspectiva práctica y relevante en su educación (Mejía, 2019; UAEOS, 2017; Weinzim-
mer & Esken, 2017). Precisamente, la integración efectiva de la economía solidaria en la educación no 
solo amplía las oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes, sino que también promue-
ve una comprensión más profunda de los principios fundamentales de la cooperación y la solidaridad. 
Este enfoque, respaldado por la innovación educativa, representa un paso crucial hacia la formación de 
individuos comprometidos con la construcción de sociedades más justas y sostenibles (Martínez, 2016; 
Bertucci, 2010).

  En suma, la incorporación de la economía solidaria en la formación académica, a través de 
métodos pedagógicos innovadores y la creación de cooperativas estudiantiles, junto con la colabora-
ción con empresas y organizaciones afines, no solo enriquece el proceso educativo, sino que también 
fomenta una cultura de solidaridad y cooperación. Este enfoque integral no solo prepara a los estu-
diantes para enfrentar los desafíos del entorno laboral actual, sino que también los capacita para ser 
agentes de cambio en la creación de un futuro más equitativo y sostenible (Téllez et al., 2022; Tadjudje, 
2015).
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Economía solidaria en la práctica educativa: fomentando la conciencia social y económica

 La educación juega un papel esencial en la formación de valores y mentalidades que sustentan 
la economía solidaria, proporcionando una base sólida para la internalización de principios como la 
cooperación, la responsabilidad social y la equidad (Garzón et al., 2022; UAEOS, 2022). A través de 
la instrucción formal, los estudiantes tienen la oportunidad de internalizar conceptos fundamentales 
que no solo influyen en sus decisiones futuras, tanto en su vida personal como profesional, sino que 
también promueven una cultura de solidaridad y cooperación desde una edad temprana (Pozo et al., 
2004; Gómez et al., 2021).

 La educación actúa como un vehículo esencial para proporcionar herramientas y habilidades 
necesarias para la participación activa en la economía solidaria (Silva, 2017; Tirado & Viveros, 2015). 
Es imperativo que los sistemas educativos evolucionen para incluir programas que fomenten el pen-
samiento crítico, la creatividad y las habilidades de resolución de problemas (Chavarro et al., 2022; 
Arango, 2013). De la misma forma, es crucial que estos programas también destaquen el desarrollo 
de habilidades emprendedoras, capacitantes de individuos para iniciar y gestionar proyectos basados 
en los principios de la economía solidaria (Barbosa & Gómez, 2021; Albert, 2016).

 La integración de la economía solidaria en la educación se puede lograr a través de proyectos 
colaborativos, cooperativas estudiantiles y experiencias de aprendizaje en entornos solidarios. Estos 
métodos no solo fortalecen la comprensión y aplicación de los conceptos de la economía solidaria, 
sino que también proporcionan a los estudiantes un terreno fértil para experimentar y aplicar los 
principios aprendidos en un entorno controlado (Dávila et al., 2018). Estas experiencias prácticas son 
fundamentales para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real, permitién-
doles aplicar de manera efectiva los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos laborales y 
sociales (Gaiger, 2020).

 Por lo tanto, la educación en economía solidaria no solo implica la adquisición de conocimien-
tos teóricos, sino también la formación práctica en contextos reales. Esto incluye la participación en 
cooperativas estudiantiles y otros proyectos colaborativos que permitan a los estudiantes vivir y prac-
ticar los principios de la solidaridad, la equidad y la cooperación. Al hacerlo, se crea una generación 
de individuos que no solo comprenden la teoría detrás de la economía solidaria, sino que también 
están equipados con las habilidades prácticas necesarias para implementarla efectivamente en sus 
comunidades y lugares de trabajo. Esta doble faceta de la educación, que combina teoría y práctica, 
es crucial para el desarrollo de una economía más justa y sostenible (Garzón et al., 2022; UAEOS, 
2022).

Desarrollo de comunidades resilientes y sostenibles

 Si la educación adopta un enfoque integral que incorpore la economía solidaria en sus funda-
mentos, el resultado será el desarrollo de comunidades más resilientes y sostenibles (Gómez, 2022; 
Maldonado, 2021). En este contexto educativo, los individuos no solo adquirirán las habilidades nece-
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sarias para prosperar en un entorno económico en constante cambio, sino que también se converti-
rán en agentes de cambio capaces de contribuir al bienestar común y a la construcción de sociedades 
más justas (Gómez, 2021; Becker, 2003).

 Es esencial resaltar la existencia de variables que podrían afectar la implementación exitosa de 
esta integración entre economía solidaria y educación. Factores críticos como la resistencia al cambio 
en los sistemas educativos y la disponibilidad de recursos educativos pueden influir significativamen-
te en la adopción y efectividad de esta propuesta (Gómez, Barbosa & Téllez, 2021; Monsalve, 2016). 
La resistencia al cambio puede manifestarse en diversos niveles, desde las estructuras administrativas 
hasta el personal docente, que puede mostrar reticencia a modificar prácticas establecidas. Asimis-
mo, la disponibilidad y distribución de recursos educativos, tanto materiales como humanos, son 
determinantes clave que pueden facilitar o dificultar la implementación de programas de economía 
solidaria en el currículo educativo.

 Aunque existen desafíos, también se presentan oportunidades significativas para la innova-
ción y la colaboración entre diversos actores. Instituciones educativas, empresas sociales y gobiernos 
pueden unir fuerzas para superar resistencias y abordar las necesidades de recursos adecuados. Este 
tipo de colaboración intersectorial es crucial para la creación de un entorno favorable que promueva 
la economía solidaria. Alianzas estratégicas pueden facilitar la financiación de proyectos educativos 
innovadores, la capacitación de docentes en metodologías pedagógicas centradas en la solidaridad 
y la implementación de programas piloto que sirvan como modelos replicables (Gómez et al., 2021; 
Monsalve, 2016).

 En última instancia, la integración plena de la economía solidaria en los cimientos de la educa-
ción no solo implica una transformación en la forma en que se imparten los conocimientos, sino que 
también representa una oportunidad para fomentar una nueva generación de ciudadanos compro-
metidos con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible (Melo, 2017; Gómez & Barbosa, 
2014). 

 Esta transformación educativa puede desencadenar un efecto multiplicador, donde los estu-
diantes formados bajo estos principios actúan como embajadores de la economía solidaria, aplican-
do y difundiendo estos valores en sus comunidades y lugares de trabajo. De este modo, la educación 
se convierte en un motor de cambio social, impulsando un desarrollo económico que prioriza el 
bienestar colectivo y la justicia social (Téllez et al., 2020; Rosas-Baños, 2017).

Discusión 

 La vinculación estratégica de la economía solidaria en los sistemas educativos puede actuar 
como un motor significativo para el desarrollo sostenible en las sociedades contemporáneas (Maldo-
nado, 2023; 2014). Esta relación simbiótica entre economía solidaria y educación no solo fortalece la 
comprensión teórica de conceptos fundamentales, sino que también ofrece una plataforma práctica 
para la aplicación de estos principios en la vida cotidiana y en la toma de decisiones económicas. La 
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economía solidaria, fundamentada en la cooperación, equidad y bienestar colectivo, se perfila como un 
modelo económico destinado a trascender las limitaciones del capitalismo tradicional, promoviendo 
la propiedad colectiva, las cooperativas y otras formas de organización inclusiva (Abad & Abad, 2014; 
Schüttz, 2009). De esta manera, se establece un marco para una distribución más equitativa de los re-
cursos y la generación de beneficios sostenibles para las comunidades (Gómez, Aldana & Rodríguez, 
2021; Sánchez, 2016).

 La sostenibilidad ambiental se alinea de manera intrínseca con la economía solidaria, se suscribe 
por prácticas económicas respetuosas con los límites del planeta (Gómez, 2021; Naranjo, 2017). Al prio-
rizar la cooperación sobre la competencia, la economía solidaria busca un equilibrio armonioso entre las 
necesidades económicas y la preservación del medio ambiente, integrando la gestión responsable de 
los recursos naturales y la promoción de prácticas sostenibles (Salathé, 2019; Acedo & Montes, 2016). 
En este sentido, la educación desempeña un papel fundamental como facilitadora de la síntesis entre 
economía solidaria y sostenibilidad ambiental. Es crucial que los sistemas educativos incorporen de ma-
nera integral la comprensión de los principios de la economía solidaria y la sostenibilidad ambiental en 
sus currículos, nutriendo habilidades críticas y pensamiento sistémico que capaciten a las generaciones 
futuras para abordar desafíos interconectados de manera holística (Álvarez & López, 2018; Stroher et al., 
2018; Melo, 2017).

 La creación de programas educativos específicos sobre economía solidaria y sostenibilidad am-
biental es esencial para esta integración (Amrutha & Geetha, 2020; Martínez & Monroy, 2017). Estos 
programas deben no solo transmitir conocimientos teóricos, sino también fomentar la aplicación prácti-
ca de estos principios en proyectos estudiantiles y en la interacción con la comunidad. La incorporación 
de metodologías de aprendizaje experiencial y la participación activa en iniciativas locales sostenibles 
puede enriquecer significativamente la comprensión y el compromiso de los estudiantes (Alles, 2008; 
Brigido, 2006). 

 De igual modo, la educación desempeña un papel crucial en el desarrollo de la conciencia crítica 
y la responsabilidad social. Al cultivar la comprensión de los vínculos entre las acciones individuales y los 
impactos colectivos en el medio ambiente, la educación puede empoderar a los estudiantes para tomar 
decisiones informadas y responsables, fomentando un sentido de responsabilidad hacia la sostenibili-
dad tanto en el ámbito personal como en el profesional (Álvarez, 2010; Bourdieu, 2001).

 La implementación exitosa de estos programas educativos requiere un enfoque colaborativo y 
multi-actor. Las instituciones educativas, en alianza con empresas sociales y gobiernos, pueden desa-
rrollar e implementar currículos integradores que reflejen los principios de la economía solidaria y la 
sostenibilidad ambiental. Esta colaboración no solo facilita la financiación y los recursos necesarios, sino 
que también garantiza que las prácticas educativas estén alineadas con las necesidades y realidades 
locales. La formación continua del profesorado y la adaptación de las infraestructuras educativas son 
también aspectos fundamentales para asegurar que los programas educativos sean efectivos y sosteni-
bles a largo plazo (Garzón et al., 2023; IPEA, 2017).
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 En pocas palabras, la integración de la economía solidaria en la educación no solo fortalece la 
formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos económicos y ambientales contemporáneos, 
sino que también promueve la construcción de comunidades más justas, equitativas y sostenibles. Al 
combinar la teoría y la práctica a través de metodologías pedagógicas innovadoras, se prepara a las 
nuevas generaciones para ser agentes de cambio comprometidos con el bienestar colectivo y la soste-
nibilidad del planeta (Maldonado, 2023; Gómez, 2022).

Conclusiones 

 Los diálogos entre la economía solidaria y la educación se erigen como fundamental para forjar 
un futuro sostenible y equitativo. La educación no solo proporciona las herramientas y habilidades ne-
cesarias para participar en la economía solidaria, sino que también moldea los valores y la mentalidad 
que sustentan este modelo económico. A su vez, la economía solidaria ofrece un marco práctico para 
aplicar los conocimientos adquiridos a través de la educación, cerrando así el círculo virtuoso de la co-
laboración y la solidaridad. La integración eficaz de estos dos conceptos no solo transformará la forma 
en que se concibe la economía y la educación, sino que también sentará las bases para una sociedad 
más justa, sostenible e inclusiva.

 La incorporación de la economía solidaria en el ámbito educativo es esencial para el desarrollo 
de líderes comprometidos con la creación de comunidades equitativas y sostenibles. La innovación pe-
dagógica debe superar la transmisión didáctica tradicional, enfocándose en estimular la creatividad, el 
análisis crítico y la capacidad de adaptación mediante metodologías de aprendizaje experiencial y cola-
borativo. Es imperativo que los currículos académicos se adapten para integrar módulos especializados 
en economía solidaria, resaltando sus fundamentos teóricos, modelos de negocio exitosos y estudios 
de caso que sirvan de inspiración. La implementación de cooperativas estudiantiles proporciona un en-
torno práctico para la aplicación de los conceptos teóricos, funcionando como laboratorios vivenciales 
de aprendizaje. De igual modo, el establecimiento de sinergias entre instituciones educativas y orga-
nizaciones que operan bajo los preceptos de la economía solidaria, a través de pasantías y proyectos 
colaborativos, enriquece la formación con experiencias prácticas, consolidando la comprensión de los 
principios de cooperación y solidaridad. 

 La educación constituye un eje transversal en la consolidación de la economía solidaria, incul-
cando valores esenciales como la cooperatividad, la responsabilidad social y la equidad. Es imperativo 
que los sistemas educativos se transformen para incorporar estos preceptos mediante programas que 
potencien el pensamiento analítico, la innovación y las competencias para la resolución de problemas 
complejos. La implementación de metodologías colaborativas y la creación de cooperativas estudian-
tiles son fundamentales para contextualizar teóricamente y aplicar prácticamente los principios de la 
economía solidaria. Un enfoque educativo complejo que integre la economía solidaria contribuirá al 
desarrollo de comunidades resilientes y sostenibles, posicionando a los educandos como catalizado-
res de cambio para un futuro más equitativo y sostenible. La sinergia entre instituciones educativas, 
entidades de economía social y entes gubernamentales es vital para superar barreras y maximizar las 
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oportunidades de innovación, garantizando la implementación efectiva de la economía solidaria en la 
educación.
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CIBERCIUDADANÍA Y TECNOSOCIEDAD:
 NUEVOS CAMPOS DE ACCIÓN E INVESTIGACIÓN 

TECNOPOLÍTICA

CYBERCITIZENSHIP AND TECHNOSOCIETY: NEW FIELDS OF 
ACTION AND TECHNOPOLITIC RESEARCH

RESUMEN

El presente artículo expone los resultados de una investiga-
ción centrada en deconstruir, construir y posicionar el con-
cepto de ciudadanía en un mundo tecnologizado interconec-
tado por las tecnologías. A través de un estudio exploratorio 
de alcance explicativo, se socavaron datos de 324 artículos 
publicados en los últimos 10 años dentro de un programa 
doctoral colombiano. Este ejercicio depuró un total de 108 
artículos donde fue posible descifrar, construir y posicionar 
los nuevos campos de acción e interacción que configuran 
la Ciudadanía, bajo la lógica de su práctica en la cibercultura 
y la tecnosociedad que se consolida en el ciberespacio, el 
lenguaje y la comunicación en red. Sus resultados dejan las 
prospectivas del estudio de las categorías Tecnosociedad y 
Tecnopolítica en cuanto se configuran como escenarios de 
participación ciberciudadanía.

Palabras clave: ciudadanía, ciberciudadanía, cibercultura, 
tecnosociedad, tecnopolítica.
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Abstract

This article presents the results of a research focused on de-
constructing, constructing and positioning the concept of 
citizenship in a technological world interconnected by tech-
nologies. Through an exploratory study of explanatory scope, 
data from 324 articles published in the last 10 years within 
a Colombian doctoral program were undermined. This exer-
cise refined a total of 108 articles where it was possible to 
decipher, construct and position the new fields of action and 
interaction that make up Citizenship, under the logic of its 
practice in cyberculture and technosociety that is consolida-
ted in cyberspace, language and network communication. Its 
results leave the perspectives of the study of the categories 
Technosociety and Technopolitics as soon as they are confi-
gured as scenarios of cybercitizen participation.

Keywords: citizenship, cybercitizenship, cyberculture, techno-
society, technopolitics.
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Introducción 

 En el presente y el futuro de un mundo tecnologizado, comprender el ejercicio de la ciuda-
danía exige reconocer las dinámicas propias de los escenarios de libre interacción y de desafiante 
ocurridas dentro del ciberespacio. Asimismo, entender cómo las relaciones humanas están cada vez 
más interconectadas por la socialización ágil y sin prejuicios, los contextos de elección sin filtros, las 
diferentes maneras de integrarse, interactuar, interconectarse y comunicarse (Jiménez-Becerra-Be-
cerra, 2022; Virilio, 2005). A partir de ahí, se identifica la emergencia de nuevos lenguajes y nuevas 
comunidades que generan diversas concepciones sobre la identidad, la subjetividad y la libertad.

 Es por ello que, deconstruir la ciudadanía, de un pasado situado y estático escolar a un pre-
sente cibersocial, implica mapear los contextos que ha generado la dupla “ciudadanía-tecnología”. 
También, concebir la tecnología como un escenario donde se experimentan procesos de transfor-
mación de orden político, social, económico, cultural, científico. Igualmente, otras formas de interac-
ción que a van de lo privado a lo público, de lo local a lo global, de medios de comunicación masiva 
unidireccional (radio y televisión) hacia múltiples y cada vez más convergentes medios en un gran 
hipertexto multimodal o ciberespacio.

 Por lo anterior, este estudio se centra en el interés por deconstruir y descifrar la relación 
categorial entre ciudadanía y tecnología, para ubicar un posicionamiento integrado que permita 
estudiarlas en su conjunto. De modo que, se planteó un mapeo sobre diversas investigaciones doc-
torales, descifrando su comprensión y posicionamiento hacia una configuración subversiva y an-
ti-instrumentalización de la tecnología. En estos estudios se fueron identificando una perspectiva so-
bre la tecnología definida como la trasposición de la ciudadanía en el ciberespacio, algo que desde 
el Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle (Bogotá-Colombia), se concibe 
como Tecnosocial.

 Al respecto, Jiménez-Becerra (2022) concibe lo Tecnosocial concibe como un escenario deste-
rritorializado y reterritorializado, bajo las nuevas lógicas del intercambio simbólico altamente media-
tizado por códigos y relaciones de acción a distancia. Se comprende como el espacio donde emerge 
un sujeto heterogéneo y complejamente conexo a un entorno múltiple: virtual y actual, selectivo y 
masivo, local y global, posicional y nómada; quien navega dentro de una multitud entendida como 
cibersociedad. Basados en esta influencia, la pregunta que surge es: ¿cómo se deconstruye la cate-
goría ciudadanía?

 Siendo así, se comprende que la ciudadanía experimenta una deconstrucción y posiciona-
miento al estar influenciada por su entorno que se rige bajo la lógica de la multitud. Esta, a su vez, 
está conformada por un cuerpo singular y una unidad heterogénea constituido de distintos intere-
ses, experiencias, afectos y relaciones producto de las urgencias ambientales, sociales, educativas y 
políticas y que son la base para su acción ciber política y ciber ciudadana en sinergia con la cibercul-
tura y la ciber sociedad en la que habitan (Jiménez-Becerra, 2022; Lazzarato, 2006; Negrí, 2000). 
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 Ahora bien, desde el interés por descifrar y comprender el presente de la categoría Ciudada-
nía para poder estudiar sus campos de acción e interacción a partir de la Tecnología, se planteó una 
investigación documental sobre los artículos publicados en el Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle entre los años 2013 al 2023 sobre la triada “ciudadanía-tecnología-co-
municación”. A partir de ahí, fue posible plantear el debate sobre la comprensión de la experiencia 
de una sociedad que se configura, ya no en contexto cerrados y homogéneos, gobernados y domi-
nados: hacia una ciberciudadanía que se construye en las dinámicas de una sociedad en red.  

 De modo que, en busca de poder comprende este posicionamiento epistémico que reconfi-
gura la comprensión de la “ciudadanía”, dentro del Doctorado en Educación y Sociedad de la Uni-
versidad de La Salle, se deconstruyó y descifró la categoría Ciudadanía, a partir de preguntas como: 
¿cómo se concibe la ciudadanía en un mundo tecnologizado?, ¿cuáles son los nuevos desafíos y 
campos de estudio?

Metodología 

 La investigación se desarrolló bajo un diseño de investigación basado en la revisión sistemáti-
ca de la literatura de alcance reflexivo, orientado por la ruta metodológica de los tres “movimientos 
retóricos” (Gadamer, 2017): reconstrucción, deconstrucción y posicionamiento. A partir de ahí, fue 
posible demostrar la evolución de la categoría “ciudadanía” hacia “ciudadanías emergentes”, anali-
zando el papel de la subjetividad y las nuevas formas de interacción que contribuyen en el posicio-
namiento de la categoría “ciberciudadano”. 

 Respecto al método de la revisión se llevó a cabo con base en los pasos mencionados por 
Okoli y Schabram (2010) usando para ello técnicas como el rastro documental y como instrumento la 
matriz de análisis cruzado donde se aplicaron, para su depuración y selección de documentos,  dos 
criterios esenciales de inclusión y exclusión mediante lo que se conoce como proceso de abstrac-
ción, desde los siguientes aspectos: (1) Ciudadanía, (2) y Sociedad en RED o procesos de comunica-
ción con mediación de las TIC:. Como resultado de este proceso, se seleccionaron 108 documentos 
a analizar de los 324 producidos por el programa a 2023.  

 Este ejercicio permitió descifrar, construir y posicionar los nuevos campos de acción e interac-
ción que configuran la Ciudadanía, bajo la lógica de su práctica en la cibercultura y la tecnosociedad 
que se consolida en el ciberespacio, el lenguaje y la comunicación en red aspecto que analizaremos 
en los resultados.  Por eso, la apuesta metodológica se materializó en el siguiente cuadro ensambla-
do propuesto por Jiménez-Becerra (2020), donde se reconocen cada uno de sus componentes y se 
establece un diálogo entre las fases del diseño con los objetivos específicos de la investigación.
Por eso, la apuesta metodológica se materializa en el siguiente cuadro ensamblado propuesto por Ji-
ménez-Becerra (2020), donde se reconocen cada uno de sus componentes y se establece un diálogo 
entre las fases del diseño con los objetivos específicos de la investigación.  Es importante considerar 
que para las tres fases se utilizó la revisión documental, con una matriz de análisis como instrumen-
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to que facilitó la organización de la información, donde observación es necesaria para el análisis de 
datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio.

Tabla 1

Ensamble metodológico

                  Tema 

               Problema 

            Objetivo general

           Posicionamiento                
              de ciencia

                Diseño

        Fases del diseño

Objetivos específicos

Técnicas                                              Revisión documental

Instrumento Matriz de análisis
Nota de la tab la: adaptada de Jiménez-Becerra (2024a).

 Al ahondar en el diseño de investigación graficado en el cuadro ensamblado, la fase Recons-
trucción estuvo centrada en recuperar la tradición investigativa, así como las prácticas en torno a una 
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Cibercultura y tecnosociedad: el nuevo lienzo de los lenguajes, 
las subjetividades y las ciber ciudadanías emergente

¿cuál es la relación entre los   entramados “ciudadanías, lengua-
jes y tecnología” y su efecto en la categoría ciber ciudadanía 
emergentes?

Analizar la relación entre los entramados “ciudadanías, lengua-
jes y tecnología” y su efecto en la categoría ciber ciudadanía 
emergentes

Hermenéutico

Exploratorio

Reconstrucción
Subsistema éticas, políticas 

públicas y ciudadanías

Deconstrucción
Subsistema lenguajes, 

comunicación y subjetividades

Posicionamiento
Subsistema ciencia,

 cibercultura y 
tecnosociedad

Deconstruir el concepto 
de ciudadanía en un mun-

do tecnologizado

Descifrar y construir los 
nuevos campos de acción 
e interacción que configu-
ran la “ciudadanía” en un 

mundo tecnologizado

Posicionar la dis-
cusión sobre el 

concepto de ciber-
ciudadanía inmer-
sa en el contexto 

“tecnosocial”, bajo la 
lógica del lenguaje y 
la comunicación en 

red.



dinámica de producción de conocimiento, profundizó en las apuestas y los principales resultados 
que permiten posicionar la categoría Ciudadanía. Para la fase de la Deconstrucción, se ahonda en las 
nuevas formas de interacción a partir de la subjetividad e interacción en el ciberespacio. Se presentan 
las modalizaciones que permitieron posicionar categorías como Ciber sociedad y Ciber ciudadano, en 
cuanto son los principales elementos que dan origen al Subsistema de Ciencia, Cibercultura y Tecno-
sociedad. A partir de ahí, se presentan categorías emergentes como Tecnosociedad, Ciber ciudadanía 
y Web actores.

 Es importante considerar que para las tres fases se utilizó la revisión documental, con una ma-
triz de análisis como instrumento que facilitó la organización de la información, donde observación es 
necesaria para el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio. 
Los datos documentales surgieron de los 324 artículos publicados durante los 10 años (2013-2023) de 
tradición del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, los cuales dan cuenta 
de la calidad de su trayectoria bajo el objeto de estudio Educación y Sociedad. 

 Es de anotar que, durante estos 10 años, la producción investigativa del Doctorado en Edu-
cación y Sociedad no se limita, exclusivamente, a estos artículos que fueron el centro de análisis de 
esta investigación. Por la naturaleza del estudio no se tuvieron en cuenta otros modos de publicación 
como son los informes de investigación, capítulos de libro, boletines, congresos, ponencia, simposios, 
etc. De modo que, la unidad de análisis fue producción que circula en la comunidad científica a modo 
de revistas indexadas de alto impacto en comunidades como Scopus, Publindex y Latindex.   

 Por su parte, las líneas de investigación asociadas a estos artículos son “Ciudadana, Ética y 
Política para la paz” y “Educación y Sociedad”, categorizadas ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (MINCIENCIAS) con la máxima calificación de calidad investigativa y académica de Co-
lombia. 

 En cuanto a los criterios de elección, exclusión y análisis, se aplicaron ecuaciones sobre los 
324 artículos basadas en categorías de: “Ciudadanía”, “Tecnología” y “Tecnología +Ciudadanía”. La 
ecuaciones más destacadas fueron: “citizen education” OR “Citizen Education AND ethics”; “citizen 
education” OR “Citizen education” AND politics; governance AND globalization AND migration AND 
“Latin America”; citizenship AND emerging AND ancestral; citizenship AND ict.  

Desarrollo

 Dentro del análisis, clasificación y selección de los artículos, se depuró un total de 108 de los 
324 descritos en el apartado del método. La base de esta exclusión fue el abordaje de dos categorías 
centrales Ciudadanía y Tecnología, en relación con los objetivos específicos de las fases del diseño, 
como se presenta a continuación: 
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Reconstrucción: categoría Ética y Ciudadanía 

 Dentro de esta fase se buscó recuperar la tradición investigativa, así como las prácticas en torno 
a una dinámica de producción de conocimiento, para reconocer las apuestas y principales resulta-
dos que posicionaron la categoría Ciudadanía. En principio, se encontró que, desde los orígenes del 
Doctorado en Educación y Sociedad, estuvo ausente el diálogo entre esta categoría y las tecnologías. 
Aunque desde el año 2013 se gestaron estudios sobre la ciudadanía, desarrollados por investigadores 
y estudiantes en formación, bajo la lógica de la formación en valores y el contexto escolar. La concep-
ción epistemológica de esta línea “sin tecnología” estuvo centrada en compilar investigaciones que 
pudieran dar cuenta de la función educativa de la escuela, la familia, el Estado y la sociedad civil en la 
educación ciudadana. Sumado a esto, la comprensión, el análisis, la confrontación y la transformación 
de las problemáticas sociales, culturales y políticas que, como nicho de educación ciudadana, permi-
tieran estudiar problemáticas que involucran los conflictos sociales y bélicos. De los 108 artículos de la 
producción identificada, implementando las ecuaciones presentadas, se identificaron y analizaron 85 
que correlacionaban la categoría Ciudadanía. 

 Los datos socavados presentaron cuatro campos de estudio de la “Ciudadanía”. El primero “For-
mación” con categorías emergente como Ciudadanía, Éticas, Convivencia, Institucionalidad y Estado, 
con 11 artículos de autores pertenecientes al Doctorado en Educación y Sociedad: Barragán et al., 
(2019), Casas et al. (2015), Novoa y Pirela (2020), Otálora (2016a), Reyes y Meza (2020), Rodríguez et al. 
(2019), Rodríguez (2016), Torres y Siciliani (2019), Triana (2015) y Vivas (2019). En la Figura 1, se presen-
ta las categorías emergentes donde se evidencia la relación y los temas de interés de los investigadores 
sobre “ciudadanía” y sus campos.

Figura 1
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 En estos artículos se encuentran resultados enfocados en comprender, tanto las representacio-
nes, concepciones y prácticas sobre la política, lo político, lo público y el ejercicio ciudadano de los 
actores dentro del campo educativo. Aunado a ello, cómo se vivencian y encarnan los escenarios de 
violencia en el contexto de las relaciones escolares.  El punto de articulación de todos los trabajos es 
la escuela y la construcción de ciudadanía con gran tendencia en el tema de los valores y la conviven-
cia escolar.  

 El vacío identificado en estas investigaciones está en cómo los mismos deja de lado el estudio 
de la ciudadanía desde la mirada del conflicto social y bélico y su ejercicio de la ciudadanía (Bobbio 
et al., 2002). Sin duda, este es un componente que conlleva a deconstruir, desde una perspectiva más 
amplia, este campo de investigación. Otro aspecto hallado en estos mismo 11 artículos fue el campo 
de estudio basado en los “Fundamentos”, respecto a los estudios de “Ciudadanía”, donde se mapea-
ron categorías emergentes como Fundamentos Morales y Políticos de las Ciudadanas. Finalmente, la 
concepción sobre la categoría Participación que, para algunos de estos investigadores, fue asumida 
como una estrategia de aprendizaje fundamental para la conformación de la subjetividad moral y 
política. De ahí que, deba ser propiciada sistemáticamente en el conjunto de experiencias curriculares 
(Kohlberg, 1989). 

 Por otro lado, en este análisis documental se identificaron 29 artículos con coincidencia en 
el campo de estudio de la “Ciudadanía”, a nivel de sus “Perspectivas”, donde surgieron categorías 
como la Políticas y la Gobernanza. Estas investigaciones son producto del trabajo de Investigadores 
del Doctorado en Educación y Sociedad como: Acevedo (2020), Acevedo et al. (2023), Acevedo y Co-
rrea (2018a, 2018b), Aliaga (2020), Aliaga et al. (2016), Corrales et al. (2019), Echavarría et al. (2016), 
Echavarría y Carmona (2017), González (2019), González et al. (2020), Guerrero et al. (2018), Gutiérrez 
(2017), Isaza (2016), Méndez et al. (2020), Nieto y Rendón (2019), Novoa et al. (2019), Ojeda (2018), 
Ojeda et al. (2019), Ojeda y Garatejo (2018), Osorio y Univio (2017), Pinto et al. (2019), Puche et al. 
(2021), Restrepo y Guerrero (2016), Reyes et al. (2019), Robayo et al. (2019), Sepúlveda y Berbena 
(2019) Torres (2002), Torres y Muñoz (2016). 

 Estos estudios permitieron identificar la importancia de deconstruir esta categoría y posicionar 
las discusiones en un radar más amplio concebido ahora como la categoría de Política Pública . De 
manera que, se enfocaron en el análisis de la dialéctica entre las políticas y las formas de interacción 
de actores públicos y privados, con el fin de resolver problemas con una participación organizada en 
sistemas de redes no jerárquicos. Así, surgen perspectivas que cuestionan la política pública y el papel 
vigilante del ciudadano, donde el discurso de la ética se basa en legitimidad democrática. Por último, 
sobre el campo de conocimiento “Ciudadanía y Praxis”, se identificaron 25 artículos que presentaron 
coincidencias en el estudio de la ciudadanía y su relación con la “Educación para la paz”. 27 de estos 
artículos son acopiados hacia categorías emergentes como Identidad y Movimientos Sociales. Esta 
última es una intersección con la categoría “Ciudadanía- Comunicación”, lo que ha generado catego-
rías en prospectiva de la investigación capaces de deconstruir el concepto de participación política, 
frente a categorías emergente como Cibersociedad, Tecnopolítica, sociedad en red e interseccionali-
dades. 
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 A partir de estas discusiones, se posiciona un nuevo Subsistema el cual se presenta en la fase 
Construcción de este artículo, definido como Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad, donde se pone 
en diálogo la ciudadanía con la tecnología. Siendo así, en relación con los 25 artículos que compilan 
estudios de la categoría emergente de Ciudadanía y Educación para la paz, se encuentran los trabajos 
de Acevedo (2017), Acevedo y Correa (2017), Aliaga, Olmos, et al. (2017), Aliaga, Uribe, et al. (2017), 
Aliaga y Carretero (2016), Barrios et al. (2017), Bueno et al. (2020), Cruz y Romero (2021), de Castro 
et al. (2018), Gutiérrez-Ríos et al. (2018), Hernández (2017), Jaramillo (2017, 2020), Mutis y Otálora 
(2018), Ojeda y Romero (2022), Otálora (2016b), Ramírez y Roa (2017), Rendón y Gutiérrez (2019), 
Rodríguez (2019), Rozo et al. (2019), Sánchez (2019), Suelt y Jaramillo (2018), van der Linde (2019), 
Vanegas et al. (2020). 

 La tendencia de estas investigaciones ha sido la relación desde una mirada escolar, pues al 
estar correlacionada con la categoría de “formación en valores” ha sido estudiada en el marco de las 
relaciones sanas de diálogo, respeto y valores entre los seres humanos. Las estrategias propuestas 
son caminos posibles para construir la paz desde las escuelas, basado en la caracterización de los am-
bientes escolares conflictivos que requieren de intervención inmediata (Catzoli, 2016; Romero, 2020; 
Valdés et al., 2018); siendo la educación para la paz y la no violencia escolar el camino posible.

 En cuanto a los 27 artículos sobre las categorías emergentes Identidad y Movimientos So-
ciales, se encuentran en los trabajos de los siguientes investigadores del Doctorado en Educación y 
Sociedad: Acevedo et al. (2019), Acevedo (2016), Acevedo y Correa (2017a, 2019), Acevedo y Lagos 
(2019a), Acevedo y Villabona (2016a, 2016b, 2016c), Aliaga et al. (2020), Aliaga y Carretero (2016), 
Carreño y Camargo (2019), Cifuentes (2021, 2022),  Hernández (2019), Hernández y Mouly (2019), 
Jaramillo et al. (2020), Meza (2017), Rincón y Albors (2017), Rivera (2016), Tibocha et al. (2009), Torres 
(1993, 2019, 2020), Varela (2019), Villamil et al. (2019). 

 Estos estudios coinciden con las lógicas de Tarrow (1997) quien concibe la relación identidad- 
movimientos sociales desde aquellos “(…) desafíos colectivos planteados por personas que compar-
ten objetivos comunes y solidaridad en una intención mantenida con las élites, los oponentes y las 
autoridades” (p. 21). Es así los temas de identidades que, en estas investigaciones, ahondaron en el 
estudio del lugar de horizontalidad para la conformación de colectivos que agencian acciones alre-
dedor de ámbitos políticos. Además, los problemas de la educación y la sociedad como objeto de 
estudio del Doctorado, centran su mirada sobre el papel ético, social y políticos de los problemas de 
la supervivencia humana: medio ambiente e injusticias sociales. A partir de ahí, se han generado es-
pacios de estudio que dinamizan comunidades de investigación que versan sobre: género, feminismo 
y memoria, y tecnologías e interseccionalidades; estableciendo diálogos sobre los posicionamientos 
Latinoamericanos sobre la comunicación en red, desde la cibercultura y la Tecnosociedad.   

 La base de estos posicionamientos son 16 artículos producto de las investigaciones previas 
del Doctorado en Educación y Sociedad sobre la categoría Ciudadanías emergentes, desde autores 
como: Acevedo (2017), Acevedo y Lagos (2019b), Acosta et al. (2016), Albán (2021), Aliaga et al. 
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(2018), Alonso et al. (2019), Blanco (2001), Castilla et al. (2022), Isaza y Reilly (2020), Mallarino y Jaramillo 
(2016), Muñoz (2017), Ojeda y Trujillo (2022), Ruiz et al. (2017), Siciliani et al. (2019), Torres (1995, 2018). 
 
 Estas investigaciones dejaron planteadas preguntas sobre la concepción y prácticas de la ciuda-
danía con o sin tecnologías. En la Figura 2 se presentan los datos producto de analizar a profundidad 
de la categoría Ciudadanía y Participación en relación con la comunicación y la tecnología, esbozaron 
discusiones que permitieron vislumbrar categorías que reconfiguran el concepto participación y política 
como lo es datos emergentes hacia los Tecnosociedad y la Tecnopolítica.

Figura 2

Categoría Ciudadanía- Identidades: datos emergentes hacia los Tecnosociedad y la Tecnopolítica

 De acuerdo con la anterior información, la discusión de las tecnologías supera el tema de la 
instrumentalización. Esto es posible evidenciarlo en las investigaciones reducidas a ocho artículos de 
investigadores el Doctorado en Educación y Sociedad como: Acosta (2018), Almarza y Pirela (2016), 
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Bonilla et al. (2019), Cifuentes y Cortés (2022), Lancheros et al. (2017), Lancheros, Miranda y Rendón 
(2019). Estos estudios versan sobre temas como los Modelos didácticos mediados por TIC, ya sea en 
ambientes, recursos o materiales (Jiménez-Becerra & Segovia, 2020), cuyo análisis coincide con el pa-
pel del profesor frente al uso de las TIC. Aunado a ello, el reconocimiento de las tecnologías como un 
modo de fortalecer sus prácticas enseñanza y dinamizar la promesa de valor del currículo: creatividad, 
empatía, pensamiento crítico y habilidades de pensamiento.

 Ahora bien, presenta un crecimiento interesante las investigaciones sobre las categorías Tecno-
sociedad (Jiménez-Becerra, 2020) con cuatro artículos escritos por autores como Acosta (2018a, 2019), 
Almarza y Pirela (2016), Miranda y Rendón (2019). Sin situarse en esta categoría, estos autores fueron 
construyendo su ontología al coincidir con Jiménez-Becerra (2020, 2022b), al pensarse como investiga-
ciones que se reconfiguran, epistemológicamente, con la incursión de las tecnologías que emergen de 
una sociedad mutada hacia una Tecnosociedad. 

 Para autores como Lazzarato (2006) y Negrí (2000) esto conlleva diversas ideologías que bus-
can abordar múltiples problemas que aquejan al mismo al ser humano. Una “multitud”, definida como 
tecnosocial, está conformada por un cuerpo singular constituido de distintos intereses, experiencias, 
afectos y relaciones, sin una unidad homogénea, que son la base para la acción política. 

 De ahí que los temas de movimientos sociales son vistos desde las tecnologías y las intersec-
cionalidades, así como los temas de identidades en clave categorías como “Tecnopolítica y Cibersocie-
dades” y “Ciudadanías Emergentes concebidas como Sociedad en red” y su operacionalización en los 
“Movimientos Sociales”.  

Deconstrucción: categoría “los nuevos campos de acción de la ciudadanía en un mundo tecnologizado” 

 Para la fase de Deconstrucción, se buscó descifrar y construir los nuevos campos de acción e 
interacción que configuran la “ciudadanía” en un mundo tecnologizado, filtrando campos de investiga-
ción y desafíos comunes de investigación.  Luego de generar un estudio sobre las concepciones e im-
plicaciones del uso de las tecnologías en la Educación y la Sociedad, se identificó la relevancia del papel 
de la comunicación en dicha radiografía y el papel de las tecnologías en el estudio de la ciudadanía.

 En la Figura 3 se presentan la construcción de los nuevos campos de acción e interacción, donde 
se configuran la ciudadanía en un mundo tecnologizado. Esta perspectiva ha permitido implementar 
investigaciones Doctorales y de Maestría al configurar el campo común de estudio, el Subsistema de 
Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad que ha dado paso a objetivo de posicionar el concepto de ciber-
ciudadanía inmersa en el contexto Tecnosocial posicionada por la lógica del lenguaje y la comunicación 
en red.
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Figura 3.

Categoría sobre campos de acción de la ciudadanía en el mundo tecnologizado. 

 Esta propuesta Jiménez-Becerra (2022b) es resultado del descifrar y construir los nuevos cam-
pos de acción e interacción que configuran la “ciudadanía” en un mundo tecnologizado. Con ello, se 
evidenció cómo las tecnologías, deconstruidas y posicionadas más allá de lo instrumental, al estar 
transversas por la comunicación, la expresión y la interacción en un entorno múltiple (virtual y actual, 
selectivo y masivo, local y global, posicional y nómada), reconoce las nuevas formar de participación y 
expresión ciudadana.
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 A partir de esta construcción que configuran la “ciudadanía” en un mundo tecnologizado, las ca-
tegorías de comprensión, acción e interacción del Subsistema de Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad 
son: l “Escuelas del futuro: didácticas, pedagogías, conocimiento y poder”, cuyo núcleo de estudio son 
los modelos de educación que calibra la mente creativa y la elasticidad mental para inventar, descubrir 
o producir algo que la sociedad considere valioso usando las TIC (Aoun, 2017). En este marco, surgen 
desafíos por emplear estrategias docentes innovadoras respaldadas por la investigación, por las tecno-
logías las aplicaciones tomadas de la vida real. 

 La categoría “Cibercultura y los Movimientos Sociales” donde, según Jiménez-Becerra (2022b), 
los lenguajes y las subjetividades juegan un papel clave para gestar tales movimientos los cuales son 
el reflejo de la expresión política de los ciudadanos. Este es el caso de los “movimientos de techno-art, 
high-tech, net-art” como apuestas desde la integración arte, ficción y tecnologías (Escobar, 2005; Mar-
tín-Barbero, 2005). Por esta razón, se utiliza el arte como mediación tecnológica, donde se materializan 
las expresiones populares y locales de las distintas comunidades. 

 Finalmente, la categoría 3 “La sociedad en red y Educomunicación” cuyo eje ces la comunicación 
de masas que potencializa las representaciones sociales, a través de las ideologías, los estereotipos y 
las creencias que enfrentan los ciberciudadanos (Jiménez-Becerra, 2018; Moscovici, 2000). Estas son 
la propiedad intelectual de los “bienes comunes” y las ciberciudadanías emergentes (Phillip, 2008), 
basadas en las representaciones sociales sobre las experiencias de ciudadanía, cultura política, cívica, 
sistemas políticos y pluralidad (Pagès y Santisteban, 2008). Este ejercicio permitió posicionar los nuevos 
estudios que permiten cuestionar hasta donde es posible seguir hablando de ciudadanía y por qué se 
hace necesario reconocer y ahonda, de manera más rigurosa en categorías como Ciberciudadanía en 
el contexto Tecnosocial, las cuales emergen por la comunicación y la interacción de los sujetos en la 
sociedad en red. En la siguiente fase se identificará su posicionamiento. 

Conclusiones: posicionamiento: cibercultura, ciudadanías y política

 En esta última fase se buscó saturar la categoría Ciber ciudadanías producto de la correlación del 
entramado entre “ciudadanías, lenguajes y tecnología” de las tradiciones y resultados de mapeo pro-
puesto en el Subsistema Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad. Esto es producto de las nuevas apuestas 
del estudio de la ciudadanía desde los nuevos espacios donde interactúa y se dinamiza: la cibersocie-
dad respondiendo al objetivo de posicionar la discusión sobre el concepto de ciberciudadanía inmersa 
en el contexto Tecnosocial, situada en la lógica del lenguaje y la comunicación en red.

 Al levantar el mapeo que hoy brinda los campos de acción e investigación del Subsistema de 
Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad, se parte por reconocer una ruptura con el concepto clásico de la 
ciudadanía, enmarcado un conjunto de derechos y deberes, de relaciones de poder estáticas u homo-
géneas. Contrario a ello, se entiende como una práctica basada en participación ciudadana (la escuela, 
los partidos políticos, la prensa) definidos por los Estados, transformando su concepción producto del 
vínculo con los procesos de globalización. Todo esto bajo las nuevas formas de construcción de comu-



nidades trasnacionales, o de una “ciudadanía planetaria” que son logradas gracias a la tecnología como 
espacio cibersocial.

 Por lo anterior, se reconoce la ciudadanía no solo como ejercicio de participación, sino como 
práctica de interacción descritas como aquella que se produce en la infraestructura tecnosocial de in-
ternet, o en el ciberespacio. También, desde las posibilidades que brindan los nuevos medios para co-
nectar información y experiencias de relacionamiento con los otros. Es por ello que, a partir del mapeo 
de la fase de esta investigación conocida como Construir, se concentra los espacios de la Cibercultura y 
la Tecnosociedad donde se genera una transposición del concepto de Ciudadanía por Ciberciudadanía. 
Sin duda, esto es producto de la interacción y la comunicación de los sujetos donde los ciudadanos eli-
gen y construyen sus identidades producto de espacios de consumo que encierran sensación, saberes, 
experiencia, y emociones que varía según el nivel de información y compromiso.

 Basado en este posicionamiento, se reconoce la razón por la cual ahora emerge la Ciberciuda-
danía por la conjugación de las categorías “ciudadanía, tecnologías-comunicación”, en el marco de un 
entorno cibercultura que produce otro tipo de prácticas culturales que surgen de y están alrededor de 
nuevos medios. Estos medios y prácticas se centran en la habilidad y el talento de argumentar, de usar 
otros lenguajes, diversas mediaciones, más cercanos a las vivencias a la cotidianidad y la identidad. Un 
ejercicio ciudadano que ahora posee otro tipo de cualidades más allá de la participación política que 
implica, por ejemplo, vivenciar los deberes y derechos, el gobierno y la gobernanza.

 Los elementos socavados en esta investigación comprueban la existencia de nuevos campos 
de estudio e investigación del ciberciudadano, reconfigurado en la Cibercultura y la Tecnosociedad, 
liderados en el Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle (Bogotá-Colombia). 
Además, demuestra el transito que experimenta el estudio de la Ciudadanía, en diálogo permanente 
con categorías como Tecnología y Comunicación, hacia nuevos campos de estudio como lo es la Ciber-
ciudadanía, la Cibercultura y la Tecnosociedad”.  

 Es de anotar como algunos investigadores plantean que, más allá de hablar de la reconfiguración 
de la Ciudadanía hacia la Ciberciudadanía, se necesita ahondar en el estudio de lo que ahora es el ejerci-
cio de la ciudadanía basado en su vinculación a los procesos de globalización. Develar una identidad de 
consumo e interacción que se genera dentro de una infraestructura tecnosocial de internet, o en el ci-
berespacio que se dinamiza en la movilización de acciones en el espacio off-line y la expresión. Es decir, 
desde las prácticas políticas que brindan agencia y singularidad de los sujetos.  La razón y desafíos 
de estudio frente a su complejidad está en que las concepciones tradicionales del Estado-nación ya no 
están definidas, visibles y delimitadas. Al trasponerlas al espacio Tecnosocial para implementar su prác-
tica Tecnopolítico, parece ser que el Estado-nación se difumina pues su legitimidad disminuye y cede 
terreno a una gobernabilidad global donde los límites y fronteras están en las comunidades virtuales, 
sus posicionamientos políticos e intereses desde las reglas de los intereses y las identidades globales. 
También, donde las viejas estructuras sociales están siendo transmutadas, si no desplazado, por las es-
tructuras informativas y comunicativas.
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 Se puede concluir indicando la gran responsabilidad que tienes los espacios de formación pos-
gradual frente al estudio de estas nuevas configuraciones ciudadanas y políticas, las cuales se trans-
forman fugazmente sin oportunidad de reacción. Tal urgencia se sustenta en la responsabilidad de 
responder a estos nuevos escenarios, pues, la emergencia de esta nueva esfera pública está enraizada 
en procesos de comunicación y a un tipo de tecnología que no está predeterminada en su forma por 
ninguna clase de “predestinación” histórica o necesidad tecnológica. Es el resultado de una vieja lucha 
de la humanidad por la libertad o domino de nuestras mentes, como es el caso actual de la Inteligencia 
Artificial.
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