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POLÍTICA

Enfoque y Alcance
 
La Revista de Investigación Ciencias de la Educación Horizontes, tiene como propósito lograr la difusión y 
divulgación de los avances y resultados de las investigaciones científicas y humanísticas del hecho educativo, 
con un enfoque multidiplinario y dentro de un contexto nacional e internacional. 

Alcance
 
La Revista Horizontes es un medio de divulgación científica, humanística, especializada en el área de 
educación, creada por el Centro de Estudios Transdisciplinario Bolivia, bajo la orientación o modalidad 
de acceso abierto. Esta revista persigue posicionarse en los principales portales de indización, a través de 
las investigaciones científicas de calidad que se publicaran en ella. Posee, un alcance internacional, y se 
mantiene abierta a todos los docentes e investigadores. 

Además, la revista Horizontes es una publicación periódica de aparición trimestral, en los periodos 
correspondiente a enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre, manteniendo un 
volumen y cuatro números por años en español, arbitrada por pares a doble ciego; es una revista de acceso 
abierto.  
 
Está dirigida a investigadores, docentes, estudiantes y demás profesionales involucradas en el hecho 
educativo. Los artículos recibidos por Horizontes serán revisados, arbitrados y aceptados, según los 
resultados arrojados por la evaluación para su posterior edición y publicación. 
 
El proceso de edición Horizontes, se encuentra sometido bajos las normas y los estándares de control de 
calidad, garantizando la originalidad, pertinencia y actualidad de los artículos aceptados y publicados a 
través del establecimiento de principios de publicado bajo los principios éticos establecidos por CET-Bolivia 
y requeridos por diversos medios de clasificación de revistas arbitradas, además del uso de política para la 
detención de plagio.

Políticas de sección
 
Editorial. Está relacionada con la introducción a las temáticas de los manuscritos que se serán publicados en 
el número trimestral correspondiente, en ella, se sustenta la información contentiva de la publicación para 
acercar, y en la medida de las posibilidades conectar diversas disciplinas científicas, mediante la divulgación 
y el debate de los diversos temas que se abordaran en nuestra Revista Horizontes.
 
Investigación. Bajo este rubro, los trabajos deberán contemplar criterios como el diseño pertinente de la 
investigación, la congruencia teórica y metodológica, el rigor en el manejo de la información y los métodos, 
la veracidad de los hallazgos o de los resultados, la discusión de resultados, conclusiones, limitaciones del 
estudio y, en su caso, prospectiva. La extensión de los textos deberá ser de 15 cuartillas mínimo y 25 máximo, 
incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas deberán ir numeradas y estar escritas a espacio y medio. 
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Intervenciones educativas. Deberán contar con un sustento teórico-metodológico encaminado a mostrar 
innovaciones educativas. La extensión de estos trabajos es de 15 cuartillas mínimo y 25 máximo, incluidas 
gráficas, notas y referencias. Las páginas irán numeradas y se escribirán a espacio y medio.

Dossier:  manuscrito acerca de un determinado tema con la finalidad de intercambiar información en 
relación a la actualidad educativa. no debe exceder de 2500 palabras incluyendo tablas, figuras, gráficos y 
referencias.

Artículo de Revisión: El artículo de revisión se trata de un estudio detallado, selectivo y crítico que integra la 
información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. Es un tipo de artículo científico que sin ser 
original recopila la información más relevante de un tema específico. Su finalidad es examinar la bibliografía 
publicada y situarla en cierta perspectiva. Debe describir la metodología que se empleará para el análisis o 
sistematización de la información, criterios de inclusión y exclusión, entre otras. Este
artículo no debe de exceder de 6000 palabras, incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas deberán ir 
numeradas y estar escritas a espacio y medio.

Reseñas de libros. Deberán aproximarse de manera crítica a las ideas, argumentos y temáticas de libros 
especializados. Su extensión no deberá exceder las tres mil palabras, calculadas con el contador de Word, 
incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas irán numeradas, con interlínea de espacio y medio. 

Reseña de revistas. Se referirán revistas nacionales o internacionales cuya temática sea de interés para la 
comunidad científica. Deben estructurarse con: Título, resumen en inglés y español, descripción del área 
temática, tipo de artículo y periodicidad, editorial, Institución, país, localización. Máximo 2 páginas.

Reseña de tesis y trabajos de grado. Se referirán trabajos de investigadores de las universidades. Deben 
estructurarse con: Título, autor (es), resumen del trabajo de investigación en español inglés (abstract) con 
las palabras claves, tipo de tesis (Doctoral, Maestría), tutor, departamento, universidad, fecha de aprobación. 
Máximo 2 páginas.

Reseña de páginas web, blogs y otros documentos electrónicos: se referirán a trabajos o referencias de trabajos 
publicados en Internet que sean de interés para el campo académico e investigativo. Deben estructurarse 
en: título, autor (es) de la revisión, breve información sobre el contenido, especificación de dirección(es) 
electrónicas y los aportes que justifican dicha referencia. Máximo 4 páginas.

Eventos. Los docentes e investigadores que asistan a eventos académicos nacionales o internacionales 
divulgarán las ponencias, conferencias, foros, simposios entre otras actividades que se hayan sido presentadas 
o por presentar en un evento. El archivo debe ir estructurado de la siguiente manera: objetivos, resultados, 
conclusiones y propuestas generados en los mismos. Deben señalar datos de identificación: nombre del 
evento, lugar, fecha y objetivos. También forman parte de esta sección, la promoción y difusión de Jornadas, 
Congresos, Reuniones y Conferencias nacionales e internacionales de interés para los lectores. Máximo tres 
cuartillas.
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Proceso de evaluación por pares
 
El tiempo estimado desde la aceptación del trabajo por los evaluadores hasta la publicación es de tres meses. 
La Revista Horizontes del CET, se reserva el derecho de sugerir modificaciones formales a los artículos que 
sean aceptados para su publicación. Todos los textos enviados deben regirse por las Normas APA para la 
presentación del manuscrito.
 

Este sistema de control de calidad se desarrolla durante todo el proceso editorial de la revista en formato 
digital, de la siguiente manera:
 
Inicia con el proceso de recepción de las propuestas de artículos que realiza el (los) autor (es). Seguidamente, 
el artículo es evaluado de forma rigurosa por el Comité Editorial previendo que posea los parámetros de 
estructura claridad de los objetivos, coherencia de las ideas, pertinencia de la metodología, solidez de los 
resultados y discusión, conclusiones y referencias, en función de garantizar la pertinencia, originalidad del 
aportes, rigurosidad científica y la ética en el proceso editorial, reservándose el comité el derecho de remitir 
a expertos en la temática planteada.
 
Posteriormente, se asignarán dos pares externos a la institución editora, nacionales o internacionales, como 
evaluadores del artículo bajo la modalidad doble ciego, y en caso de presentarse desacuerdo en los conceptos, 
se asignará un tercer par evaluador para dirimir los desacuerdos; son ellos quienes realizarán observaciones 
y emitirán una dictamen en términos de: (a) Aceptado para publicación, (b) Pendiente de publicación, o (c) 
No se acepta para publicación.
 
Finalmente, el artículo es publicado en el número correspondiente al que se encuentre estructurado en 
función de temas actuales y pertinentes. Es por ello, que la propuesta de artículos es ingresada a nuestro 
sistema respondiendo a los parámetros establecidos por el Comité Editorial.
 
En el proceso de arbitraje se tienen en cuenta los siguientes criterios:
1. Cumplimiento de las normas del manual de Publicaciones de la American Psychological Association 

(APA).
2. Pertinencia de la temática con el área de cobertura de lo publicado en la Revista Horizontes.
3. Aporte de nuevos conocimientos teóricos y prácticos sobre la temática trabajada.
4. Rigurosidad y objetividad con la temática abordada.
5. Uso adecuado, claro y coherente del idioma escrito.
6. Actualización y vigencia del respaldo referencial informado (últimos cinco años).
 
Normas de entrega
 
• El autor deberá descargar del sitio web de la revista, llenar y adjuntar a su contribución el formato único 

que integra la siguiente información: 

• Solicitud de evaluación del artículo. La declaración de autoría individual o colectiva (en caso de trabajos 
realizados por más de un autor); cada autor o coautor debe certificar que ha contribuido directamente a 
la elaboración intelectual del trabajo y que lo aprueba para ser evaluado por pareas a ciegas y, en su caso, 
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publicado. Declaración de que el original que se entrega es inédito y no está en proceso de evaluación 
en ninguna otra publicación. Datos: nombre, grado académico, institución donde labora, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. 

• Currículo resumido del autor que no exceda de 5 líneas, en hoja aparte. 

• El trabajo y los documentos solicitados arriba se enviarán a la dirección electrónica: editor@
revistahorizontes.org 

• Los trabajos deberán presentarse en tamaño carta, con la fuente Arial de 12 puntos, a una columna, y en 
mayúsculas y minúsculas. 

• El título deberá ser en trilingüe (español, inglés y portugués) y no podrá exceder las 15 palabras. 

• Toda contribución deberá ir acompañada de un resumen en español que no exceda de 150 palabras, 
con cinco a seis palabras clave que estén incluidas en el vocabulario controlado del IRESIE, más la 
traducción de dicho resumen al inglés (abstract) con sus correspondientes palabras clave o key words y 
Portugués Resumo (obsérvese la manera correcta de escribir este término). 

• Las palabras clave se presentarán en orden alfabético. Todos los trabajos deberán tener conclusiones. 

• Los elementos gráficos (cuadros, gráficas, esquemas, dibujos, fotografías) irán numerados en orden de 
aparición y en el lugar idóneo del cuerpo del texto con sus respectivas fuentes al pie y sus programas 
originales. Es decir, no deberán insertarse en el texto con el formato de imagen.

• Las fotografías deberán tener mínimo 300 dpi de resolución y 140 mm de ancho. 

• Se evitarán las notas al pie, a menos de que sean absolutamente indispensables para aclarar algo que no 
pueda insertarse en el cuerpo del texto. La referencia de toda cita textual, idea o paráfrasis se añadirá 
al final de la misma, entre paréntesis, de acuerdo con los lineamientos de la American Psychological 
Association (APA). 

• La lista de referencias bibliográficas también deberá estructurarse según las normas de la APA y cuidando 
que todos los términos (&, In, New York, etcétera) estén en español (y, En, Nueva York, etcétera). 

• Todo artículo de revista digital deberá llevar el DOI correspondiente, y a los textos tomados de páginas 
web modificables se les añadirá la fecha de recuperación. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Libro 

Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. Nueva York, N. Y.: Knopf 
Ayala de Garay, M. T., y Schvartzman, M. (1987). El joven dividido: La educación y los límites de la conciencia 

cívica. Asunción, pa: Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) 
 
Capítulo de libro 
 
Helwig, C. C. (1995). Social context in social cognition: Psychological harm and civil liberties. En M. Killen 

y D. Hart (Eds.), Morality in everyday life: Developmental perspectives (pp. 166-200). Cambridge, 
ru: Cambridge University Press 
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Artículo de revista
 
Gozálvez, V. (2011). Educación para la ciudadanía democrática en la cultura digital. Revista Científica de 

Educomunicación 36(18), 131-138
 
Artículo de revista digital 
 
Williams, J., Mark G., y Kabat-Zinn, J. (2011) Mindfulness: Diverse perspectives on its meaning, origins, 

and multiple applications at the intersection of science and dharma. Contemporary Buddhism 12(1), 
1-18. Doi: 10.1080/14639947.2011.564811

Política de acceso abierto
La Revista de Investigación Ciencias de la Educación Horizontes, en su misión de divulgar la investigación y 
apoyar el conocimiento y discusión en los campos de interés proporciona acceso libre, inmediato e irrestricto 
a su contenido de manera libre mediante la distribución de ejemplares digitales. Los investigadores pueden 
leer, descargar, guardar, copiar y distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el texto completo o parcial de 
los artículos o de la totalidad de la Revista, promoviendo el intercambio del conocimiento global. 

La Revista de Investigación Ciencias de la Educación Horizontes, se acoge a una licencia Creative Commons 
(CC) de Atribución – No comercial – Compartir igual, 4.0 Internacional: “El material creado puede ser 
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 
original”. Para más información: http://co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/ Las licencias CC se 
basan en el principio de la libertad creativa con fines académicos, científicos, culturales. Las licencias CC 
complementan el derecho de autor sin oponerse a este.

Derechos de autor
Al enviar los manuscritos para su evaluación, los autores aceptan que  transfieren  los   derechos   de   
publicación a La Revista de Investigación Ciencias de la Educación Horizontes, para su publicación en 
cualquier medio. Con el fin de aumentar su visibilidad, los documentos se envían a bases de datos y sistemas 
de indización, así mismo pueden ser consultados en la página web de la Revista: www.revistahorizontes .org 

Principios éticos y buenas prácticas
Los artículos publicados en La Revista de Investigación Ciencias de la Educación Horizontes,  son  
sometidos al cumplimiento de los principios éticos contenidos en las diferentes declaraciones y 
legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor específicos del país donde se realizaron 
el estudio. Por tal motivo los investigadores o autores de los artículos aceptados para publicar y que 
presentan resultados de investigaciones, deben descargar y firmar la declaración de originalidad, de 
cesión de derechos y de cumplimiento total de los principios éticos y las legislaciones específicas.

Antiplagio
Todos los artículos sometidos a revisión en la Revista Horizontes son inspeccionados por una disciplinada 
política de antiplagio que vela por la originalidad de los artículos. Para ello se utilizan distintos servicios 
especiales que analizan los textos en busca de coincidencias gramaticales y ortotipográficas, lo que garantiza 
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que los trabajos sean inéditos y que cumplan con los estándares de calidad editorial que avalen producción 
científica propia.

Revista Horizontes como publicación busca excelencia a nivel internacional, se inspira en el código ético del 
Comité de Ética de Publicaciones (COPE), dirigido a editores, revisores y autores. 

RESPONSABILIDADES DE LOS AUTORES

Los autores de los artículos enviados a Horizontes certifican que el trabajo es original e inédito, que 
no contiene partes de otros autores ni de trabajos ya publicados por los autores. Además, confirman la 
autenticidad de los datos y que no han sido alterados. 

• El autor no debe publicar artículos en los que se repitan los mismos resultados en más de una revista 
científica u otra publicación académica o de otro carácter. La propuesta simultánea a múltiples revistas 
científicas de un mismo trabajo es considerada éticamente incorrecta y reprobable.

• El autor debe suministrar siempre la correcta indicación de las fuentes y aportes a los que se hace 
mención en el artículo. 

• Los autores garantizan la inclusión de las personas que han contribuido de manera científica e intelectual 
en la conceptualización y la planificación del trabajo como en la interpretación de los resultados y en la 
redacción del mismo. Al mismo tiempo se jerarquiza el orden de aparición de los autores de acuerdo a 
su nivel de responsabilidad e implicación.

• En caso de que el Consejo Editorial lo considere apropiado, los autores de los artículos deben poner 
a disposición también las fuentes o datos en los que se basa la investigación, que puede conservarse 
durante un período razonable de tiempo después de la publicación y posiblemente hacerse accesible. 

• Todos los autores están obligados a declarar explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan 
haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben 
indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de los que surge el artículo de la investigación.

• Cuando un autor identifica un error en su artículo, deberá inmediatamente informar a los editores de la 
revista y proporcionar toda la información necesaria para realizar las correcciones pertinentes. 

• La responsabilidad del contenido de los artículos publicados en la Revista Horizontes es exclusiva de los 
autores. 

COMPROMISOS DE LOS REVISORES

La revisión por pares es un procedimiento que ayuda a los editores para tomar decisiones sobre los artículos 
propuestos y también permite al autor mejorar la calidad de los artículos enviados para su publicación. Los 
revisores asumen el compromiso de realizar una revisión crítica, honesta, constructiva y sin sesgo, tanto de 
la calidad científica como de la calidad literaria del escrito en el campo de sus conocimientos y habilidades. 
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• El revisor que no se sienta competente en la temática a revisar o que no pueda terminar la evaluación 
en el tiempo programado, deberá notificar de inmediato a los editores. Los revisores se comprometen 
a evaluar los trabajos en el menor tiempo posible para respetar los plazos de entrega, dado que en 
Horizontes los límites de custodia de los manuscritos en espera son limitados e inflexibles por respeto a 
los autores y sus trabajos. 

• Cada manuscrito asignado debe ser considerado como confidencial. Por lo tanto, estos textos no se 
deben discutir con otras personas sin el consentimiento expreso de los editores. Impugnables.

• La revisión por pares debe realizarse de manera objetiva. Los revisores están obligados a dar razones 
suficientes para cada una de sus valoraciones, utilizando siempre la plantilla de revisión. Los revisores 
entregarán un informe crítico completo con referencias adecuadas según protocolo de revisiones de 
Horizontes y las normativas públicas para los revisores; especialmente si se propone que el trabajo 
sea rechazado. Están obligados a advertir a los editores si partes sustanciales del trabajo ya han sido 
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Editorial
Queridos lectores,

Nos complace  presentarles el último número de la revista Horizontes, que marca el comienzo del segundo 
trimestre del año 2024. En este número, continuamos nuestro compromiso de explorar y analizar temas 
relevantes en el ámbito educativo, abordando una amplia gama de investigaciones y reflexiones que ofrecen 
nuevas perspectivas y enfoques innovadores.

La presente edición se estructura en tres  secciones  principales:  Artículo  General,  Investigaciones  y  Artículos 
de Revisión.  Cada  sección  ofrece  una  mirada detallada  y  profunda  sobre  distintos  aspectos  de  la  educación, 
desde prácticas  pedagógicas  hasta tendencias en la formación docente y el impacto de la tecnología en el 
proceso de aprendizaje.

En la sección de  Artículo  General,  destacamos el trabajo de Angela Castro Inostroza, Rodrigo Jiménez 
Villarroel, Jhonny Medina Paredes, David Chávez Herting y Nicole Castrelo Silva, quienes exploran prácticas 
de integración disciplinar en áreas STEM en contextos multigrado. Esta sección ofrece una visión amplia y 
profunda sobre temas clave en la educación contemporánea.

En la sección de Investigaciones, encontramos estudios que abordan una variedad de temas, incluyendo:

Myrian  Luz  Ricaldi   Echevarria,  quien  analiza  las  actitudes  hacia  las  matemáticas  en  estudiantes  
universitarios, proporcionando una comprensión más profunda  de la percepción de esta materia en el ámbito 
académico.  Por  su  parte,  Nancy  Elizabeth  Alberca Pintado,  Rodolfo Vela Vásquez, Isabel Menacho Vargas, 
Juan Abraham Ramos Suyo y José Javier Arraiza Alvarado, quienes exploran los factores de satisfacción en 
e-learning  en  estudiantes universitarios,  ofreciendo  valiosas  ideas  para  mejorar  la  experiencia  educativa  
en  línea.

Adrián Villegas-Dianta, Cristian Sepúlveda-Irribarra e Isaac Alcorta-Ramírez, cuya investigación se centra en 
las prácticas docentes con adultos trabajadores en las carreras de pedagogía desde la perspectiva andragógica, 
arrojando luz sobre la educación de adultos y sus particularidades.

Nelly Jara Avalos, Raúl Cayllahua Ramírez y Mary Luz Cayllahua Ramírez, quienes examinan el impacto 
de los recursos didácticos digitales en la creatividad de estudiantes de educación primaria, proporcionando 
conocimientos importantes sobre la integración de la tecnología en la enseñanza.

Rodrigo Gutiérrez-Martínez, Audy Salcedo y Danilo Díaz-Levicoy, quienes se enfocan en la construcción y 
validación de un cuestionario para evaluar la comprensión del gráfico de caja, contribuyendo al desarrollo de 
herramientas de evaluación en el ámbito educativo.

Omar Eduardo Orosco León, Eduardo Gottardo Orosco Toribio, Ginger Kimberly Salguero Alcala y Janet 
Carpio-Mendoza,  cuya  investigación  se  centra  en  las  competencias  digitales  y la autoevaluación de los 
docentes de una universidad peruana, destacando la importancia de la formación digital del profesorado en la 
era digital.

Corina  Alejo  Nina  y  Valentina  Vilca  Muñoz, quienes exploran la calidad de vida laboral y competencias 
digitales en docentes peruanos durante el segundo año de pandemia, proporcionando una visión sobre el 
bienestar y las habilidades tecnológicas del personal educativo en tiempos difíciles.
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Editorial
“Competencias investigativas en la comunicación digital en tiempo de pandemia" de Soledad Cristina Segovia 
Juárez, Zulmi Zegarra Bazán, Danitza Susan Villaverde Lucana, Héctor Raúl Santa María Relaiza y Violeta 
Cadenillas Albornoz, que explora las competencias investigativas en la comunicación digital durante la pandemia.

Angel Johel  Centurion  Larrea  explora  las  percepciones  estudiantiles  sobre  la  comunicación  para  el 
desarrollo en una unidad académica universitaria peruana.  Su  estudio  podría  arrojar  luz  sobre  cómo  se  
percibe  y  se valora la comunicación en el contexto del desarrollo académico y personal de los estudiantes.

Martha  Gladis  Briones  Párraga  investiga  la  relación entre la responsabilidad social y la satisfacción del 
estudiante universitario peruano. Este estudio podría proporcionar información valiosa sobre cómo los 
estudiantes perciben y responden a las iniciativas y programas de responsabilidad social en sus instituciones 
educativas.

Carlos Javier Quiza Mamani y colaboradores examinan la actitud hacia las matemáticas y la resolución de 
problemas  entre  estudiantes  en  formación  docente  en  el sur de Perú. Esta investigación podría revelar 
insights sobre los factores que influyen en la actitud hacia las matemáticas y su impacto en la preparación de 
futuros docentes.

Ulises Córdova García y su equipo investigan la competencia digital en docentes universitarios. Este estudio 
podría proporcionar información crucial sobre el nivel de competencia digital entre los docentes universitarios 
y su impacto en la enseñanza y el aprendizaje en el entorno digital.

Vilma  Abarca Mora y colaboradores analizan estrategias socioafectivas para mejorar la autoestima en la 
educación.  Su  investigación podría ofrecer perspectivas valiosas sobre cómo las estrategias socioafectivas 
pueden contribuir al bienestar emocional y al rendimiento académico de los estudiantes.

Doouglas Borda Sucacahua y su equipo investigan la calidad en el servicio educativo y el gasto público en el 
ámbito rural de la Región Moquegua. Su estudio podría proporcionar información crucial sobre la efectividad 
de las políticas de inversión en educación y su impacto en las comunidades rurales.

Anibal Gustavo Yllesca Ramos y colaboradores  exploran  el  clima  organizacional  y  el  desempeño  docente. 
Esta investigación  podría  arrojar  luz  sobre  cómo  el  ambiente  laboral  influye  en  el desempeño de los 
docentes y, por ende, en la calidad educativa.

Bertha Navarro-Navarro  y su equipo investigan la mentoría en la formación docente como base para el  
aprendizaje  significativo de las habilidades investigativas.  Su  estudio  podría  proporcionar  información   
valiosa sobre cómo la mentoría puede mejorar la formación y el desarrollo profesional de los futuros docentes.

Maura Natalia Alfaro Saavedra y colaboradores exploran el uso de la rúbrica socioformativa y la producción 
académica en estudiantes universitarios a través de la virtualidad. Su investigación podría ofrecer información 
sobre cómo las herramientas de evaluación pueden promover un aprendizaje más significativo y una mayor 
producción académica en entornos virtuales.

Joel Núñez Mejía y su equipo investigan las clases virtuales y el aprendizaje del cálculo integral en tiempos de 
pandemia. Este estudio podría proporcionar insights sobre la eficacia de las clases virtuales en la enseñanza de 
conceptos complejos como el cálculo integral durante situaciones de crisis como la pandemia.
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Liliana Saavedra Pizarro examina el pensamiento crítico en estudiantes de educación básica regular. Su 
investigación  podría  ofrecer  información  sobre el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 
educación básica y su importancia en su formación académica y personal.

Elizabeth  Margot  Rodríguez  Cameo  investiga  la  comunidad virtual de aprendizaje docente y la calidad 
educativa en instituciones educativas públicas femeninas.  Su  estudio  podría  proporcionar  información  
valiosa sobre  cómo  las comunidades virtuales de aprendizaje pueden influir en la calidad de la educación en 
instituciones específicas.

Analy Solange Matos Juarez  y   su  equipo  examinan  el  uso  del  ChatGPT y el aprendizaje de inglés  en  
estudiantes  universitarios.  Esta  investigación podría proporcionar información sobre la eficacia de las 
tecnologías de procesamiento del lenguaje natural en el aprendizaje de idiomas en contextos educativos.

Maricruz Apaza Tito investiga las TIC y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativo. Su estudio podría proporcionar información sobre cómo las tecnologías de 
la información  y   la  comunicación  pueden  influir  en el desarrollo de habilidades cognitivas en entornos 
educativos alternativos. 

Luis Renato Obregón  Castillo  examina  la  capacitación y el desempeño de los docentes en una universidad 
privada de Lima. Su investigación podría proporcionar información sobre la eficacia de los programas de 
capacitación en el desarrollo profesional de los docentes en contextos universitarios privados.

Eliana Ortega Menzala y colaboradores investigan estrategias de enseñanza para el logro de competencias. Su 
estudio  podría  proporcionar  información  sobre  enfoques pedagógicos efectivos para promover el desarrollo 
de habilidades específicas en los estudiantes.

María Luisa Avalos Latorre  y  su  equipo  examinan  las  propiedades  psicométricas  de la Utrecht Work 
Engagement Scale Student (UWES-S-17) en  estudiantes mexicanos.  Esta  investigación  podría  proporcionar  
información sobre la validez y fiabilidad de esta escala para medir el compromiso académico en contextos 
específicos.

Por último, en los artículos de revisión, examinamos una variedad de temas, desde la percepción estudiantil 
sobre la comunicación para el desarrollo hasta el impacto de la gamificación en el aprendizaje activo. También 
exploramos estrategias para mejorar el pensamiento crítico, la calidad educativa en entornos virtuales y la 
incidencia del saber pedagógico en la práctica reflexiva docente, entre otros temas de interés.

Esta edición de Horizontes refleja nuestro compromiso continuo con la excelencia académica y la difusión 
del conocimiento en el campo de la educación. Agradecemos sinceramente a todos los autores, revisores y 
colaboradores  por su valioso aporte a esta revista. Esperamos que los artículos presentados inspiren nuevas 
ideas y contribuyan  al avance de la educación en nuestra sociedad.

¡Disfruten de la lectura!

Atentamente,

Editorial
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Este estudio busca identificar las prácticas 
de integración de aprendizajes en áreas 
STEM utilizadas por profesores multigrado, 
sus percepciones sobre la integración de 
las asignaturas STEM y su implementación 
en estos contextos. Se realizó un estudio 
exploratorio con enfoque cuantitativo de 
alcance descriptivo en el que participaron 
33 profesores multigrado de dos regiones de 
Chile. Se elaboró un cuestionario cerrado 
respondido por los docentes a través de una 
plataforma online. Los resultados sugieren 
el desarrollo de prácticas de integración que 
van desde la promoción de aprendizajes 
fragmentados a la construcción de saberes 
interdisciplinarios. También se evidencia la 
implementación de estrategias de enseñanza 
que tienden a la homogeneidad, y percepciones 
positivas hacia la integración de asignaturas 
STEM. Se concluye la necesidad de generar 
programas y materiales de apoyo orientados 
a la promoción de aprendizajes profundos y 
equilibrados de las áreas STEM que atiendan a 
la heterogeneidad presente en estas aulas.

Palabras clave: Educación multigrado; 
Educación STEM; Enfoque interdisciplinar; 
Estrategias educativas; Plan de estudios 
integrado

RESUMEN
Este estudo busca identificar as práticas de 
integração da aprendizagem nas áreas STEM 
utilizadas por professores de várias séries, suas 
percepções sobre a integração das disciplinas 
STEM e sua implementação nesses contextos. 
Foi realizado um estudo exploratório com 
uma abordagem quantitativa descritiva, com 
a participação de 33 professores de duas 
regiões do Chile. Um questionário fechado foi 
desenvolvido e respondido pelos professores 
por meio de uma plataforma on-line. Os 
resultados sugerem o desenvolvimento 
de práticas de integração que vão desde a 
promoção da aprendizagem fragmentada até a 
construção de conhecimento interdisciplinar. 
Também há evidências da implementação 
de estratégias de ensino que tendem à 
homogeneidade e percepções positivas em 
relação à integração das disciplinas STEM. 
Concluímos que há necessidade de gerar 
programas e materiais de apoio destinados 
a promover o aprendizado aprofundado e 
equilibrado nas disciplinas STEM que levem 
em conta a heterogeneidade presente nessas 
salas de aula.

Palavras-chave: Educação multietária; 
educação STEM; abordagem interdisciplinar; 
estratégias educacionais; currículo integrado

RESUMO
This study seeks to identify the practices of 
integration of learning in STEM areas used 
by multigrade teachers, their perceptions 
about the integration of STEM subjects and 
their implementation in these contexts. 
An exploratory study with a quantitative 
approach of descriptive scope was conducted 
with the participation of 33 multigrade 
teachers from two regions of Chile. A closed 
questionnaire was elaborated and answered by 
the teachers through an online platform. The 
results suggest the development of integration 
practices ranging from the promotion of 
fragmented learning to the construction of 
interdisciplinary knowledge. There is also 
evidence of the implementation of teaching 
strategies that tend towards homogeneity, and 
positive perceptions towards the integration 
of STEM subjects. It is concluded that there 
is a need to generate support programs and 
materials aimed at promoting deep and 
balanced learning in STEM areas that address 
the heterogeneity present in these classrooms.

Key words: Multigrade education; STEM 
education; Interdisciplinary approach; 
Educational strategies; Integrated curriculum
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INTRODUCCIÓN
Para dar respuesta a los desafíos 

interdisciplinarios  que  enfrentamos  como  

sociedad, los estudiantes deben desarrollar un 

conocimiento profundo  de  las  áreas  STEM  

(ciencia, tecnología, ingeniería  y  matemáticas),   

que les permita comprender y participar en estos 

temas adecuadamente (Jiménez et al., 2022). 

El integrar parte  del  plan de estudios ofrece 

oportunidades  para que  los  estudiantes  aborden  

problemas  más  allá  de la  escuela,  dotando  

de  sentido  y  relevancia  al aprendizaje (Rennie 

et al., 2018; Tytler et al., 2021). Sin embargo, el 

aprendizaje interdisciplinario en áreas STEM 

conlleva importantes desafíos. Por ejemplo, 

la necesidad de establecer la mejor manera de  

desarrollar  aprendizajes  profundos  y  equilibrados  

en  las  áreas  a integrar, respetando las formas de 

hacer y pensar en cada disciplina (English, 2016; 

Tytler et al., 2021). Así como también, determinar 

cómo preparar a los  docentes para desarrollar 

este tipo de propuestas (Brand y Triplett, 2012; 

Chalmers et al., 2017).

El aula multigrado, como espacio educativo 

de niños que cursan varios grados escolares a la 

vez, tiene el reto de garantizar  experiencias  de  

aprendizaje auténticas y motivadoras, como las 

obtenidas bajo un enfoque STEM integrado (Castro  

et al., 2021).  Sin  embargo,  la  investigación  

sobre  los  procesos  de  aprendizaje  y  enseñanza  

en contextos multigrado ha sido escasa (Hyry-

Beihammer y Hascher, 2015; Ribadeneira, 

2020). Considerando los desafíos asociados a la 

integración en STEM reportadas en la literatura 

y la importancia de garantizar experiencias de 

aprendizaje significativas para todos los niños, 

necesitamos saber más sobre las prácticas de 

integración utilizadas en contextos desafiantes, 

como las escuelas multigrado.

Al  respecto  sobre  el   aprendizaje  de  

prácticas   de  integración  en  áreas STEM, desde 

una perspectiva interdisciplinaria, la enseñanza es 

mucho más que una  estrategia para  organizar  un 

currículo  completo. Es una forma de reflexionar 

sobre el propósito  de la educación en la escuela 

y la forma en que se usa el conocimiento (Brand 

y Triplett, 2012).  En  términos  generales,  la  

integración   curricular   implica   reunir   áreas   

separada s de contenido  o habilidades  que 

deben abordarse juntas. Sin embargo, en términos 

específicos, hay una gran diversidad de formas 

en que los maestros pueden hacerlo (Rennie 

et al., 2018). Como consecuencia, en muchas 

ocasiones, se desarrollan propuestas  integradas  

mal  conceptualizadas  que no promueven la 

construcción de un conocimiento profundo en las 

áreas abordadas. Tampoco, las formas de hacer y 

pensar en cada disciplina, pudiendo socavar el 

aprendizaje de los estudiantes (Chalmers et al., 

2017). En la literatura, existen  varios  enfoques  

sobre qué es un currículo  integrado y cómo ocurre 

esta integración,  evidenciándose  estrategias  

basadas en disciplinas individuales que describen 

grados de superposición entre ellas, hasta enfoques 

continuos con una creciente interconexión e 

interdependencia entre disciplinas (English, 2016; 

Tytler et al., 2021).
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La planificación de actividades 

interdisciplinarias requiere que los maestros 

conecten conceptualmente ideas a través de las 

disciplinas que se integran (Brand y Triplett, 2012). 

En este contexto, algunos autores han señalado 

que la construcción de una unidad integrada que 

promueva el desarrollo del aprendizaje profundo 

requiere, entre otros aspectos, que los profesores 

sean capaces de centrarse en estructuras más 

profundas y comprender cada disciplina a integrar. 

En esta línea, autores como Chalmers et al. 

(2017) consideran que una posible solución a este 

dilema es concebir el propósito de la educación en 

áreas  STEM como  una  progresión  hacia  ideas  

críticas  que  permitan la  comprensión de eventos 

y fenómenos relevantes para nuestras vidas, en 

lugar de cuerpos de conocimiento, procesos y 

habilidades. Según estos autores, los docentes 

pueden abordar este desafío mediante tres tipos de 

grandes ideas STEM: ideas dentro de una disciplina 

que tienen aplicación en otras disciplinas STEM, 

como las ideas  científicas en el contexto del diseño 

de un artefacto tecnológico; grandes ideas STEM 

interdisciplinarias, como la idea de forma y función 

presente en matemáticas y ciencias naturales 

(Hurst, 2015); y grandes ideas conceptuales o 

ideas que  abarcan contenido STEM, como el 

cambio climático. Sin embargo, se requiere más 

investigación para evaluar los efectos de unidades 

basadas en grandes ideas STEM, así como  para  

determinar  la  mejor manera de apoyar a los 

maestros en su identificación e implementación 

(Castro et al., 2021). 

Por otra parte, la investigación en contextos 

multigrado sugiere que se requieren metodologías 

de enseñanza activas, alternando espacios de 

trabajo individuales y compartidos para promover 

el aprendizaje por contagio, el aprendizaje 

cooperativo, la enseñanza recíproca y la autonomía 

(Abós y Boix, 2017; Ribadeneira, 2020). A 

nivel nacional e internacional, se han propuesto 

algunas estrategias para abordar este modelo de 

enseñanza (UNESCO, 2015). El primer grupo de 

estrategias tiende a  reducir  la  diversidad en el 

aula e  incluye, por ejemplo,  enseñar  un  grado  

en  particular  mientras que los otros trabajan de 

forma independiente. Luego, después de un corto 

período de instrucción directa del maestro, los 

estudiantes trabajan de forma independiente y 

el maestro continúa trabajando con otro grado. 

Alternativamente, el profesor puede trabajar 

simultáneamente con todos los grupos juntos, 

decidiendo qué lecciones son apropiadas  para  todos  

los  estudiantes  juntos, considerando el mismo 

contenido, metodología y resultados de aprendizaje 

independientemente de su nivel. El segundo grupo 

de estrategias busca abordar la diversidad del aula. 

Por ejemplo, los maestros pueden usar el mismo 

tema curricular simultáneamente para todos los 

estudiantes considerando diferentes niveles de 

profundidad, o ajustarse de acuerdo con el grado, la 

edad o las diversas necesidades de los estudiantes.

En esta línea, varios autores han señalado la 

importancia de combinar estas estrategias para los 

procesos de aprendizaje (UNESCO, 2015). Las 

decisiones que toman los profesores respecto al 
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uso de estas estrategias no solo definen la forma 

de aprender -cómo cada alumno se apropiará 

del aprendizaje- sino  también la posibilidad de 

aprender de sus compañeros (Abós y Boix, 2017; 

Boix, 2011). Aunque algunos estudios sugieren 

el predominio  de estrategias que no respetan 

la diversidad  en  el  aula  (Shareefa,  2021;  

Taole, 2020), se requiere más investigación para 

determinar cómo los maestros los incorporan en 

diferentes contextos y si, de hecho, los combinan.

Considerando lo anterior se planteó como 

objetivo responder las siguientes preguntas: 

¿Qué estrategias docentes utilizan los profesores 

multigrado para afrontar y responder a la 

heterogeneidad del aula?; ¿Qué prácticas de 

integración disciplinaria en las áreas STEM 

llevan a cabo los maestros multigrado?, y ¿Cuáles 

son las percepciones de los docentes multigrado 

sobre la integración de las asignaturas STEM y su 

implementación en estos contextos?

MÉTODO
Se realizó un estudio exploratorio con  un  

enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo, 

utilizando un método deductivo y un proceso 

de análisis de datos con estadística descriptiva.   

Formalmente,  se   optó por  este  diseño  

considerando  que  existe muy poca información 

relacionada con la integración STEM en contextos  

multigrado, tanto en Chile como en otros países.

Se contó con la participación 33 profesores 

multigrado de dos regiones de Chile, una de la zona 

central (n = 10) y una de la zona sur (n = 23). Se 

invitó a los maestros a responder voluntariamente 

un cuestionario en línea sobre la integración de 

áreas STEM en contextos multigrado durante 

mayo y junio de 2021. De esta manera, el método 

de muestreo no fue probabilístico sino por la 

accesibilidad y disposición de los profesores para 

participar en el estudio. 

La muestra estuvo compuesta principalmente 

por mujeres (n = 25; 75,8%), con una edad que varió 

entre 25 y 65 años (x̄ = 44,75, s.d. = 8,703), y entre 

1 y 33 años de experiencia trabajando en escuelas 

multigrado (x̄ = 11,00, s.d. = 9,314). La muestra 

reflejó la enorme heterogeneidad de  contextos  con  

respecto  a  las  condiciones  de  trabajo;  mientras 

algunos participantes informaron trabajar con un 

solo grado en el aula, otros incluyeron hasta seis 

(todos  los grados de educación primaria en la 

misma aula). Finalmente, el número de estudiantes 

por aula también mostró la misma variabilidad, con 

algunos maestros trabajando con 2 estudiantes en 

el aula y otros llegando a 24 estudiantes. Alrededor 

de la mitad de los participantes (54,5%) reportaron 

algún nivel de formación  para  trabajar  en  

contextos multigrado. 

En cuanto a proceso de recolección de 

la información se usó  como  instrumento  el   

cuestionario  el  cual  se  aplicó  mediante  la  plataforma 

SurveyMonkey e incluyó cuatro secciones. La 

primera, indagó datos sociodemográficos, como 

edad, sexo, experiencia y condiciones de trabajo 

de los participantes. La segunda, profundizó en 

la gestión de la enseñanza, indagando sobre las 

estrategias que los maestros utilizaban en sus 
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aulas. Para ello, se presentaron nueve estrategias 

de enseñanza basadas en la literatura y en 

documentos ministeriales que los participantes 

tuvieron que calificar en una escala tipo Likert de 

5 niveles, desde "Nunca lo uso" hasta "Siempre 

lo uso". Esta sección, relacionada con la pregunta 

de investigación 1, incluyó reactivos del tipo: 

"Enseñar el mismo contenido en todos los niveles, 

utilizando una estrategia unificada y esperando 

los mismos logros de aprendizaje para  todos  los 

estudiantes"; y "Enseñar a través de tutorías, en las 

que los estudiantes de niveles superiores ayudan 

a los estudiantes de niveles inferiores". La tercera 

sección exploró las prácticas de integración de 

asignaturas STEM (específicamente, ciencia, 

tecnología y matemáticas, considerando que los 

currículos  a nivel nacional no incluyen ingeniería) 

y contó con cuatro preguntas. La primera indagó 

sobre la experiencia de los participantes en estas 

prácticas utilizando un ítem dicotómico (sí/no) 

y en las siguientes se pidió a los docentes que 

indicaran qué asignaturas habían integrado o 

creían que se podrían integrar, qué prácticas de 

integración utilizaban y mediante qué medios, 

señalando también las principales dificultades que 

habían enfrentado. La última sección indagó sobre 

el conocimiento de conceptos como la educación 

STEM y sus percepciones con respecto a la 

integración de estos temas en contextos multigrado, 

directamente relacionados con la pregunta de 

investigación 3.

En cuanto al procesamiento de los datos fueron 

analizados con el software SPSS para siguiendo 

un análisis descriptivo. Dada la naturaleza 

exploratoria del fenómeno y la muestra utilizada, 

se optó con realizar análisis bivariados y centrarse 

en la frecuencia y distribución de las respuestas 

obtenidas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estrategias didácticas para afrontar y 
responder a la heterogeneidad del aula

Las  estrategias  de  enseñanza  reportadas 

por los docentes se pueden agrupar en aquellas 

que tienden a homogeneizar a los estudiantes 

y en aquellas que respetan la heterogeneidad 

natural presente en el aula. Las primeras buscan 

reducir el valor de la diversidad y se basan en un  

planteamiento  pedagógico  unificado  para  todos  

los  estudiantes  o  en  un  trabajo  alternado  con  

grupos  similares.  Las  segundas  promueven 

el aprendizaje potenciado por la diversidad del 

aula y consideran las necesidades específicas del 

estudiante (Castro  et al., 2021; Shareefa, 2021).

En general, hubo mayor consenso respecto 

de las estrategias que tienden a la homogeneidad 

centrada  en  el trabajo unificado y la  alternancia 

entre diferentes grados. Todas las alternativas 

enfocadas en este tipo de estrategia tuvieron más 

del 50% de respuestas  positivas (entendidas como 

la suma de las opciones "a menudo" y "siempre"). 

Por ejemplo, la estrategia más  utilizada  fue  

enseñar alternadamente en diferentes grados 

(69,7%). Es decir, el maestro trabaja primero con 

un grado,  mientras  que al resto se  le  asigna  
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trabajo  autónomo, y luego pasa al siguiente 

grado, dando trabajo autónomo al primero, y así 

sucesivamente. Aunque de esta manera un solo 

maestro puede trabajar de manera enfocada en 

cada uno de los grados  presentes  en  el  aula,  se  

pierde la posibilidad la circulación y construcción 

colectiva  del  conocimiento (Jiménez et al., 2022). 

Una segunda estrategia consiste  en  trabajar 

directamente  con  los estudiantes de los primeros 

niveles, mientras que los estudiantes de los niveles 

superiores trabajan de forma autónoma (54,5%). 

Esta variante también tiene varias desventajas, 

aunque se supone que los cursos de nivel inferior 

requieren más tiempo de atención, esto se logra 

en detrimento de las clases de nivel superior, que 

pueden requerir más atención de la que reciben 

(Hyry-Beihammer y Hascher, 2015).

Otra estrategia reportada es la  enseñanza  

de solo un grado escolar por año (15.2%). Esta 

estrategia solo es funcional cuando las aulas 

están formadas por estudiantes de un solo grado 

y la  progresión anual tiene sentido pedagógico. 

Esto es especialmente  llamativo,  considerando  

que solo  uno  de  los maestros que  reportó  

usar esta estrategia tenía solo un grado en el 

aula. En contraste,  los  cuatro  restantes tenían 

entre dos y seis grados diferentes en sus aulas. 

Independientemente de las razones pedagógicas 

que lleven a los docentes a elegir esta estrategia,  su  

implementación puede tener consecuencias en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes según 

el grado en que se encuentren, tanto en la cobertura 

curricular como en la profundidad de estos, 

dependiendo  de  la  progresión del  aprendizaje 

que difiere en continuidad  según  la  asignatura 

(Hyry-Beihammer y Hascher, 2015). Finalmente, 

se debe hacer  referencia  a  la  estrategia  de enseñar 

el mismo  contenido  a todos los estudiantes, 

esperando los mismos resultados para todos. Esta 

estrategia es particularmente compleja, debido a 

la falta de adaptación al contexto. Los resultados 

mostraron  un  enfoque  muy  paradójico  de  este  

ítem. Mientras  que  las preferencias de uso para 

todas las demás estrategias siguieron un patrón 

muy moteado (positivo o negativo), en este caso, 

las prácticas reportadas fueron muy divididas. 

El 45,5% de los profesores informaron usarla a 

menudo o siempre, mientras que 36,4% declararon 

que nunca la habían usado, o solo en ocasiones. 

Esta práctica puede tener consecuencias negativas 

para los estudiantes al esperar, por ejemplo, que 

el desarrollo cognitivo sea el mismo en todos los 

grados,  que  todos  puedan acceder al aprendizaje 

o demostrar lo que saben de la misma manera 

(Shareefa, 2021).

En contraste, las estrategias que atienden la 

diversidad fueron escasamente utilizadas. Así, por 

ejemplo, el uso de tutorías por parte de estudiantes 

de grados superiores a inferiores tuvo una 

representación muy baja (24,2%). Los tutoriales 

promueven la circulación del conocimiento entre 

pares, las habilidades comunicativas, colaborativas 

y socioemocionales y mejoran el desarrollo de 

valores. Por lo tanto, un bajo porcentaje de uso, 

como el observado, reduce el desarrollo de estos 

aspectos. Lo mismo ocurre con el uso de planes 
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individualizados, centrados en las necesidades 

específicas de cada alumno (15,2%). Estos son 

útiles y funcionales en aulas multigrado con 

un número muy bajo de alumnos, permitiendo 

maximizar las  oportunidades  de  aprendizaje, 

pero son insostenibles sin los recursos necesarios 

a medida que aumenta el tamaño del curso (Hyry-

Beihammer y Hascher, 2015; Shareefa, 2021). 

Otra estrategia considera enseñar la misma 

materia a todos los estudiantes, pero ajustando el 

nivel de dificultad a las diferentes capacidades, 

intereses y necesidades de los estudiantes (63,7%) 

o considerando el programa de estudios del nivel 

al que pertenecen (66,6%). Detrás de este tipo 

de estrategia está la diferenciación de contenido 

(conocimiento y habilidad), proceso (cómo se 

accede al contenido) y producto (cómo demuestra 

que se generó aprendizaje) (Castro et al., 2021; 

Shareefa, 2021). 

Prácticas de integración en áreas STEM
La mayoría de los participantes refirió  integrar 

aprendizajes en áreas STEM (93,9%). Solo 2 de 

los 33 participantes dijeron no haberlo hecho. 

Considerando que el 90,9% declaró desconocer 

los conceptos de educación STEM y educación 

STEM integrada, se infiere que no hubo un proceso 

estructurado de integración y que se llevó a cabo 

desde la intuición profesional de la compatibilidad 

de contenido. La Ciencias Naturales fueron las 

más integradas, con las matemáticas (64,5%) y 

con la tecnología (51,6%). Menos de la mitad de 

los participantes que habían integrado previamente 

aprendizajes (41,9%) informaron la integración de 

matemáticas con tecnología. Es interesante notar 

que los dos participantes que no habían integrado 

aprendizajes, visualizaron la posibilidad de integrar 

aprendizajes STEM, ya sea Ciencias Naturales 

con Tecnológica o Ciencias Naturales con las 

Matemáticas. 

Cuando se les preguntó sobre las estrategias 

utilizadas para esta integración disciplinaria en  

ciencia, tecnología y matemáticas, los participantes 

informaron  principalmente  dos  formas  de 

estructurar la integración (ver Tabla 1). En primer 

lugar,  tomar  uno  o  más  objetivos  de  aprendizaje  

de las  asignaturas  a  integrar,  para  luego  ser  

abordados  en  el  contexto de  un  tema  específico 

que las involucre, explicitando la conexión entre  

las  dos asignaturas  (51,8%). Esta forma de 

estructurar la integración responde a los niveles 

más básicos (English, 2016; Gresnigt et al., 2014), 

ya que selecciona solo uno o unos pocos objetivos 

de aprendizaje del currículo de cada disciplina. Lo 

anterior limita la  reflexión  sobre  las  consecuencias 

que tiene tomar, desde sus progresiones de 

aprendizaje,  objetivos  aislados  para  el  desarrollo  

de  dicha progresión  (Castro  et  al., 2021). 

Estructurar la integración de disciplinas STEM no 

solo es la unión de conocimientos y  habilidades  

de  las   áreas  integradas, también implica el 

reconocimiento de  puntos  de  intersección  y 

puntos de diferencia entre ellas  (Tytler et al., 

2021). Los procesos de integración disciplinaria 

en STEM requieren que los docentes  desarrollen  

experiencias que promuevan la construcción de 
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un aprendizaje profundo y equilibrado en todas 

las disciplinas integradas (Chalmers et al., 2017; 

English, 2016).

Por otra parte, bajo esta modalidad, el profesor 

no ofrece oportunidades para que los estudiantes 

profundicen en los aspectos críticos involucrados 

y construyan de manera autónoma el conocimiento 

interdisciplinario.

Tabla 1. Estrategias y medios utilizados para la integración curricular.
Frecuencias Porcentaje

Estrategias de integración curricular

Tomar uno o más objetivos de aprendizaje de las asignaturas a integrar y abordarlos en el 
contexto de algún tema específico que los involucre, haciendo una conexión explícita entre 
ellos.

18 58.1 %

Identificar habilidades y conocimientos comunes a un tema que puedan ser abordados 
en ambas materias, y enseñarlos en paralelo durante el mismo período a través de una 
conexión explícita.

7 22.6 %

Identificar habilidades y conocimientos comunes a un tema que se pueden abordar en 
ambas materias, y enseñarlos juntos, con la esperanza de que los estudiantes hagan la 
conexión entre cada área.

18 58.1 %

Basarse en habilidades o competencias transversales (por ejemplo, alfabetización, 
habilidades de TIC, habilidades sociales u otras)

13 41.9 %

Medios de integración curricular

Diseñar una o más actividades para trabajar de manera integrada 19 61.3 %

Plantea un reto a resolver integrando contenidos 10 32. 3%

Abordar un problema global o local a analizar mediante la integración de contenido 13 41.9 %

Desarrollar un proyecto que requiera conocimientos y habilidades de ambas asignaturas 13 41.9 %

La segunda estrategia utilizada con mayor 

frecuencia por los profesores para estructurar 

la integración es identificar habilidades y 

conocimientos comunes a un tema que puedan 

ser abordados en ambas asignaturas y enseñarlas 

conjuntamente, esperando que los estudiantes 

conecten el aprendizaje de cada área (58,1%). 

Se basa en un tema, identificando los procesos 

cognitivos implicados en su tratamiento, para 

luego asociar aprendizajes curriculares específicos 

a abordar. También  se informa  la  identificación  

de  habilidades o competencias transversales 

para las disciplinas involucradas (por ejemplo, 

alfabetización,  habilidades   TIC,  habilidades 

sociales u otras), que son el marco bajo el cual se 

estructura y desarrolla la integración (41,9%), a  

diferencia de  la estrategia  anterior cuyo enfoque  

está en la identificación de un tema común. 

Aunque esta forma  de concebir la integración 

en STEM puede brindar oportunidades para 
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construir aprendizaje   profundo  en  cada  una  

de  las  disciplinas (Chalmers et al., 2017), no 
es posible afirmar que estas se aborden en cada 
área, respetando las formas de hacer y pensar, y 
de manera equilibrada. Se requiere investigación 
adicional para explorar cómo se implementa esta 
estrategia en el aula.

En cuanto a los medios que los profesores 
afirman utilizar para integrar, existe, en primer 
lugar, el diseño de una o más actividades que los 
estudiantes deben trabajar de manera integrada 
(61,3%). Si se considera el desarrollo de una o 
dos actividades integradas, será difícil lograr una  
apropiación  profunda  del  tema  y establecer 
puntos de encuentro y diferencias entre las 
ideas disciplinarias involucradas a través de la 
exploración de estas por parte de los estudiantes 
(Chalmers et al., 2017). La construcción del 
conocimiento interdisciplinario requiere una 
secuencia procedimental de acciones de los 
estudiantes, con diferentes alcances temporales, 
que les permita abordar el aprendizaje desde 
diferentes perspectivas, explorar grandes ideas 
STEM involucradas y consolidar el aprendizaje 
desarrollado a lo largo de la unidad. (Tytler et 
al., 2021). Los profesores informaron que podían 
gestionar este proceso a través de dos vehículos 
de aprendizaje, el planteamiento de un problema  
global o local a analizar mediante la integración 
de  contenidos  y  el desarrollo de proyectos 
que requieran conocimientos y habilidades de 
ambas asignaturas (41,9%). Tal hallazgo genera 
la necesidad de desarrollar nuevos estudios que 
exploren cómo los profesores gestionan este 
proceso para desarrollar un aprendizaje integrado.

Percepciones de la integración de asignaturas 
STEM

Cuando se preguntó a los profesores 
multigrado sobre las dificultades más significativas 
que enfrentaron para diseñar e implementar el 
trabajo integrado en el aula, los dos obstáculos 
más importantes fueron el tiempo requerido para 
planificar estas actividades (54,8%) y la falta de 
capacitación en el tema (51,6%). Un consenso 
ligeramente menor generó afirmaciones como 
el tiempo requerido para implementar este tipo 
de actividad (48,4%), la dificultad de diseñar  
actividades  que  puedan ser trabajadas por todos 
los estudiantes, considerando la diversidad de 
niveles presentes en el aula (45,2%), y la falta 
de pautas claras para diseñar este tipo de trabajo 
(41,9%). Por el contrario, una proporción muy 
baja de participantes consideró problemática la 
identificación de temas o aprendizajes que podrían 
abordarse (3,2% en cada caso) o la posibilidad de 
desarrollar aprendizaje profundo en las asignaturas 
a integrar (9,7%). Considerando que el 90,9% 
declaró desconocer los conceptos de educación 
STEM y educación STEM integrada, estos 
resultados parecen apoyar la hipótesis de que, en 
última instancia, el mayor obstáculo que enfrentan 
es la falta de preparación y no una visión negativa 
o escéptica de la integración curricular. Por el 
contrario, parecen saber qué integrar y estar seguros 
de que los estudiantes pueden lograr el aprendizaje 
profundo con esta integración. Lo que no saben es 
cómo hacerlo.

Finalmente, cuando se les preguntó sobre el 

trabajo integrado en temas relacionados con el área 
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STEM, en general, los participantes coincidieron 

(entendido como la suma de "de acuerdo" y 

"totalmente de acuerdo") en que es una práctica 

crítica para implementar en contextos multigrado 

(90,9%) y que es relevante para la formación de 

ciudadanos del siglo XXI (90,9%). Una vez más, 

la necesidad de formación (87,9%) y orientaciones 

más claras (84,9%) surgieron como temas centrales 

para integrar las asignaturas relacionadas con el 

área STEM en el currículo. Sin embargo, todavía 

parece haber algunas dudas sobre su utilidad para 

abordar la heterogeneidad en el aula, con solo el 

78,8% respondiendo positivamente, sospechas 

relacionadas con esta falta de capacitación y 

conocimiento. La integración curricular no  

representa   necesariamente  un  avance  en  

el   trabajo de la heterogeneidad  en  las  aulas 

multigrado. Es necesario un enfoque específico 

(y consciente) (Castro et al., 2021). Todo indica 

que este enfoque específico e intencionalmente 

dirigido para trabajar en aulas multigrado puede 

no existir actualmente, a pesar de las intenciones 

de los maestros. La necesidad de intervenir en 

estos centros es evidente, más aún si se tiene en 

cuenta que la integración curricular es posible de 

implementar en sus aulas (81,9%), lo que parece 

indicar una voluntad de aprender y aplicar nuevos 

conocimientos que puedan facilitar su trabajo en  

un contexto complejo.

CONCLUSIONES
La identificación de prácticas de atención 

a la heterogeneidad del aula y la  integración 

disciplinaria en contextos multigrado es esencial 

para promover innovaciones educativas que 

contemplen el desarrollo de conocimientos y 

habilidades necesarias para que comprendan y 

participen en la toma de decisiones del mundo 

actual (UNESCO, 2015). Los docentes multigrado 

muestran con mayor frecuencia el desarrollo 

de  estrategias de enseñanza  que  tienen  a  

homogeneizar y el desarrollo de prácticas con 

diferentes enfoques  de integración disciplinaria 

que involucran áreas STEM, que van desde la 

promoción del aprendizaje fragmentado hasta la 

construcción de conocimiento interdisciplinario. 

Esto plantea la necesidad de explorar cómo 

estas propuestas se concretan temporalmente 

en el aula multigrado para determinar cómo el 

enfoque  interdisciplinario  logra  un  aprendizaje 

profundo  y equilibrado  en  las  áreas  involucradas,  

atendiendo a  la  diversidad natural  presente  en  el  

aula,  así  como  generando instancias y materiales 

de apoyo para que los maestros lleven a cabo tales 

experiencias.
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Son varias las investigaciones que reconocen 
a los aspectos afectivos como condicionantes 
para el aprendizaje. En particular, se reporta 
una estrecha relación entre las actitudes y 
el aprendizaje de la matemática. El presente 
estudio tuvo como objetivo describir los 
factores predominantes de las actitudes hacia 
la matemática en estudiantes universitarios. El 
diseño fue no experimental y de la naturaleza 
cuantitativa. Los datos fueron analizados 
considerando las dimensiones actitudes 
positivas y negativas hacia la matemática. Los 
resultados determinaron que los descriptores 
cognoscitivos relativos a la valoración 
emocional de agrado mostraron mayor rango 
promedio; mientras que los descriptores 
conductuales relativos a las conductas 
negativos tuvieron en los factores conductuales 
un elemento que marca diferencia de rangos. 
Así también, la mayoría se posicionó en 
un nivel intermedio de actitudes con ligera 
predominancia hacia el nivel superior en el 
caso de las actitudes positivas y tendencia 
hacia el nivel bajo en las actitudes negativas. 

Palabras clave: Actitud; Matemáticas; 
Estudiante universitario; Afectos; Cognición

RESUMEN
Há várias pesquisas que reconhecem os 
aspectos afetivos como fatores condicionantes 
da aprendizagem. Em particular, foi relatada 
uma estreita relação entre as atitudes e o 
aprendizado de matemática. O presente 
estudo teve como objetivo descrever os fatores 
predominantes das atitudes em relação à 
matemática em estudantes universitários. O 
projeto foi não-experimental e de natureza 
quantitativa. Os dados foram analisados 
considerando as dimensões de atitudes 
positivas e negativas em relação à matemática. 
Os resultados determinaram que os 
descritores cognitivos relacionados à avaliação 
emocional de gostar apresentaram uma 
classificação média mais alta, enquanto os 
descritores comportamentais relacionados a 
comportamentos negativos apresentaram nos 
fatores comportamentais um elemento que 
marca uma diferença de classificação. Além 
disso, a maioria deles foi posicionada em um 
nível intermediário de atitudes, com uma leve 
predominância para o nível mais alto no caso 
de atitudes positivas e uma tendência para o 
nível mais baixo no caso de atitudes negativas.

Palavras-chave: Atitude; Matemática; 
Estudante universitário; Afeto; Cognição

RESUMO
There are several investigations that recognize 
affective aspects as conditioning factors for 
learning. In particular, a close relationship 
between attitudes and mathematics learning 
is reported. The aim of the present study 
was to describe the predominant factors of 
attitudes towards mathematics in university 
students. The design was non-experimental 
and quantitative in nature. The data were 
analyzed considering the dimensions positive 
and negative attitudes towards mathematics. 
The results determined that the cognitive 
descriptors related to the emotional appraisal 
of liking showed a higher average rank; while 
the behavioral descriptors related to negative 
behaviors had in the behavioral factors an 
element that marks a difference of ranks. 
Also, most of them were positioned in an 
intermediate level of attitudes with a slight 
predominance towards the higher level in 
the case of positive attitudes and a tendency 
towards the lower level in the case of negative 
attitudes.

Key words: Attitude; Mathematics; University 
student; Affect; Cognition

ABSTRACT

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación
https://revistahorizontes.org

Volumen 8 / N° 33  / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964

ISSN-L: 2616-7964
pp. 615 - 624

Escanea en tu dispositivo móvil
o revisa este artículo en:
https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.746

Universidad Tecnológica del Perú,
Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Lima, Perú

Artículo recibido 4 de enero 2023 | Aceptado 30 de enero 2023 | Publicado 2 de abril 2024

ARTÍCULO ORIGINAL

Actitudes hacia la matemática en estudiantes universitarios
Attitudes towards mathematics in university students

Atitudes em relação à matemática em estudantes universitários

Myrian Luz Ricaldi Echevarria
myrianluz@hotmail.com

https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.746
https://orcid.org/0000-0003-4251-0562
https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.746


Actitudes hacia la matemática en estudiantes universitarios

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org616

INTRODUCCIÓN
La actitud hacia la matemática es un 

constructo complejo que involucra aspectos 

cognitivos, afectivos y conductuales. Según Farías-

Mata (2011), estas actitudes se definen como 

tendencias psicológicas evaluativas que expresan 

aprobación  o desaprobación hacia la matemática, 

manifestándose a través de respuestas cognitivas, 

afectivas y conductuales. Las actitudes positivas, 

como la curiosidad y el interés, coexisten con 

las actitudes negativas, como la inseguridad y el 

desinterés, influyendo en el desempeño académico 

de los estudiantes.

La estabilidad  y  la  intensidad  de  estas  

actitudes son destacadas por Estrada (2002), 

quien señala que pueden manifestarse positiva 

o negativamente hacia el curso, el docente,   

las  actividades  o  los  materiales. Asimismo, 

Gómez-Chacón (2000) enfatiza la importancia de 

considerar la dimensión afectiva en la enseñanza 

de las matemáticas, reconociendo que las  actitudes  

negativas  representan un obstáculo para el 

aprendizaje significativo.

En los últimos  años,  la  influencia  de  las   

actitudes en el aprendizaje  matemático ha  sido  

objeto de atención en  varias  investigaciones, 

como destaca  Candia  (2009),  quien  subraya  la  

relación  entre actitudes positivas y  un  mayor  

compromiso   con  el  conocimiento.  Sin  embargo,  

el reconocimiento  de las actitudes hacia las 

matemáticas  va  más  allá del ámbito cognitivo, 

como sostienen Schoenfeld (1985) y Leder et 

al., (2002) quienes consideran las emociones  

y  creencias  en  el análisis didáctico de tareas 

matemáticas. Asimismo, se reconoce la importancia 

de su estudio debido a  su  rol  formativo, más allá 

de lo meramente cognoscitivo, tal como revelan 

Fishbein y Azjen (2010) quienes resaltan la 

importancia de las actitudes como elemento clave 

en la adquisición de conocimientos, habilidades 

personales y sociales.

En el contexto universitario, estas actitudes 

se ven influenciadas por experiencias previas y 

creencias sociales, como menciona Martínez-

Padrón (2021), lo que resalta la importancia de 

abordarlas en el proceso de formación. Por ello, 

este estudio se centra en explorar las actitudes 

hacia la matemática en estudiantes universitarios 

de la Facultad de Psicología de una universidad 

privada en Lima Metropolitana, con el objetivo 

de identificar factores predominantes y posibles 

diferencias asociadas a la experiencia laboral.

Con el propósito de abordar este estudio, se 

plantean las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 

los factores predominantes de las actitudes hacia 

la matemática en estudiantes universitarios en la 

Facultad de Psicología de una universidad privada 

de Lima Metropolitana en el año 2022?; ¿Qué 

factores están asociados con las actitudes hacia la 

matemática más frecuentes entre estudiantes con 

experiencia laboral en la misma universidad?; 

y si ¿Existen diferencias significativas entre los  

factores cognitivos, afectivos y conductuales en 

las actitudes hacia la matemática en esta población 

estudiantil?
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Mediante el análisis de estas preguntas, 

se busca comprender mejor las actitudes hacia 

la matemática  en  un  contexto  universitario 

específico, proporcionando así elementos para la 

mejora de los procesos educativos en esta área.

MÉTODO
La investigación se diseñó considerando 

el paradigma cuantitativo no experimental con 

un  diseño de  toma  de  datos  ex  post facto  

y  transversal. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 32 estudiantes de la Facultad 

de  Psicología de  una  universidad  privada  de  

la ciudad de  Lima  Metropolitana  que  habían  

llevado el curso  de  matemática  como  parte 

de  su  formación  profesional. Las estudiantes 

participantes eran del sexo femenino con edades 

entre los 19 y 45 años cumplidos al momento 

de la evaluación. Para la selección de la muestra 

se consideró el procedimiento no aleatorio por 

conveniencia.

En la recolección de los datos se aplicó el 

“Cuestionario de Actitudes hacia la Matemática 

en estudiantes universitarios” (CAM) de Farías-

Mata (2015) revalidado psicométricamente por la 

misma autora con estudiantes en una universidad 

tecnológica, cursantes de carreras que tienen 

diferentes niveles de contenido matemático, 

así  como  otras  asignaturas cuyo base es el 

conocimiento matemático. El instrumento aplicado 

de manera virtual, tiene 27 preguntas y su escala 

de medición es ordinal, tipo escala de Likert, (1: 

totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, pero 

no totalmente, 3: indiferente, 4: de acuerdo, pero no 

totalmente, 5: totalmente de acuerdo). 

Además, consideró las dimensiones: 

actitudes positivas y actitudes  negativas hacia  

la  matemática. Este cuestionario mostró tener 

adecuadas propiedades psicométricas: un alfa 

de Cronbach  para  el primer  factor igual a 0,70 

y para   el segundo de  0,79  lo que  implica que 

el instrumento presenta  consistencia interna 

satisfactoria y una confiabilidad adecuada. Para 

realizar  los  análisis  y  gráficos estadísticos se 

empleó el programa estadístico  SPSS  versión  28  

y  el  programa Excel.  A  continuación,  en  la  

Tabla 1 se  muestra  la distribución de los ítems 

según describan actitudes positivas o negativas 

hacia la matemática.

Tabla 1. Distribución de las preguntas del cuestionario CAM según sus dimensiones.
Actitudes positivas Actitudes negativas

P.2 Lo que aprendo en matemática es significativo para mí

P.6 Estudiar matemática me motiva.

P.7 Me gusta la matemática

P.10 Concibo la matemática como un juego que reta.

P.11 Me interesan las clases de matemática.

P.1 Cuando no entiendo matemática, me rindo

P.3 Temo equivocarme al resolver un problema matemático

P.4 En las clases de matemática me siento confundido

P.5 A pesar de que estudio salgo mal en matemática.

P.8 Estudio matemática únicamente para aprobar el curso.
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Actitudes positivas Actitudes negativas

P.12 Siento que la matemática es útil cuando la aplico en mi 
vida diaria.

P.13 Para mí, la matemática es interesante.

P.16 Confío en mis capacidades cuando resuelvo tareas 
matemáticas

P.18 Me siento seguro en las clases de matemática.

P.19 Me agradan las clases de matemática.

P.21 Controlo el temor que siento al resolver un problema 
matemático.

P.22 Me agrada plantearme varias vías para resolver 
problemas matemáticos.

P.24 Disfruto los retos que me presenta resolver tareas 
matemáticas.

P.9 En las clases de matemática me siento incapaz

P.14 Por inseguridad me equivoco al resolver tareas 
matemáticas.

P.15 Estudio matemática por obligación       

P.17 Siento que fracaso al equivocarme cuando resuelvo 
tareas matemáticas.

P.20 Me aburro en clase de matemática

P.23 Me siento inseguro en las clases de matemática.

P.25 Me entristece salir reprobado en matemática.

P.26 Temo equivocarme cuando paso a la pizarra a resolver 
un problema matemático.

P.27 Me siento contrariado en las clases de matemática.

Nota. Tomado de Farías-Mata (2015) considerando los factores del cuestionario CAEM.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actitudes hacia la matemática
Todos los datos compilados a través del 

cuestionario fueron organizados a fin de revisar 

las propiedades descriptivas de la información. 

En la Tabla 2, destaca el nivel medio de actitudes 

hacia la matemática con una frecuencia de 31 

(96.9%) estudiantes, por el contrario 0 estudiantes 

reportaron altas actitudes hacia la matemática  

(0%). También se aprecia que, 1(3.1%) estudiante 

tiene baja actitudes hacia la matemática.

Tabla 2. Actitudes hacia la matemática.
Frecuencia Porcentaje

Bajo 1 3.1
Medio 31 96.9
Alto 0 0
Total 32 100.0

En la Tabla 3 se presentan los resultados 

según actitud positiva  o negativa. En relación a 

las actitudes positivas, la mayoría tiene un nivel 

medio (62.5%), al mismo tiempo, el 34.4% de 

los encuestados afirma tener un alto nivel de 

actitudes positivas. Estos resultados revelan una 

alta valoración de agrado, conductas y creencias 

positivas para con la matemática.

Por otro lado, en referencia a las actitudes 

negativas destaca el 71.9% quienes señalan tener 

un nivel medio de actitudes negativas y el 18.8% 

que tienen un nivel bajo de actitudes negativas, 
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frente al 9.4% que afirma poseer un nivel alto de 

actitudes negativas. De estos datos se revelan 

que la mayoría de los estudiantes no valoran 

negativamente la matemática, ni asumen conductas 

o actitudes  negativas  hacia  la  matemática.  Se 

puede  observar  lo  antes  descrito  en  la Tabla 

3, lo cual revela la tendencia media tanto para 

las actitudes positivas como  para las actitudes 

negativas hacia la matemática.

Tabla 3. Actitudes hacia la matemática según dimensiones.
Actitudes positivas Actitudes negativas 

Niveles Frecuencia Porcentaje Niveles Frecuencia Porcentaje
Bajo 1 3.1 Bajo 6 18.8
Medio 20 62.5 Medio 23 71.9
Alto 11 34.4 Alto 3 9.4
Total 32 100.0 Total 32 100.0

En la Tabla 4 se presentan algunas medidas 

descriptivas correspondientes a las actitudes 

positivas hacia la matemática. Como se puede 

observar, en general, los valores tienden a situarse 

por encima del punto medio de la escala en todos 

los ítems. La puntuación media más elevada 

corresponde a los ítems “Me interesan las clases 

de matemática” (M= 3.81, DT= .90) y “Siento 

que la matemática  es útil cuando la aplico en 

mi vida diaria” (M= 3.81, DT= 1.06) estas dos 

acciones tienen también mayor acuerdo entre 

los participantes, Por el contrario, el ítem con 

puntuación media más baja es “Controlo el temor 

que siento al resolver un problema matemático” 

siendo este caso la acción que de forma menos 

habitual realizan los encuestados.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la dimensión actitudes positivas hacia la matemática.
Ítems N M Md Mo DT

Lo que aprendo en matemática es significativo para mí 32 3.78 4.00 4 1.26

Estudiar matemática me motiva. 32 3.53 4.00 4 1.08
Me gusta la matemática 32 3.22 3.00 3 1.07
Concibo la matemática como un juego que reta. 32 3.25 4.00 4 0.98
Me interesan las clases de matemática. 32 3.81 4.00 4 0.90
Siento que la matemática es útil cuando la aplico en mi vida diaria. 32 3.81 4.00 4 1.06
Para mí, la matemática es interesante. 32 3.56 4.00 4 1.01
Confío en mis capacidades cuando resuelvo tareas matemáticas 32 3.44 4.00 4 0.95
Me siento seguro en las clases de matemática. 32 3.31 3.00 3 0.86
Me agradan las clases de matemática. 32 3.63 4.00 4 0.91
Controlo el temor que siento al resolver un problema matemático. 32 3.13 3.00 4 1.07
Me agrada plantearme varias vías para resolver problemas matemáticos. 32 3.28 3.50 4 1.11
Disfruto los retos que me presenta resolver tareas matemáticas. 32 3.25 3.00 3 1.08

Nota. N: cantidad de datos, M: media, Md: mediana. Mo: moda, DE: desviación estándar.
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Respecto a las actitudes negativas hacia 

la matemática se observa en la Tabla 5 que, la 

mayor tendencia  media  corresponde  al  ítem  

“Me  entristece  salir reprobado   en  matemática” 

(M= 4.09, DT= 1.15), el cual al tener Mo= 4 

evidencia mayor frecuencia  de  acuerdo  entre  los  

participantes.  Por otro lado, la menor tendencia 

corresponde al ítem “Estudio matemática por 

obligación” (M= 1.92, DT= 0.80).

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la dimensión actitudes negativas hacia la matemática.
Ítems N M Md Mo DE
Cuando no entiendo matemática, me rindo 32 2.22 2.00 2 1.01

Temo equivocarme al resolver un problema matemático 32 3.72 4.00 4 1.08
En las clases de matemática me siento confundido 32 2.59 3.00 3 1.16
A pesar de que estudio salgo mal en matemática. 32 2.75 3.00 3 1.08
Estudio matemática únicamente para aprobar el curso. 32 2.47 2.00 2 1.02
En las clases de matemática me siento incapaz 32 2.31 2.00 2 0.78
Por inseguridad me equivoco al resolver tareas matemáticas. 32 3.31 4.00 4 1.23
Estudio matemática por obligación 32 1.94 2.00 2 0.80
Siento que fracaso al equivocarme cuando resuelvo tareas matemáticas. 32 2.91 3.00 4 1.33
Me aburro en clase de matemática 32 2.09 2.00 2 0.82
Me siento inseguro en las clases de matemática. 32 2.63 2.00 2 1.10
Me entristece salir reprobado en matemática. 32 4.09 4.00 4 1.15

Temo equivocarme cuando paso a la pizarra a resolver un problema 
matemático.

32 3.38 4.00 4 1.29

Me siento contrariado en las clases de matemática. 32 2.66 3.00 3 0.90

Nota. N: cantidad de datos, M: media, Md: mediana. Mo: moda, DE: desviación estándar.

Actitudes hacia la matemática según los 
factores

Se realizó un análisis en base a los factores 

cognoscitivos, afectivos y conductuales en cada 

una de las dimensiones: actitudes positivas y 

negativas hacia la matemática. Primeramente, en 

la Tabla 6 se presenta la distribución de los ítems 

según factores para cada una de las dimensiones, 

se puede observar que el factor cognoscitivo tiene 

12 preguntas distribuido en 5 para las actitudes 

positivas y 7 para las actitudes negativas, el factor 

afectivo presenta 9 preguntas correspondiendo a 4 

para las actitudes positivas y 5 para las actitudes 

negativas y, el factor conductual tiene 6 preguntas 

con 4 para las actitudes positivas y 2 para las 

actitudes negativas.
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Tabla 6. Ítems para cada factor del cuestionario de actitudes hacia la matemática.

Factor 1
Cognoscitivo

Factor 2
Afectivo

Factor 3
Conductual

Actitudes positivas 7, 10, 16, 19, 22 2, 11, 12, 13 6, 18, 21, 24

Actitudes negativas 1, 4, 9, 15, 17, 23, 27 3, 5, 8, 14, 20 25, 26

El análisis descriptivo de los datos según los 

factores afectivo, cognoscitivo y conductual para 

las dimensiones positivas y negativas hacia la 

matemática presentado en la Tabla 7 revela que, 

en ambas dimensiones los factores cognoscitivos 

fueron mejor valorados en promedio, teniendo 

al mismo tiempo, mayor variabilidad en las 

respuestas. Por otro lado, tiene un promedio menor 

lo correspondiente a los factores conductuales con 

una variabilidad menor en el caso de las actitudes 

negativas. 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de las actitudes hacia la matemática según factores.
Actitudes positivas Actitudes negativas 

M DE M DE
Cognoscitiva 16,81 4.04 17.25 5.32
Afectiva 14.97 3.44 14.34 3.82
Conductual 13.22 3.27 7.47 2.03

Nota. M: media, DE: desviación estándar.

Además,  con la intención de encontrar si 

existen diferencias entre los factores cognoscitivos, 

afectivos y conductuales en las actitudes hacia 

la matemática el análisis de comparación de 

medianas mediante la prueba de Friedman revela 

que estos factores positivos presentan diferencias 

significativas =27.421, p< .05, siendo el factor 

cognoscitivo el que presenta un rango promedio 

superior y el conductual el que presenta un rango  

menor.  El  análisis  post hoc estableció  que  los  

factores conductual  y  afectivo  no  presentan  

diferencias significativas  en  referencia  a  las  

actitudes positivas (p=.117), siendo los factores 

diferentes conductual- cognoscitiva (p<. 001) y 

afectivo- cognoscitiva (p= .008) con un grado de 

significación del 5%. 

Por  otro  lado,  en  el  caso  de  los  mismos  

factores  negativos  la  prueba  de   Friedman  

indica  que  los  factores  cognoscitivos,  afectivos  

y  conductuales  difieren  en  al  menos  uno  de  

ellos  con =49.008, p< .001.  El  análisis  post  

hoc  de  comparación por parejas concluye que 

las diferencias significativas se dan entre los 

factores conductual y afectivo (p<. 001)  y, entre 

el factor conductual y cognoscitivo (p<. 001), no 

presentando diferencias significativas los factores 
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negativos afectivo y cognoscitivo (p=.117).

Por otro lado, en la muestra analizada las 

actitudes  hacia  la  matemática  se  ubican  en  

un  nivel  medio  (96.9%).  En   el  desglose   entre 

actitudes positivas y negativas esa tendencia se 

mantiene, actitudes  positivas hacia la matemática  

en  el nivel medio el 62.5%  y en las actitudes 

negativas el 71.9%  se ubica en  el  nivel  medio.  

Sin embargo, esta posición  intermedia  en  el caso 

de las actitudes  egativas  se  inclina  hacia  una  

tendencia  baja con  el 18.8%.  Mientras  que,  en  el  

caso  de  las  actitudes positivas  el  34,4%  manifiesta  

tener un nivel alto de actitudes  positivas  hacia la 

matemática. 

DISCUSIÓN
Un   hallazgo  relevante  del  estudio  es   evidenciar   

la  existencia  de  diferencias   significativas  

entre  los factores  cognoscitivos-afectivos y l 

os cognoscitivos-conductual con respecto a las 

actitudes positivas hacia la matemática. Así como 

diferencias estadísticamente significativas entre 

los factores conductual- afectivo y conductual- 

cognoscitivo en relación a los factores negativos 

hacia la matemática. Estos resultados sugieren 

que los descriptores cognoscitivos relativos a la 

valoración  emocional de agrado muestran mayor 

rango  promedio;  mientras que los descriptores  

conductuales relativos a las conductas negativos 

tienen  en  los  factores  conductuales un elemento 

que marca diferencias de rangos. Esto tiene 

coherencia por la descrito por Rayme (2020) 

cuando afirma que las ideas y  creencias respecto 

a las  matemáticas  sean más positivas o favorables, 

mayores sentimientos a favor presentarán los 

estudiantes.

También hay predominio de las emociones 

en las actitudes  positivas y de las conductas las 

cuáles se reflejan a través de  acciones a las actitudes 

negativas. Estos resultados apoyan la propuesta 

de Gómez-Chacón (2003) cuando afirma que 

los factores afectivos determinan la percepción 

de la dificultad   y  el  rechazo  o  el aprecio a las 

matemáticas, condicionando que el estudiante 

perciba y  reaccione  de  un modo  determinado. 

Tiene gran relevancia  confirmar lo que indican 

numerosos estudios tales  como  Pedrosa (2020) 

quien indica que los estudiantes se sienten  bien 

cuando resuelven problemas matemáticos, sin 

embargo, siempre deben estar  vinculado a lo 

emocional, porque si no, no hay motivación no les 

agradan las matemáticas; es decir, las emociones  

condicionan el aprendizaje y la postura frente 

al conocimiento,   especialmente, si estos son  

negativos.

CONCLUSIONES
En este estudio, se observó que las estudiantes 

de la Facultad de Psicología de una universidad 

privada en Lima Metropolitana presentaron 

actitudes hacia la matemática en un nivel medio, 

tanto en aspectos positivos como negativos. No 

mostraron  rechazo  ni  predisposición negativa 

hacia la disciplina, sino más bien una posición 

neutral. Esto  se reflejaba  en  su interés por las clases 

de matemática y en la percepción de la utilidad 
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de esta materia en su vida diaria. Por otro lado, la 

tendencia media más destacada en las actitudes 

negativas se relacionaba con la preocupación por  

salir  reprobado  en  matemática,  aunque  no 

alcanzaba niveles significativos de rechazo.

El factor predominante en las actitudes hacia 

la matemática fue el cognoscitivo, relacionado con 

la valoración emocional de agrado o desagrado. En 

cuanto a las actitudes positivas, se evidenció que 

los factores conductual y afectivo no presentaban 

diferencias significativas, mientras que los factores 

conductual-cognoscitivo y afectivo-cognoscitivo 

sí mostraban diferencias significativas. Fue 

importante distinguir entre las creencias sobre 

el curso de matemática, el aprendizaje de esta 

disciplina y los factores que influyeron  en  el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, aspectos que 

merecían una investigación continua.

Se  destacó  que  la  estructura  de  creencias  

sobre  las  propias  capacidades  se  formaba  a  lo largo 

del tiempo, a partir de la interacción con agentes 

educativos. Los  bloqueos  emocionales  tenían  su 

origen en  estas  creencias  individuales. Por lo tanto,  

fue  crucial  medir  con  precisión  las actitudes  

hacia  la  matemática, no solo para diagnosticar 

casos individuales, sino también para diseñar 

estrategias de apoyo que fomentaran el desarrollo 

de esta área del conocimiento. En general, las 

actitudes se presentaron como un medio y recurso 

para hacer del  aprendizaje  de  las  matemáticas una 

experiencia motivadora y agradable.

Estos  hallazgos  sugirieron la necesidad 

de seguir profundizando en la comprensión 

de las actitudes hacia la matemática en el 

contexto universitario, así como de implementar 

intervenciones que promovieran una actitud 

positiva hacia esta disciplina, contribuyendo así a 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

esta área.
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El avance  acelerado  de  la instrucción  en 
línea en las universidades, impulsado por la 
pandemia de COVID-19, ha transformado 
la forma en que se lleva a cabo el proceso  
educativo.  El objetivo de este estudio  fue 
evaluar la satisfacción de estudiantes 
universitarios con e-learning en una 
institución peruana. El tipo de estudio fue 
básico con diseño descriptivo. La muestra 
censal comprende a 120 estudiantes. Para la 
recolección de datos se utilizó un cuestionario 
de 23 ítems, se analizaron cinco dimensiones: 
infraestructura tecnológica, servicio ofrecido, 
información, interacción con profesores e 
interacción con compañeros. Los resultados 
indican que observa que los factores de 
satisfacción se encuentran en 0% en malo, 
76 % en regular y de 24% en bueno. No 
obstante, la  entrega de  información  y la 
calidad del servicio recibieron calificaciones 
menos favorables. Los resultados resaltan 
la importancia de mejorar la entrega de 
contenidos y los servicios de apoyo en el 
e-learning. 

Palabras clave: Clases virtuales; Educación 
virtual; Calidad del e-learning; Aprendizaje 
virtual; Educación universitaria

RESUMEN

O avanço acelerado do ensino on-line nas 
universidades, impulsionado pela pandemia 
da COVID-19, transformou a maneira pela 
qual o processo educacional é realizado. O 
objetivo  deste estudo foi avaliar a satisfação 
dos estudantes universitários com o e-learning 
em uma instituição peruana. O tipo de estudo 
foi básico com um desenho descritivo. A 
amostra do censo foi composta por 120 
alunos. Um questionário de 23 itens foi usado 
para a coleta de dados, e cinco dimensões 
foram analisadas: infraestrutura tecnológica, 
serviço oferecido, informações, interação 
com professores e interação com colegas de 
classe. Os resultados indicam que os fatores 
de satisfação são 0% ruins, 76% regulares 
e 24% bons. Entretanto, o fornecimento 
de informações e a qualidade do serviço 
receberam classificações menos favoráveis. 
Os resultados destacam a importância de 
melhorar o fornecimento de conteúdo e os 
serviços de suporte no e-learning.

Palavras-chave: Aulas virtuais; Educação 
virtual; Qualidade do e-learning; 
Aprendizagem virtual; Educação universitária

RESUMO

The accelerated advancement of online 
instruction in universities, driven by the 
COVID-19 pandemic, has transformed the 
way in which the educational process is carried 
out. The objective of this study was to evaluate 
the satisfaction of university students with 
e-learning in a Peruvian institution. The type 
of study was basic with a descriptive design. 
The census sample comprised 120 students. 
A 23-item questionnaire was used for data 
collection, and five dimensions were analyzed: 
technological infrastructure, service offered, 
information, interaction with professors 
and interaction with classmates. The results 
indicate that the satisfaction factors are 0% in 
bad, 76% in fair and 24% in good. However, the 
delivery of information and quality of service 
received less favorable ratings. The results 
highlight the importance of improving content 
delivery and support services in e-learning.

Key words: Virtual classes; Virtual education; 
E-learning quality; Virtual learning; University 
education
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INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos en la era digital 

han revolucionado la forma en que se accede y se 

imparte la educación, dando lugar al concepto de 

"e-learning" o "aprendizaje en línea". El e-learning 

es un enfoque educativo que se apoya en las 

tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para ofrecer cursos y capacitaciones de 

manera virtual, permitiendo a los estudiantes 

acceder a los contenidos desde cualquier ubicación 

con conexión a internet. El interés creciente de las 

universidades por la educación virtual, junto con 

la integración de tecnologías en los procesos de 

enseñanza, plantea desafíos y cuestionamientos 

importantes para quienes diseñan políticas 

educativas, como los administradores, profesores y 

estudiantes (Zambrano, 2012). 

Este modelo  de aprendizaje ha ganado una  

gran relevancia, especialmente en tiempos de 

pandemia, a causa del  COVID-19,  cuando el  

distanciamiento  social y las restricciones llevaron  a 

una transición  masiva  hacia  la  educación en  línea 

(Jiang et al., 2023).  Donde, la  efectiva  impartición 

de e-learning se volvió crucial. Sin embargo, 

enfrentó diversos obstáculos y desafíos, como la 

disponibilidad limitada   de   recursos  docentes  y   

administrativos,  la presión  para  cumplir  con  los  

objetivos  educativos y, sobre todo, la dependencia de 

la infraestructura de tecnologías de la información, 

herramientas digitales de aprendizaje y otras 

plataformas (Ebner et al., 2020). 

Es importante destacar que el e-learning 

efectivo va más allá de la simple publicación 

de contenido en línea a través de un sistema de 

gestión de aprendizaje, ya que implica también 

una enseñanza y tutoría activas. Por tanto, existió 

una diferencia entre una enseñanza de emergencia 

a distancia y el aprendizaje en línea efectivo y 

eficiente (Hodges et al., 2020). Además, para 

establecer un entorno de aprendizaje adecuado, fue 

esencial contar con infraestructuras tanto en línea 

como fuera de línea (Nortvig et al., 2018). En este 

sentido, investigaciones como la de Nikou y Maslov 

(2021), evidencian una potencial diferencia en la 

intención de usar e-learning entre situaciones con 

y sin COVID-19. 

Según Alamri (2020) menciona que e-learning 

y el aprendizaje móvil están permitiendo todo 

tipo de aprendizaje. Por lo que las personas están 

obteniendo información a través de dispositivos 

móviles en diversas formas y a una velocidad muy 

rápida en casi todos los campos, con el propósito 

de promover la educación intergeneracional para 

el desarrollo sostenible, poniéndose a disposición 

un entorno generalizado para el aprendizaje 

en cualquier momento y lugar mediante este 

paradigma de aprendizaje  asistido por tecnología 

(Al-Adwan et al., 2021). Como consecuencia, es 

importante tener en cuenta que los factores de 

éxito del e-learning pueden variar según el contexto 

y, por tanto, es necesario abordarlos de manera 

estratégica y diferenciada. Por ejemplo, en países 

en desarrollo, la implementación del e-learning se 

enfrenta a desafíos  relacionados con los recursos, la 

infraestructura,  la  accesibilidad   y   las  habilidades  

de  los usuarios  (Abu-Taieh et al., 2022; Mohammadi, 
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2015). Por el contrario, en países desarrollados, el 

e-learning se ha considerado efectivo y beneficioso, 

contribuyendo a la educación a lo largo de toda la 

vida y proporcionando información de alta calidad 

(Abu-Taieh et al., 2022; Mohammadi, 2015).

Considerando esto, es fundamental profundizar 

en el estudio del e-learning, especialmente en 

términos de su mejora continua y en la adaptación a 

las necesidades del estudiante.  Por  lo que al examinar 

los estudios de e-learning realizados desde 2001 

hasta 2016, se observa que los primeros enfoques 

se centraban principalmente en factores  como  la  

intención  de  uso, la  adopción,  la  usabilidad, los 

contenidos del curso y la personalización, pero 

con el tiempo se comenzó a incluir el factor de 

satisfacción (Cidral et al., 2018). 

La  satisfacción  de   los  estudiantes se  define  

como   el  nivel  de  concordancia   entre  las expectativas 

previas de los estudiantes y los  resultados   obtenidos   

en  relación   con   su  experiencia de aprendizaje a 

través de cursos virtuales (Allen et al., 2013; Moore 

y Shelton, 2014; Simpson, 2003). Se considera 

como un criterio clave para evaluar la calidad de 

la educación virtual (Rubio, 2003). Además, se 

ha sugerido que la satisfacción está vinculada al 

desempeño y la retención de los estudiantes en 

cursos virtuales, aunque la evidencia empírica al 

respecto aún no es concluyente (Drouin, 2008). De 

hecho, se ha  descubierto  que  la satisfacción de los 

estudiantes  está  influenciada por factores que no  

están  directamente  relacionados  con  el  curso o 

la  institución  educativa  (Peralta et al., 2014). Con 

base en lo anterior, el objetivo de este estudio es 

examinar los factores que influyen en el éxito del 

e-learning, proponiendo un modelo que comprenda 

los determinantes del éxito para los usuarios  

actuales  de  esta  modalidad  de  aprendizaje. 

MÉTODO
El estudio, empleó un diseño de investigación 

descriptivo   de   corte  transversal.  La población 

estuvo conformada por 120 estudiantes  

matriculados  en  el  ciclo 2022 - II en la carrera 

de  Terapia  ocupacional.  Se  utilizó un muestreo 

censal, incluyendo a todos los estudiantes de la 

población como participantes en el estudio.

Para  el proceso  de  recolección   de  la  

información se usó como técnica  la encuesta, 

apoyada en el cuestionario compuesto por 23  

preguntas,  dirigido   a  estudiantes  universitarios  

para evaluar su satisfacción con el aprendizaje  en 

línea. Cada  pregunta  se  calificaba en una escala  

del  1 al 5,  y   estas  puntuaciones  se  sumaban   para 

obtener   una  puntuación   total  que  variaba entre 

23 y 115. Estos resultados   se interpretaron en tres  

niveles  de   satisfacción:    Malo,    Regular   y  Bueno,  

con rangos de puntuación específicos. El cuestionario 

abordó cinco dimensiones clave: infraestructura 

tecnológica, servicio ofrecido, información, 

interacción con profesores e interacción con 

compañeros. La encuesta, administrada  de manera 

anónima y directa, requería aproximadamente 10 

minutos para completarse y tenía como objetivo  

comprender  el  nivel de  satisfacción  de  los  

estudiantes universitarios con el aprendizaje en 

línea  en  función  de  estas  dimensiones  específicas.
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Para garantizar la calidad y eficacia del 

cuestionario,  se llevó a cabo un proceso de  

validación y confiabilidad. La validación se 

realizó mediante la revisión y evaluación del 

cuestionario por  parte  de  tres  expertos  en   el 

campo,   asegurando que las preguntas medían de 

manera precisa y  adecuada  los  aspectos buscados.  

Además, se evaluó la confiabilidad del cuestionario 

utilizando el coeficiente alfa de Cronbach con 

resultado 0.87. 

El procesamiento de los datos se llevó a cabo 

de manera rigurosa para obtener una comprensión 

precisa de la satisfacción de los estudiantes con 

el aprendizaje en línea. Después de implementar 

el cuestionario a través de la plataforma virtual 

de Google Forms y de asegurarnos de que los 

estudiantes tuvieran claridad sobre su naturaleza y 

propósito, se procedió a la recolección de los datos.

Una vez que los estudiantes completaron 

el cuestionario, los datos fueron transferidos a 

una hoja de cálculo en Excel, donde se centralizó 

la información. Para analizar los resultados, se 

emplearon diversos enfoques estadísticos. Primero, 

se  llevó   a   cabo   un   análisis   descriptivo,  calculando 

medidas como promedios, medianas y desviaciones 

estándar para cada dimensión evaluada y para el 

total de las respuestas. Esto permitió obtener una 

visión general de cómo los estudiantes calificaban 

diferentes aspectos del aprendizaje en línea.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 proporciona una representación 

detallada de la evaluación de los niveles de 

satisfacción de los estudiantes en relación con el  

aprendizaje  en  línea,  así  como  su percepción 

en cinco dimensiones específicas. La variable 

"Nivel" refleja  cómo  los  estudiantes  califican  

su  satisfacción general en términos de "Malo," 

"Regular" y "Bueno."

En cuanto al nivel general de satisfacción con 

el aprendizaje en línea, es importante destacar 

que no se registraron estudiantes que calificaran 

su satisfacción como "Malo," lo que sugiere una 

ausencia de insatisfacción extrema. En cambio, 

la mayoría  con  un  75.6%   de los estudiantes  

evaluaron  su  satisfacción  general  como   "Regular," 

indicando una perspectiva neutral o moderada 

sobre el aprendizaje en línea. Por otro lado, un 

porcentaje significativo de 24.4% expresó una 

satisfacción positiva en general, calificándola como 

"Bueno."

Ahora, al profundizar en las dimensiones 

evaluadas:

D1: Infraestructura tecnológica
De acuerdo con la Tabla 1, en relación con la 

infraestructura tecnológica, ningún estudiante 

reportó una evaluación negativa ("Malo"), lo 

que implica que todos los estudiantes al menos 

consideraron esta dimensión en una perspectiva 

neutral o positiva. La mayoría (75.6%) la evaluó 

como "Regular," sugiriendo que existen áreas 

que podrían mejorarse pero que en su mayoría 

no causan insatisfacción extrema. Un porcentaje 

menor (24.4%) la calificó como "Bueno," lo que 
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indica una percepción positiva en términos de la 

infraestructura tecnológica.

D2: Servicio ofrecido
Al considerar el servicio ofrecido, un 

pequeño porcentaje (4.4%) de los estudiantes 

evaluó esta dimensión   como "Malo,"  señalando  

preocupaciones en relación con los servicios 

proporcionados en el contexto del aprendizaje en 

línea. La mayoría (62.2%)  calificó este servicio 

como "Regular," lo que  podría  indicar  que hay 

áreas que  podrían mejorarse pero que no generan 

insatisfacción extrema. Un tercio  (33.3%)  expresó  

satisfacción  con el servicio ofrecido, evaluándolo 

como "Bueno."

D3: Información
De acuerdo a la tabla 1, en lo que respecta 

a la dimensión de información, el 22.2% de los 

estudiantes la evaluó como "Malo," lo que sugiere 

que una parte considerable de los estudiantes no 

está satisfecha con la calidad de la información 

proporcionada en línea. La mayoría (72.2%) la 

calificó como "Regular," indicando que muchos 

perciben la calidad de la información como 

aceptable pero no excepcional. Un porcentaje 

menor (5.6%) la calificó como "Bueno," lo que 

muestra una percepción positiva en términos de la 

calidad informativa.

D4: Interacción con profesores
En  la dimensión de la interacción con 

profesores, en la tabla 1, se observa que solo un 

estudiante (1.1%) evaluó esta dimensión como 

"Malo," lo que  indica  una  ausencia  generalizada  

de insatisfacción extrema en esta área. Un 

porcentaje considerable (46.7%) la evaluó como 

"Regular," lo que sugiere que algunos aspectos de 

la interacción con profesores  podrían  beneficiarse  

de  mejoras, pero  en  su  mayoría  no  generan  

descontento  extremo. La mayoría (52.2%) evaluó 

esta dimensión como "Bueno," lo que indica una  

percepción  positiva en relación con la interacción 

con los profesores.

D5: Interacción con compañeros
Para  la interacción  con  compañeros,  en  la 

Tabla 1 se observa que un pequeño porcentaje  

(3.3%) de  estudiantes  calificó   esta  dimensión  

como "Malo," lo  que  sugiere  que  algunos  

estudiantes no están  satisfechos  con  la  forma  

en  que  interactúan con  sus  compañeros en el 

aprendizaje en línea. Un porcentaje considerable 

(34.4%) la evaluó como "Regular," lo que indica 

que hay áreas en las que se podrían implementar 

mejoras  pero  que  no  generan insatisfacción 

extrema. La mayoría (62.2%) evaluó la interacción 

con compañeros como "Bueno," mostrando una 

percepción mayoritariamente positiva en relación 

con esta dimensión.
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Tabla 1. Frecuencias de la variable Factores de satisfacción y dimensiones.

Nivel

Factores de 
satisfacción en 

e-learning

D1: 
Infraestructura 

tecnológica

D2: Servicio 
ofrecido D3: Información D4: Interacción 

profesores
D5: Interacción 

compañeros

F % f % f % f % f % f %
Malo 0 0.0% 4 4.4% 20 22.2% 1 1.1% 3 3.3% 1 1.1%
Regular 68 75.6% 56 62.2% 65 72.2% 42 46.7% 31 34.4% 28 31.1%
Bueno 22 24.4% 30 33.3% 5 5.6% 47 52.2% 56 62.2% 61 67.8%
Total 90 100.0% 90 100.0% 90 100.0% 90 100.0% 90 100.0% 30 100.0%

A continuación, la Figura 1 muestra la 

distribución de factores de satisfacción de los 

estudiantes en e-learning, de manera general y 

en las diferentes dimensiones evaluadas. Cada 

dimensión, representada en el eje horizontal, 

está etiquetada como infraestructura tecnológica, 

servicio ofrecido, información, interacción con 

profesores e interacción con compañeros.

Figura 1. Niveles de la variable factores de satisfacción y sus dimensiones.

Discusión
Para la dimensión D1 (Infraestructura 

tecnológica), no se reportó ningún estudiante 

en el nivel "Malo". El 75.6% de los estudiantes 

calificaron esta dimensión como "Regular", 

mientras que el 24.4% la calificó como "Bueno". 

Estos resultados, coinciden con Segovia y Said 

(2021) quien investigó los factores de satisfacción 

de los estudiantes de diferentes universidades 

virtuales en Colombia, y sus hallazgos proporcionan 

una visión complementaria y respaldan la tesis 

defendida por Bigatel y Edel-Malizia (2017) 

en cuanto a la importancia de la accesibilidad y 

usabilidad de la tecnología en la satisfacción de 
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los estudiantes de la modalidad virtual en este 

país. Los resultados obtenidos por Segovia y Said 

(2021) a partir de la aplicación de una encuesta 

a 384 estudiantes, confirman que la calidad de la 

infraestructura tecnológica, de la información y del 

servicio ofrecido son factores de satisfacción de los 

estudiantes de educación virtual, así como en las 

interacciones generadas en la acción formativa. 

Esta correlación resalta la relevancia de una 

infraestructura tecnológica sólida y confiable 

para mejorar la satisfacción del estudiante en el 

e-learning. Asimismo, Ebner et al., (2020), que 

destaca la importancia de una infraestructura 

tecnológica adecuada para mejorar la satisfacción 

del estudiante en el e-learning. Además, Aparicio 

et al., (2017) mencionan que la calidad de la 

infraestructura, incluyendo la velocidad de Internet 

y la disponibilidad de recursos digitales, afecta la 

experiencia del estudiante en línea y su satisfacción 

general con el e-learning.

En  la dimensión servicio ofrecido, el 4.4% de 

los estudiantes la evaluó como "Malo", el 62.2% 

como "Regular" y el 33.3% como "Bueno". Esto 

también coincide con los resultados de Segovia 

(2021) respaldan la idea de que la calidad 

del  servicio  ofrecido  en  el  e-learning  está  

estrechamente relacionada con la satisfacción 

del estudiante, es decir, cuando los estudiantes 

perciben que reciben un servicio eficiente y de 

alta calidad por parte de la institución educativa, 

es más probable que se sientan satisfechos con su 

experiencia de aprendizaje en línea. Así también, 

Fawaz y Samaha (2021) quienes señalan que el 

servicio de apoyo al estudiante, como asistencia 

técnica y retroalimentación, puede influir en su 

satisfacción con el e-learning general. Por su parte, 

Huamán et al., (2023) subrayan la importancia 

de la satisfacción percibida por los estudiantes 

como  un indicador clave de la calidad del servicio 

en la enseñanza e-learning. Los resultados del 

estudio sugieren  que,  al adaptarse y atender a 

las necesidades particulares de los estudiantes, 

los servicios de e-learning pueden lograr una 

mayor  satisfacción y éxito en el aprendizaje. Al 

enfocarse en  brindar un  servicio  que satisfaga  las  

expectativas  de los  estudiantes,  las  instituciones  

educativas  pueden mejorar significativamente la 

calidad de su oferta de e-learning y promover una 

experiencia más gratificante para sus estudiantes.

En  la dimensión D3 (Información), el 22.2% 

de los estudiantes la calificaron como "Malo", el 

72.2% como "Regular" y el 5.6% como "Bueno". 

Esto respalda lo mencionado por Lujan-Mora (2017) 

quien destaca que la percepción de los estudiantes 

sobre la calidad y relevancia del material de estudio 

influye en su satisfacción con el e-learning. Se 

debe revisar y mejorar la entrega de información 

relevante y bien estructurada para aumentar la 

satisfacción estudiantil. Por su parte,  González 

(2021) demostró que existe una conexión directa 

entre la educación virtual y la satisfacción de los 

estudiantes, con un valor positivo muy alto de 0.997 

en el Rho de Spearman, lo que indica que a medida 

que se incrementa el uso de la educación virtual, 

la satisfacción de los estudiantes también aumenta. 

De acuerdo con Sáiz et al., (2022), estos resultados  
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enfatizan  la  importancia  de implementar un plan 
estratégico en las clases en línea, incorporando 
recursos digitales como audio, video, texto e 
imagen para fomentar la interactividad y motivar a 
los alumnos.

Respecto a la dimensión Interacción con 
profesores, el 1.1% de los estudiantes la calificó 
como "Malo", el 46.7% como "Regular" y el 
52.2% como "Bueno". Finalmente, en la dimensión 
interacción con compañeros, el 3.3% de los 
estudiantes la evaluó como "Malo", el 34.4% 
como "Regular" y el 62.2% como "Bueno". Los 
resultados en la tabla revelan que la "Interacción 
con profesores" y la "Interacción con compañeros" 
fueron calificadas positivamente por la mayoría de 
los estudiantes. Esto se alinea con lo mencionado 
por Arbaugh (2000) y Soffer y Nachmias (2018), 
quienes destacan la importancia de la interacción 
con profesores y compañeros para mejorar la 
satisfacción del estudiante en el e-learning. 
Estas interacciones sociales en el entorno 
virtual enriquecen el aprendizaje y fomentan 
el compromiso, contribuyendo a una mayor 
satisfacción general. Asimismo, Zambrano (2016) 
en su investigación, confirma que la percepción de 
la interacción predice el 47.2% de la satisfacción 
estudiantil. Por ejemplo, cuando casi todos los 
campus universitarios se vieron obligados a cerrar 
por completo durante la pandemia de COVID-19 y 
el modo de aprendizaje era principalmente a través 
de la comunicación a distancia, las comunidades 
digitales donde los estudiantes podían encontrarse 
con  sus  compañeros  y  profesores de manera 
remota fue esencial para la satisfacción de los 
estudiantes (Fawaz y Samaha, 2021).

Los resultados sugieren que la mayoría 
de los estudiantes expresaron una satisfacción 
"Regular" en todas las dimensiones. Sin embargo, 
es importante destacar que la infraestructura 
tecnológica y la interacción con profesores y 
compañeros recibieron calificaciones más positivas 
("Bueno") en comparación con otras dimensiones, 
como la información proporcionada, que obtuvo 
calificaciones menos favorables ("Malo" y 
"Regular"). Estos hallazgos pueden ayudar a los 
responsables del e-learning a identificar áreas 
de mejora y adaptar estrategias para mejorar la 
experiencia de aprendizaje en línea y, en última 
instancia, proporcionar una experiencia más 
satisfactoria y enriquecedora para los estudiantes. 
Se recomienda realizar un análisis más profundo 
para comprender las razones detrás de estas 
calificaciones y aplicar enfoques específicos para 
abordar las preocupaciones y expectativas de los 
estudiantes en cada dimensión.

CONCLUSIONES
En el análisis de la distribución de factores 

de satisfacción de los estudiantes en e-learning, 
se observaron varias conclusiones significativas. 
En primer lugar, se notó que la mayoría de los 
estudiantes calificaron su satisfacción general 
como "Regular". Sin embargo, también se destacó 
la presencia de un grupo significativo que expresó 
una valoración positiva, lo que sugiere que, en 
general, no hay una insatisfacción extrema entre 

los estudiantes.
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Una  de  las  conclusiones  más  relevantes  
fue  que las  dimensiones relacionadas  con  
la  infraestructura tecnológica  y el servicio 
ofrecido fueron calificadas mayoritariamente 
como "Regular". Esto indica claramente áreas 
que requieren mejoras para elevar la calidad del 
aprendizaje en línea.

Por  otro  lado,  las  dimensiones   relacionadas  
con  la  interacción  con  los  docentes  y  
los  compañeros recibieron   valoraciones   
mayoritariamente  positivas.  Estos  resultados  
sugieren  que  la institución ha logrado fomentar 
interacciones  efectivas en línea, lo cual es 
congruente con  el  objetivo  de  evaluar  la  
satisfacción  de  los estudiantes.

En cuanto a la calidad de la información, 
se revelaron  áreas de mejora, ya que algunos 
estudiantes la calificaron como "Mala" o "Regular". 
Esto resalta la importancia de garantizar una  
entrega precisa y una accesibilidad óptima de los 
contenidos, lo cual es crucial para el éxito del 
aprendizaje en línea y se alinea con el propósito 
del estudio  de  evaluar  la satisfacción  de  los  

estudiantes.
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La investigación indaga sobre las prácticas 
docentes que atienden la enseñanza 
del trabajador adulto en la modalidad 
vespertina y executive de las carreras de la 
facultad de educación desde la óptica de la 
andragogía. El objetivo fue explorar el uso 
de estrategias específicas para la formación 
de adultos empleadas por los docentes de la 
modalidad executive y vespertina. El método 
utilizado es  Mixto, de nivel exploratorio, no 
experimental, con  una  técnica de recogida 
de datos consistente en una encuesta con 
preguntas abiertas y cerradas. Se evidencia 
un conocimiento basado en la experiencia 
para la atención de adultos, siguiendo 
algunas premisas de la andragogía. Es 
necesario formalizar la práctica docente a 
nivel andragógico con estudiantes adultos, 
de manera de que la experiencia docente 
se traduzca en un acervo institucional que 
permita depurar  las  estrategias y orientar 
a  los  docentes  en  el  uso  de  estrategias  
didácticas específicas para la atención de las 
necesidades educativas.

Palabras clave: Andragogía; Didáctica; 
Educación de adultos; Educación superior; 
Tecnología educativa

RESUMEN

A pesquisa investiga as práticas pedagógicas 
que atendem ao ensino do adulto trabalhador 
nas modalidades noturno e executivo das 
carreiras da faculdade de educação sob o 
ponto de vista da andragogia. O objetivo 
foi explorar o uso de estratégias específicas 
para a educação de adultos empregadas 
por professores da modalidade executiva 
e noturna. O método utilizado é misto, 
exploratório, não experimental, com uma 
técnica de coleta de dados que consiste em uma 
pesquisa com perguntas abertas e fechadas. O 
estudo mostra um conhecimento baseado na 
experiência para o atendimento de adultos, 
seguindo algumas premissas da andragogia. 
É necessário formalizar a prática docente em 
nível andragógico com alunos adultos, para 
que a experiência docente possa ser traduzida 
em um patrimônio institucional que permita 
refinar as estratégias e orientar os professores 
no uso de estratégias didáticas específicas para 
o atendimento das necessidades educacionais.

Palavras-chave: Andragogia; Didática; 
Educação de adultos; Ensino superior; 
Tecnologia educacional

RESUMO

The research investigates the teaching 
practices that attend the teaching of the adult 
worker in the evening and executive modality 
of the careers of the faculty of education from 
the perspective of andragogy. The objective 
was to explore the use of specific strategies 
for adult education used by teachers of the 
executive and evening modalities. The method 
used is Mixed, exploratory, non-experimental, 
with a data collection technique consisting 
of a survey with open and closed questions. 
Knowledge based on experience for adult 
care is evidenced, following some premises 
of andragogy. It is necessary to formalize the 
teaching practice at an andragogical level 
with adult students, so that the teaching 
experience is translated into an institutional 
heritage that allows debugging strategies and 
guiding teachers in the use of specific didactic 
strategies to meet educational needs. 

Key words: Andragogy; Didactics; adult 
education; Higher education; Educative 
technology
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INTRODUCCIÓN
La andragogía ha sido descrita como ciencia, 

supuestos, métodos, lineamientos, disciplina, teoría 

y de otras formas a través de los últimos 50 años 

(Caraballo-Colmenares, 2007), y si bien existe 

una discusión al respecto, lo cierto es que se puede 

constatar que al menos constituye una forma de  

comprender  de manera didáctica como debería 

ser la formación de adultos. La andragogía es 

importante en la educación superior ya que permite 

atender un perfil que es distinto al estudiante 

universitario tradicional, caracterizándose porque 

generalmente trabaja, tiene familia, es autónomo 

económicamente (Caraballo-Colmenares, 2007; 

Gómez, 2015; Rivera y Salcedo, 2022), el cual 

suele tener experiencia previa en lo que estudia y 

otra serie de elementos que permite diferenciarlo.  

Junto  con  ello,  la literatura sobre el tema ha 

definido algunos rasgos educativos particulares 

para este perfil, como el autoconcepto, las 

experiencias de aprendizaje, la orientación al 

aprendizaje hacia el mundo laboral, la cooperación 

(Barros, 2018; Rivas-Cedeño et al., 2019; Rivera 

y Salcedo, 2022) y otros elementos que permiten 

constituir un perfil específico. Además, este 

enfoque andragógico ha tomado mucha fuerza en el 

último tiempo, debido a que desde la pandemia ha 

existido una fuerte  virtualización  de  la  educación, 

generándose carreras online de pregrado y una 

fuerte oferta de posgrado  virtual, donde muchos 

de sus participantes son adultos sobre los 24 años, 

lo que hace que estrategias contextualizadas a la 

enseñanza de adultos, sean importantes de atender, 

sin embargo, el problema radica en que en general, 

los docentes  universitario no necesariamente  

tienen una formación al respecto de la andragogía. 

En virtud de esto, el objetivo de la investigación 

es poder explorar si los docentes que imparten 

clases en la modalidad vespertina y executive, 

poseen estrategias específicas para la formación de 

adultos, desde la óptica de la andragogía, y si así, 

determina cuales usan. 

La Facultad de Educación de la Universidad 

de Las Américas, posee carreras de pedagogía, 

siendo una de sus modalidades de impartición, 

la vespertina y executive, las cuales apuntan a la 

atención de estudiantes adultos trabajadores, los 

cuales en su mayoría ingresan desde los 24 años a 

la carrera. Al respecto, se hace necesario explorar 

si en el trabajo con estos estudiantes, se aplican 

algunas consideraciones de la andragogía de forma 

específica o más bien solo, la práctica docente ha 

ido siendo ajustada en función de las experiencias 

previas de los docentes atendiendo a este perfil, 

de manera que, a partir de la investigación, sea 

posible generar procesos de formación docente con 

estrategias andragógica que puedan implementar 

en sus cursos. 

Origen conceptual de la andragogía
El término de andragogía se hace mención 

por primera vez en los escritos de Alexander Kapp 

en 1833, en el libro “Las Ideas Educacionales de 

Platón”, quien centra el aprendizaje en “la auto-

reflexión y la experiencia de vida”, sin embargo, 

la denominación del padre de la andragogía fue 
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asignada a Knowles (1913-1997), quien indicó 

que la andragogía “…es un conjunto de principios 

fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que 

se aplica a todas las situaciones de tal aprendizaje” 

e hizo una aclaración, “la andragogía está orientada 

hacia la educación para adultos […] no del 

aprendizaje de adultos”. Así como la Pedagogía 

atiende  el qué educar, la Andragogía es el símil 

para la educación entre adultos (Silva, 2018).

El  modelo  propuesto  por  Knowles  provocó  

uno  de los primeros debates  en  torno  a  la  

educación de adultos (Barros, 2018), que surge 

del intento de restringir el dominio teórico de la 

pedagogía, hasta ahora  entendido en términos 

globales, al contrarrestar lo que sería una 

especificidad para el adulto: la andragogía.  El  

debate  se  desarrolló  en  torno  al  concepto  y  

la  visión  teórica  que subyace  en  el modelo y 

que originó un conjunto de elaboraciones teórico-

conceptuales, llamadas perspectivas andragógica 

(Barros, 2018). Si bien,  este  concepto no fue 

aceptado por toda la  comunidad intelectual de la 

época, paulatinamente fue tomando fuerza. Más 

adelante, en 1921  reaparece  el  término  con el 

sociólogo  alemán  Eugen  Rosenstock,  profesor 

de la Academia del Trabajo de Frankfurt, el cual 

afirma que la teoría   pedagógica  y  su  metodología 

no eran aplicables para personas adultas (Duarte, 

2020), sino que establece que las personas adultas 

tienen que aprender en contextos similares a la 

vida real y relacionar los aprendizajes con los 

desempeños profesionales, oficios y destrezas. 

La primera vez que se empleó el concepto 

fue en Estados Unidos por Anderson y Lindeman 

en  1927,  pero no fue popular en ese país hasta 

la década de 1960 (Brookfield y Brookfield, 1987). 

En esta misma década, Knowles impactó con 

su modelo, dado el contexto que se asocia a la 

masificación de oferta académica para adultos, su 

influencia decantó en llegar a considerarlo como el 

padre de la educación para adultos.

Lo cierto es que por años la andragogía ha 

tenido que luchar para ser considerada una ciencia 

de la educación (López, 2019), recién actualmente, 

a la luz de las teorías,  modelos e  investigaciones  

en este campo del saber, resulta imposible 

considerar un sistema educativo saludable que no 

integre la educación de adultos y su especial perfil 

con respecto a la enseñanza y al aprendizaje, como 

una parte exclusiva y fundamental del mismo, al 

menos si tiene como meta fortalecer el desarrollo 

de la sociedad de la que forma parte (Pérez, 2009). 

También, organizamos internacionales como 

Unesco han promovido de forma sistemática la 

educación de adultos bajo la idea de educación a lo 

largo de la vida desde el 2010 o el Informe GRALE 

que va en su quinta versión el año 2022: Informe 

Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación 

de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés), 

(Unesco, 2015).

En el contexto de este debate, en los años 70’, 

década en el que surge un interés generalizado por 

la educación de adultos, algunas publicaciones 

institucionales proponían el término de “educación 
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permanente” para diferenciarla y superar la 

división entre la educación de adultos y de niños. 

Más adelante, Freire aborda esta controversia, 

desde una visión crítica. Siguiendo a Osorio y 

Fernández, Freire cataloga al término “permanente” 

como  redundante  y  también  se  alude  a  que  la  

educación no debe estar vinculada a los intereses 

económicos y no debe tener ideología, sino, 

asegurar la politización y liberalización de los 

estudiantes (Groves, 2016). Si bien la tendencia  

andragógica  ha cobrado fuerza en las últimas 

décadas, no siempre ha sido aceptada por algunos 

pedagogos, quienes sostiene que la pedagogía ya 

está concebida para poder  atender  a  todas  las  

personas sin distinción de edad (D’Amico-López et 

al., 2018).

La andragogía en educación superior
Barros, siguiendo a Knowles destaca seis 

principios o preguntas asociadas a la educación 

de adultos que parecen interesantes considerar, a 

pesar de que pueden ser discutibles, pues Knowles 

los plantea en manera de contrastar la educación 

de adultos con la del niño. La primera es que el 

modelo andragógico parte de la suposición de que el 

educador de adultos  necesita  saber  en  qué  medida 

el conocimiento que puede adquirir puede serle útil. 

(Alonso Chacón, 2012), mientras que la segunda 

postula que en el modelo andragógico se supone 

que el educador de adultos es un ser independiente, 

por lo que el trabajo debe desarrollarse en una 

lógica autodirigida, en la cual el educador solo 

tiene que estimular y alimentar este movimiento de 

autonomía (D’Amico-López et al., 2018). Por otro 

lado, un tercer postulado indica que la experiencia 

del estudiante adulto puede ser un recurso rico 

para promover el aprendizaje, a través de un De 

los métodos activos y experienciales (Domenech, 

2015), mientras un cuarto indica que el modelo se 

basa en el supuesto de que los estudiantes los adultos 

aprenderán lo que necesitan saber (Domenech, 

2015). Un quinto supuesto es que el significado 

del aprendizaje se encuentra en la contribución a 

corto plazo que pueden aportar a la resolución de 

problemas y tareas, así como a la mejora de los 

desempeños prácticos (López, 2019), mientras el 

sexto y final es que el principal factor motivador 

del adulto es interno. Es decir, la motivación en un 

caso puede ser condicionada desde el exterior más 

fácilmente que en el otro (D’Amico-López et al., 

2018).

En consonancia con lo anterior, la andragogía 

se debe concebir en educación superior, como un 

modelo formativo que va más allá de la preparación 

inicial para el desempeño profesional, ya que 

integra la realidad del estudiante, el cual suele 

ser trabajador, tener familia y aspira a un sistema 

más flexible (Caraballo-Colmenares, 2007), el 

cual integre sus experiencias previas, dentro 

del proceso de aprendizaje. En este sentido, la 

andragogía en el mundo de la educación superior 

debe ser comprendida como un proceso formativo 

entre adultos, por lo cual se espera transitar más 

allá de la mera trasmisión de conocimientos, si 

no, aprovechando la experiencia de los estudiantes 

adultos, considerar la reflexión (Doubront, 2019) 
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y sus experiencias de vida. Estas experiencias 

previas en adultos pueden generar que cada 

estudiante construya su propio significado, el 

cual no necesariamente es correcto, por lo cual 

se hace importante la formación del profesorado 

universitario, en estrategias andragógicas que 

permita orientar esta construcción y significados, 

recogiendo de manera adecuada la experiencia y 

saberes previos, pero con el rigor y exactitud que 

cada disciplina requiere (Duarte, 2020). 

Generalmente, se ha planteado el perfil 

del estudiante desde la andragogía como una 

persona que proactiva, que gestiona su tiempo, y 

fundamentalmente auto directivo (Fontalvo, 2006), 

siendo capaz de planificar su proceso formativo en 

función de su trabajo y familia. A partir de estas 

características, se espera en educación superior 

que una institución que destina parte de su 

oferta  formativa  a  atender  al  perfil  trabajador-

adulto,  forme  a  los  docentes  que  atienden  

a  estos   estudiantes   adultos,   en   estrategias  

andragógicas  que  les permitan asumir un rol 

de guía, para acompañar de manera efectiva a 

estudiantes que tienen  una  serie  de  problemáticas  

específicas,  formas   de   aprender  particulares  

y  responsabilidades  y  tiempos distintos a un 

estudiante tradicional, quienes suelen tener 

tendencia a las actividades prácticas por sobre 

las teóricas (Escobar y Gómez, 2018). Además, 

la docencia superior andragógica debe ir más 

allá de lo instructivo, considerando lo práctico, 

la identificación, registros, sistematización, 

comprensión y otros elementos, siendo clave la 

reflexión, tanto de la propia práctica como en 

el trabajo  con los estudiantes (Pérez-Díaz et al., 

2020).

MÉTODO
La metodología utilizada para efectos de 

esta investigación es mixta debido a que recoge 

información cualitativa y cuantitativa, de nivel 

exploratorio, no experimental, dado que el foco 

es  revisar  las prácticas docentes en materia 

andragógica a partir de la declaración de los 

docentes. La técnica de recogida de datos que se 

empleó es una encuesta con preguntas abiertas 

y cerradas que se aplicó de manera interna en la 

Facultad de Educación de la Universidad de las 

Américas, a los académicos que se desempeñan 

en las dos modalidades que atienden estudiantes 

adultos; por una parte, en régimen vespertino 

y por otra, el régimen executive. Las preguntas 

se sometieron a un software estadístico para el 

tratamiento de tablas de frecuencia y la obtención 

del nivel de confiablidad, el cual arrojó un 0,96 en 

alfa de  Cronbach. Los  académicos  tuvieron un 

mes para responder el cuestionario desde su envío.

El cuestionario fue validado por pares y consta 

de  una  primera  parte, que consiste  en  preguntas  

de   identificación  personal  con el objetivo de 

levantar  un  perfil. La segunda  parte  se  compone  

de  preguntas asociadas al proceso de enseñanza, 

por una parte, y luego al proceso de aprendizaje,  

con  el  objeto  de  rescatar  información  cualitativa  

de procedimientos  generales  que  aplica  

el    docente  en el aula. En  una  tercera parte 
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se  abordan  directamente preguntas  asociadas  

a  asuntos  metodológicos, consultando por el  

eventual uso y aplicación  de nuevas metodologías,  

y  posteriormente  se  recaba  información sobre 

el  uso de TIC en la práctica docente. En la 

cuarta sección se exploran los procedimientos 

e instrumentos evaluativos de mayor uso. El 

cuestionario finaliza con  una  serie de  preguntas  

abiertas  con la  intención  de  recabar  información  

que  las   preguntas  anteriores no incluyeron.

El estudio se llevó a cabo durante el primer y 

segundo semestre 2019. Participaron las carreras 

de educación parvularia, educación diferencial, 

pedagogía en historia, pedagogía en inglés y 

pedagogía en  educación  física  que tienen 

modalidad verpertina, y pedagogía en educación 

básica, la cual además de la verpertina tiene 

modalidad executive. Todas las carreras están en 

Santiago y algunas de ellas además en Concepción 

y Viña del Mar. El instrumento fue respondido por 

61 profesores de estas carreras.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Proceso de enseñanza
Sobre las metodologías utilizadas, la más 

recurrente es la clase magistral, método que es 

utilizado por el 91,8% de los académicos, lo que es 

coherente en función de la importancia que le dan 

los docentes al contenido por sobre las actividades 

prácticas. Si bien, no es la única metodología 

que se utiliza, es la que predomina en la mayoría 

de las clases y en gran parte del tiempo de cada 

sesión. Por ende, resulta entendible que el 72,13% 

de los académicos indique que una labor esencial 

en la docencia universitaria es la transmisión del 

conocimiento, aunque también se entiende que el 

conocimiento es una construcción colaborativa 

entre el docente y los estudiantes, como se aprecia 

en la Figura 1.

Figura 1. Construcción del conocimiento.
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Con base a los resultados del cuestionario, 

solamente el 4,92% está en desacuerdo con la 

idea de que el conocimiento se construye entre 

estudiantes y académicos.  En este contexto, se 

puede inferir que gran parte de los académicos 

adhieren a un proceso de aprendizaje que releva 

el rol del estudiante y lo pone en el centro del 

proceso de aprendizaje. A la luz de los resultados se 

desprende que efectivamente existe una intención 

del docente de aplicar una pedagogía que responda 

a los paradigmas educativos actuales, promoviendo 

el aprendizaje significativo y constructivista en los 

estudiantes con una activa participación de estos. 

En el cuestionario aplicado se consultó en torno a 

las percepciones al respecto, teniendo 3 opciones: 

“Doy a los estudiantes oportunidad de realizar 

aportaciones personales; por ejemplo, les pido 

que predigan resultados, que propongan hipótesis 

y las comprueben, etc”; “Mantengo el interés del 

alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado”; “Conecto elementos 

teóricos de los contenidos con problemas reales de 

los estudiantes”. Su resultado se puede apreciar en 

la Figura 2.

Figura 2. Percepción de las propias prácticas.

Al respecto, en cada elemento el 90% o más, 

adhiere a una clase expositiva que abre y permite 

espacios de participación para los estudiantes, 

incorporando en los contenidos aspectos de interés 

de los estudiantes, lo cual es fundamental en la 

educación de adultos donde se debe dar el espacio 

para integrar los intereses y experiencias y que abre 

la posibilidad a disponer de diversas metodologías 

en el plano de la instrucción como se aprecia en la 

Figura 3.
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Figura 3. Aplicación de estrategias educativas.

Es posible apreciar una preeminencia de 

actividades tendientes a favorecer el aprendizaje 

colaborativo como el estudio de casos, debates, 

aprendizaje basado en problemas. Se aprecia que 

más de un 70% de los académicos ha aplicado o 

aplica este tipo de  metodologías  en sus prácticas 

docentes. En el caso de  metodologías   más   recientes,  

su  uso  es  más  acotado  como,  por  ejemplo, en 

el caso del aula invertida o el aprendizaje  basado  

en proyectos.

Empleo de tecnología educativa
Más del 90% declara utilizar herramientas 

tecnológicas en clases para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes, mientras el 52% indica que 

conoce metodologías tecnológicas. Al respecto del 

uso del teléfono inteligente, el 25% lo ha usado 

con frecuencia, y el 33% en más de una ocasión. 

Respecto a la vinculación de conocimientos, 

se puede  apreciar que más de un 85% de los 

académicos considera importante vincular los 

aprendizajes con las experiencias de vida laboral de 

los estudiantes, así lo refleja la Figura 4.
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Figura 4. Conexión de aprendizajes con experiencia laboral.

De  esta manera,  el  conectar  los  aprendizajes  

con la experiencia de vida de los estudiantes, 

favorecerá la comprensión e internalización de 

estos. A este apartado se suman las estrategias 

que permiten a los estudiantes realizar aportes en 

clases, según la respuesta de los docentes un 73% 

de los docentes emplea de manera constante sus 

clases como un espacio para interactuar y permitir 

a los estudiantes conectar los aprendizajes con sus 

contenidos. Por otra parte, existe una interacción 

directa entre la relación docente y estudiante, 

más de un 80 % de los encuestados considera que 

los conocimientos que adquieren los estudiantes 

les permiten comprender la realidad en las que 

están inmersas. Finalmente, más de un 81% de los 

encuestados reconoce que conecta los contenidos 

con ejemplificaciones relacionadas a la vida 

cotidiana de los estudiantes. 

Finalmente, en torno a las estrategias 

evaluativas,  el 76% indica que utiliza la estrategia 

de  autoevaluación   y   coevaluación   dentro   

de   sus  clases. El 64% indica usar de manera 

tradicional la cátedra escrita, aunque se apunta 

a que tengan un foco en el desarrollo y análisis y 

no sólo en la reproducción de contenidos. Un 

61% indica que complementa la instancia de 

examen con otros métodos distinto al de cátedra 

tradicional, considerándose ensayos, informes, 

portafolio y otras opciones, de manera de poder 

diversificar las formas de evaluar a los estudiantes, 

las cuales en general pasan en esta instancia de 

lo individual a lo colaborativo. Por otra parte, un 

66% indica que  realiza  genera   un  proceso   de  

retroalimentación   con  los  estudiantes posterior 

a la entrega de sus trabajos, con el fin de fortalecer 

los aprendizajes  de  cada uno de ellos. Por 

último, un 76 %  declara  socializar  los procesos  

evaluativos  con  los estudiantes, lo que favorece 

el conocimiento del método de evaluación que se 

utilizará posteriormente. 
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Discusión
Se aprecia un predominio de la importancia 

de  los contenidos en la docencia, aunque 

también se entiende que este contenido que lleva 

al aprendizaje es una construcción colaborativa 

entre estudiantes y docente, lo que favorece la 

internalización de los conocimientos por parte de 

los estudiantes. Esta profundización conceptual 

es requerida, ya que debe permitir, a partir de 

esos elementos, realizar actividades prácticas que 

fomenten generar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes (Obando, 2018), siendo importante 

la precisión dado que muchas veces las creencias 

de los estudiantes adultos, por su experiencia, no 

necesariamente son correctas desde el punto  de  

vista  conceptual,  siendo importante la mediación 

docente en su enfoque. 

En andragogía prima la cooperación 

constructivista social entre la guía de los docentes 

y la participación de los estudiantes (Miranda 

et al., 2020), debiendo el docente poder seguir 

adquiriendo estrategias para poder potenciar la 

integración de la participación sistemática del 

estudiante. Esto, además, debe acompañarse de 

algunos rasgos deseables en el perfil de un docente 

que enseñe a adultos, como el ser crítico, empático 

y entusiasta en su labor académica (Briceño et al., 

2019). 

La metodología de clases suele ser expositiva 

en su mayoría, lo que fomenta que los estudiantes 

adultos  puedan disponer de espacios para 

manifestar sus experiencias asociadas a las 

temáticas que se abordan, ello invita a que el 

diseño de la docencia sea flexible para atender 

estos cambios que a veces se suscitan dentro de 

la sesión de clases a partir de participación de 

los estudiantes, lo que es una característica de la 

formación  de adultos. En los espacios destinados 

a actividades dentro de la sesión de clases, existe 

una preminencia de actividades colaborativas en 

clases, fundamentalmente las que desarrollen la 

capacidad analítica como el aprendizaje basado en 

problemas, métodos de casos o trabajo cooperativo 

en general, como es demostrado en otros estudios 

(Pizarro, 2022) lo cual permite  la  participación del 

estudiante además de aplicar sus conocimientos y 

experiencias previas. 

Considerando la preponderancia que tienen 

las experiencias  previas  en  el  aprendizaje del 

estudiante adulto, la importancia de actividades 

colaborativas es que puedan compartirlas con 

los compañeros (Pérez y Andrades, 2020) 

enriqueciendo su conocimiento. Esto contrasta 

los procesos de educación universitaria superior 

tradicionales,  en  los  cuales  el  proceso de 

enseñanza aprendizaje estaba focalizado en el 

docente y no en los estudiantes, fomentando la 

individualidad (Costa et al., 2015). Si bien se 

aprecia en la recolección de información que no se 

desarrollan del todo de parte de algunos docentes, 

por lo menos de manera planificada un uso de 

estrategias andragógicas específicas, si se cumplen 

premisas como rescatar la experiencia previa de los 

estudiantes adultos o atender a la flexibilidad; sin 

embargo, se hace necesario el poder transitar a la 

integración de estrategias y técnicas andragógicas 
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específicas dado que como se evidencia en otras 

investigaciones, su uso contribuye a disminuir la 

reprobación y deserción (González, 2020); es decir, 

pasar de la adaptación que requiere la docencia 

con el perfil andragógico a una comprensión más 

profunda que se manifiesta a su vez en el uso de 

metodologías y didácticas específicas para este 

segmento. 

Existe  un  alto  uso  de integración de 

tecnología en clases, aunque en general se trata  

de  opciones   para fomentar y dinamizar la 

participación  más que en   un  trabajo  sistemático  

o  que  involucre  la   generación de productos  con  

apoyo  tecnológico de parte de los estudiantes. El 

empleo para favorecer dinámicas de  participación  

es  importante  dado  que entrega la posibilidad de 

que todos participen por igual; sin  embargo,  en  

el  caso  de  adultos  se   requiere   una    mayor   

profundidad   en   su   uso,   del   uso   de  modelos  

que permitan una apropiación profunda (Morales-

Pacavita et  al., 2018), considerando que puede 

existir una mayor dispersión entre adultos que con 

los jóvenes, entre quienes saben utilizar tecnología 

y quienes requieren cierta alfabetización digital al 

respecto. Esto contrasta con el estudio realizado 

por Mila, quien señala que los docentes utilizan 

estrategias   pedagógicas   focalizadas  a potenciar  

los  aprendizajes  de  los  estudiantes y por 

consecuencia,  esto  ayuda  a  generar  un aumento 

de la participación en clases (Mila et al., 2022). 

De esta forma, las tecnologías deberían estar 

al servicio de las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes adultos, donde por ejemplo, el uso 

de metodologías como el aula invertida permiten 

modificar  el orden de la clase tradicional, donde 

el estudiante  revise  cierto  contenido  previo  

preparado por  el docente,  para  que  la clase 

presencial se pueda enfocar en el desarrollo de las 

actividades  prácticas  (Rodríguez  y  Manaure, 

2020), lo que no está exento de problemas como 

el  mayor tiempo que requiere el docente para 

preparar material o la falta de tiempo que muchas 

veces enuncian los estudiantes en esta modalidad. 

Finalmente, en torno a la evaluación, si bien 

predomina el método de cátedra escrita de forma 

individual, existen   otras   instancias   donde  hay 

mayor diversidad   en  el   instrumento  evaluativo   y 

que  en  general    se  trata  de   actividades   colaborativas. 

Al respecto, se evidencia la importancia de recoger 

en la evaluación las temáticas que mayormente 

se abordan en clase, fundamentalmente porque 

en la enseñanza de adultos es frecuente la co-

construcción de conocimientos a partir del debate 

y experiencia, por lo cual deben recogerse esas 

instancias en el proceso evaluativo (Obando, 2018). 

En algunos casos, se da la negociación frente a la 

evaluación de parte del docente en términos de 

fechas y algunas características, lo que es positivo 

desde el punto de vista que el estudiante visualice 

como se le incorpora en las decisiones pedagógicas 

que afectan su proceso, donde se sostiene que el 

uso de estrategias flexibles permite al estudiante 

gestionar su propio aprendizaje y fomentar su 

responsabilidad académica (Pérez y Andrades, 

2020), situación demandada por el estudiante 

adulto quien debe compatibilizar trabajo y familia.
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 Esto se condice con una  investigación   

que   señala la existencia de un foco evaluativo 

unidireccional,  en   la  cual,  existe  bajo 

conocimiento sobre  diversificación evaluativa 

en el aula. Esto genera un  problema  a  la  hora  

de valorar el desempeño de los estudiantes en el 

aula (Vera et al., 2013). Por otra parte, Gómez, en 

su estudio, reafirma la existencia de una falta de 

variación en los  instrumentos  de  evaluación.  En  

este  sentido,  los  estudios  reflejan la  necesidad  

de  buscar  estrategias  que  permitan diversificar  el  

proceso  evaluativo  en  los  estudiantes (Briceño et 

al., 2019). 

CONCLUSIONES
La educación de adultos presenta variados 

desafíos que todos los docentes deben de asumir, 

pues en la práctica se tiende a estandarizar la 

enseñanza  en  todos  los  niveles  y  perfiles,  y  tal  

se ha indagado,  las  prácticas  pedagógicas  en  lo  

que  se refiere  a adulto, tiene sus propias lógicas 

y enfatiza en el desarrollo de ciertas  metodologías  

que  buscan  rescatar  fundamentalmente sus 

experiencias previas. En este contexto se hace 

necesario indagar en torno a las metodologías 

adecuadas para abordar una pedagogía de mayor 

efectividad en el universo de estudiantes de 

programas que reciben a estudiantes adultos, que 

trabajan y tienen familia, en sus aulas.

En   cuanto  a   los   resultados  de  la   

investigación,    se  ha  detectado  que efectivamente 

existe conocimiento generalizado de aplicación 

de ciertos principios de la andragogía en lo que 

se refiere a  metodologías, es  por ello que las 

respuestas de los docentes  se muestran bastante 

cercanas  a   demostrar que  en su práctica 

pedagógica al  menos se consideran  ciertos 

principios importantes para la educación de 

adultos como es el caso de la participación de los 

estudiantes en los procesos evaluativos,  cierto  

grado  de  flexibilización, las  clases enfocadas a 

entregar el contenido  con  elementos que aludan al  

aspecto laboral y experiencia del estudiante de tal  

manera  de  promover  la  motivación, utilización 

de metodologías que promuevan la resolución de 

problemas y el estudio de casos, pero se requiere 

avanzar también en la aplicación de metodologías 

específicas propias de la andragogía para atender 

de manera más certera las necesidades de los 

estudiantes adultos.

Por su parte, la aplicación del instrumento 

deja ver que, a pesar de que metodológicamente 

los docentes se encuentran en un nivel bastante 

aceptable, el uso de las TIC sigue siendo más débil 

comparado con el uso de otros tipos de prácticas; 

es por ello por lo que cuando se indaga en torno 

a herramientas TIC específicas, se infiere que no 

existe un conocimiento satisfactorio de ciertas 

herramientas que pueden facilitar ciertos procesos 

pedagógicos en el aula, que estas se limitan a 

fomentar  una participación rápida, simple y 

efectiva, pero que no se integran las tecnologías 

en procesos metodológicos más complejos como 

la elaboración de productos o como elementos de 

apoyo para el trabajo colaborativo.
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De esta forma se concluye que es necesario 

formalizar la práctica docente a nivel andragógico 

con estudiantes adultos, de manera de que la 

experiencia docente se traduzca en un acervo 

institucional que permita depurar las estrategias 

y orientar a los docentes en el uso de estrategias 

metodológicas y didácticas específicas para la 

atención de las necesidades particulares de los 

estudiantes adultos.
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En el contexto actual de la educación, el uso 
de recursos didácticos digitales se ha vuelto 
cada vez más relevante para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En esta investigación, 
se examina específicamente la relación entre 
estos recursos y el desarrollo de la creatividad 
en niños de nivel primario en una institución 
educativa pública en Apurímac. Se empleó 
un enfoque cuantitativo con un alcance 
correlacional y un diseño transversal. A 
través de la aplicación de dos cuestionarios a 
una muestra de 81 estudiantes, se analizó la 
relación entre el uso de recursos didácticos 
digitales y el nivel de creatividad. Los 
resultados obtenidos revelaron una relación 
significativa entre los recursos didácticos 
digitales y el desarrollo de la creatividad. Este 
hallazgo se sustenta en un p-valor de 0,000, 
que es menor que la significancia establecida 
de 0,01, y en un valor Rho de Spearman de 
0,673, que indica una correlación fuerte entre 
las variables analizadas. Esto sugiere que una 
mejora en el uso de los recursos didácticos 
digitales está asociada positivamente con una 
mejora en la creatividad de los estudiantes.

Palabras clave: Creatividad; Recursos 
didácticos; Recursos digitales

RESUMEN
No contexto atual da educação, o uso de 
recursos didáticos digitais tem se tornado cada 
vez mais relevante para o processo de ensino-
aprendizagem. Nesta pesquisa, examinamos 
especificamente a relação entre esses recursos e 
o desenvolvimento da criatividade em crianças 
do ensino fundamental em uma instituição 
pública de ensino em Apurímac. Foi utilizada 
uma abordagem quantitativa com um escopo 
correlacional e um desenho transversal. Por 
meio da aplicação de dois questionários a uma 
amostra de 81 alunos, foi analisada a relação 
entre o uso de recursos didáticos digitais e o 
nível de criatividade. Os resultados obtidos 
revelaram uma relação significativa entre os 
recursos didáticos digitais e o desenvolvimento 
da criatividade. Essa conclusão é apoiada por 
um valor de p de 0,000, que é menor do que a 
significância estabelecida de 0,01, e um valor 
de Spearman's Rho de 0,673, indicando uma 
forte correlação entre as variáveis analisadas. 
Isso sugere que uma melhoria no uso de 
recursos didáticos digitais está positivamente 
associada a uma melhoria na criatividade dos 
alunos.

Palavras-chave: Criatividade; recursos 
didáticos; recursos digitais

RESUMO
In the current context of education, the use 
of digital didactic resources has become 
increasingly relevant for the teaching-learning 
process. In this research, we specifically 
examine the relationship between these 
resources and the development of creativity 
in primary school children in a public 
educational institution in Apurimac. A 
quantitative approach with a correlational 
scope and a cross-sectional design was used. 
Through the application of two questionnaires 
to a sample of 81 students, the relationship 
between the use of digital didactic resources 
and the level of creativity was analyzed. 
The results obtained revealed a significant 
relationship between digital didactic resources 
and the development of creativity. This finding 
is supported by a p-value of 0.000, which is less 
than the established significance of 0.01, and 
a Spearman's Rho value of 0.673, indicating 
a strong correlation between the variables 
analyzed. This suggests that an improvement 
in the use of digital didactic resources is 
positively associated with an improvement in 
students' creativity.

Key words: Creativity; Didactic resources; 
Digital resources
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INTRODUCCIÓN
La situación actual provocada por la pandemia 

por COVID-19 ha puesto al descubierto las 

deficiencias en innovación y tecnología digital 

dentro de las instituciones educativas en todo 

el mundo.  A  pesar de la propagación del 

conocimiento globalizado y el avance de las 

tecnologías de la información, estas no han sido 

completamente integradas en el ámbito educativo 

en muchos países. A raíz de la pandemia, se ha 

intensificado la implementación de la educación 

a distancia, sin embargo, esto ha revelado la falta 

de preparación en competencias digitales tanto 

por parte de los estudiantes como de los docentes 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).

La  disponibilidad  de   recursos   físicos  

y   digitales  para  el   proceso  de  enseñanza  y  

aprendizaje, aunque  destinada a facilitar la 

educación remota, ha evidenciado las disparidades 

en el acceso a internet y la conectividad, 

especialmente en  áreas desfavorecidas (Leiton et 

al., 2022; Espíritu et al.,  2022).  La  implementación  

tardía  de  tecnologías en  las  escuelas,  combinada 

con estas desigualdades,  ha  planteado desafíos 

significativos para la continuidad de la educación 

(Roca, 2022).

En este contexto, se destaca la importancia 

de aprovechar las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) como herramientas educativas 

efectivas. Sin embargo, su uso efectivo requiere 

estrategias específicas que fomenten tanto la 

competencia digital como la creatividad de los 

estudiantes (Tapia, 2022).

En Perú, al igual que en muchos países, la 

implementación de la educación a distancia se 

ha  enfrentado  a  desafíos significativos, incluida 

la falta de acceso a dispositivos tecnológicos y a 

internet en muchas familias (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2020). Esto ha puesto de 

manifiesto la necesidad de repensar la integración 

de la tecnología en la educación y de desarrollar 

estrategias que promuevan la creatividad de los 

estudiantes a través de recursos digitales.

En este contexto, surge la pregunta sobre la 

relación entre los recursos educativos digitales 

y el desarrollo de la creatividad en estudiantes 

de  primaria.  Este  estudio  busca  explorar  

y   comprender  esta  relación,  ampliando  el  

conocimiento  teórico y  práctico  sobre  el  uso  

de  dispositivos  tecnológicos para  fomentar  la  

creatividad en el ámbito educativo (Bereczki y 

Kárpáti, 2021; Selfa-Sastre et al., 2022).

Sustento teórico
La integración de tecnologías digitales en la 

educación ha sido un tema de creciente interés, 

especialmente a raíz de la pandemia mundial. Este 

proceso, impulsado por la necesidad de adaptación 

a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, ha 

revelado una serie de retos y oportunidades en el 

ámbito educativo.

Desde  una    perspectiva  humanista,   se 

considera que la creatividad está intrínsecamente 

ligada a la personalidad de los individuos. Se 

entiende que una personalidad integrada  favorece  

el  desarrollo  de  la  creatividad,  la  cual es  concebida 
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como un proceso motivado conscientemente, 

influenciado por las experiencias y el contacto con 

la realidad  (Gómez, 2005).  Este  enfoque  resalta  

la  importancia  del esfuerzo  y  la  motivación  del 

sujeto  en  el  proceso creativo.

Por  otro lado, desde  una perspectiva 

perceptual, se entiende la creatividad como un 

proceso de  pensamiento productivo  y resolución 

de problemas. Este enfoque considera que la 

creatividad surge como respuesta a estímulos 

que generan insatisfacción,  lo  que  impulsa   al   

individuo  a  ampliar  su percepción y generar 

nuevas relaciones y asociaciones (Gómez, 2005).

En este sentido, la implementación de 

tecnologías  digitales  en   la   educación  ofrece  

nuevas oportunidades   para  fomentar  la  

creatividad  en  los  estudiantes.  Se  ha  observado  

que  el  uso de recursos digitales puede mejorar 

la calidad educativa y  transformar  los  procesos  

de  enseñanza y aprendizaje,  siempre  y  cuando  

se  empleen  de manera  pertinente  y  se  integren 

adecuadamente en el currículo (Chrobak et al., 

2015).

Además, diversos estudios han explorado 

el impacto de las tecnologías digitales en el 

desarrollo de la creatividad. Se ha encontrado que 

estas tecnologías proporcionan una diversidad de  

oportunidades  para  el  aprendizaje,  promoviendo  

la creatividad  colaborativa  y  facilitando la  

generación de procedimientos creativos en  

conjunto (Selfa-Sastre et al., 2022).

Por lo tanto, la integración de recursos  

educativos digitales en el proceso educativo ofrece 

un nuevo paradigma  que  puede  potenciar  el 

desarrollo de la  creatividad  en  los  estudiantes.  

Sin   embargo,   es necesario  comprender  en  

profundidad  la  relación entre  el  uso  de  estas 

tecnologías  y  el  desarrollo  de  habilidades  

creativas  para   aprovechar  su  máximo potencial  

en  el  ámbito educativo.

MÉTODO
El  enfoque  utilizado  fue  cuantitativo,   basado  

en la  medición   y   los   cálculos   de  variables,  

buscando sistematizar  los  datos  y  emplear  la  

estadística (Niño, 2011). Se optó por un diseño 

correlacional, con un enfoque  transversal, 

recogiendo la información en una única 

oportunidad (Hernández et al., 2014).

La población objetivo consistió en 418 

estudiantes de una institución educativa de nivel 

primaria en la Región Apurímac. Se seleccionó una 

muestra de 81 estudiantes mediante un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, considerando 

la facilidad de acceso a los grupos ya establecidos 

(Arias, 2012).

La  técnica  de  recolección  de  datos  utilizada  

fue la encuesta, a  través  de  dos  cuestionarios:  uno  

sobre  el  uso  de  recursos  didácticos  digitales  y 

otro sobre la estimación de niveles de creatividad. 

Ambos instrumentos fueron elaborados por 

los autores y validados  por  expertos en los 

temas investigados,  quienes  confirmaron  su 

aplicabilidad y confiabilidad (Tuapanta et al., 

2017). El cuestionario sobre el uso de recursos 

digitales constaba de 12 ítems, distribuidos en 
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las dimensiones de recursos didácticos digitales: 

transmisivos, activos e interactivos. Del mismo 

modo,  el  cuestionario sobre la estimación de 

niveles de creatividad incluía 12 ítems, cada 4 de 

ellos abordaban una dimensión de la creatividad. 

Cada ítem ofrecía cuatro alternativas de respuesta, 

que se cuantificaron como nunca (1), a veces (2), 

casi siempre (3) y siempre (4). 

Es preciso especificar  que,  la  dimensión 

recursos transmisivos implicó el empleo de blogs, 

bibliotecas   digitales,  plataformas  virtuales  y  

medios  de  almacenamiento  como  los  drives, 

mega, etc.  En el caso de los activos digitales, 

se refiere al empleo  de  los procesadores  de 

textos como  el  office,   los  juegos virtuales, los 

simuladores, los softwares de programación;  en  

el caso de los  recursos interactivos  implican  el  

empleo de  herramientas  de interacción  como  el  

zoom,  el  Meet,  YouTube, Facebook etc.

Respecto de las dimensiones de la creatividad, 

la experiencia determina el dominio teórico, los 

procedimientos o las técnicas sobre el tema; en el 

pensamiento creativo, las formas como enfrentan 

las situaciones con originalidad, innovando y 

proponiendo estrategias diversas; finalmente la 

motivación intrínseca que tiene el estudiante para 

hacer frente a los dilemas de manera creativa.

Los   datos   recogidos   a   través   de    los    

instrumentos,  se  organizaron  en  tablas   

considerando   los  niveles de logro que 

demuestran los estudiantes en las variables y en 

sus correspondientes dimensiones, indicando 

la frecuencia y porcentaje de estudiantes que se 

encuentran en los niveles deficiente, regular y 

bueno. 

Para el análisis de los datos, se sumaron 

los puntos correspondientes  a las  alternativas  

marcadas  por  cada  estudiante  en  los  cuestionarios. 

Posteriormente,  se  establecieron  rangos para  

determinar  los  niveles  de  logro  alcanzados en  

el  uso  de  recursos  didácticos  digitales  y  en l a 

creatividad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los resultados de la variable recursos 

educativos digitales, presentados en la Tabla 

1 muestra que de la totalidad de estudiantes 

participantes, el 50% demuestra en las actividades 

pedagógicas un nivel bueno en el uso de estos 

recursos,  el 46,9% alcanza el nivel regular; en 

cuanto a las dimensiones, en la dimensión uso de 

recursos transmisivos, el 69,1% indica que logran 

un nivel regular en el empleo de estos recursos, el 

8,6%  alcanza  el  nivel  bueno,  en  la  dimensión 

activos digitales, el 81,5% logran un nivel regular 

de uso y solo el 7,4% llega al nivel bueno; de igual 

modo, en la dimensión interactivos el 74,1% 

manifiesta que en el empleo de estas herramientas 

digitales el nivel es regular y solo el 2,5% manifiesta 

que este es bueno.
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Recursos educativos 
digitales

Dimensiones
Transmisivos Activos digitales Interactivos

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Deficiente 2 2,5% 18 22,2% 9 11,1% 19 23,5%
Regular 38 46,9% 56 69,1% 66 81,5% 60 74,1%
Bueno 41 50,6% 7 8,6% 6 7,4% 2 2,5%
TOTAL 81 100% 81 100% 81 100% 81 100%

Tabla 1. Niveles de uso de los recursos educativos digitales y dimensiones  en  estudiantes  de  nivel  
primaria Apurímac.

En la variable desarrollo de la creatividad en 

los estudiantes, como se observa en la Tabla 2, se 

indica que el 59,3% tiene un desarrollo regular 

de creatividad, el 27,2% demuestra un desarrollo 

bueno; en las dimensiones de esta variable, el 

54,3% de los participantes demuestra que su  

experiencia es regular y solo el 3,7% alcanza 

el nivel  bueno, en la dimensión pensamiento 

creativo, el 61,7% demuestra un nivel regular y el 

3,7% demuestran ser  buenos en esta dimensión; lo 

propio en la dimensión  motivación, el 72,8% de 

los participantes demuestra tener una motivación 

regular y el 9,9% bueno.

Desarrollo de la 
creatividad

Dimensiones
Experiencia Pensamiento creativo Motivación

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Deficiente 11 13,6% 34 42,0% 28 34,6% 14 17,3%
Regular 48 59,3% 44 54,3% 50 61,7% 59 72,8%
Bueno 22 27,2% 3 3,7% 3 3,7% 8 9,9%
TOTAL 81 100% 81 100% 81 100% 81 100%

Tabla 2. Niveles de desarrollo de la creatividad y dimensiones en estudiantes de nivel primaria Apurímac.

La Tabla 3 muestra el análisis correlacional de 

las variables y las dimensiones, como se observa 

el p-valor de 0,000 menor que la significancia de 

0,01 expresa que si existe correlación entre los 

aspectos analizados; en la correlación entre la 

variable recursos didácticos digitales, el valor del 

coeficiente Rho de Spearman 0,673 indica que esta 

correlación es fuerte; también en las correlaciones 

entre la variable recursos didácticos digitales 

y las dimensiones experiencia, habilidades de 

pensamiento  creativo y motivación se observa que 

el valor Rho de Spearman supera a 0,5 representando 

estos valores a una correlación fuerte  (Hernández 

et al., 2018).
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Tabla 3. Correlaciones entre variable recursos didácticos digitales con desarrollo de la creatividad y 
dimensiones en estudiantes de primaria Apurímac.

Recursos didácticos
digitales

Rho de Spearman Desarrollo de la creatividad Coeficiente de correlación ,673**
Sig. (bilateral) ,000
N 81

Experiencia Coeficiente de correlación ,622**
Sig. (bilateral) ,000
N 81

Habilidades de pensamiento creativo Coeficiente de correlación ,507**
Sig. (bilateral) ,000
N 81

Motivación Coeficiente de correlación ,555**
Sig. (bilateral) ,000
N 81

Discusión
La incorporación de los recursos digitales 

en el sistema  educativo  peruano  como  medios 

didácticos para el desarrollo de competencias es 

todavía incipiente, si bien ya se han establecido 

estrategias de implementación de los medios 

tecnológicos en las instituciones educativas 

(Resolución Ministerial N° 438-2022-MINEDU) 

proveyendo de dispositivos a estudiantes y docentes; 

el uso de estos recursos, de acuerdo con Berrocal 

y Aravena (2021) abre muchas posibilidades 

para que los docentes empleen y recreen diversas 

estrategias de aprendizaje que sean motivadores y 

estimulantes para los estudiantes, haciendo que el 

empleo de estas herramientas más que un medio 

sean oportunidades para practicar la creatividad y 

fortalecer las competencias.

En la institución educativa, ámbito donde se 

realizó la investigación, el 50,6% de los estudiantes 

demuestra alcanzar un nivel bueno en el uso de 

los recursos educativos digitales, mientras que el 

46,9% manifiesta que este uso es regular; respecto 

de los niveles de  creatividad desarrollada por los 

estudiantes con el uso de los recursos didácticos 

digitales,  el  27,2%   de  los  estudiantes  manifiesta  

que es  bueno  y  el  59,3% manifiesta que este 

desarrollo es regular. En estudios precedentes, 

como el realizado por Tapia y Ruíz (2022) 

encontraron que la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de inicio y proceso en el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo, lo 

que permitió generar estrategias motivacionales 

empleando herramientas novedosas con el uso de 

herramientas digitales que estimule y despierte 
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el interés de los educandos; también Cuetos et al., 

(2020) en su estudio concluyen que,  de acuerdo a  

los  docentes, las TIC  son  herramientas altamente 

motivadoras y son un medio importante para la 

comunicación,  sugieren  además  que  el empleo de  

estas  herramientas  debe diversificarse con  otras  

estrategias,  regulando  el  uso  de  las TIC en los 

estudiantes.

Respecto  del  objetivo  establecido   en   el  

estudio, mediante  el  análisis inferencial realizado 

a través del coeficiente  de  correlación  Rho  

de  Spearman,  el p-valor  obtenido  de  0,000  

menor  que  la significancia de 0,01  expresa  que  

si existe  correlación    entre  el  empleo  de  los 

recursos  didácticos  digitales y  el  desarrollo  de  

la   creatividad  en estudiantes de  nivel primaria, 

el coeficiente de 0,673 indica que esta correlación 

es fuerte  (Hernández,  et  al.,   2018),  significando   

que   la   mejora   de  una  de  las  variables implica  

la mejora positiva de la otra variable;  en  la 

investigación realizada por  Bereczki y Kárpáti 

(2021) también concluyen que es  necesario  

fortalecer  las  competencias  docentes en el manejo 

de las tecnologías para fomentar en los estudiantes 

el desarrollo de su creatividad, propone además 

un enfoque nuevo para el ámbito educativo que 

posibilita el empleo de la tecnología en el desarrollo 

de habilidades creativas, de igual manera Selfa-

Sastre et al., (2022) en el estudio que realizaron 

concluyen que  la  tecnología  digital proporciona   

una diversidad  de oportunidades  para el 

aprendizaje de los idiomas desempeñando tres  

roles en la  aplicación de la creatividad colaborativa.

No quepa duda que el uso adecuado de 

recursos y materiales permiten el desarrollo de 

diversas habilidades entre los estudiantes, entre las 

que se puede considerar la habilidad creativa, sin 

embargo, es todavía motivo de debate, el empleo 

de los recursos didácticos digitales en el desarrollo 

de competencias, debido sobre todo a factores 

como el desarrollo de las competencias digitales 

en estudiantes y docentes; al respecto Goleman 

et al., (2009) manifiestan  que,  un  ingrediente 

fundamental para el desarrollar la creatividad es 

la pericia, tener las habilidades en el manejo de las 

herramientas necesarias, en el caso de los recursos 

didácticos digitales implica tener un dominio 

del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación; y en estos tiempos de desarrollo 

tecnológico, sigue siendo una debilidad en el 

ámbito educativo, el dominio del uso de las TIC en 

el proceso pedagógico por parte de los docentes.

Es  necesario  cambiar   los   paradigmas    

educativos tradicionales para el desarrollo de 

la creatividad en los estudiantes y el uso de las 

herramientas digitales es una oportunidad en 

estos tiempos, Rodríguez (2018) manifiesta que 

las pautas para lograr disposición en el ejercicio 

de la creatividad son: ubicar espacios aptos para 

la creatividad, cambiar las actividades rutinarias, 

generar y explorar nuevas actividades y espacios 

novedosos también estimular los sentidos; y en 

los estudiantes, los dispositivos tecnológicos y 

sus complementos son adecuados para encontrar 

disposición en el empleo y desarrollo de su 

creatividad; pero, las tecnologías no solo se puede 
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orientar para el desarrollo de la creatividad, como 

manifiesta Tapia (2022) es necesario incorporar 

los recursos tecnológicos y digitales  en  el ámbito  

pedagógico,  de   este  modo  se ampliará  la  

posibilidad  de  implementar  modelos educativos 

que será beneficioso para la mejora  de  los  

aprendizajes  de  los  estudiantes;  sobre  este aspecto 

Hernández et al., (2012) manifiesta que integrar los 

recursos tecnológicos  en  el trabajo pedagógico 

hay mayo posibilidad de desarrollar competencias  

en  razón  de  que  estas  están provistas  de  

diferentes  aplicativos  que  se  pueden utilizar para 

el aprendizaje.

CONCLUSIONES
El estudio revela una relación significativa y 

fuerte  entre  el  uso  de  recursos  didácticos  digitales 

y el desarrollo de la creatividad en estudiantes de 

nivel primario. Esto subraya la importancia de 

integrar estratégicamente estos recursos en los 

procesos educativos para fomentar la creatividad 

desde una edad temprana.

Es  evidente  la necesidad de priorizar el 

empleo de recursos didácticos digitales en la 

enseñanza para fortalecer las habilidades creativas 

de los estudiantes. Esto implica la implementación 

de estrategias para mejorar las competencias 

digitales tanto de docentes como de estudiantes, 

promoviendo un uso reflexivo y regulado de los 

dispositivos digitales en el aula.

Se  observa  que,  en  las  instituciones  

educativas, se  utilizan  principalmente recursos 

digitales del tipo activos, como procesadores 

de texto y multimedia, dejando de lado otras 

herramientas disponibles en dispositivos móviles. 

Esto refleja una falta de conocimiento por parte 

de los  docentes  sobre  el  potencial pedagógico de 

estas herramientas, así como un uso limitado por 

parte de los estudiantes, que tienden a utilizarlos 

solo cuando es necesario y bajo supervisión adulta.

Es crucial promover una integración más 

amplia y efectiva de los recursos didácticos digitales 

en el entorno educativo, no solo para enriquecer 

el aprendizaje, sino también para estimular la 

creatividad de los estudiantes de manera más 

integral.

CONFLICTO DE INTERESES. El presente estudio realizado, 
es resultado de una búsqueda exhaustiva de información que 
responda a las variables establecidas en la investigación, dicha 
información se ha considerado en la investigación respetando 
la autoría y los procedimientos de citación y referenciación 
sugeridas por la American Psychological Association (APA); la 
realización de este estudio no tiene ningún interés pecuniario 
ni será de beneficio personal de los beneficiarios, el propósito 
de la ejecución de este estudio es estrictamente académico y 
pretende proporcionar un elemento para realizar estudios más 
profundos sobre el tema en mención.
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El gráfico de caja se ha incorporado a los 
currículos oficiales de distintos países, 
pasando a ser parte de la formación de 
profesores. Por ello, que este trabajo expone 
el proceso de diseño y validación de un 
instrumento para evaluar la comprensión 
del gráfico de caja para futuros profesores 
de Educación Básica. Para construir el 
cuestionario se revisaron libros de texto 
e investigaciones previas, tipos de tareas 
y demanda cognitiva. Se trata de una 
investigación mixta. Para estimar la validez 
de contenido se siguió la técnica del juicio 
de expertos, quienes puntuaron los ítems 
según claridad, pertinencia y relevancia, 
y comentarios para su mejora. Además, 
se calculó el coeficiente de validez de 
contenido. El cuestionario final reúne 
una muestra de ítems que se consideran 
apropiados para medir la comprensión del 
gráfico de caja en el profesorado. 

Palabras clave: Construcción de 
cuestionario; Validación de cuestionario; 
Cuestionario; Gráfico de caja; Comprensión

RESUMEN

O gráfico de caixa foi incorporado aos 
currículos oficiais de diferentes países, 
tornando-se parte da formação de 
professores. Portanto, este artigo apresenta 
o projeto e o processo de validação de um 
instrumento para avaliar a compreensão 
do gráfico de caixa para futuros professores 
do ensino fundamental. Para elaborar 
o questionário, foram revisados livros 
didáticos e pesquisas anteriores, tipos de 
tarefas e demanda cognitiva. Trata-se de 
uma pesquisa mista. Para estimar a validade 
do conteúdo, foi usado o julgamento de 
especialistas para pontuar os itens quanto 
à clareza, relevância e pertinência, além 
de comentários para aprimoramento. 
Além disso, foi calculado o coeficiente de 
validade do conteúdo. O questionário final 
reúne uma amostra de itens considerados 
adequados para medir a compreensão dos 
professores sobre o gráfico de caixa.

Palavras-chave: Construção de 
questionário; Validação de questionário; 
Questionário; Questionário; Box plot; 
Compreensão

RESUMO

The box plot has been incorporated into 
the official curricula of different countries, 
becoming part of teacher training. Therefore, 
this paper presents the design and validation 
process of an instrument to evaluate the 
comprehension of the box plot for future 
elementary school teachers. To construct 
the questionnaire, textbooks and previous 
research, types of tasks and cognitive 
demand were reviewed. This is a mixed 
research. To estimate the content validity, the 
technique of expert judgment was followed, 
who scored the items according to clarity, 
pertinence and relevance, and comments 
for improvement. In addition, the content 
validity coefficient was calculated. The final 
questionnaire gathers a sample of items 
considered appropriate to measure teachers' 
understanding of the box plot.

Key words: Questionnaire construction; 
Questionnaire validation; Questionnaire; 
Box plot; Comprehension
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las grandes cantidades de 

información estadística presente en medios de 

comunicación y redes sociales, hacen necesario 

que los ciudadanos tengan la capacidad de 

analizar de forma crítica y comprensiva. Esto se 

conoce con el nombre de cultura estadística (del 

Pino y Estrella, 2012). Por su parte, Batanero 

(2004) indica que este término surgió de forma 

espontánea entre la comunidad de estadísticos y 

educadores en estadística, haciendo alusión a la 

importancia del conocimiento estadístico para el 

ciudadano  educado.  Para  Gal (2002)  la  cultura 

estadística está relacionada con la interrelación de 

dos componentes: la capacidad de las personas de 

evaluar críticamente la información estadística, 

argumentos y fenómenos estocásticos en diversos 

contextos, y la capacidad de comunicar sus 

reacciones a dicha información estadística.

En este marco, Arteaga et al., (2011) destacan 

el rol de las representaciones gráficas como un 

elemento de la cultura estadística, las que aparecen 

ampliamente en los medios de comunicación, 

prensa e internet en general. En este sentido, 

la comprensión de información a partir de 

gráficos estadísticos se vuelve fundamental, ya 

que una persona en la sociedad actual, debe leer 

constantemente y de forma crítica información 

gráfica proveniente de diferentes medios (Arteaga 

et al., 2016). El lenguaje gráfico, además, tiene un 

rol primordial en el análisis de datos y está presente 

en ámbitos tan diversos como la educación, 

redes sociales, la publicidad y movimientos que 

promueven la apertura y transparencia de datos 

(Alcaraz et al., 2020).

Específicamente, la necesidad de mejorar 

la cultura estadística de la población en general 

ha motivado la inclusión de temas de estadística 

en el currículo de Educación Básica en diversas 

partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, 

España, Francia y gran parte de los países de 

Iberoamérica (Cuétara et al., 2016). En Chile, 

siguiendo tendencias internacionales, el currículo 

introduce el eje temático de Datos y azar en el 

año 2009, el cual aborda el tratamiento de la 

estadística y su parte gráfica desde los primeros 

años de escolaridad (Ministerio de Educación 

de Chile [MINEDUC], 2009). En este sentido, el 

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 

e Investigaciones Pedagógicas, perteneciente 

al  MINEDUC,   indica  que  los  profesores  

de  Educación Básica en Chile deben manejar 

adecuadamente representaciones estadísticas 

como pictogramas, gráficos de barras y circulares, 

histogramas y gráfico de caja (MINEDUC, 2022). 

Diversas investigaciones como la de Arteaga 

et al., 2016; Espinel, 2007; Monteiro y Ainley, 

2007; Rodríguez-Alveal  y  Díaz-Levicoy, 2019;   

Salcedo et  al.,   2021  buscan   descifrar   qué   

tan   bien   comprenden los futuros profesores los 

gráficos estadísticos, pero es usual que se centran; 

principalmente, en un pequeño grupo de esas 

representaciones, como el gráfico de barras o el 

histograma, con ello dejan de lado otras, como el 

gráfico de caja, el cual es de uso común en reportes 

estadísticos y de investigación. Además de que 
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su estudio está considerado desde la Educación 

Primaria dentro del currículo de matemática 

de diversos países (e.g., National Council of 

Teachers of Mathematics [NCTM], 2000). En 

este sentido, son pocas las investigaciones que 

abordan la comprensión del gráfico de caja de 

futuros profesores o profesores en activo, ninguna 

encontrada en Chile. Esas investigaciones lo hacen 

con instrumentos que, al parecer, no han pasado 

por un proceso de validación, o al menos no se 

describen. Por ejemplo, Carvalho et al., (2019) 

presentan un instrumento con cuatro preguntas, 

pero no menciona una validación de este. En la 

misma línea, Edwards et al., (2017) también diseñan 

un instrumento para su evaluación, pero tampoco 

hablan de una validación.

Por otra parte, Retnawati et al., (2017) señalan 

que el desarrollo de instrumentos de calidad, 

válidos y confiables, juega un papel decisivo en 

la identificación de las competencias y de las 

dificultades de los estudiantes. De allí que este 

trabajo tiene por objetivo construir y validar un  

instrumento para  evaluar la  comprensión  del  

gráfico de caja que tienen futuros profesores de 

Educación Básica. Con esto se espera (a) contribuir 

con un cuestionario que pueda ser utilizados en 

distintos contextos para evaluar de comprensión 

del gráfico de caja por futuros profesores, (b) 

ejemplificar el procedimiento a seguir para el 

diseño y validación, mediante juicio de experto, de 

un cuestionario de investigación. 

MÉTODO
Se trata de  un  estudio  descriptivo,  para  

establecer la  validez  de  contenido  de  un  

cuestionario para evaluar  la  comprensión  del  

gráfico  de  caja  que tienen  futuros  profesores  

de   Educación  Básica,  por medio   de   juicio   

de   expertos. De acuerdo con Haynes et al., 

(1995) el  estudio  de  validez  de  contenido  de  

un  instrumento  de  recolección  de  datos  es  un  

proceso  multimétodo,  que contempla  un  nivel  

cualitativo  y  otro  cuantitativo.  En lo  cualitativo  

está  el  análisis  de  los  aportes  y  observaciones  

proporcionados  por  cada  evaluador  y  lo  

cuantitativos  se  encuentra  en  el  uso  de  medidas  

estadísticas  para  el  análisis  de las  puntuaciones  

asignadas  a  cada  ítem,  además,  del  uso  de  un  

coeficiente  específico  para  evaluar la validez de 

contenido.

Para   la    elaboración   del   cuestionario,   

se   realizó una revisión de los libros de texto de  

matemática  de  segundo  ciclo  de  Enseñanza  

Básica  de  los últimos años en Chile, así como 

investigaciones realizadas sobre los diagramas 

de caja. Para caracterizar la complejidad que la 

resolución de un problema matemático plantea a 

los estudiantes (o profesores, como en este caso), es 

útil el disponer de un modelo teórico que brinde 

las herramientas para su análisis (Benedicto et al., 

2015). Es por ello que se consideró apropiado tomar 

como referencia un modelo de niveles de demanda 

cognitiva y los tipos de tareas sobre gráficos 

estadísticos descritos en la literatura.
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Se utilizó el modelo de niveles de demanda 

cognitiva, originalmente propuesto por Stein et 

al., (2000) y adaptado a  la  estadística por Salcedo 

(2015) y que considera los siguientes niveles: 1) 

tareas de memorización: actividad directa, sin  

ambigüedad,  en  el  caso  del  gráfico,  lectura 

literal, sin implicar interpretación; 2) tareas de 

procedimiento sin conexión: actividades que no 

demandan justificaciones del proceso realizado. 

Por ejemplo, estudiante concluye de forma 

simple y directa a partir de gráficos; 3) tareas 

de procedimiento con conexión: actividades 

que   requieren  pensamiento  complejo para su 

resolución. Demandan procedimientos, aunque 

de forma general. Por ejemplo, estudiante extrae 

información no explícita a partir de los datos 

y su contexto; 4) tareas para hacer estadística: 

actividades que requieren pensamiento complejo 

y no algorítmico, exigiendo el entendimiento de 

los conceptos y procedimientos. Por ejemplo, el 

estudiante hace inferencias, siendo crítico con 

la información, de acuerdo con los  datos  y  su  

contexto.

Los niveles van desde el más básico (tareas 

de memorización) al más complejo y que implica 

una mayor demanda cognitiva (tareas para hacer 

estadística). El modelo de demanda cognitiva se 

centra en el nivel de pensamiento exigido cuándo 

este se enfrenta a una actividad estadística, para 

resolverla con éxito. Con respecto a los tipos 

de tareas sobre gráficos estadísticos propuestas 

a los estudiantes, distintas investigaciones han 

caracterizado  su  presencia  en libros de texto 

(Díaz-Levicoy et al., 2016, 2018).  Algunas  de  

ellas,  y  que  se han considerado y adaptado 

para esta  investigación, son: 1) leer: se pide 

una lectura literal del  gráfico  estadístico; 2) 

construir: se pide elaborar un gráfico de caja con 

la información proporcionada; 3) calcular: se debe 

leer la información que se presenta en el gráfico y 

realizar operaciones aritméticas a partir de ella; 4) 

interpretar: se pide extraer información no literal 

presente en el gráfico, dar puntos de vista y justificar 

sus afirmaciones.

Con esos referentes, se elaboró una tabla de 

especificaciones con la estructura tentativa del 

cuestionario y se hizo una primera producción 

de ítems. La discusión entre investigadores llevó 

a una depuración preliminar y se generó una 

primera versión del cuestionario. Esa propuesta 

inicial consistió en un cuestionario de 10 ítems, 

cada uno con dos versiones que se diferenciaban 

en aspectos como  los  datos  manejados  y  el  

lenguaje  utilizado.  Luego   de   una   depuración  

inicial,  se   seleccionaron  8 ítems adecuados 

para abordar los distintos aspectos importantes 

a evaluar, considerando las tareas de lectura, 

construcción, cálculo e interpretación, descritas 

previamente. En la Tabla 1 se especifica el tipo de  

tarea,  nivel  de demanda cognitiva y la forma en 

que son presentados los datos en cada uno de los 

ocho problemas propuestos.
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Tabla 1. Tabla de especificación del cuestionario.
Ítem Tarea Soporte de datos Demanda cognitiva
1a Leer Gráfico de caja Nivel 1
1b Leer Gráfico de caja Nivel 1
2a Leer Gráfico de caja Nivel 1
2b Leer Gráfico de caja Nivel 1
3 Construir Información del diagrama Nivel 2
4 Construir Conjunto por extensión Nivel 2
5a Construir Gráfico de barras Nivel 2
5b Leer Gráfico de barras Nivel 1
6a Leer Gráfico de caja Nivel 1
6b Calcular Gráfico de caja Nivel 2
6c Calcular Gráfico de caja Nivel 2
6d Leer Gráfico de caja Nivel 1
6e Interpretar Gráfico de caja Nivel 3
7a Interpretar Gráfico de caja Nivel 3
7b Interpretar Gráfico de caja Nivel 3
7c Interpretar Gráfico de caja Nivel 3
7d Interpretar Gráfico de caja Nivel 3
8 Interpretar Histograma Nivel 3

Varios de los ítems se consideran subítems, 

abordando los primeros 3 niveles del modelo 

de demanda cognitiva. Hay 7 preguntas que se 

clasifican como tareas de memorización (primer 

nivel del modelo), cinco de procedimiento 

sin conexión  (segundo nivel) y las últimas 

seis preguntas del cuestionario son tareas de 

procedimiento con conexión (tercer nivel). Debido 

a que el cuestionario fue confeccionado para 

ser aplicado en futuros profesores de Educación 

Básica, se decidió no abordar el cuarto nivel del 

modelo, tareas para hacer estadística.

Para la validación se recurrió al juicio de 

expertos, técnica comúnmente utilizada en la 

evaluación de diseños de cuestionarios (Hernández  

et  al.,  2014). Por su parte, Juárez-Hernández 

y Tobón (2018) señalan que es un proceso 

fundamental en la creación de instrumento, pues 

esta proporciona evidencia sobre la calidad y 

precisión de este. El juicio  de  expertos  consiste  

en  solicitar  a un grupo de especialistas la revisión 

del instrumento para que lo evalúen (Hernández 

y Mendoza, 2018), de acuerdo con unos criterios 

previamente  establecidos.  Luego es necesario 

establecer el grado de correspondencia entre las 

apreciaciones de los jueces al momento de valorar 

los ítems. 

Se consultó a investigadores reconocidos de 

Chile, Brasil, Perú, Argentina y España y que son 

expertos en áreas relevantes para la construcción 

de este cuestionario: Estadística, Didáctica de 

la Matemática, Didáctica de la Estadística o 
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Evaluación de aprendizajes. Todos los expertos 
contactados tienen publicaciones en sus áreas de 
especialización y estudios de postgrado, la mayoría 
con doctorado. A los 9 expertos contactados vía 
correo electrónico se les envió una carta indicando 
detalles del instrumento, el objetivo e instrucciones 
de cómo evaluar, y se recogieron 8 valoraciones. 

La valoración solicitada consistía en asignar 
un puntaje de 1 a 5, donde 1 es la calificación 
mínima y 5 la máxima, en tres apartados: claridad 
(los enunciados de cada ítem se entienden sin 
dificultad alguna, siendo conciso, exacto y directo), 
pertinencia (si el ítem pertenece a la categoría) y 
relevancia (el ítem es apropiado para representar a 
la categoría específica del constructo). Además, se 
pidió indicar sugerencias para mejorar los aspectos 
que el experto considerara necesario. 

Una  vez  recibidas las evaluaciones de cada 
uno de los expertos, se realizó una valoración de 
cada ítem, considerando los aspectos evaluados 
(claridad, pertinencia y relevancia), calculando 
medidas de estadística descriptiva. Este análisis 
se complementó con el Coeficiente de Validez 
de Contenido (CVC), propuesto por Hernández-
Nieto (2011). Este coeficiente establece una 
relación proporcional entre la evaluación 
promedio observada entre los jueces evaluadores 
y la evaluación máxima teórica, según la escala 
utilizada, ajustada, además, por la concordancia 
aleatoria entre los jueces. 

El CVC ha sido utilizado en diferentes 
contextos. Por ejemplo, Balbinotti et al. (2007) lo 
utilizó para validar el contenido de la traducción 
de un cuestionario financiero con fin de utilizarlo 

en Brasil. En general, con algunas excepciones, 
concluyeron que el instrumento es apto para ser  
aplicado  en dicho país. Esto, basándose en el 
cálculo del CVC, considerando aceptable un valor 
superior al 0,70. En el ámbito de la salud, Goncalves 
Bos et al., (2017) validaron un cuestionario sobre 
la  percepción  de  riesgos  de  caídas en adultos 
mayores. El cuestionario diseñado, que contó 
inicialmente con 36 preguntas, fue sometido a una 
evaluación por juicio de expertos en tres criterios: 
claridad del lenguaje, importancia y relevancia 
teórica. También usando un criterio de 0,70, el 
cuestionario final se redujo a 14 preguntas. Los 
autores indican que este coeficiente es el más 
utilizado en salud, especialmente en enfermería, 
para validar este tipo de instrumentos.

Además, de los análisis anteriores se 
consideraron los comentarios dejados por los 
expertos al momento de emitir los juicios sobre 
los ítems. Con toda esa información se procedió a 
modificar algunos ítems. Para efectos del análisis, 
se codificaron los expertos de la forma EX, donde 
E significa experto y X corresponde a un número 
del 1 al 8.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este apartado se detallan los principales 

resultados obtenidos a partir de la validación 
solicitada al grupo de expertos. La Tabla 2 resume 
las puntuaciones otorgadas por los expertos en 
cada ítem del cuestionario, mostrando el criterio 
evaluado, la frecuencia de cada puntuación, junto 
a la media, moda, desviación estándar y coeficiente 

de simetría.
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Tabla 2. Puntuación asignada por los expertos en cada ítem.

Ítem Criterio
Puntuación

Media Moda
Desv.
est.

Coef. de 
asimetría1 2 3 4 5

1a Claridad 0 0 0 0 8 5 5 0 ###
Pertinencia 0 0 0 2 6 4,8 5 0,5 -1
Relevancia 0 0 0 1 7 4,9 5 0,4 -3

1b Claridad 0 0 1 0 7 4,8 5 0,7 -3
Pertinencia 0 0 0 3 5 4,6 5 0,5 -1
Relevancia 0 0 0 1 7 4,9 5 0,4 -3

2a Claridad 0 0 1 0 7 4,8 5 0,7 -3
Pertinencia 0 0 0 1 7 4,9 5 0,4 -3
Relevancia 0 0 0 0 8 5 5 0 ###

2b Claridad 0 1 1 1 5 4,3 5 1,2 -1
Pertinencia 0 0 1 2 5 4,5 5 0,8 -1
Relevancia 0 0 2 0 6 4,5 5 0,9 -1

3 Claridad 0 1 2 0 5 4,1 5 1,2 -1
Pertinencia 0 0 0 2 6 4,8 5 0,5 -1
Relevancia 0 0 0 1 7 4,9 5 0,4 -3

4 Claridad 0 0 1 1 6 4,6 5 0,7 -2
Pertinencia 0 0 0 2 6 4,8 5 0,5 -1
Relevancia 0 0 0 2 6 4,8 5 0,5 -1

5a Claridad 0 1 2 0 5 4,1 5 1,2 -1
Pertinencia 0 0 0 2 6 4,8 5 0,5 -1
Relevancia 0 0 0 1 7 4,9 5 0,4 -3

5b Claridad 0 1 1 1 3 4 5 1,3 -1
Pertinencia 0 0 0 3 3 4,5 4 0,5 0
Relevancia 0 0 1 1 4 4,5 5 0,8 -2

6a Claridad 0 0 1 0 7 4,8 5 0,7 -3
Pertinencia 0 0 2 1 5 4,4 5 0,9 -1
Relevancia 0 1 1 0 6 4,4 5 1,2 -2

6b Claridad 0 0 1 1 6 4,6 5 0,7 -2
Pertinencia 0 0 2 1 5 4,4 5 0,9 -1
Relevancia 0 1 1 0 6 4,4 5 1,2 -2

6c Claridad 0 0 1 1 6 4,6 5 0,7 -2
Pertinencia 0 0 2 1 5 4,4 5 0,9 -1
Relevancia 0 1 1 0 6 4,4 5 1,2 -2

6d Claridad 1 0 3 0 4 3,8 5 1,5 -1
Pertinencia 0 1 0 1 6 4,5 5 1,1 -2
Relevancia 1 0 0 0 7 4,5 5 1,4 -3

6e Claridad 0 0 1 1 6 4,6 5 0,7 -2
Pertinencia 0 0 0 1 7 4,9 5 0,4 -3
Relevancia 0 0 0 0 8 5 5 0 ###
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Ítem Criterio
Puntuación

Media Moda
Desv.
est.

Coef. de 
asimetría1 2 3 4 5

7a Claridad 0 0 1 3 3 4,3 4 0,8 -1
Pertinencia 0 0 1 1 4 4,5 5 0,8 -2
Relevancia 0 0 1 0 5 4,7 5 0,8 -2

7b Claridad 0 0 0 3 4 4,6 5 0,5 -0
Pertinencia 0 0 0 2 4 4,7 5 0,5 -1
Relevancia 0 0 0 1 5 4,8 5 0,4 -2

7c Claridad 0 0 1 2 4 4,4 5 0,8 -1
Pertinencia 0 0 1 1 4 4,5 5 0,8 -2
Relevancia 0 0 0 0 6 5 5 0 ###

7d Claridad 0 0 1 1 5 4,6 5 0,8 -2
Pertinencia 0 0 0 1 6 4,9 5 0,4 -3
Relevancia 0 0 0 0 7 5 5 0 ###

8 Claridad 0 0 2 1 4 4,3 5 1 -1
Pertinencia 0 0 0 2 5 4,7 5 0,5 -1
Relevancia 0 0 0 1 6 4,9 5 0,4 -3

En  esta Tabla 2  se  observa  que los  promedios 

de  las  puntuaciones  son  en  su mayoría superiores 

4, de  igual  manera la moda es  de 5  (máximo 

posible) salvo la pertinencia del ítem 5b y la 

claridad del 7a. Hay una evaluación en  general  

alta, reflejada en los coeficientes de asimetría 

negativos en cada uno de los ítems. Este primer 

análisis sugiere que los ítems son apropiados para 

evaluar la comprensión del gráfico de caja. Además, 

de forma complementaria, se recurrió al CVC, el 

cual ayuda a determinar la validez de cada ítem y 

del instrumento en su totalidad (Hernández-Nieto, 

2002).

En la Tabla 3 se muestra el cálculo del CVC 

para cada ítem del cuestionario. Como se aprecia, 

no todos los jueces evaluaron todas las preguntas. 

Por ejemplo, el experto E2 olvidó evaluar los ítems 

7 y 8. Sin embargo, como el CVC se calcula por 

ítem, la ausencia de algunas evaluaciones no es 

impedimento para su cálculo.

Nota: “###” representa datos faltantes debido a que el experto por alguna razón no evaluó dicho ítem.

Tabla 3. Estimación del CVC a partir de la evaluación de los expertos.

Ítem
Jueces

∑xij
J CVCi

Pei CVC
1 2 3 4 5 6 7 8

1a 14 15 15 15 15 13 15 15 117 8 0,975 0,0000000596 0,975
1b 12 14 15 15 15 13 15 15 114 8 0,950 0,0000000596 0,950
2a 14 15 15 15 15 15 13 15 117 8 0,975 0,0000000596 0,975
2b 14 14 15 13 15 12 8 15 106 8 0,883 0,0000000596 0,883
3 14 12 15 13 15 11 15 15 110 8 0,917 0,0000000596 0,917
4 14 15 15 15 14 12 13 15 113 8 0,942 0,0000000596 0,942
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Ítem
Jueces

∑xij
J CVCi

Pei CVC
1 2 3 4 5 6 7 8

5a 14 12 15 13 15 11 15 15 110 8 0,917 0,0000000596 0,917
5b 14 11 15 # 14 9 # 15 78 6 0,867 0,0000214335 0,867
6a 14 15 15 13 15 10 15 11 108 8 0,900 0,0000000596 0,900
6b 14 14 15 13 15 10 15 11 107 8 0,892 0,0000000596 0,892
6c 14 14 15 13 15 10 15 11 107 8 0,892 0,0000000596 0,892
6d 14 11 15 13 13 6 15 15 102 8 0,850 0,0000000596 0,850
6e 14 15 15 13 15 14 15 15 116 8 0,967 0,0000000596 0,967
7a 13 # 14 14 15 9 # 15 80 6 0,889 0,0000214335 0,889
7b 14 # 14 14 15 12 # 15 84 6 0,933 0,0000214335 0,933
7c 13 # 15 14 15 11 # 15 83 6 0,922 0,0000214335 0,922
7d 14 # 15 14 15 15 13 15 101 7 0,962 0,0000012143 0,962
8 14 # 15 13 15 12 13 15 97 7 0,924 0,0000012143 0,924

Nota: “#” representa datos faltantes debido a que el experto por alguna razón no evaluó dicho ítem.

Los valores de los CVC oscilan entre 0,850 

y 0,975, por lo que el nivel de validación y 

concordancia interna de los ítems es bueno o 

excelente (Hernández-Nieto, 2002, 2011). El 

ítem que presentó el resultado más bajo fue el 6d, 

esto se debe principalmente a que el E6 lo evaluó 

excepcionalmente mal, considerándolo poco 

relevante (evaluado con un 1/5) y poco pertinente 

(2/5). Esta visión no es compartida por los otros 

expertos. Por ejemplo, el E5 indicó:

En el caso del ítem d, he valorado con 
menor puntaje a la claridad porque me 
ha quedado la duda, pues si hablamos 
de lo que queda por debajo o encima 
de la mediana, no podríamos hablar 
de la mayoría. Pero como no conozco 
el objetivo, no podria [sic] decir si es 
adecuado o no. Es decir, si lo que ustedes 
esperan es ver si los estudiantes se dan 
cuenta de que no se puede hablar de 
mayoría, entonces me parece bien (E5).

La pregunta precisamente busca evaluar qué 

tan bien conocen el concepto de mediana los 

futuros profesores de matemática, por lo que se 

consideró adecuada su inclusión en la versión 

final del cuestionario. En particular, Hernández-

Nieto (2002) recomienda mantener únicamente los 

ítems con un CVC mayor a 0,80, como se puede 

apreciar en la Tabla 3, todos los ítems cumplen 

con esa condición,  razón  por la cual se consideró 

pertinente aceptarlos todos. 

El  CVC total del  instrumento fue de 0,920. 

Según Hernández-Nieto   (2002, 2011),   el  

CVC  mide el grado de acuerdo entre los jueces  

evaluadores sobre cada ítem y el cuestionario 

en  general, el  resultado encontrado sugiere una 

validez  y concordancia  excelente.  Ello  significa,  

de  acuerdo con Cohen y Swerdlik (2006), que el 

cuestionario está conformado por una muestra 

representativa de la población de ítems que se 

podrían utilizar para estimar la comprensión del 
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gráfico de caja en futuros profesores de Educación 

Básica. Un tercer momento de análisis de los ítems 

se hizo a partir de los comentarios y sugerencias 

formulados por los evaluadores. Se consideraron 

todos los aportes de los jueces, pero a continuación 

se exponen los más relevantes y que colaboraron 

con la mejora de los ítems del cuestionario.

Ítem 1. El primer ítem del cuestionario tuvo 

calificaciones de los expertos que fluctúan entre 

4,8 y 5,0 en claridad, 4,6 y 4,8 en pertinencia y de 

4,9 en relevancia, además de un CVC en promedio 

de 0,963. Pese a tener una alta calificación en los 

tres conceptos evaluados, se modifica según los 

comentarios de los siguientes expertos:

En el ítem a, “estudiante” debe ir en 
plural. (E2)
Sugiero arreglar la redacción 
entrego algunas ideas: En base a la 
representación gráfica dada responda las 
siguientes preguntas. Eso de registra… 
no sería más adecuado hacer notar que 
REPRESENTA o RESUME en un gráfico 
el tiempo en minutos que demoran sus 
estudiantes. (E6)
Sugiero cambiar por “información” por 
“datos” en el enunciado. Debe decir “Qué 
porcentaje de estudiantes tardó”. (E7)

Se  acogieron los comentarios de los expertos 

E6 y E7 y se modificó el ítem. En la parte a) se 

cambió “estudiante” por “estudiantes”, de acuerdo 

con lo sugerido por E5 y E7. 

Ítem 2. Este ítem obtuvo calificaciones de media 

mayor  a  4,2 y moda 5, siendo la claridad la 

dimensión peor evaluada. El CVC del ítem en  

promedio  fue  de  0,929.  Algunos  comentarios  de 

los  expertos  fueron:

En lugar de “círculos negros”, escribiría 
“puntos”. (E1)
Me parece interesante hacer la mirada 
vertical de este tipo de gráfico claro que si 
se trata de alumnos de enseñanza básica 
les puede complicar atendiendo que 
leemos de izquierda a derecha luego su 
lectura horizontal es más atendible. (E6)
Sería más adecuado hablar de gráfico o 
de diagrama. A lo mejor puede generar 
algo de confusión utilizar ambos 
términos en el mismo ejercicio. …mide la 
altura de cada uno, en centímetros, y las 
representa en el siguiente gráfico. (E8)

Se  hicieron  cambios en la redacción, 

corrigiendo algunos errores identificados por 

los expertos. Además, se modificaron algunos 

vocablos por otros considerados más apropiados. 

Por ejemplo, se cambió la palabra “diagrama” 

por “gráfico”, siguiendo las indicaciones de E8 y 

“círculos” por “puntos”, según lo sugerido por E1.

Ítem 3. Este  ítem  fue  evaluado  con  una  media  

de 4,1  en claridad, 4,8 en pertinencia y 4,9 en  

relevancia.  La  moda fue 5 en todos los apartados. 

El CVC fue de 0,917. Si bien fue un ítem con 

valoración alta por parte de los expertos, algunos 

comentarios fueron considerados para su mejora.
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Propuesta de enunciado: Una empresa 
quiere conocer el nivel de satisfacción 
de sus clientes con relación al servicio 
entregado. Para tal fin, pide a 100 de los 
clientes que completen una encuesta de 
satisfacción. Tras el análisis de los datos 
se obtuvo que la puntuación mínima fue 
de 1, mientras que la máxima fue de 
80. Sabiendo además que los valores de 
los cuartiles 1, 2 y 3 fueron 10, 30 y 60 
puntos respectivamente, represente dicha 
información en un gráfico adecuado. 
(E8)

El E8 entrega una sugerencia de enunciado 

considerada pertinente para los objetivos del 

ítem, por lo que se toma parte de sus sugerencias 

para la redacción  del  problema. Otro comentario 

destacado es el del E6, quien sugiere cambiar 

“notas” por “puntajes”, sugerencia considerada en 

los cambios.

Ítem 4. El ítem 4 fue evaluado por los expertos 

con una media en claridad de 4,6, en pertinencia 

de 4,8 y en relevancia de 4,8. La moda fue de 5 en 

los tres apartados y el CVC obtenido fue de 0,942. 

Los cambios a este ítem fueron motivados por los 

siguientes comentarios:

Los resultados de la prueba de matemática 
aplicada a los 19 estudiantes de sexto 
básico se muestran a continuación. (E4)
Construya un gráfico de caja que 
representa las notas obtenidas en la 
prueba por este grupo de estudiantes. No 
es necesario escribir lo último. (E7)

Se incorpora “se muestran a continuación” 

como sugiere el E4, además se elimina “por este 

grupo de estudiantes”, como indica el E7.

Ítem 5. Las  puntuaciones  dadas  por  los  expertos  

en claridad (4,1 de media y moda 5), pertinencia 

(4,7 de media  y  moda 5)  y  relevancia (4,7 de 

media y 5 de moda) son  altas. El  ítem tuvo  en  

promedio un CVC de 0,892. Estas calificaciones 

fueron acompañadas de algunos comentarios que 

fueron utilizados para hacer mejoras al ítem.

Se cambiaron algunas palabras para hacer la 

pregunta más comprensible y evitar confusiones. 

Como sugirió el E4, se modificó la palabra 

habitación por dormitorio. Además, se cambió 

la frase “niños encuestados” por “estudiantes 

encuestados” siguiendo el comentario de E7. Por 

último, en respuesta al comentario de E8, se cambió 

el gráfico propuesto por uno con barras más 

separadas, de forma de dejar en claro que el gráfico 

no es un histograma.

Ítem 6. Este ítem está compuesto por cinco 

preguntas, cada una de ellas evaluada con una 

moda de 5. Los promedios fluctúan entre 4,3 y 4,8 y 

el CVC total del ítem fue de 0,9.

Se hicieron modificaciones leves al enunciado 

del problema en vista de los comentarios de E6 

y E7. Las preguntas a), b), c) y d) no sufrieron 

modificaciones, mientras que e) se mejoró siguiendo  

lo  comentado por E1, que sugirió agregar un 
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“contexto” más amplio a la pregunta. A E8 le  llamó 

la atención la forma directa de preguntar en los 

ítems a), b) y c), pero se decidió mantenerlas como 

estaban, pues el preguntar de distintas  formas 

podría  ayudar a  obtener información sobre 

posibles errores que puedan estar cometiendo los 

futuros profesores al momento de responder.

Ítem 7. Este ítem está compuesto de cuatro 

preguntas. Fue evaluado por los expertos con una 

media de 4,5 en relación a la claridad, de 4,7 en 

pertinencia y 4,9 en cuanto a la relevancia; todas 

con moda de 5. El CVC total del ítem fue de 0,926.

Algunas sugerencias de los evaluadores 

permitieron mejorar la redacción de los ítems, de 

manera de hacerlos más claros para los futuros 

encuestados. Siguiendo lo señalado por E3 y E5, se 

quitó “De acuerdo con los gráficos” de la pregunta 

7a, pues es redundante. Se cambió la redacción 

de 7b y 7c siguiendo las sugerencias de algunos 

de los expertos. Además, se corrigió un error de 

transcripción señalado por E6, cambiando “los 

mostrado” por “lo mostrado”. 

Ítem 8. Este ítem fue evaluado en claridad con una 

media de 4,3 y 5 de moda, en pertinencia con 4,7 de 

media y 5 de moda y relevancia con 4,9 de media y 

5 de moda. El CVC fue de 0,924.

En vista de lo bien evaluado y los comentarios 

de los expertos, el ítem este sólo se cambió en 

términos de redacción, manteniendo la idea de la 

pregunta y los gráficos propuestos. Por otro lado, 

algunos comentarios  de  los  expertos no fueron 

considerados para la modificación de los ítems, 

principalmente porque a estos se da respuesta en 

otros apartados del instrumento. Por ejemplo, 

E3 sugiere una pregunta de nivel superior al de 

tareas de procedimiento sin conexión, pero ellas 

están consideradas  en  los ítems 6e  en adelante. 

Lo  mismo aplica  para   comentarios   de  los  

expertos  E6  y  E8,  ya que  en otros ítems hay 

preguntas que abordan dicha  sugerencia. El  E5  

sugiere  la  inclusión de preguntas que aborden 

los datos atípicos en el gráfico de caja, sin duda un 

aspecto  valioso,  pero fue  desdeñado  ya  que  la  

identificación  y  análisis de datos atípicos es un 

contenido no abordado en enseñanza básica, en 

consecuencia, no fue incorporado al cuestionario.

Sugiero hacer otra pregunta en el que 
se aplique el nivel 3, para aprovechar 
conocer el entendimiento del diagrama 
de caja, por parte del estudiante. (E3)
El ítem cumple con los requisitos de 
claridad, pertinencia y relevancia. En 
este último requisito he puesto menor 
valoración, sólo porque creo que podría 
presentarse un lote de datos que tenga 
algún valor atípico, de forma que no 
quede la idea de que los bigotes inician 
y concluyen siempre en el mínimo y 
máximo respectivamente. Por favor, es 
sólo una idea que dependerá de si los 
estudiantes de esta edad conocen cómo 
es el procedimiento para determinar los 
valores alejados. (E5)
Sugiero incluir una pregunta acerca de 
la información que entrega el gráfico. 
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Dado que de lo contrario estaríamos 
potenciando lo procedimental algo que 
debemos erradicar del sistema escolar. 
(E6)
Sería interesante preguntar por alguno 
de los cuartiles, por ejemplo, ¿Cuál fue la 
calificación máxima que obtuvo el 50% 
de los estudiantes de clase? De esta forma 
se solicita también la interpretación del 
gráfico, y no solamente se centra en la 
representación. (E8)

La versión final del cuestionario, luego de 

atender a las sugerencias dadas por los expertos, se 

incluye en el anexo. 

CONCLUSIONES
Un  aspecto fundamental  en  la  investigación  es  

la  recolección de  datos,  para  ello  se  debe  contar  

con instrumentos válidos  y confiables. Es por  

esto  que  es  importante  continuar  desarrollando 

investigaciones que avancen en la producción 

de instrumentos de medición consolidados. En 

este trabajo se expuso el proceso a seguir para el 

diseño y validación, mediante juicio de experto, 

de un cuestionario  para  evaluar  la  comprensión  

del gráfico  de  caja para futuros profesores de 

Educación Básica.

El cuestionario elaborado pasó por diversos 

filtros para lograr su validez de contenido. Además  

de las  medidas  estadística  descriptivas  que  se 

usan  en  estos  casos,  se  usó  el  CVC  ya que 

es un coeficiente utilizado en otras disciplinas con 

éxito (Balbinotti et al., 2007; Goncalves Bos et al., 

2017), pero no se ha utilizado constantemente en 

educación. Si bien en este caso no fue necesario  

eliminar  preguntas, posiblemente  por  la  

depuración  previa  a  la  que había  sido  sometido  

el  cuestionario  y  los  altos  CVC obtenidos  por las 

preguntas propuestas, es  común  que  el  cálculo  de  

coeficientes  conlleve  a  la  reducción  de  la  cantidad  

de  preguntas  en  la versión final del instrumento.

El  instrumento  presentado  es  de  relevancia  

pues  no  se encontraron  en   la  literatura 

cuestionarios validados para medir la comprensión  

del  gráfico de caja  por  parte  de  futuros  profesores  

de Enseñanza Básica. Como su contenido fue 

validado,  puede ser un insumo adecuado para 

aplicar en este grupo. Eso significa que los ítems 

que conforman  el cuestionario  son  representativos  

y  relevantes  de  un  marco conceptual  específico  

(Setiawan  et  al., 2020). En este caso, según la 

taxonomía de exigencias cognitivas y tareas 

seleccionada  para evaluar la comprensión del 

gráfico de caja. No obstante, es necesario continuar 

con el proceso y hacer una prueba  piloto  para  

estimar  la  confiabilidad del cuestionario.

Finalmente, un instrumento de medición solo 

es válido para medir un propósito específico, pero 

lograrlo es importante ya que ayuda a conseguir 

datos con mayor precisión, lo cual se traduce 

en un menor error de varianza  porque  el  error 

de medición es bajo. En el caso de la matemática 

en general,  y  de  la estadística  en  particular, es 

relevante ya que mejorar la enseñanza y diseñar 

estrategias de aprendizaje plausibles, pasa por 

tener información válida y confiable del logro de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Las competencias digitales brindan los 
mecanismos necesarios para evidenciar el 
desarrollo de las capacidades, conocimientos 
y actitudes de los estudiantes; por tal razón, 
son los maestros los principales encargados 
de fomentar el desarrollo de las competencias 
digitales. El objetivo fue establecer la relación 
que existe entre competencias digitales y la 
autoevaluación docente de una universidad 
peruana, quienes pertenecen a diferentes 
facultades profesionales. La metodología 
de investigación fue de tipo básica, no 
experimental, correlacional descriptiva. 
Como instrumento se aplicaron cuestionarios 
a cada una de las variables, las cuales fueron 
validadas por expertos y analizados por el Alfa 
de Cronbach obteniéndose la confiabilidad. 
En los resultados se evidenció que no existe de 
correlación directa de las variables estudiadas, 
así como en sus dimensiones. De ello, se 
concluye que las competencias digitales son 
estrategias que ayudan en el proceso de 
enseñanza, pero no tienen relación directa con 
la autoevaluación de los docentes. 

Palabras clave: Competencia digital; 
Autoevaluación docente; Alfabetización 
digital; Creación de contenidos digitales; 
Comunicación

RESUMEN
As competências digitais fornecem os 
mecanismos necessários para demonstrar 
o desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos e atitudes dos alunos; por 
esse motivo, os professores são os principais 
responsáveis por promover o desenvolvimento 
das competências digitais. O objetivo foi 
estabelecer a relação entre as competências 
digitais e a autoavaliação dos professores de 
uma universidade peruana, que pertencem 
a diferentes faculdades profissionais. A 
metodologia da pesquisa foi básica, não 
experimental, descritiva e correlacional. Como 
instrumento, foram aplicados questionários a 
cada uma das variáveis, que foram validados 
por especialistas e analisados pelo alfa de 
Cronbach para obter confiabilidade. Os 
resultados mostraram que não há correlação 
direta entre as variáveis estudadas e suas 
dimensões. A partir disso, conclui-se que 
as competências digitais são estratégias que 
auxiliam no processo de ensino, mas não têm 
uma relação direta com a autoavaliação dos 
professores.

Palavras-chave: Competência digital; 
Autoavaliação do professor; Alfabetização 
digital; Criação de conteúdo digital; 
Comunicação

RESUMO
Digital competencies provide the necessary 
mechanisms to demonstrate the development 
of skills, knowledge and attitudes of 
students; therefore, teachers are the main 
responsible for promoting the development 
of digital competencies. The objective was 
to establish the relationship between digital 
competencies and teacher  self-evaluation 
in a Peruvian university, who belong to 
different professional faculties. The  research  
methodology  was  basic, non-experimental, 
descriptive correlational. As an instrument, 
questionnaires were applied to each of the 
variables, which were validated by experts 
and analyzed by Cronbach's alpha to obtain 
reliability. The results showed that there is 
no direct correlation between the variables 
studied, as well as in their dimensions. From 
this, it is concluded that digital competencies 
are strategies that help in the teaching process, 
but do not have a direct relationship with 
teachers' self-evaluation.

Key words: Digital competence; Teacher self-
evaluation; Digital literacy; Digital content 
creation; Communication
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INTRODUCCIÓN
La crisis sanitaria desencadenada por la 

pandemia de COVID-19  ha representado un  

desafío  sin  precedentes  a  nivel mundial  en el 

ámbito educativo, redefiniendo el paradigma  

tradicional  en  el  que  se  desenvolvía  (ONU,  

2020; Porlán,  2020;   Cabrera,  2020).  El  cierre  

de  las  aulas presenciales llevó a las instituciones  

educativas a buscar  alternativas  digitales  o  

virtuales,  exponiendo  la falta de preparación de  

muchas  de  ellas  para  esta  transición.  La  escasez  

de  recursos  tecnológicos  y  la  ausencia  de  

capacitación  en  el  uso  de  herramientas  digitales  

fueron  algunas de las razones  que  dificultaron  esta 

adaptación  (Arroyo-Sagasta,  2017;  2020;  Murillo  

y  Duk, 2020).

En América Latina, la mayoría de los países 

enfrentaron  dificultades similares debido  a  la  

falta de recursos  y  competencias  necesarias  para  

realizar  una  transición  educativa  adecuada,  a  pesar  

de la existencia de sistemas de educación flexible 

y herramientas digitales disponibles (Oliveros 

et al., 2018). Esta  situación  se reflejó también 

en  el ámbito  universitario, tanto en instituciones 

públicas como privadas en Perú, donde la carencia 

de recursos, materiales y capacitación docente, 

junto con problemas de conectividad a internet, 

fueron comunes (Gonzáles, 2018).

Este estudio aborda la relación entre las 

competencias digitales y  la  autoevaluación  

docente  en  una  universidad  peruana  como  

problema  general, definiendo como objetivo 

principal determinar esta relación. Se plantea, 

además, el  objetivo  específico  de  identificar  la  

relación  entre las  competencias digitales  y  la 

autoevaluación de los  docentes.  Tanto  a  nivel  

internacional  como nacional,  existen  antecedentes  

que  respaldan esta  relación.  Investigaciones  como  

las  de  Sarango (2021),  Durán  (2019),   Aliaga  

(2018), Raygoza (2018) han  explorado  esta  

relación  en  universidades de América Latina y 

España. Del  mismo  modo, estudios  como  los  de  

Díaz  y Loyola (2018), Espino (2018), Vellón (2019), 

Llatas (2019) y Benavides (2020) han evidenciado 

una correlación positiva entre estas variables en el 

contexto peruano.

Las competencias digitales implican la  

capacidad  de  utilizar  críticamente  las  tecnologías  

de la  información  en entornos laborales o 

educativos. Esto incluye la habilidad de analizar, 

almacenar, presentar y comunicar información 

obtenida de internet, así como generar nueva 

información y difundirla en la red (Esteve et 

al., 2016). Estas competencias se consideran 

fundamentales para adquirir otras habilidades 

necesarias en el contexto actual, permitiendo un 

adecuado desenvolvimiento en la sociedad y la 

economía global (Benavides, 2020). Su desarrollo 

es crucial para el crecimiento profesional de los 

docentes en todos los niveles educativos, dada la 

constante demanda de competencia tecnológica en 

la sociedad actual (Aliaga, 2018).

La   autoevaluación  docente,   desde   la  

perspectiva del constructivismo, se concibe 

como una etapa formativa que brinda al docente  

conocimiento  sobre  su  desempeño  (Raygoza,  
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2018).  Fuera  de  esta  perspectiva,  la  autoevaluación  

puede  convertirse en una herramienta punitiva,  

evaluando  al  docente de manera superficial 

(Ayzum, 2011). La evaluación efectiva busca 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

con un enfoque en el cómo el docente imparte sus 

clases y cómo los estudiantes aprenden (Caiceo, 

2011).

Dentro del contexto de las competencias  

digitales,  la   alfabetización  digital  es  un  

componente crucial, abordando el manejo y 

conocimiento de términos y conceptos digitales 

(Ferreiro, 2011). La comunicación y colaboración, 

la creación de contenido digital, la seguridad y 

la resolución de problemas son otros factores 

importantes. Estos aspectos abarcan desde la 

capacidad de comunicarse y colaborar en entornos 

digitales hasta la protección de datos personales 

y la capacidad de resolver problemas utilizando 

la tecnología de manera creativa (Vuorikari et al., 

2016; Sarango, 2021).

El presente artículo tiene como objetivo  

principal  establecer  la  relación  entre  las  

competencias digitales  y  la  autoevaluación  docente  

en  una universidad  peruana,  así  como  identificar  

la  relación  entre  dimensiones  específicas  de  

las competencias digitales y la autoevaluación. 

Esto responde a la necesidad de comprender la 

importancia de las competencias digitales en la 

formación de docentes para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje universitario. La 

justificación teórica se basa en investigaciones 

recientes y relevantes sobre el  tema, mientras  

que  la  justificación metodológica se sustenta  

en  instrumentos validados por expertos, lo que  

contribuye  al  avance  del  conocimiento  en  el 

contexto universitario.

MÉTODO
El presente estudio se enmarca en un enfoque 

cuantitativo con el propósito de recolectar y 

analizar datos para explorar la relación entre 

las competencias  digitales  y  la autoevaluación 

docente en una universidad peruana (Hernández, 

2014). Se trata de una investigación de tipo 

básica, ya que se centra en la  recopilación  de  

información  relevante para el contexto  del estudio 

y  futuras investigaciones relacionadas con el tema 

(Baena,  2013). Además,   adopta   un  diseño  no   

experimental, enfocado en establecer relaciones 

entre variables sin manipularlas, utilizando un 

enfoque transversal para recoger datos en un 

momento específico (Valderrama, 2013).

La población objetivo estuvo  conformada 

por 150 docentes de una universidad ubicada en 

los  Andes  peruanos. La  muestra  final incluyó  

a  66 docentes,  seleccionados  mediante  un  

muestreo  probabilístico   por   conveniencia.   

Para     la   recolección de datos, se empleó el 

cuestionario de competencias digitales (CDD) 

desarrollado por Tourón (2018), junto con un 

instrumento de  medición  construido para la 

variable autoevaluación docente, basado en la 

teoría propuesta por Montenegro (2013). La validez 

del instrumento se estableció mediante juicio de 

expertos, mientras que la confiabilidad se evaluó 

utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach.
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El porcentaje de incidencia que tienen las 

dimensiones de las competencias digitales en los 

estudiantes universitarios. Conforme a ello, se 

ha correlacionado con la variable autoevaluación 

docente obteniéndose el nivel del coeficiente de 

Rho de Spearman y la significancia bilateral.

La recolección  de datos  se  realizó  a  través  

de  un formulario digital alojado en la plataforma  

Google  Forms,  permitiendo  el  acceso  a  los  

docentes participantes  ubicados  en  diversas  

ciudades  del país,  quienes  aún  se  encontraban  

impartiendo  clases  de  manera  remota.  Este  

método se consideró el más adecuado para alcanzar 

a una mayor cantidad de participantes de la 

universidad.

Posteriormente, los datos recolectados fueron 

procesados utilizando el software SPSS versión 25. 

Se llevaron a cabo análisis de correlación entre las 

variables de competencia digital y autoevaluación 

docente, así como entre las diferentes dimensiones 

de competencias digitales y la autoevaluación 

docente. Adicionalmente, se elaboraron cuadros 

descriptivos utilizando el programa Excel para 

analizar y presentar los resultados de manera clara 

y concisa.

Finalmente, se procedió a la discusión de 

los resultados obtenidos, contrastándolos con 

investigaciones similares y proporcionando una 

interpretación significativa de los hallazgos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1, se muestra el  puntaje  obtenido   

en  el  estudio correspondiente a  la  primera 

variable. De los 66 docentes evaluados se tiene 

que un 41% de los  docentes  se  encontraron  

en  un  nivel   considerado bajo;   38%,   en   un   

nivel   considerado   medio;   y 21%,   en   un nivel 

considerado  alto.  De  ello  se  refleja  el  poco  

desarrollo de la variable en  cuestión  por parte de 

los profesores de la universidad. Con respecto a la 

dimensión  alfabetización  digital,  la figura muestra 

que un  31%  de  los  docentes  se  encontraron  

un  nivel  bajo;  46%,  en  un  nivel considerado 

medio y 23%, en un nivel considerado alto. De esta 

manera, se refleja un nivel adecuado referente a la 

dimensión.

Figura 1. Niveles de las dimensiones y de la variable competencias digitales. 



Orosco O. y cols.

679
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

Respecto a la dimensión comunicación 
y colaboración  se  aprecia  que  un  47%  de  
los  encuestados   se   encontraron  en  un  nivel  
considerado  bajo;  un  40%,  en  un  nivel  
considerado medio;  y,  un  13%,  en  un  nivel  
considerado  alto.  De  ello  se  evidencia  nuevamente  
un  bajo  desarrollo  de  la dimensión  por  parte  
de  los  docentes.  En  cuanto a  la  dimensión  
creación  de  contenidos,  se  halló un  37%  de  los  
encuestados  en  un  nivel  considerado bajo;  43%,  
en  un  nivel considerado medio;  y,  20%  en  un  
nivel  considerado alto, evidenciando un manejo 
adecuado de dicha dimensión. En la dimensión 
seguridad, los resultados hallados arrojaron un 
52% en nivel considerado alto; un 30% en nivel 
considerado medio; y, 18% en nivel considerado  
bajo,  siendo  una  de  las  dimensiones  con  mejor  
manejo  hallado  en  el  estudio.  Por  último,  con  
respecto  a  la dimensión resolución de problemas 
los resultados hallados en los  encuestados son 
de 35% en un nivel considerado bajo; 44% en un 
nivel considerado  medio;  y,  21%  en  un nivel 
considerado alto, siendo nuevamente considerado 
un nivel de manejo adecuado  para la dimensión 
por parte de los docentes encuestados.

Por otro lado, se tiene en la Figura 2 donde se 
muestra la variable de la autoevaluación docente 
de los 66 docentes. El 27% de los encuestados se 
encontraron en un nivel considerado bajo; 22% 
en un nivel considerado medio; y 51% en un nivel 
considerado alto, reflejando el adecuado manejo 
de la autoevaluación de su labor como docentes. 
Con respecto a la dimensión Aula, los resultados 
demostraron que un 8% de los encuestados se 
encontró en un nivel considerado bajo; un 33% en 
un nivel considerado medio; y, un 59% en un nivel 
considerado alto, evidenciándose un adecuado 
manejo de dicha dimensión. En cuanto a la  
dimensión  Institución  se  aprecia  que  un  23%  
de  los encuestados  se  encontraron  en  un  nivel 
considerado bajo; 22% en un nivel considerado 
medio; y, 55% en un nivel considerado alto, 
nuevamente  se evidencia un adecuado manejo 
de la dimensión. Por último, en la dimensión 
Contexto, los resultados arrojaron que  un  11%  
de  en  un nivel considerado bajo; un 41% en un 
nivel considerado medio; y, un 48% en un nivel 
considerado alto, siendo nuevamente un nivel de 
manejo considerado adecuado de la dimensión.

Figura 2. Niveles de las dimensiones y la variable autoevaluación docente.
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En la Tabla 1, se presenta la correlación de 

las variables. El coeficiente de Rho de Spearman 

hallado referente a la correlación de las variables 

competencias digitales y autoevaluación docente, 

presenta la existencia de una relación de carácter 

positivo y mediano con un valor de 0,290 de 

significancia mayor a 0,05.

Correlaciones de Variables Rho- Spearman Sig. Bilateral N Nivel

Competencias digitales y Autoevaluación docente 0,290 ,011 75 Positiva Media

Tabla 1. Hipótesis general.

En la Tabla 2 se  tiene  que  el  coeficiente  de 

Rho de Spearman hallado referente a la correlación 

de la variable competencias digitales y la dimensión 

alfabetización digital, señala la existencia de una 

relación media de carácter positivo de 0,384 de 

significancia mayor a 0,05.

Correlaciones de Variables Rho- Spearman Sig. Bilateral N Nivel

Autoevaluación docente y Dimensión Alfabetización digital 0,384 ,001 75 Positiva media 

Tabla 2. Hipótesis especifica 1.

En la Tabla 3, se tiene que el coeficiente de Rho 

de Spearman hallado referente a la correlación de 

la variable competencias digitales y la dimensión 

comunicación y colaboración, señala la existencia 

de una relación de carácter positivo y nivel medio 

de 0,298 d significancia mayor a 0,05.

Correlaciones de Variables Rho- Spearman Sig. Bilateral N Nivel

Autoevaluación docente y Dimensión Comunicación y 
colaboración 0,298 ,009 75  Positiva Media

Tabla 3. Hipótesis especifica 2.

En la Tabla 4, se tiene que el coeficiente de 

Rho de Spearman hallado referente a la relación de 

la variable competencias digitales y la dimensión 

creación de contenidos, señala que existe relación 

positiva media con valor de 0,379 de significancia 

mayor a 0,05.
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Correlaciones de Variables Rho- Spearman Sig. Bilateral N Nivel

Autoevaluación docente y Dimensión Creación de 
contenidos 0,379 ,001 75  Positiva Media

Tabla 4. Hipótesis especifica 3.

En la Tabla 5, se tiene que el coeficiente de Rho 

de Spearman hallado referente a la correlación de 

la variable competencias digitales y la dimensión 

seguridad, señala la existencia de relación de 

carácter positivo medio con un valor de 0,399 de 

significancia mayor a 0,05.

Correlaciones de Variables Rho- Spearman Sig. Bilateral N Nivel

Autoevaluación docente y Dimensión Seguridad 0,399 ,000 75  Positiva Media

Tabla 5. Hipótesis especifica 4.

En la Tabla Tabla 6, se tiene que el coeficiente 

de Rho de Spearman hallado referente a la relación 

existente de la variable competencias digitales y 

la dimensión resolución de problemas, señala la 

existencia de relación positiva media con valor de 

0,382 de significancia mayor a 0,05.

Correlaciones de Variables Rho- Spearman Sig. Bilateral N Nivel

Autoevaluación docente y Dimensión Resolución de 
problemas 0,382 ,001 75  Positiva Media

Tabla 6. Hipótesis especifica 5.

Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio 

encuentran respaldo en investigaciones previas 

que han abordado la relación entre competencias 

digitales y desempeño docente. Sarango (2021) 

proporciona  un  marco teórico relevante al 

demostrar la  correlación entre estas variables, 

lo  cual  refuerza   los  hallazgos   de  este estudio. 

Además,  Durán  (2019)  identificó  un  nivel  

moderado de competencias  digitales  en los 

docentes, coincidiendo  con  los  resultados  

obtenidos  aquí.

En cuanto a la relación entre competencias 

digitales y autoevaluación docente, los resultados 

también se alinean con investigaciones anteriores. 

Aliaga (2018) y Raygoza (2018) establecieron una 

relación positiva y directa entre estas variables, lo 

cual se refleja en los hallazgos de este estudio. Del 
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mismo modo, Gonzales (2018) encontró que un 

mayor conocimiento de competencias digitales se 

traduce en una mayor diversidad en las prácticas 

docentes, lo cual respalda los resultados aquí 

obtenidos.

A  nivel  local,  los  hallazgos son consistentes  

con  investigaciones  como  la de  Díaz y Loyola 

(2021), que mostraron cómo las competencias 

digitales influyen directamente en el desempeño 

docente. Espino (2018) también encontró una 

correlación  alta  entre  las competencias digitales 

y el  plan  de  acción  de  los  docentes,  lo  cual  

coincide  con  los resultados de este estudio.

En relación con la enseñanza-aprendizaje en 

el aula, Vellón (2019) identificó una correlación 

significativa entre las competencias digitales y 

el proceso educativo, aunque en este estudio la 

correlación se encontró en un grado medio. Del 

mismo modo, Llatas (2019) y Benavides (2020) 

encontraron una correlación moderada entre 

las  competencias  digitales  y  la autoevaluación 

docente, respaldando los hallazgos de este estudio.

En conjunto, estos resultados sugieren 

una  relación  sólida    y    consistente   entre   las   

competencias  digitales   y    la   autoevaluación   

docente,   tanto  a   nivel   nacional   como  

internacional. Estos  hallazgos   tienen  implicaciones  

significativas  para el  desarrollo  profesional  de  los  

docentes y para la mejora  continua  de  la  enseñanza  

y  el  aprendizaje  en entornos universitarios.

CONCLUSIONES
Las competencias digitales desempeñan un 

papel fundamental en el desarrollo educativo 

de los estudiantes, ofreciendo un entorno de 

aprendizaje dinámico y enriquecedor. A través de 

estas competencias, se potencian las habilidades 

de los estudiantes en la búsqueda, procesamiento 

y transmisión de información, lo que fomenta 

un mayor interés y participación en el proceso 

educativo. La utilización efectiva de estrategias 

digitales por parte de los docentes contribuye 

significativamente a la calidad de la enseñanza y 

al compromiso de los estudiantes con su propio 

aprendizaje.

La autoevaluación del docente se convierte en 

un componente esencial en este proceso, ya que 

permite identificar áreas de mejora y evidenciar 

la calidad de su enseñanza. La autoevaluación 

basada en competencias y capacidades docentes es 

crucial para garantizar un desarrollo profesional 

continuo y una enseñanza efectiva. Esto implica 

una planificación cuidadosa, la ejecución de 

contenidos que fomenten la  participación  activa  

de  los  estudiantes  y  la  reflexión  constante  sobre  

las prácticas pedagógicas.

En  conclusión,  el   compromiso   del   

docente   con el   desarrollo   de   competencias   

digitales y la práctica de la autoevaluación son 

aspectos  fundamentales  para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el contexto 

universitario. El uso efectivo de las herramientas 

digitales y la evaluación continua de las prácticas 

docentes contribuyen a crear un entorno educativo 

más dinámico, participativo y en sintonía con las 

demandas del siglo XXI.
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El cambio repentino  hacia la enseñanza  
virtual h a impactado  significativamente   en  
la  calidad  de  vida  laboral  de  los  docentes.  
Este estudio investigó la relación entre la 
calidad de vida laboral y las competencias 
digitales en  docentes  peruanos  durante  el  
segundo año de la pandemia. Participaron 96  
docentes, quienes  completaron   encuestas  
diseñadas para   este fin. Se  utilizó un 
enfoque cuantitativo, correlacional  y  de  
corte transversal, revelando una relación 
directa y significativa entre ambas variables. 
Además, se exploró el posible papel 
moderador de la preparación   académica 
en esta relación, aunque no se encontraron 
evidencias de asociación. Estos hallazgos 
resaltan la importancia de una gestión 
académica adecuada para mejorar la calidad 
de vida laboral de los docentes en un contexto 
desafiante como el actual.

Palabras clave: Calidad de vida laboral; 
Competencias digitales; COVID-19; Docentes; 
Trabajo remoto

RESUMEN

A mudança repentina para o e-learning teve 
um impacto significativo na qualidade de 
vida profissional dos professores. Este estudo 
investigou a relação entre a qualidade de 
vida no trabalho e as competências digitais 
em professores peruanos durante o segundo 
ano da pandemia. Noventa e seis professores 
participaram e responderam a pesquisas 
elaboradas para esse fim. Foi utilizada uma 
abordagem quantitativa, correlacional e 
transversal, revelando uma relação direta e 
significativa entre as duas variáveis. Além 
disso, foi explorada a possível função 
moderadora da preparação acadêmica nessa 
relação, embora não tenha sido encontrada 
nenhuma evidência de associação. Esses 
resultados destacam a importância de uma 
gestão acadêmica adequada para melhorar a 
qualidade de vida profissional dos professores 
no atual contexto desafiador.

Palavras-chave: Qualidade de vida no 
trabalho; Competências digitais; COVID-19; 
Professores; Trabalho remoto

RESUMO

The sudden shift to virtual teaching has 
significantly impacted teachers' quality 
of work life. This study investigated the 
relationship between the quality of work 
life and digital competencies in Peruvian 
teachers during the second year of the 
pandemic. Ninety-six teachers participated 
and completed surveys designed for this 
purpose. A quantitative, correlational and 
cross-sectional approach was used, revealing 
a direct and significant relationship between 
both variables. In addition, the possible 
moderating role of academic preparation in 
this relationship was explored, although no 
evidence of association was found. These 
findings highlight the importance of adequate 
academic management to improve the quality 
of work life of teachers in a challenging context 
such as the current one.

Key words: Quality of work life; Digital 
competencies; COVID-19; Teachers; Remote 
work
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INTRODUCCIÓN
El trabajo es una parte fundamental de la 

vida de cualquier individuo, ya sea como medio 

de subsistencia o como una forma de realización 

personal (Lima et al., 2021). En este sentido, es 

esencial que los trabajadores se sientan satisfechos 

con sus labores, a pesar de los sacrificios que estas 

puedan implicar (Ribeiro et al., 2015). La calidad 

de vida laboral se convierte así en un factor crucial, 

reflejando  el  grado de satisfacción y comodidad 

que experimenta un trabajador en su entorno 

laboral (Baitul, 2012).

La pandemia de COVID-19 ha alterado 

significativamente    los   entornos    laborales,   

afectando tanto la estabilidad laboral como la 

calidad  de  vida de los trabajadores (Santiago-

Torner, 2021).  En  el  contexto  peruano,  las  medidas 

de confinamiento llevaron a  la implementación  

del  trabajo  remoto  y  la  suspensión  temporal 

de las  actividades  laborales, lo  que  generó una 

mayor  carga laboral y  desequilibró la calidad 

de  vida  laboral debido a la  combinación  de  

responsabilidades  familiares  y profesionales 

(Santiago-Torner, 2021).

Los  docentes  peruanos   se    enfrentaron    

a  desafíos adicionales durante la pandemia, 

especialmente   en términos de  competencias  

digitales necesarias para la enseñanza virtual 

(Millones-Liza y Garcia-Salirrosas, 2021). La 

transición a la educación virtual  exacerbó  las  

brechas  existentes  en  acceso  a Internet  y  

preparación  tecnológica, afectando   tanto   la 

calidad  educativa  como  la  calidad  de vida laboral 

de los docentes (García-Salirrosas y Millones-Liza, 

2022).

La  gestión  del conocimiento y  las 

competencias  digitales se volvieron cruciales 

en este nuevo panorama  educativo,   donde  los  

docentes necesitaban   adaptarse  rápidamente  

a las  plataformas tecnológicas para garantizar 

la continuidad  del  proceso   de  enseñanza  y  

aprendizaje  (Yu  y  Moon, 2021).  Sin embargo, 

la necesidad de capacitación y la sobrecarga  de    

actividades  virtuales  han  impactado   negativamente   

en   la  calidad  de  vida laboral  de  los docentes  

(Chawla  et  al.,  2020;  Farhud, 2020).

A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad 

de vida laboral, la situación precaria persiste para 

los docentes peruanos durante la pandemia,  

planteando interrogantes sobre la relación entre 

la calidad de vida laboral  y  las  competencias  

tecnológicas  en este contexto (Alabdulaziz, 2021). 

Es por ello, que el objetivo a desarrollar en este 

estudio es determinar la relación entre la calidad 

de vida laboral y las competencias digitales. Esta 

investigación busca abordar esta brecha en el 

conocimiento, explorando cómo la calidad de 

vida laboral de los docentes está influenciada por 

sus competencias tecnológicas durante el segundo 

año de la pandemia. Comprender  esta  relación  

permitirá a las instituciones educativas brindar 

el apoyo  necesario  para  mejorar  la  calidad  de  

vida  y  el desempeño  laboral  de los docentes, 

contribuyendo así al logro de sus objetivos 

institucionales a largo plazo.
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MÉTODO 
Esta investigación se enmarca en un 

diseño cuantitativo,  no  experimental  y  de  

corte  transversal. Según Bass et al., (2012), la 

investigación cuantitativa se caracteriza por el uso 

de datos numéricos que pueden ser sometidos a 

análisis estadístico; no experimental, ya que no se 

manipularon variables, y de corte transversal, ya 

que se recopilaron datos en un solo punto temporal.

El muestreo se realizó de manera no 

probabilística por conveniencia del investigador, 

obteniendo datos de 96 encuestados, todos 

ellos docentes con contrato vigente en una 

universidad peruana durante el primer semestre 

del año académico 2022 y que impartían clases en 

modalidad online. El 62,5% de los participantes 

fueron hombres y el 37,5% mujeres, con edades 

comprendidas entre los 27 y 66 años. En cuanto a 

la condición laboral, el 52,1% eran contratados y el 

47,9% empleados (con contrato indeterminado). 

En cuanto a la religión, el 64,6% eran adventistas, el 

29,2% católicos y el 6,3% pertenecía a otra religión.

Los participantes fueron invitados a formar 

parte del estudio mediante consentimiento 

informado. Se utilizó un cuestionario alojado en 

Google Form, permitiendo a los participantes 

decidir si deseaban participar o no.

Para el proceso de recolección de la 

información,  usó  como  técnica  la  encuesta,  

apoyado  en  un instrumento  que  incluía  44  

ítems  para  medir la calidad de vida laboral, 

distribuidos en 7 dimensiones,  y  26  ítems  para  

medir competencias digitales, distribuidos en 

3 dimensiones: tecnológica, informacional y 

pedagógica. Las respuestas se registraron en una 

escala de 1 a 5, donde 1 representa completamente 

en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo.

Para  garantizar   la  confiabilidad  del  

instrumento, este fue evaluado por 6 expertos,  

quienes  validaron  diferentes aspectos como 

claridad, objetividad, actualidad, entre otros, 

obteniendo un V de Aiken de 0.87. Además, 

se realizó un análisis de fiabilidad mediante el 

coeficiente  alfa de Cronbach, obteniendo valores  

de 0.949  para calidad  de  vida  laboral  y  0.921  

para competencias  digitales,  indicando  una 

consistencia  interna  óptima  de  los  ítems.

Los datos recopilados fueron procesados 

utilizando el software estadístico SPSS v. 26. Se 

realizó un análisis de normalidad de los datos, 

seguido  de  un  análisis  de  correlación.  Además, 

los datos  fueron  recodificados  según percentiles 

25 y 75  para identificar los niveles de calidad de 

vida laboral y competencias digitales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Considerando que las competencias digitales 

poseen 3 dimensiones tecnológicas, pedagógicas 

e informacional, se agruparon junto a la calidad 

de vida laboral a fin de obtener los indicadores de 

KMO y Barlett, posterior a ello se hizo la prueba 

de normalidad, correlación y análisis de asociación 

entre los factores sociodemográficos y variables. 

Finalmente se midieron a través de baremos los 

niveles de las dos variables de estudio. 
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Los reportes estadísticos que se muestran en la 

Tabla 1 sustentan un valor de Kaiser-Meyer-Olkin 

de 0,855, en la prueba de esfericidad de Bartlett 

se obtuvo un P valor de 0,000; de esta manera, 

se evidencian indicadores adecuados para el 

procesamiento estadístico.

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,855

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 650,417
Gl 45
Sig. ,000

Tabla 1. Prueba de KMO y Bartlett.

Para proceder con  el  análisis  de  correlación,  se  realizó  previamente  la  prueba de normalidad 

para una población de 96, según la Tabla 2 los resultados indican que el comportamiento de los datos es 

paramétrico.

Tabla 2. Prueba de normalidad – Kolmogorov - Smirnov.
Estadístico gl Sig.

Calidad de vida ,083 96 ,098
Competencias digitales ,078 96 ,182

La Tabla 3 muestra las competencias digitales 

se relacionan de manera directa y significativa, 

directa por ser positiva con un indicador de 0,618 

y significativa porque la significancia está por 

debajo del 0,05.  Así  también  se  muestra  que  

todos  los  datos fueron procesados; es decir, no 

hubo datos vacíos en la información recabada. Bajo 

estos resultados se especifica que a medida que las 

competencias digitales se incrementan, la calidad 

de vida también va en aumento; por lo tanto, 

queda claro que una acción pendiente de reforzar 

por las instituciones educativas en promover las 

capacitaciones en los entornos digitales, apoyando 

de esta manera a que el personal docente pueda 

tener una mejor calidad de vida.

Tabla 3. Correlación de Pearson de variables de estudio.
Competencias digitales Calidad de vida

Competencias digitales Correlación de Pearson 1 ,618**
Sig. (bilateral) ,000
N 96 96

Calidad de vida Correlación de Pearson ,618** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 96 96

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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En la Tabla 4 queda demostrado que las 

dimensiones tecnológicas (T), informacional (I) 

y pedagógicas (P) están relacionadas de manera 

directa y significativa con la calidad de vida laboral 

(CV), representado además por un alto nivel de 

significancia con un p valor de 0.000.

Tabla 4. Correlación de dimensiones de competencias digitales y calidad de vida laboral.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

CV. T I P
CV Correlación de Pearson 1 ,558** ,519** ,578**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000
N 96 96 96 96

T Correlación de Pearson ,558** 1 ,751** ,704**
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000
N 96 96 96 96

I Correlación de Pearson ,519** ,751** 1 ,660**
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000
N 96 96 96 96

P Correlación de Pearson ,578** ,704** ,660** 1
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000
N 96 96 96 96

Los resultados presentados en la Tabla 5 

muestran la asociación entre el nivel de instrucción 

y la calidad de vida laboral. Se utilizaron diferentes 

pruebas estadísticas para evaluar esta asociación, 

como el chi-cuadrado de Pearson, la razón de 

verosimilitud y la asociación lineal por lineal.

En este caso, los resultados indican que no 

existe una asociación significativa entre el nivel 

de instrucción y la calidad de vida laboral, como 

lo demuestra la significación asintótica (bilateral) 

obtenida en todas las pruebas estadísticas (0.819, 

0.765 y 0.702 respectivamente). Esto sugiere que, 

a pesar de que se identifica una relación entre 

otras variables del estudio, como se menciona 

en el análisis, esta misma relación no se observa 

al intentar asociar el nivel de instrucción con la 

calidad de vida laboral.

Es importante tener en cuenta que, dado que 

más del 50% de las casillas tienen un recuento 

esperado menor que 5, se debe tener precaución 

al interpretar estos resultados, ya que puede 

haber limitaciones  en  la  validez  de las pruebas 

estadísticas debido a este hecho.

Aunque se ha encontrado una relación entre 

otras variables del estudio, no se ha encontrado 

evidencia de una asociación significativa entre el 

nivel de instrucción y la calidad de vida laboral en 

esta muestra específica de participantes.
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Tabla 5. Asociación del nivel de instrucción y calidad de vida laboral.

a. 8 casillas (53,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,75.

Tabla 6. Asociación del nivel instrucción y competencias digitales.

Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,399a 8 ,819
Razón de verosimilitud 4,928 8 ,765
Asociación lineal por lineal ,146 1 ,702

N de casos válidos 96

De  la  misma  manera,  en  la  Tabla  6  se  

muestra el análisis  de  asociación mediante Chi- 

cuadrado  de  Pearson,  dentro  del  procesamiento  

de información, se halló que el nivel de  instrucción  

no se  relaciona  con la calidad  de  vida laboral 

ni con las competencias digitales. Al obtener este 

resultado, se abandonó la probabilidad de realizar 

un análisis de regresión lineal al no cumplir con el 

supuesto de asociación.

Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,046a 8 ,642
Razón de verosimilitud 6,897 8 ,548
Asociación lineal por lineal ,795 1 ,373

N de casos válidos 96

Finalmente, se realizó un baremo para 

identificar el comportamiento de las dimensiones 

que corresponden a competencias digitales, donde 

se identificó que los niveles de calidad de vida 

laboral, competencias digitales y sus dimensiones 

se encuentran en nivel medio. Específicamente 

las competencias digitales se encuentra mayor 

incidencia en el nivel medio con el 50%, seguido 

del nivel bajo y alto con 25% respectivamente. Así 

también, el nivel de calidad de vida tiene el mismo 

comportamiento, a diferencia de las dimensiones 

que  corresponden a  competencias  digitales  donde 

los  niveles  con  mayor  incidencia  es  el  nivel 

medio, seguido del bajo y finalmente el nivel alto, 

tal como se muestra en la Tabla 7.
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Tabla 7. Niveles de variables y dimensiones.
Frecuencia Porcentaje

Pedagógica bajo 34 35.4
medio 43 44.8
alto 19 19.8

Tecnológica bajo 32 33.3
medio 45 46.9
alto 19 19.8

Informacional bajo 24 25.0
medio 55 57.3
alto 17 17.7

Calidad de vida bajo 24 25.0
medio 48 50.0
alto 24 25.0

Competencias bajo 24 25.0
medio 48 50.0
alto 24 25.0
Total 96 100.0

Discusión
La época de pandemia ha generado serias 

alteraciones en el ámbito laboral y comportamiento 

del trabajador en el sector educativo, la 

obligatoriedad  de  ponerse  a  la  vanguardia  afectó 

su estilo  de  vida  generando  desequilibrios  en  su  

vida  profesional y  personal  (Howard-Grenville, 

2020;  Millones  Liza y García-Salirrosas, 2021), a 

pesar que han pasado 2 años y medio desde que 

la pandemia llegó al mundo, aún quedan secuelas 

que el presente estudio intenta descubrir, por lo 

que el objetivo del presente estudio estuvo basado 

en determinar si las competencias digitales se 

relacionan con la calidad de vida laboral de los 

docentes peruanos.

Los  hallazgos  demuestran  la  relación  entre  las 

competencias  digitales  y  calidad  de  vida  laboral 

con  un  nivel bueno de relación según Pearson de 

,618 y alto nivel de significancia de  0,000;  estos  

hallazgos  están  respaldados  por  la  teoría  que 

explica que  los  nuevos métodos de enseñanza 

online simbolizan  un  avance  importante  que  con 

el  tiempo  reducirá  el  trabajo  manual  y  mejorará 

las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  en 

todos  los  niveles;  es  decir,  los  avances  tecnológicos  

bien   empleados  pueden  mejorar  la calidad de vida 

laboral al reducir la carga laboral (Rafique, 2021).

Respecto  a  la  dimensión  tecnológica  y  

calidad  de vida, estos se encuentran relacionados 

según Pearson  de ,558 estos  resultados  debido 

a que  el  manejo  de  tareas  básicas  mediadas  

por  los  programas informáticos  se  convierte  en  

una  acción que evita la sobrecarga laboral; esta 

afirmación coincide con los estudios que sustentan 

que la eficiencia  en  el  manejo de las tecnologías 

ayudan a las personas a resolver los problemas 
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de comunicación mediante la innovación, 

contribuyendo  así las capacidades  tecnológicas  

con una mejor calidad de vida (Chen y Chiu, 

2018).  En  otra  instancia, los antecedentes  de  

investigación  han  demostrado  que  los  entornos  

tecnológicos  se  relacionan  con  la  calidad  de  vida  

de  las  personas, motivo por el cual  se  debería  

diseñar  nuevas  tecnologías  según  la  necesidad  

de  la  persona  adaptada  para  todos  los  entornos  

y  edades  (Bong et al., 2019).

Además, la dimensión informacional que está 

referida a los conocimientos y habilidades para 

un buen desempeño en entornos virtuales está 

relacionada con la calidad de vida laboral según 

Pearson de ,519 y  alto  nivel  de  significancia  

con  un  p valor de 0,000  estos  resultados  están  

ligados a otros antecedentes que afirman que las 

tecnologías e información se tornan sencillas 

cuando un individuo las practica de manera 

constante, mejorando así la actitud del trabajador, 

lo que explica una mejor calidad de vida laboral 

(Feng-Cheng et al., 2008).

Así también, el estudio ha demostrado que 

la dimensión pedagógica y calidad de vida están 

relacionadas según Pearson de ,578 este hallazgo 

está respaldado por la investigación que indica 

que la disposición para dar uso a las herramientas 

tecnológicas reduce los conflictos tecnológicos 

y permite mantener resultados positivos en la 

enseñanza online, evitando así la fatiga laboral 

y dando  una  mejor calidad de vida (Aljuwaiber, 

2021; Vagos y Carvalhais 2022).

Finalmente, los análisis estadísticos han 

demostrado que la preparación académica no 

se asocia con la calidad de vida laboral ni con las 

competencias digitales, este hecho es evidenciado 

en las distintas investigaciones que indican que 

la llegada de pandemia afectó a todos los sectores 

económicos y educativos, sin excepción alguna, 

descubriendo así las grandes deficiencias en los 

usuarios (Juanes et al., 2020; Rojas et al., 2020; 

Velazque et al., 2020).

CONCLUSIONES
El rol que asumen los docentes frente a la 

sociedad cubre una gran responsabilidad  de  

formar alumnos para un mejor futuro mediante 

el proceso de enseñanza y  aprendizaje,  dentro  de  

esta  labor  docente,  todos  han  experimentado  que  

las  exigencias académicas son cada  vez  mayores 

y demandantes, este hecho constituye una fuerte 

presión al docente, más aún a la llegada de la  

pandemia  y  la  apertura de  las  nuevas  tecnologías  

que  daban  lugar  a la continuidad educativa. Al 

respecto,  este  estudio  evaluó la calidad de vida 

laboral de los docentes y su relación con las 

competencias digitales encontrando una relación 

directa y significativa; en este sentido, se concluye  

que  durante  el  segundo  año  de  la  pandemia  

existía un mejor manejo de las herramientas 

digitales.

El desarrollo de competencias tecnológicas 

representa un acto que anticipa la evolución de las 

necesidades en los entornos educativos por lo que  

se  recomienda  que  las  instituciones  educativas 
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capaciten  de  manera  progresiva a todo su 

personal, involucrando además a los  estudiantes  

a  fin  de  gestionar de manera adecuada la 

comunicación e interrelación haciendo uso de los 

medios informáticos.  Así  también  se  recomienda 

incentivar el trabajo colaborativo entre todo 

el  equipo  que  pertenece  a  la  plana  docente,  

así también  es  necesario que cada institución 

aplique un nuevo esquema laboral mediante el 

uso del internet a fin de que los docentes están en 

actualizaciones constantes.
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Las competencias investigativas posibilitan 
el manejo de diversas acciones prácticas y 
cognitivas, como la comunicación digital. 
El objetivo fue establecer la incidencia 
de las competencias investigativas en la 
comunicación digital en docentes en tiempo 
de pandemia. El enfoque fue cuantitativo, el 
procedimiento metodológico fue hipotético 
deductivo; asumiendo el tipo de estudio fue 
básico y diseño no experimental, correlacional 
causal. El muestreo de tipo probabilístico, con 
una población finita de 162 y el tamaño de la 
muestra 114 docentes. Se realizó la validez 
de juicio de expertos y la confiabilidad de la 
Alfa de Cronbach, la variable competencias 
Investigativas alcanzó 0,920 y comunicación 
digital 0,870. Concluyó que existe incidencia 
de las competencias investigativas en la 
comunicación digital en tiempos de pandemia, 
debido a Pseudo R2 de Nagelkerke fue de 
0.742, estableciéndose que las competencias 
investigativas inciden en un 74.2% en la 
comunicación digital de los docentes en 
tiempo de pandemia. 

Palabras clave: Competencias investigativas; 
Comunicación digital; COVID-19

RESUMEN

As competências de pesquisa permitem o 
gerenciamento de várias ações práticas e 
cognitivas, como a comunicação digital. 
O objetivo foi estabelecer a incidência de 
competências de pesquisa em comunicação 
digital em professores em tempos de pandemia. 
A abordagem foi quantitativa, o procedimento 
metodológico foi hipotético dedutivo, 
assumindo que o tipo de estudo foi básico e 
o desenho não experimental, correlacional 
causal. A amostragem foi probabilística, com 
uma população finita de 162 e um tamanho 
de amostra de 114 professores. A validade do 
julgamento de especialistas e a confiabilidade 
do alfa de Cronbach foram realizadas, a 
variável de habilidades de investigação atingiu 
0,920 e a comunicação digital 0,870. Concluiu-
se que há um impacto das habilidades de 
investigação na comunicação digital em 
tempos de pandemia, devido ao Pseudo R2 
de Nagelkerke ser 0,742, estabelecendo que 
as habilidades de investigação afetam 74,2% 
na comunicação digital dos professores em 
tempos de pandemia.

Palavras-chave: Competências investigativas; 
Comunicação digital; COVID-19

RESUMO

Research competencies enable the 
management of several practical and cognitive 
actions, such as digital communication. 
The objective was to establish the incidence 
of research competences in digital 
communication in teachers in times of 
pandemic. The approach was quantitative, the 
methodological procedure was hypothetical 
deductive; assuming the type of study was 
basic and non-experimental design, causal 
correlational. The sampling was probabilistic, 
with a finite population of 162 and the sample 
size 114 teachers. The validity of expert 
judgment and the reliability of Cronbach's 
Alpha were carried out, the variable 
investigative competences reached 0.920 and 
digital communication 0.870. It was concluded 
that there is an incidence of investigative 
competences in digital communication in 
times of pandemic, due to Nagelkerke's Pseudo 
R2 was 0.742, establishing that investigative 
competences have an incidence of 74.2% in 
the digital communication of teachers in times 
of pandemic.

Key words: Investigative competences; Digital 
communication; COVID-19
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INTRODUCCIÓN
El  contexto   educativo  demanda   que    

los   docentes  estén   calificados   con    solidez   

para   enfrentar  a una  sociedad  donde  prima  

las  transformaciones tecnológicas, sociales y de 

información,  que  puedan  satisfacer las exigencias 

del  mundo  laboral  con  el  desarrollo  de  

competencias  investigativas  de  autoaprendizaje,  

pensamiento  crítico,  manejo  de  datos,   innovación,   

investigación   y   hábitos  de  estudio;  que  tengan  

la  capacidad  de  aprender como parte de su estilo 

de vida (Tobón, 2013). En ese sentido,  es  relevante  

mencionar  que  ya  existían  dificultades  en  la 

comunicación  digital  y  con  la  pandemia  se  ha 

puesto  en  evidencia  y  se  requiere  de  la  utilización  

de  herramientas  digitales,  para  asegurar  procesos  

del  día  a  día  en   las  instituciones  educativas,  

ya  sea  para  mejorar  la  gestión  de  la  institución  

y  también para facilitar la comunicación con 

los estudiantes y sus familias de manera flexible 

y adaptable a  sus necesidades  y  propósitos  

educativos (Cantamutto y Vela Delfa, 2020).

La  comunicación  digital   en   el  sistema 

educativo está determinada por el desarrollo 

tecnológico, por lo que se han creado nuevas 

formas de construcción de información, una  

nueva narrativa, nuevas dinámicas en la difusión y 

presentación de esta información, nuevos modos, 

nuevas posibilidades de relaciones e interacciones 

entre lenguajes, medios y usuarios, nuevos usos 

prestaciones,  en un entorno de comunicación 

con las siguientes características, una comunidad 

de consumidores  creada  en  base  a  intereses  

específicos  y  nuevas  audiencias  (Arango, 2013).

Las instituciones educativas por la pandemia 

interrumpieron sus actividades educativas al 

cerrar escuelas en todo el mundo y los sistemas 

educativos tuvieron que adecuarse para seguir 

funcionando con el servicio en este contexto, 

utilizando la educación virtual y las plataformas 

digitales que se desempeñan como los llamados 

“social media” (Facebook, Instagram, Youtube, 

TikTok, Twitter) y los aplicativos de mensajería 

que nos permiten comunicaciones interactivas 

como el WhatsApp, Messenger, la comunicación 

digital hoy en día es uno de los conceptos que ha 

generado gran uso e importancia por la forma 

de producir y circular información (Becerra, 

2021). Más que una herramienta la comunicación 

digital es una  necesidad  ya  que por medio de 

la sencilla e inmediata  y  de  ser  opcional  a  un  

ser  indispensable  en  las  instituciones  a  como  

la  flexibilidad,  accesibilidad y  asequibilidad  ha  

permitido  que  la  educación  en línea se desarrolle 

tal como la comunicación, sin  embargo,  esta  

educación  a  distancia  revela  la  realidad  de  vacíos  

en  el  concepto  de las habilidades y competencias 

(Tapia et al., 2018).

Ante esta necesidad se hace necesario que los 

docentes adquieran habilidades y competencias 

investigativas para interpretar y contribuir con una 

sociedad más justa igualitaria y democrática. En 

ese sentido, es necesario entender las cambiantes 

necesidades, responsabilidades sociales y 

capacidades de la sociedad. La expansión de las 

fronteras del conocimiento en las competencias 
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investigativas impactará en la práctica pedagógica 

del docente y cómo se implementa la experiencia 

de aprendizaje (Gutiérrez, 2019). A pesar de que en 

Perú se han hecho esfuerzos para llevar el servicio 

educativo  a  todos  los  estudiantes,  éstos   no   han  

sido  suficientes,  lo  que  ha  logrado  esta  pandemia  

es  ahondar  aún  más   las  brechas  existentes   

de   acceso digital de logros de aprendizaje,  y  

oportunidades  de  aprendizaje,  con  un  aumento  

en  la  inequidad  en  el  servicio  educativo.  Por lo 

que se necesita buscar nuevas formas de  enfrentar  

a  la  crisis  de  aprendizajes  proponiendo  la 

comunicación  digital  más  efectiva,  como  una 

forma de reconstruirnos de manera resiliente.

Para  mostrar  que  las  competencias  

investigativas  afectan  el  resultado  de  aprendizajes  

y  aporta  en  la  mejora  de  las  condiciones  sociales  

de  un  país,  por  lo  que  es  necesario  fortalecer  

la capacidad investigadora de los docentes, para 

que puedan crear un ambiente de investigación 

en su práctica docente diaria y se preocupen por 

la  innovación  educativa  y  la  autoformación  

profesional  (Aliaga,  2020).  Al respecto Yangali 

et al., (2020) indicaron que las competencias 

investigativas logran potenciar una cultura de 

investigación en docentes e instituciones. Así 

mismo,  los  docentes  tienen  la  responsabilidad 

social de realizar la función investigativa que 

sea artífices de cambio, de mejora y proyección 

sociocultural. Por lo que desde su formación debe 

ser permanente que envuelve a diversos actores y 

promueva el desarrollo de habilidades, actitudes 

y destrezas, así como el acceso a conocimientos y 

valores (Ávalos et al., 2018). 

El desarrollo de competencias investigativas, 

son favorables en la capacidad de análisis  y  

reflexión  sobre  las  prácticas  para  contribuir  y 

hacer  frente a  la  incertidumbre,  donde prevalece la 

era de la  información,  comunicación  y tecnología 

(Gutiérrez, 2019). En ese sentido, Ayala (2020) 

demostró que las competencias informacionales 

tienen una correspondencia directa entre las 

habilidades informantes y las competencias 

investigativas. Finalmente, Casimiro et al., (2021) 

establecieron que las competencias investigativas 

de los docentes son de  gran  relevancia en la 

organización, comunicación y cooperación, 

puesto que ellos tienen la responsabilidad de guiar 

a los estudiantes en la capacidad de investigar 

para impulsar  aprendizajes  significativos en esta 

sociedad del conocimiento.

Con el surgimiento de la pandemia mundial 

del COVID-19  aparece   con  mayor  frecuencia  

el  termino comunicación digital, en ese 

contexto se investigó antecedentes referidos a 

comunicación digital encontrando, Calixto et al., 

(2020) identificaron que los medios digitales y 

herramientas tecnológicas que utilizan más son 

las redes sociales,  libros virtuales y plataformas 

virtuales y acceden por un teléfono inteligente, que 

con los cambios recientes de la pandemia y con la 

finalidad de facilitar un sistema de comunicación 

que mantenga informados y con acceso a la 

educación, al teletrabajo y no ser parte de los 

contagios y los medios de comunicación digital son 

una oportunidad para la sociedad.
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Por otro lado, Bravo (2021) encontró una 

diferencia significativa entre la comunicación 

efectiva referida a la gestión correcta del aula por 

parte del docente, y las competencias utilidad 

brindan una interacción docente-estudiante 

cuando se realiza el trabajo en entornos virtuales. 

Sin embargo, Ventura et al., (2018) indicaron 

que las competencias con mayor valoración son 

concernientes a la adaptación de los cambios, a 

la transformación de las comunicaciones, captar 

nuevas competencias relacionadas al campo 

digital, la creatividad, al aprendizaje autónomo y 

el trabajo en equipo. Asimismo, Coronado (2021) 

señaló carencias en la formación en comunicación 

digital, limitan el aprendizaje colaborativo en el 

entorno digital y elaboró un modelo de estrategia 

de formación comunicativa digital de apoyo para 

que estudiantes y docentes.

Las competencias investigativas se encuentran 

fundamentadas desde el enfoque histórico cultural 

de Vygotsky que acepta la integración de los 

procesos cognitivos, la motivación, metacognitivo 

y las cualidades de la personalidad que están 

relacionados con el sujeto y permite desempeñarse 

idóneamente  en  su  actividad investigativa. Por 

lo que el ser humano es un ser biopsicosocial que 

se tiene  en  consideración lo afectivo como lo 

cognitivo,  resaltando  la  parte cognitiva-afectiva del 

proceso  enseñanza  y aprendizaje. Las competencias 

de acuerdo al enfoque complejo son determinados 

por la idoneidad, los contextos, los saberes: saber 

hacer, saber ser, saber conocer, así como saber vivir, 

tener la capacidad de resolver problemas, tener 

motivación, ser flexibles, poseer creatividad, poder 

tener comprensión y tener emprendimiento con 

sentido ético, es decir que es parte de un todo y 

viceversa (Estrada, 2014).

El  concepto  competencia  ha  ido  cambiando  

a  lo largo  de historia  de  la  humanidad,  consiste  

en  que las personas puedan hacer las cosas que 

se supone  que  deben  hacer  con  calidad;  en la 

actualidad las competencias se abordan desde 

diferentes enfoques, con el fin de encontrar 

conocimientos adecuados para todos y aplicarlos 

a acciones específicas de manera adecuada y 

responsable. Por lo que Tobón (2013) indicó 

las competencias son la forma de actuar que las 

personas tienen ante una situación problemática y 

que desarrollen toda su potencialidad de manera 

ética y con idoneidad para que además tenga un 

impacto en la resolución de problemática social 

para erradicar la pobreza y violencia. 

Las competencias investigativas deben 

caracterizarse por ser transversales, flexibles, 

innovadoras, transversales, interfuncionales 

y complejas, así como integrales, dinámicas, 

extensibles y éticas (Gutiérrez, 2019). Además, el 

docente sea capaz de incentivar y fomentar en los 

estudiantes la habilidad de análisis y practica de 

investigadores (Bracho y Ureña, 2012). Al respecto, 

Balderas (2017) mencionó que las competencias 

investigativas son producto de conocimientos, 

destrezas y cualidades. 

Los diferentes tipos de competencias 

investigativas básicas que deben desarrollar los 

docentes, para mejorar su capacidad  de  satisfacer 
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las  necesidades  conceptuales  y  procedimentales  

en  la  realización  de   investigaciones;  habilidad  

para formular  preguntas;  competencias 

observacionales: habilidad de comprensión y  

cuestionar  los  sucesos  dentro  de su aula, para 

ser registrados; competencias reflexivas: capacidad 

del docente de evaluar su práctica pedagógica, 

así como el aprendizaje para dar solución a los 

problemas; competencias propositivas: capacidad 

de proponer soluciones a problemas encontrados, 

utiliza métodos investigativos explicativos, así 

como críticos; competencias relacionadas a la 

tecnología: habilidad del docente de escudriñar 

y utilizar técnicas diversas para recolectar datos 

y exponerlos; competencias inter personales: 

la habilidad de relacionarse entre individuos; 

competencias cognitivas: capacidad de conocer, 

comprender, analizar y comparar así como evaluar 

teorías, desarrollar conocimientos; competencias 

procedimentales: habilidad para el uso de técnicas  

desarrollo  de  investigación;  competencias  

analíticas:  habilidad  para  entender  la información  

de  datos e interpretarlos; competencias 

comunicativas: habilidad para producir y difundir 

conocimientos  de  una investigación (Buendía et 

al., 2018).

La variable comunicación digital, es un 

conjunto de intercambios, combinaciones y 

mediaciones en un entorno donde convergen la 

tecnología, el discurso y la cultura. En tal sentido, 

para que haya una comunicación digital tiene que 

haber comunicación con nosotros mismos, así 

como comunicarnos cara a cara (entre personas) 

con o sin medio tecnológico entre ambos. Definir 

productos teóricos que intenten explicar estos 

nuevos procesos conocidos como teorías de 

medios digitales interactivos (Scolari, 2008). Las 

comunicaciones digitales tienen sus raíces en los 

desarrollos tecnológicos de las últimas décadas 

se han realizado cambios en la manera en que las 

instituciones se comunican con sus clientes. 

En   cuanto   a   las   dimensiones  de la 

comunicación digital, las relaciones sociales 

mediadas por la información y la comunicación 

entre particulares, así como la repercusión de las  

TIC  en  los  procesos  interactivos,  por  ejemplo,  

en  la  enseñanza,  el  aprendizaje  asistido  por  

tecnología y  el desarrollo de competencias 

de las escuelas (Romero et al., 2019).  En  tal  

sentido  la  comunicación  en  la  virtualidad se 

vuelve multitemporal, es decir de  multiplicar  

las  probabilidades  de  relación  temporal  entre  

enviar  y  recibir  mensajes.  Asimismo,  es  un  

proceso  de comunicación  entre varios emisores 

y señala características como la digitalización 

convertir  información   física  a  formato  digital  

de  representarla  en  diferentes  formatos  (fotos, 

audio, video), de la hipertextualidad la mezcla 

de información  diferente  a  través  de  enlaces, 

haciendo que el texto no necesariamente sea 

directo (Scolari, 2008). En otras palabras, es un 

medio colectivo de acceso a la investigación, la 

Interactividad la habilidad de interactuar con el 

emisor y receptor para adaptar y crear contenido 

y la Multimedialidad; se puede transmitir una 

investigación en múltiples formatos (videos, textos, 
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sonidos (Romero et al., 2019).

En ese sentido, el objetivo del estudio es 

establecer la incidencia entre de las competencias 

investigativas  en la comunicación digital en 

docentes en tiempo de pandemia y el estudio 

presenta valor teórico en la profundización de las 

teorías de las variables que posibilita demostrar la 

incidencia de las competencias investigativas en la 

comunicación digital.

MÉTODO
La investigación corresponde a enfoque 

cuantitativo, y el procedimiento metodológico fue 

hipotético deductivo; asumiendo el tipo de estudio 

fue básico, ya que el propósito fue incrementar 

conocimientos de acuerdo al marco   teórico 

respecto a  las competencias investigativas y  la 

comunicación digital en tiempos de pandemia; al 

respecto, Hernández y Mendoza (2018) refirieron 

que, el  diseño  corresponde  al tipo no experimental,  

dado  que  no  existió  ninguna  forma  de  

intervención para  manipular  variables,  sino  que  

se  capta  el hecho tal como ocurre; de la misma 

manera, corresponde enunciar que es de corte 

transversal,  pues  los  datos  se  tomaron  en   un 

solo momento para luego determinar la influencia 

entre las variables. 

Se realizó con una población finita de 162 

docentes de una unidad de gestión educativa local 

de Lima Metropolitana y considerando el muestreo 

de tipo probabilístico, el tamaño de la muestra 

fue de 114 docentes. La técnica fue la encuesta y 

aplicaron dos instrumentos de investigación, el 

cuestionario de competencias investigativas con 

24 preguntas y cuestionario de comunicación 

digital de 13 preguntas con escala de tipo Likert 

que contaron con la validez de juicio de expertos 

y la confiabilidad de la Alfa de Cronbach, las 

competencias Investigativas con 0,920 y para 

Comunicación digital 0,870 puntos.

Finalmente,  de acuerdo a Hernández y 

Mendoza (2018), el método de análisis fue 

estadístico, utilizando la estadística en frecuencias 

descriptivas para la representación de los niveles 

de cada una de las variables, así como del grado de 

influencia, para la prueba de hipótesis, se previó 

los parámetros de probabilidad, estableciendo un 

intervalo de confianza al 95%, y una significancia 

menor al nivel de 0,05 Alpha; la prueba de hipótesis 

fue a través de regresión logística ordinal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente estudio presentó los resultados 

de las competencias investigativas que contiene 

dimensiones de valores y actitudes, habilidades 

cognitivas, habilidades digitales, comunicación 

oral y escrita básica y dominio técnico básico en la 

búsqueda de Información. Así mismo los resultados 

descriptivos de la variable comunicación digital, 

con las dimensiones, calidad de la comunicación, 

estilos de comunicación y canal de comunicación.

En la Tabla 1 se indican que los docentes 

presentaron  un   26.3%   con   adecuadas   

competencias investigativas, el 16.7% con nivel 

regular y el 57% de resultado inadecuado. La 

dimensión valores y actitudes de las competencias 
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investigativas presentaron un 31.6% de nivel 

adecuado, el 5.3% de nivel  regular,  el  63.2%  con  

resultado  inadecuado. La dimensión habilidades 

cognitivas, el 12.3% presentaron resultado 

adecuado, el 39.5% regular y el 48.2% inadecuado. 

La dimensión habilidades digitales el 26.3% con 

resultado adecuado, el 33.3% regular y el 40.4% 

inadecuado. La dimensión comunicación oral y 

escrita básica, el 22.8% adecuado, el 18.4% regular 

y el 58.8% adecuado. En la dimensión dominio 

técnico básico en la búsqueda de Información, 

el 20.2% inadecuado, el 40.4% regular y el 39.5% 

adecuado.

Tabla 1. Resultados descriptivos de las competencias investigativas y sus dimensiones.
Nivel Adecuado Regular Inadecuado Total
Variable/dimensiones f % f % f % f %
Competencias investigativas 30 26.3 19 16.7 65 57.0 114 100
Valores y Actitudes 36 31.6 6 5.3 72 63.2 114 100
Habilidades Cognitivas 14 12.3 45 39.5 55 48.2 114 100
Habilidades digitales  30 26.3 38 33.3 46 40.4 114 100
Comunicación oral y escrita básica 26 22.8 21 18.4 67 58.8 114 100
Dominio técnico básico en la búsqueda de Información 23 20.2 46 40.4 45 39.5 114 100

En la Tabla 2, los docentes presentaron 

resultados de 26.3% de comunicación digital 

poco efectiva, un 25.4% moderada y el 48.2% con 

resultado de efectivo. La dimensión calidad de la 

comunicación, el 21.1% resultó poco efectiva, el 

39.5% moderada y el 39.5% efectiva. La dimensión 

estilos de comunicación, el 24.6% resultó poco 

efectiva, el 28.1% moderada y el 47.4% efectiva. En 

cuanto a la dimensión canal de comunicación el 

23.7% resultó  poco efectiva, el 28.9% moderado y 

el 47.4% resultó efectiva.

Tabla 2. Resultados de la comunicación digital y sus dimensiones.
Nivel Poco efectiva Moderada Efectiva Total
Variable/dimensiones f % f % f % f %
Comunicación digital  30 26.3 29 25.4 55 48.2 114 100
Calidad de la comunicación 24 21.1 45 39.5 45 39.5 114 100
Estilos de comunicación 28 24.6 32 28.1 54 47.4 114 100
Canal de comunicación 27 23.7 33 28.9 54 47.4 114 100

En  la contrastación  de  la hipótesis se realizó 

la  prueba  no   paramétrica  de  regresión  logística 

ordinal,    con   los   siguientes   resultados   en  

la  Tabla 3. En  los   resultados   del  ajuste   de   

modelo    se   obtuvo    que  el  contraste   de   

la  razón de  verosimilitud     estableció   que  
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el   modelo   de  regresión fue significativo, 

debido a 120,243 y p< 0.001; por lo tanto, existe 

incidencia de las competencias investigativas en 

la comunicación digital en tiempos de pandemia. 

El  resultado de Pseudo R2 de Nagelkerke  fue  de  

0.742,  estableciéndose    que  las  competencias   

investigativas  inciden  en  un 74.2%  en  la 

comunicación  digital  de  los  docentes en tiempo 

de pandemia.

Tabla 3. Ajuste  del  modelo  y  Pseudo R2 explicando  la  incidencia  de  las competencias investigativas 
en la comunicación digital.

Loragitmo de la
verosimilitud

gl Sig. Pseudo R cuadrado

Sólo intersección 173,809 Cox y Snell ,652
Final 53,566 120,243 10 ,000 Nagelkerke ,742

McFadden ,502

En la Tabla 4 se destacan los resultados de la 

bondad de  ajuste  fue de desvianza de 28,619 y 

p>0.05, obteniendo un buen ajuste de modelo, 

debido  a  que  la  significancia  establece  que   se  

acerca a 1;  por  lo  tanto, se establece la incidencia 

de  las competencias   investigativas  en  la  

comunicación  digital.

Tabla 4. Bondad de ajuste  estableciendo  incidencia  de  las  competencias  investigativas   en  la  
comunicación digital.

Bondad de ajuste
Chi-cuadrado gl Sig.

Pearson 29,613 52 ,995
Desvianza 28,619 52 ,997
Función de enlace: Logit.

En la Tabla 5 se muestran los resultados de 

las estimaciones de parámetro, se obtuvo que 

la dimensión habilidades cognitivas con Wald 

9,303 y p= 0.002 predice  de  mejor forma en la 

comunicación digital.
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Tabla 5. Prueba paramétrica de la incidencia significativa entre de las competencias investigativas en la 
comunicación digital.

Estimaciones de parámetro
Intervalo de confianza 

al 95%

Desv.
Error

Wald gl Sig. Límite 
inferior

Límite 
superior

Umbral [Comu_dig = 1] -6,122 1,096 31,186 1 ,000 -8,271 -3,973
[Comu_dig = 2] -2,116 ,506 17,510 1 ,000 -3,107 -1,125

Ubicación [Valo_act=1] -2,739 1,184 5,353 1 ,021 -5,059 -,419
[Valo_act=2] -,003 1,067 ,000 1 ,998 -2,094 2,088
[Valo_act=3] 0a . . 0 . . .
[Hab_cog=1] -4,175 1,369 9,303 1 ,002 -6,858 -1,492
[Hab_cog=2] -1,742 ,614 8,039 1 ,005 -2,946 -,538
[Hab_cog=3] 0a . . 0 . . .
[Hab_dig=1] -,688 1,151 ,358 1 ,550 -2,944 1,567
[Hab_dig=2] -,056 ,607 ,009 1 ,926 -1,246 1,133
[Hab_dig=3] 0a . . 0 . . .
[Com_or_escri=1] ,308 1,334 ,053 1 ,817 -2,306 2,922
[Com_or_escri=2] -,149 ,866 ,030 1 ,864 -1,847 1,549
[Com_or_escri=3] 0a . . 0 . . .
[Domi_téc=1] -2,782 1,104 6,352 1 ,012 -4,945 -,618
[Domi_téc=2] -1,166 ,614 3,608 1 ,057 -2,368 ,037
[Domi_téc=3] 0a . . 0 . . .

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Discusión
Se   obtuvo   que   existe   incidencia    

significativa    de   las  competencias   investigativas 

en la comunicación digital en tiempos de 

pandemia, debido al resultado de Pseudo R2 de 

Nagelkerke fue de 0.742, estableciéndose que las 

competencias investigativas inciden en un 74.2% 

en la comunicación digital de los docentes en 

tiempo de pandemia. Así mismo, los resultados 

de las estimaciones de parámetro, indicaron 

que la dimensión habilidades cognitivas de las 

competencias investigativas con Wald 9,303 y p= 

0.002 predice  de  mejor forma en la comunicación 

digital.

De forma similar Aliaga (2020) demostró 

que las competencias investigativas afectan el 

resultado de aprendizajes y aporta en la mejora de 

las condiciones sociales de un país, por lo que es 

necesario fortalecer la capacidad investigadora de 

los docentes, para que puedan crear un ambiente 
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de investigación en su práctica docente diaria y 

se preocupen por la innovación educativa y la 

autoformación profesional. Así mismo, demostró 

que existe una categoría de competencias 

informacionales que tienen una correspondencia 

directa entre las habilidades informantes y las 

competencias investigativas, por lo que una 

competencia  informal sobresaliente nos muestra 

un nivel óptimo de competencias investigativas.  

Se  evidenció  la  incidencia  de las  

competencias investigativas de los docentes 

incide en la comunicación   digital    es  así  que 

el  aspecto educativo  demanda  que  los  docentes  

estén  calificados  con   solidez  para  enfrentar  a  

una  sociedad donde prima las transformaciones 

tecnológicas, sociales y de  información,  que  

puedan  satisfacer las exigencias del mundo laboral 

con el desarrollo de  competencias  investigativas  

de  autoaprendizaje, pensamiento crítico, manejo 

de datos, innovación, investigación  y  hábitos  de  

estudio;  que  tengan  la capacidad de aprender  y 

aprender como parte de su estilo de vida  (Tobón, 

2013). Tomando  en  cuenta que  la  comunicación 

digital es una necesidad ya que por medio de 

la sencilla e inmediata y paso de ser opcional a 

un ser indispensable en las instituciones a como 

la flexibilidad, accesibilidad y asequibilidad ha 

permitido que la educación en línea se  desarrolle 

tal como la comunicación, sin embargo, esta 

educación  a distancia revela la realidad de vacíos 

en el concepto de  las  habilidades y competencias 

de los estudiantes (Tapia et al., 2018).

En  efecto  las  competencias  investigativas  son 

el manejo de acciones (pragmáticas y cognitivas) 

que admiten  la  modificación  intelectual  de  la 

labor  con  el apoyo de la ciencia y hábitos para 

buscar la solución al problema a través de la 

indagación científica. Entonces las competencias 

investigativas son los conocimientos que se 

adquieren y desarrollan  para  el  desenvolvimiento  

de  la practica  investigativa  a  través  de  diversas  

destrezas, conocimientos y cualidades. Las 

competencias se desarrollan en contexto, ya que 

integran requisitos externos para futuros grupos 

profesionales, así como sus atributos individuales.  

Significa que la formación por competencias 

implica el desarrollo de conocimientos básicos, 

prácticos y teóricos asociados a un determinado 

perfil profesional (Gutiérrez, 2019).

Los docentes que evidencian niveles bajo o 

moderado de competencias investigativas y de 

comunicación digital, limitan el aprendizajes en 

entornos virtuales y en ese sentido, Coronado 

(2021) señaló que las carencias en la formación 

en comunicación digital, limitando el aprendizaje  

colaborativo  en  el  entorno  digital,  por  lo  

que   elaboró  un modelo de  estrategia de 

formación comunicativa digital de apoyo para  

que  estudiantes y docentes incrementarán el 

aprendizaje colaborativo al utilizar herramientas 

informativas, lo que posibilitó  que los  actores 

educativos mejoren  sus competencias cognitivas 

de aprendizaje colaborativo, actitudinales y 

procedimentales  en el desarrollo de sus propias 
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sesiones de aprendizaje en un entorno digital. En 

efecto   las  competencias investigativas  son el 

manejo de acciones (pragmáticas y  cognitivas)  

que admiten  la  modificación  intelectual   de   la   

labor  con  el apoyo de la ciencia  y  hábitos  para  

buscar la  solución  al problema a través  de  la 

indagación  científica  y  el   desarrollo  de  la presente  

investigación  tiene  los siguientes  aspectos  (Rubio 

et al., 2018).

Los docentes poseen competencias 

investigativas cuando son proactivos, son críticos, 

comprometidos y son conscientes de que su 

labor pedagógica debe descubrir, crear nuevos 

conocimientos para que puedan ser preservados 

y  estas competencias están consideradas por los 

saberes de saber ser, aprender a hacer, a saber 

trascender y saber convivir, así como su formación 

e innovación son permanentes para ello el docente  

buscar valorar y discriminar la información, 

posee  la  capacidad  para problematizar,  así  

como  formular  interrogantes en  la  construcción  

de  conocimientos,  así  como  la  capacidad  de  

gestionar  el  conocimiento,  tiene  la  capacidad  de  

comunicar  y  defender  ideas  y  además  cuenta con  

la  capacidad  de  organizar  y  buscar  información  

pertinente  y  de  relevancia  (Moreira et al., 

2022).  Las  competencias  investigativas  de los  

docentes  deben  apoyarse  principalmente en las 

TIC, inherentes a sus actividades de investigación 

dirigidas a mejorar el aprendizaje y optimizar las 

tareas docentes en otros campos científicos entre 

sí porque es una excelente manera de aprender a 

socializar el conocimiento, al facilitar el contacto 

entre pares con información de interés; así como 

analizar e interpretar la información (Cárdenas et 

al., 2017).

CONCLUSIONES 
De  acuerdo   al   objetivo   planteado,   se  

obtuvo  que existe incidencia significativa de las 
competencias  investigativas  en  la comunicación 
digital   en   tiempos   de   pandemia,   debido   
al  resultado    d e  Pseudo  R2   de   Nagelkerke  
fue   de  0.742, estableciéndose  que   las   
competencias   investigativas   inciden   en  un 
74.2%  en  la  comunicación  digital  de  los  
docentes en  tiempo  de  pandemia.  Así  mismo,  
los  resultados  de las estimaciones de parámetro, 
indicaron que la dimensión habilidades cognitivas 
de las  competencias investigativas con Wald 
9,303 y p= 0.002 predice de mejor forma en la 
comunicación  digital.  Se  hace  necesario  que  los  
docentes  adquieran  habilidades  y  competencias  
investigativas y mejore la comunicación digital, 
con capacitaciones que realicen los directivos 
de las instituciones educativas para interpretar y 
contribuir con una sociedad más justa igualitaria, 

unificadora y democrática.
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Este estudio analiza las percepciones 
estudiantiles sobre la comunicación para 
el desarrollo en una unidad académica 
universitaria en Perú. Se empleó un enfoque 
cualitativo, focalizándose en tres categorías: 
comunicación para el desarrollo económico 
y comunicación para el desarrollo social 
y humano. La información se recopiló 
mediante entrevistas semiestructuradas 
y en profundidad con cuatro estudiantes 
universitarios, complementadas con una 
revisión bibliográfica. Los hallazgos indican 
que los estudiantes reconocen la adopción 
formal del enfoque de comunicación para el 
desarrollo por parte de la institución, aunque 
no se evidencian actividades directamente 
relacionadas. Sin embargo, se identifican 
esfuerzos aislados de algunas asignaturas y 
actividades extracurriculares para promoverlo. 
Estos resultados subrayan la importancia de 
fortalecer e integrar de manera más sistemática 
la comunicación para el desarrollo en todas las 
áreas académicas.

Palabras clave: Percepciones estudiantiles; 
Comunicación para el desarrollo; Unidad 
académica; Desarrollo económico; Desarrollo 
social y humano

RESUMEN
Este estudo analisa as percepções dos 
alunos sobre a comunicação para o 
desenvolvimento em uma unidade 
acadêmica de uma universidade no Peru. 
Foi utilizada uma abordagem qualitativa, 
com foco em três categorias: comunicação 
para o desenvolvimento econômico e 
comunicação para o desenvolvimento social 
e humano. As informações foram coletadas 
por meio de entrevistas semiestruturadas 
e aprofundadas com quatro estudantes 
universitários, complementadas por uma 
revisão da literatura. Os resultados indicam 
que os alunos reconhecem a adoção formal 
da abordagem de comunicação para o 
desenvolvimento pela instituição, embora 
não sejam evidentes atividades diretamente 
relacionadas. Entretanto, foram identificados 
esforços isolados de algumas disciplinas e 
atividades extracurriculares para promovê-
la. Esses resultados destacam a importância 
de fortalecer e integrar a comunicação para 
o desenvolvimento de forma mais sistemática 
em todas as áreas acadêmicas.

Palavras-chave: Percepções dos alunos; 
Comunicação para o desenvolvimento; 
Unidade acadêmica; Desenvolvimento 
econômico; Desenvolvimento social e humano

RESUMO
This study analyzes student perceptions of 
communication for development in a university 
academic unit in Peru. A qualitative approach 
was used, focusing on three categories: 
communication for economic development 
and communication for social and human 
development. Information was collected 
through semi-structured, in-depth interviews 
with four university students, complemented 
by a literature review. The findings indicate 
that students recognize the formal adoption of 
the communication for development approach 
by the institution, although no directly related 
activities are evident. However, isolated 
efforts of some subjects and extracurricular 
activities to promote it are identified. 
These results underscore the importance of 
strengthening and integrating communication 
for development more systematically in all 
academic areas.

Key words: Student perceptions; 
Communication for development; Academic 
unit; Economic development; Social and 
human development
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INTRODUCCIÓN
La comunicación para el desarrollo humano, 

aunque surgió desde la práctica antes que, desde 

la conceptualización, adquiere un rol destacado 

en los espacios de formación universitaria. Este 

enfoque se convierte en una estrategia didáctica 

que busca desarrollar competencias digitales, de 

gestión de proyectos y de responsabilidad social en 

los estudiantes (Navarrete y Romero, 2021).

La  comunicación   para   el   desarrollo   económico  

se concibe como el conjunto de estrategias  

planificadas  y  realizadas  con  el  apoyo  de  las  

Tecnologías  de  la  Información y  Comunicación  

(TIC),   centrándose   en   el  incremento   de   la 

infraestructura  y   la  alfabetización   digital  para  

mejorar  las  condiciones  económicas  de  la 

comunidad  (Sánchez  y  Martínez,  2022;  Martínez-

Gómez, 2017).  Por  otro  lado,  la  comunicación 

para  el  desarrollo  social  y  humano  aborda  

procesos educativos,  políticos,  de  liderazgo  

comunitario  y culturales,  entre  otros,  con  el  

objetivo  de promover la transformación social de 

manera integral.

La interacción entre cultura, comunicación y 

desarrollo humano es fundamental para garantizar 

una transformación social verdadera y sostenible 

(Tamayo y Rincón, 2017). La comunicación se 

destaca como una herramienta promotora e 

indicadora del desarrollo social (Salazar-Martínez 

et al., 2014). Desde la perspectiva de Everett 

Rogers, la difusión de innovaciones a través de la 

comunicación puede promover la modernización 

de la sociedad (Fuentes, 2005).

Wilbur Schramm identificó a los medios de 

comunicación masiva como agentes capaces de 

formular políticas y promover el desarrollo al estar 

informados y participar en la toma de decisiones 

sobre  temas  de  interés  social  (Fernández,  2013).  

La teoría de la dependencia, sin embargo, ha 

generado una mirada crítica hacia las estrategias 

de desarrollo promovidas por algunos países, 

considerando que el comercio internacional puede 

debilitar a los países pobres incrementando la 

pobreza (Moré-Olivares, 2017).

En los últimos años, la integración de las 

TIC ha estimulado aún más la comunicación, 

reconfigurando los patrones de interacción entre 

los ciudadanos del mundo y promoviendo nuevas 

estrategias de desarrollo, especialmente entre las 

juventudes (De Queiroz y Tauk dos Santos, 2012).

Este marco teórico permite comprender 

el surgimiento y la conceptualización de 

la  comunicación  para  el  desarrollo, lo que 

contribuye a un acercamiento epistemológico al 

objeto de estudio. Se plantea la pregunta: ¿Cuáles 

son las percepciones estudiantiles respecto a la 

comunicación para el desarrollo en una unidad  

académica  universitaria  del  Perú?  Por  ello,  

se  busca  analizar  y  describir  las percepciones  

estudiantiles  sobre  la  comunicación para  el 

desarrollo económico y social y humano en dicha 

unidad académica.

En este estudio, se abordan las percepciones 

estudiantiles respecto a la comunicación para el 

desarrollo en una unidad académica universitaria 

peruana, utilizando un enfoque cualitativo. La 
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investigación cuenta con la participación de cuatro 

informantes  universitarios,  tres de ellos en el IX 

ciclo de estudios y uno cursando el VIII ciclo. Su 

objetivo  principal  es  identificar los  aspectos de 

las estrategias    institucionales   y   de  la  unidad  

académica que han sido efectivas para promover 

procesos de comunicación que contribuyan al 

desarrollo comunitario en  sus dimensiones 

económica,  social   y  humana,  así  como  

diagnosticar  qué  aspectos de estas estrategias 

requieren reforzarse, mejorarse o reformularse.

Esta  investigación  no  solo  permite  

comprender las  percepciones  estudiantiles 

sobre la  comunicación para el desarrollo en la 

unidad académica, sino que también proporciona  

información  valiosa  para  proponer  planes  de  

mejora  y  contribuye al conocimiento científico 

en un tema de interés mundial, reforzando el 

compromiso institucional con las demandas y 

expectativas sociales.

MÉTODOLOGÍA 
En  este  estudio,  se   contemplaron  varios  

aspectos en el diseño metodológico. El  enfoque  

metodológico  fue cualitativo,  proporcionando   

datos descriptivos de los contextos, actividades 

y  creencias  de  los informantes  en  el  entorno  

de  estudio.  Se optó por una investigación 

fenomenológica para analizar los conocimientos 

previos de los informantes  y  comprender  

los  procesos  implicados  en  sus experiencias 

cotidianas. Además, se utilizó un enfoque de 

estudio de casos, específicamente en una unidad 

académica universitaria, sin pretender generalizar 

los resultados, sino caracterizarlos y encontrar 

elementos emergentes significativos. Se priorizó 

el método hermenéutico debido al esfuerzo 

interpretativo  necesario  para comprender los 

datos.

La institución universitaria seleccionada, 

con licencia y  programas  de  pre y postgrado, 

contaba con dos filiales  en  el norte y  sur de Perú, 

respectivamente. La unidad académica específica 

bajo estudio pertenecía al programa de  estudios  

de Ciencias   de   la   Comunicación  de   la  filial  

norte.  Para  la  selección   de   la  población  objetivo,  

se  consideró la  disponibilidad  y  el  acceso  a  los  

informantes,  así  como  su  importancia  como  

parte  integral de  la  institución  y  su  conocimiento  

relevante  para mejorar  la  efectividad  de  la  

comunicación  para el  desarrollo  en  su  comunidad,  

una  de  las  líneas de investigación de la unidad 

académica.

La técnica de investigación empleada fue 

la entrevista a profundidad, solicitando la total 

honestidad de los participantes a través de una guía 

de entrevista semiestructurada. Se aprovecharon 

recursos  tecnológicos mediante la plataforma 

Zoom para llevar a cabo las entrevistas.

Los  informantes   fueron  seleccionados  

según  su disponibilidad, matriculación en los 

últimos ciclos del semestre 2022-II  y rendimiento 

académico en el tercio  superior. La Tabla 1 muestra 

la  caracterización  de los  informantes  seleccionados.
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Código de informante Sexo Ciclo de Estudios Programa de estudios Edad
 D1 Femenino  IX Ciencias de la Comunicación 20
D2 Femenino  IX Ciencias de la Comunicación 20
D3 Femenino  VIII Ciencias de la Comunicación 19
D4 Femenino  IX Ciencias de la Comunicación 21

Tabla 1. Caracterización de los informantes seleccionados.

Los  participantes  fueron  entrevistados  a  través 

de la videoconferencia en Zoom, se les presentó el 

consentimiento informado y se les su participación 

voluntaria en el estudio. Las entrevistas, de 

aproximadamente 25 minutos de duración, fueron 

grabadas para su posterior análisis.

Se siguieron los principios éticos del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú y el 

Código de Ética de la institución. Para el análisis 

e interpretación de los datos, se utilizó la técnica 

del Open Code, que implicó la transcripción de 

las entrevistas, el análisis de las significaciones y 

coincidencias entre las respuestas, la identificación 

de hallazgos y la determinación de elementos 

emergentes basados en el contenido de las 

respuestas y la teoría contemporánea que respalda 

las categorías.

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

Categoría 1: Percepciones sobre la efectividad 
de las estrategias de comunicación para el 
desarrollo

Los informantes presentaron percepciones 

diversas sobre la efectividad de las estrategias 

de comunicación para el desarrollo. Mientras 

que algunos estudiantes consideraron que estas 

estrategias son altamente efectivas, especialmente 

en  el  ámbito económico (D1), otros percibieron 

una efectividad variable, con énfasis en la 

comunicación social (D2). Por otro lado, hubo 

quienes expresaron una percepción limitada de la 

efectividad, especialmente en el aspecto humano 

(D3), aunque otro informante destacó la efectividad 

en aspectos culturales y comunitarios (D4) como se 

detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. Percepciones sobre la efectividad de las estrategias de comunicación para el desarrollo.

Informante Percepción sobre la efectividad de las estrategias
D1 Alta efectividad, especialmente en el ámbito económico.
D2 Efectividad variable, con énfasis en la comunicación social.
D3 Efectividad limitada, especialmente en el aspecto humano.
D4 Efectividad percibida en aspectos culturales y comunitarios.
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Las  diferentes  percepciones   sobre  la  

efectividad  de  las  estrategias   de  comunicación  

para el desarrollo, pueden atribuirse a diversos 

factores, como la experiencia personal de los 

estudiantes, su nivel de participación en las 

actividades de comunicación  y  su  comprensión 

de los objetivos  del desarrollo. Estas diferencias  

resaltan   la  importancia  de adoptar un enfoque 

personalizado al diseñar e implementar estrategias  

de comunicación, que tenga en cuenta las 

necesidades y expectativas específicas de los 

diferentes grupos de estudiantes.

Categoría 2: Factores que influyen en la 
percepción de la efectividad

En la Tabla 3 se destacan que los informantes 

identificaron una serie de factores que influyen en 

su percepción de la efectividad de las estrategias 

de comunicación para el desarrollo. Estos 

factores incluyen  la calidad  de  la  información  

transmitida y  la  participación  estudiantil  (D1),  

la   accesibilidad  de  los  recursos y el apoyo 

institucional (D2), las  experiencias personales y las 

expectativas individuales  (D3),  y  la interacción 

con la comunidad  y  las  experiencias  prácticas 

(D4).

Tabla 3. Factores que influyen en la percepción de la efectividad.
Informante Factores que influyen en la percepción
D1 Calidad de la información transmitida y participación estudiantil.
D2 Accesibilidad de los recursos y apoyo institucional.
D3 Experiencias personales y expectativas individuales.
D4 Interacción con la comunidad y experiencias prácticas.

Los factores identificados por los informantes 

reflejan la complejidad de la percepción de la 

efectividad de las estrategias de comunicación 

para el desarrollo. Por ejemplo, la calidad de la 

información y la participación estudiantil pueden 

influir  en  la  percepción  de  la  relevancia  y  utilidad  

de las estrategias,  mientras que la accesibilidad 

de los recursos  y  el  apoyo  institucional  pueden  

afectar  la  capacidad  de  implementación  y  el 

impacto de las estrategias.

Categoría 3: Recomendaciones para mejorar 
las estrategias de comunicación para el 
desarrollo

En la Tabla 4 se muestran que los informantes 

ofrecieron varias recomendaciones para mejorar 

las estrategias de comunicación para el desarrollo. 

Estas incluyen la diversificación de los canales 

de comunicación y el contenido relevante (D1), 

la mejora en la difusión de información y la 

capacitación en habilidades comunicativas (D2), 
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la inclusión de enfoques interdisciplinarios y la 

participación estudiantil en el diseño de estrategias 

(D3), y la promoción de la colaboración entre la 

universidad y la comunidad y un mayor énfasis en 

la sensibilización social (D4).

Tabla 4. Recomendaciones para mejorar las estrategias de comunicación para el desarrollo.
Informante Recomendaciones
D1 Mayor diversidad de canales de comunicación y contenido relevante.
D2 Mejora en la difusión de información y capacitación en habilidades comunicativas.
D3 Inclusión de enfoques interdisciplinarios y mayor participación estudiantil en el diseño de estrategias.
D4 Promoción de la colaboración entre la universidad y la comunidad y mayor énfasis en la sensibilización social.

Las recomendaciones proporcionadas por los 

informantes sugieren áreas específicas de mejora en 

las estrategias de comunicación para el desarrollo. 

Por ejemplo, la diversificación de los canales de 

comunicación y el contenido relevante pueden 

aumentar la participación y el compromiso de 

los estudiantes, mientras que la promoción de la 

colaboración entre la universidad y la comunidad 

puede fortalecer la relevancia y el impacto de las 

estrategias. Estas recomendaciones pueden servir 

como guía para el diseño e implementación futura 

de estrategias de comunicación para el desarrollo 

en la unidad académica universitaria.

Discusión

Categoría 1: Percepciones sobre la efectividad 
de las estrategias de comunicación para el 
desarrollo

Las  diferentes  percepciones  de  los  

estudiantes sobre la  efectividad  de las estrategias 

de comunicación para el desarrollo reflejan la  

complejidad  de  este  campo.  Como  señalan  

Navarrete  y  Romero  (2021), la comunicación 

para el desarrollo ha adquirido un rol destacado 

en la formación universitaria, convirtiéndose 

en una estrategia didáctica para el desarrollo de 

competencias en los estudiantes. Esta perspectiva  

puede  influir en la percepción de algunos 

estudiantes sobre la alta efectividad de estas 

estrategias, especialmente en aspectos económicos.

Por   otro   lado,  la  efectividad  variable  

percibida  por  otros  estudiantes  puede  estar  

relacionada  con  la diversidad de enfoques y 

estrategias utilizadas en la comunicación para el 

desarrollo. Sánchez y Martínez (2022) y Martínez-

Gómez  (2017) señalan  que  las  estrategias  de  

comunicación  para  el desarrollo  económico  se  

centran  en  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  

Información  y  Comunicación  (TIC)  para  mejorar  

las  condiciones  económicas  de  la  comunidad.  

Esta  diversidad  de  enfoques  puede  explicar  por  

qué  algunos  estudiantes  perciben  la efectividad de 

estas estrategias de manera variable.
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Categoría 2: Factores que influyen en la 
percepción de la efectividad

Los factores identificados por los estudiantes 

que influyen en su percepción de la efectividad de 

las estrategias de comunicación para el desarrollo 

están respaldados por la literatura. La calidad 

de la información transmitida y la participación 

estudiantil son aspectos fundamentales, como lo 

sugiere Robles (2011). Además, la accesibilidad de 

los recursos y el apoyo institucional son factores 

clave para la implementación exitosa de estas 

estrategias (Díaz et al., 2021).

Las experiencias personales y las expectativas 

individuales también pueden influir en la  

percepción  de  la  efectividad,  como  indican  

Quecedo  y Castaño  (2002).  La  interacción  

con  la  comunidad y  las  experiencias  prácticas,  

mencionadas  por  los  estudiantes,  son  aspectos  

importantes  para comprender  la  aplicación  

práctica  de  las estrategias de comunicación para 

el desarrollo, como lo sugiere Soto y Cvetkovich 

(2020).

Categoría 3: Recomendaciones para mejorar 
las estrategias de comunicación para el 
desarrollo

Las recomendaciones proporcionadas por 

los estudiantes para mejorar las estrategias de 

comunicación para el desarrollo están respaldadas 

por la literatura. La diversificación de los canales 

de comunicación y el contenido relevante pueden 

aumentar la participación y el compromiso de 

los estudiantes, como sugiere Fernández (2013). 

La promoción  de  la colaboración entre la 

universidad y la comunidad y un mayor énfasis 

en la sensibilización social pueden fortalecer la 

relevancia y el impacto de las estrategias, como 

señala Moré-Olivares (2017).

En  conjunto,  los  hallazgos  y  recomendaciones 

ofrecen una comprensión de las percepciones 

estudiantiles sobre la comunicación para el 

desarrollo en la unidad académica universitaria 

peruana, respaldada por la literatura académica 

en el campo. Estos hallazgos pueden ser útiles 

para informar futuras investigaciones y mejorar la 

implementación de estrategias de comunicación 

para  el  desarrollo  en  entornos  educativos  

similares.

A MANERA DE CIERRE
Los   hallazgos   de   esta   investigación   

revelan  que,  si  bien  los  estudiantes  reconocen  

la  adopción del   enfoque   de   comunicación  

para  el  desarrollo  por  parte  de  la  unidad  

académica  y  la  institución,  no  perciben  un  

impacto  significativo  en  la  sociedad.  Esta  falta  

de  evidencia  en  actividades  específicas o  difusión  

dentro  de  la  comunidad  educativa  plantea  la  

necesidad  de  implementar  estrategias académicas,  

curriculares  y  administrativas  que conduzcan  a  

una  transformación  social  real  en los ámbitos 

económico, social y humano.

A pesar de los esfuerzos individuales de 

algunos docentes y la realización de proyectos en 

ciertas asignaturas o actividades extracurriculares,  

la  ejecución  y  promoción  de  acciones  prácticas  
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para el  desarrollo  social  no  ha  sido  visible  ni 

sistemática.  Es  crucial  garantizar  la  continuidad  

y efectividad  de  estas  iniciativas  para  que  

contribuyan  de  manera  más  significativa al 

cambio social deseado.

En este sentido, los estudiantes manifiestan 

su compromiso personal con el enfoque de 

comunicación  para  el  desarrollo  y  con la 

promoción del desarrollo social. Se recomienda 

a los directivos de la institución fortalecer y 

efectivizar estrategias que fomenten una verdadera 

integración de este enfoque en todas las áreas de la 

vida académica, asegurando así un impacto más 

significativo y sostenible en la sociedad.

Con estos pasos, se aspira a que la unidad 

académica y la institución puedan cumplir su rol 

no solo como transmisores de conocimiento, sino  

también  como  agentes  activos  en  la  construcción  

de  una  sociedad  más  equitativa, inclusiva y 

próspera a través de la comunicación para el 

desarrollo.
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La Responsabilidad Social (RS) integra 
la ciencia y la producción al promover la 
colaboración en las instituciones educativas 
para lograr la satisfacción de los estudiantes en 
relación a la prestación del servicio educativo. 
El objetivo fue determinar la relación que 
existe entre la RS y la satisfacción de los 
estudiantes universitarios peruanos. Para 
ello empleo una investigación de tipo básico 
con un diseño no experimental descriptivo 
correlacional. Se aplicaron 2 instrumentos a 
una muestra de 200 estudiantes de maestría en 
administración de una universidad privada de 
Lima. Se evidenció un valor de Chi Cuadrado 
de 330.0841, la significancia o p-valor de la 
prueba fue inferior al valor límite de 0.05, 
afirmándose con una certeza estadística del 
95% que existe una relación significativa entre 
la Satisfacción del Estudiante y las diferentes 
dimensiones de la RS. En conclusión, la RS 
juega un papel estratégico en la calidad de los 
servicios educativos. 

Palabras clave: Responsabilidad Social; 
Servicio educativo; Satisfacción de los 
estudiantes; Estudiantes peruanos; 
Instituciones educativas

RESUMEN

A Responsabilidade Social (RS) integra  ciência  
e  produção ao promover  a  colaboração  em 
instituições educacionais para alcançar a 
satisfação dos alunos em relação à prestação 
de serviços educacionais. O objetivo foi 
determinar a relação entre a RS e a satisfação 
dos estudantes universitários peruanos. 
Para isso, foi utilizada uma pesquisa básica 
com um projeto correlacional descritivo 
e não experimental. Dois instrumentos 
foram aplicados a uma amostra de 200 
alunos de mestrado em administração em 
uma universidade particular de Lima. Foi 
encontrado um valor de qui-quadrado de 
330,0841, a significância ou valor de p do 
teste foi menor do que o valor limite de 0,05, 
afirmando com uma certeza estatística de 95% 
que existe uma relação significativa entre a 
satisfação do aluno e as diferentes dimensões 
da RS. Em conclusão, a RS desempenha um 
papel estratégico na qualidade dos serviços 
educacionais.

Palavras-chave: Responsabilidade 
social; Serviço educacional; Satisfação do 
aluno; Estudantes  peruanos; Instituições 
educacionais

RESUMO

Social Responsibility (SR) integrates 
science and production by promoting 
collaboration in educational institutions to 
achieve student satisfaction in relation to 
the provision of educational services. The 
objective was to determine the relationship  
between SR and the satisfaction of Peruvian 
university students. For this purpose,  a basic 
research with a descriptive correlational 
non-experimental design was used.  Two  
instruments  were applied to a sample of 200 
master's degree students in administration 
at a private university in Lima. A Chi-square 
value of 330.0841 was found, the significance 
or p-value of the test was lower than the 
limit value of 0.05, affirming with a statistical 
certainty of 95% that there is a significant 
relationship between Student Satisfaction and 
the different dimensions of SR. In conclusion, 
SR plays a strategic role in the quality of 
educational services.

Key words: Social Responsibility; Educational 
Service; Student Satisfaction; Peruvian 
Students; Educational Institutions
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INTRODUCCIÓN
El termino Responsabilidad Social (RS) se 

centra en integrar la ciencia en la producción y la 

participación  activa  de  las  entidades  laborales  

en la  formación,  aportando  al  aprendizaje 

institucional (Díaz et al., 2020).  Asimismo,  

busca  abordar  cambios  culturales  locales  e  

internacionales, involucrando  a  estudiantes,  

profesores  y  la comunidad  en  estrategias  políticas  

y  de  gobierno  (Fernández,  2020).  Por  otro  lado,  

la  RS  se encuentra  en  una  fase  incipiente  en  

las  concepciones  curriculares universitarias  a  

nivel  mundial  y  en  Perú,  ya  que los  desafíos  

actuales  van  más  allá  del  aprendizaje académico,  

abordando  la  necesidad  de  impulsar el  desarrollo  

científico  y  tecnológico  para  resolver problemas  

como  la  explotación  del  planeta  y  la falta  de  

conciencia  humana.  Por  tal razón, la RS se 

relación con la Educación Superior (ES) ya que esta 

tiene como pilares la formación, la investigación 

y la conexión con la sociedad, buscando una 

universidad humanista, científica y comprometida 

con el desarrollo nacional (Díaz et al., 2012).

Cabe  destacar,  que  las  universidades  peruanas  

se   están  adaptando  a   la   Ley  Universitaria  

N° 30220, que exige la implementación de la 

RSU  según la Superintendencia  Nacional  de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y 

el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad [SINEACE] (Ley Nª 

30220, 2014). Esto busca una formación integral, 

incluyendo habilidades humanísticas  y de  

pensamiento  crítico  desarrolladas  a  través  de 

la RS. La  tendencia  internacional es  integrar  la  

calidad en todos los procesos universitarios para 

enfrentar los desafíos  globales  y  competitivos   

(Hernández e Infante, 2017).  En   el  contexto 

peruano, se puede apreciar que 45 universidades, 

tanto públicas  como privadas, aún no  han  

establecido  un  Sistema  de  Aseguramiento de 

la Calidad  educativa.  Específicamente,   la   

dimensión de RS desempeña un  papel  crucial,  

ya  que busca articular   las   necesidades  de  las 

partes  interesadas  y  satisfacerlas   a   través de  

los  pilares  fundamentales  de  la  universidad,  que  

comprenden  la  formación,  la  investigación, la 

gestión y la extensión social (Gaete, 2015).

No  obstante,  Condori  (2018)  afirma 

que   en   Perú existe  una  conexión  débil entre 

las universidades  y la población,  ya  que  las  

universidades   peruanas   no  contribuyen   de   manera  

significativa  al  desarrollo de las comunidades  

cercanas al centro de educación superior. Esto se 

debe  en  gran  parte  a  que  aún  prevalece  un  

enfoque  de  extensión  y  proyección  social  en  

el  que no  se  fomenta una relación mutuamente 

beneficiosa entre ambas partes, sino que se limita 

a una relación  unidireccional.   Además,  las  

universidades  no  han logrado  cumplir  con  las  

expectativas  proyectadas,  lo  que  sugiere  la 

necesidad de un nuevo  modelo alineado con los 

objetivos  del   desarrollo  sostenible ( Parrado y 

Trujillo, 2015).

Asimismo, Surdez et al., (2018) argumentan 

que una medida para evaluar la excelencia de los 

servicios educativos radica en la satisfacción de 
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los estudiantes, un  indicador que ha acaparado 

gran atención  por  parte  de  las   instituciones 

universitarias que buscan mantener ventajas 

competitivas. Siguiendo la perspectiva de Tello 

(2015) es  relevante  señalar  que  las  percepciones 

de calidad de servicio educativo pueden no 

coincidir entre las universidades y sus estudiantes, 

lo que subraya  la importancia de  supervisar 

rigurosamente  la  calidad  del  servicio en las  

diversas  unidades organizativas de las instituciones 

de educación superior,  especialmente  en  el 

contexto de los estudiantes  universitarios,  

una  característica esencial en la gestión de las 

universidades contemporáneas.

En este mismo orden de idea, Cadena et al., 

(2015) mencionan  que  las  universidades  a  través  

de  sus  estudiantes  tienen  una valiosa  fuente  

de datos para evaluarse de manera  continua.  

La  información brindada por los estudiantes 

permite revelar componentes valiosos sobre 

el comportamiento de la universidad a las que  

pertenecen   y   entender  la  medida  en  la  que  

se  logra  alcanzar  los  propósitos trazados. Las 

instituciones de educación superior promueven 

e implementan la RS en la Universidad como  un   

medio   para  lograr   la  transformación  social 

positiva  en  marco  de sus objetivos institucionales  

y  los  Objetivos  del Desarrollo Sostenible 

(ODS),  pero aún se observa poca  madurez  d 

e la concepción  de  RS  en  su  ejecución en  la 

formación, investigación,  gestión  y  extensión. Así 

mismo,  se  manifiesta  poca intervención de los 

estudiantes y docentes en las acciones sociales. 

En ese sentido, con el propósito  de fortalecer el 

entendimiento de la RS en  los diferentes  ámbitos 

de la realidad universitaria en marco del enfoque 

de la calidad universitaria se plantea mediante  

la  presente investigación,  estudiar  la  relación  

entre  la  Responsabilidad  Social Universitaria y 

la Satisfacción de los estudiantes universitarios  

peruanos,  en  este  caso  de una institución privada 

ubicada en Lima.

La  RS  en  las  universidades,  es  un  enfoque 

ético y holístico, que busca reconfigurar la 

universidad para mejorar su influencia en la 

sociedad. La satisfacción de los estudiantes por 

el servicio  educativo,  como  indicador  clave  de 

calidad  educativa,  se  examina  en  relación  con  la 

RS. Este  estudio  busca  explorar  la  incorporación  

de la  Responsabilidad  Social  en  el  ámbito  

universitario y su alineación con la gestión  de 

calidad  educativa.  Además,  se desarrollan  y  

validan  escalas  de  medición  para ambas variables, 

presentando los resultados en tablas y gráficos. 

El desarrollo del estudio constituye una visión o 

perspectiva de  abordaje  distinta  para la  gestión  

educativa  en  centro  de  educación superior  y,  

asimismo, se constituyen una alternativa para 

establecer mecanismos de mejora continua para 

estas organizaciones.

MÉTODO
La investigación se llevó a cabo con un enfoque 

básico. Se optó por el diseño no experimental 

descriptivo correlacional de corte transversal. La 

muestra consistió en 200 estudiantes de maestría 
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en administración de una universidad privada 

en Lima. Esta muestra se dividió en 45 mujeres 

y 59 hombres del curso uno, y 49 mujeres y 47 

hombres del curso dos.  Se  empleó  un  método de  

muestreo no  probabilístico  por  conveniencia para  

seleccionar a los participantes.

Se definieron dos variables desde un punto 

de vista operacional. La primera, denominada 

RS (Resiliencia Estudiantil), se subdividió en 

cuatro dimensiones: transformación personal, 

transformación relacional, transformación 

de patrones culturales  y  transformación   de  

estructuras. Se diseñó un cuestionario con veinte 

ítems para medir estas dimensiones, con dos a 

tres ítems  por  indicador.  Las  respuestas  se  

clasificaron  en una escala Likert de cinco puntos, 

con tres baremos para análisis e interpretación: 

bajo, medio y alto.  La  fiabilidad  del  instrumento  

fue  considerada excelente, con un valor de 0.935.

Por otro lado, la variable dependiente fue la 

satisfacción  del  estudiante,  la  cual  comprendía  

tres dimensiones: desarrollo personal, calidad de 

los servicios  universitarios  y  posicionamiento  

de  la universidad.  Se creó  un  cuestionario  con 

veintitrés ítems para medir estas dimensiones, 

utilizando también una escala Likert de cinco 

puntos y tres baremos para interpretación. La 

fiabilidad del instrumento fue considerada buena, 

con un valor de 0.896.

En cuanto al procesamiento de la información 

fueron analizados los datos los datos, se llevaron a 

cabo pruebas de independencia de chi cuadrado 

con un nivel de significancia del 5%. Se utilizaron 

gráficas de barras apiladas para visualizar los 

resultados los cuales serán presentados en ese 

apartado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el caso de la variable RS (X) y sus 

dimensiones se muestra en la Figura 1 que la 

dimensión Transformación  de Patrones (X3) 

reporta  el menor  promedio,  con  un  valor  de 

1.8140,  mientras   que  la  dimensión  Transformación 

Personal (X1) posee la mayor de las medias, con 

un valor de 1.9010.   Para  el caso de la dispersión, 

medida  a  través  de  la  desviación  estándar,  se  

reporta que la dimensión Transformación de 

Patrones (X3) posee el mayor valor, con 0.3667, 

mientras que la menor dispersión corresponde a 

la variable RS, con un valor de 0.2594. Analizando 

la distribución  de  frecuencias,  se  reporta  que,  

tanto para la  variable  como para sus dimensiones, 

el nivel más frecuente es el medio, con valores que 

oscilan entre 97 (X3 – Transformación de Patrones) 

y 148 (X – RS). Del mismo modo, en todos los 

casos el nivel menos frecuente es Alto, con valores 

que van desde 9 (RS - X) hasta 24 (Transformación 

Personal – X1).
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Figura 1. Variable Responsabilidad Social.

Por   otro   lado,   el  comportamiento  de  

la   variable Satisfacción  del  Estudiante  (Y)  y 

sus dimensiones se  muestra  en  la  Figura 2.  La  

dimensión  Calidad  de los Servicios Universitarios 

(Y2) reporta el menor promedio, con un valor de 

1.8079, mientras que la dimensión Desarrollo 

Personal (Y1) posee  la  mayor  de  las  medias,  con  

un  valor  de 1.8892.  Para  el  caso  de  la  dispersión, 

medida  a través de la desviación estándar, se 

reporta que la dimensión  Posicionamiento  de  la  

Universidad  (Y3)  posee  el  mayor  valor, con 0.3537, 

mientras que  la  menor  dispersión  corresponde 

a la variable  Satisfacción  del  Estudiante,  con  

un valor de 0.2721. Analizando las frecuencias 

absolutas reportadas, la mayor cantidad de casos  

corresponde  al  nivel  medio  de  la  dimensión  

Calidad  de  los Servicios Universitarios (Y2), con 

un valor de 144, mientras  que  el  nivel  Alto  de  

la  variable  Satisfacción  del Cliente (Y) posee la 

menor cantidad  de  casos,  con una frecuencia 

absoluta de 10.

Figura 2. Variable Satisfacción del Estudiante.
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Con el propósito de contrastar las hipótesis 

planteadas  al  comienzo  de  la  investigación,  se  hizo 

uso  de  la  distribución  Chi  cuadrado  de  Pearson 

bajo el  enfoque  de  la  prueba   de i ndependencia, 

sus resultados se  plasman  en  la  Figura 3.  Para  

todos  los casos,  la  hipótesis  nula  plantea  la  

independencia entre los factores analizados, 

mientras que la alterna postula la existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre 

los factores analizados. Comparando los valores 

obtenidos  de  Chi Cuadrado,  se  reporta  que  el  

mayor  (330.0841)  corresponde a la Hipótesis 

General, mientras que el menor (57.5990) 

corresponde   a   la   Hipótesis Específica  01. Para 

todos los casos, la  significancia  o p-valor de la 

prueba fue inferior al valor  límite  de 0.05,  por  

este  motivo, se  puede  afirmar con una certeza  

estadística  del  95%  que  existe   una  relación 

significativa  entre  la  Satisfacción  del  Estudiante y  

las  diferentes  dimensiones  de  la  Responsabilidad 

Social.

Figura 3. Pruebas de Hipótesis.
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Discusión
En  la  presente  investigación,  se  determinó 

una  relación  significativa  entre  la  satisfacción  de 

los estudiantes  (Y)  y  las  distintas  dimensiones  

que componen   la   Resiliencia   Estudiantil  (RS)  

(X),  lo  que  coincide  con  el  hallazgo  de  Flores  

(2021).   El  estudio   de Flores concluyó que existe  

una  correlación   positiva   y   moderadamente   

fuerte   entre   estos dos constructos, destacando 

un coeficiente Rho de Spearman de 0.832. Este 

descubrimiento sugiere que a medida que las 

funciones de la universidad están diseñadas 

para desarrollar la resiliencia en los estudiantes, 

estos perciben que el centro educativo atiende 

integralmente sus necesidades e intereses. Sin 

embargo, es esencial considerar  estudios  como  

el  de  Miranda  et al.,  (2020)  que  encontraron  

correlaciones  más  débiles  entre  la RS  y  la 

satisfacción,  resaltando  así  la complejidad del 

fenómeno.

Los resultados obtenidos en este estudio 

también  respaldan  la  idea  planteada  por  

López et al., (2019)  quienes  encontraron  que  la  

percepción positiva  de  los  estudiantes  sobre  la  

contribución  socioeconómica  y   medioambiental  

de  la  institución se relaciona con una mayor 

calidad  subjetiva  y  satisfacción.  Esto  sugiere  

que  las  estrategias  de Responsabilidad  Social  

Universitaria (RSU) pueden tener un impacto 

positivo en la experiencia de los estudiantes y en su 

percepción de la calidad de los servicios educativos 

(Sánchez y Mainardes, 2016).

Asimismo, se observó una relación 

estadísticamente significativa entre la satisfacción 

de los estudiantes y la transformación personal 

producto de la implementación de la RSU, lo cual 

coincide con investigaciones previas (Santos et 

al., 2020). La RSU parece promover un cambio 

de paradigma que permite a los individuos 

reconocer su capacidad de impactar en su entorno, 

lo que contribuye  a  cerrar  la  brecha  entre  las  

expectativas  del  estudiante  y  la oferta educativa 

de la institución.

Por   otro   lado,   se   encontró   una   

asociación  entre  la  satisfacción  del  estudiante  

y  la  transformación  relacional,  respaldando  

la  idea  de  que  la  RSU puede generar vínculos 

entre los estudiantes  y  diversos grupos de interés, 

como señaló Alférez  (2014). Esta  ampliación  

de  las  relaciones  dentro  de  la  comunidad  

universitaria  puede  ser  un resultado  directo  de  

la  implementación  de  planes  y  programas  de  

RSU,  como  también  lo  indican estudios anteriores 

(Flores et al., 2022; Bolio y Pinzón, 2019).

Además, se reveló una asociación entre la 

satisfacción del estudiante y la transformación de 

patrones culturales y estructuras institucionales, 

sugiriendo que la adecuación de las estructuras  

organizativas  para  cumplir  con  las  políticas  de  

RSU  puede  influir  positivamente en la  percepción 

de los estudiantes sobre la  eficiencia  de la 

universidad, como lo menciona Alférez (2014).

Por su parte, estos hallazgos respaldan la idea 

de que la implementación de la RSU puede tener 
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un impacto significativo en la satisfacción de los 

estudiantes,  afectando  diversas  dimensiones  de  su 

experiencia  educativa.  Sin embargo,  es   importante  

tener  en cuenta  que  la  relación  entre la  RSU 

y  la  satisfacción  estudiantil  es  multifacética  y 

puede  variar  según  el   contexto institucional   y  

las características individuales de los estudiantes.

CONCLUSIONES
En  este  estudio,  se  ha  observado  que  la  

aplicación  de  estrategias  que  fomentan  la  

Responsabilidad  Social  (RS)  en  los  estudiantes   

les permite  tomar conciencia del impacto de 

sus acciones a nivel individual. Esta conciencia 

contribuye a que los estudiantes aprecien los 

servicios prestados por el centro educativo, 

entendiendo que la enseñanza es un proceso 

dinámico que requiere colaboración para cumplir 

con expectativas y necesidades. Se ha validado 

la relación entre la satisfacción del estudiante y 

la dimensión de transformación personal de la 

responsabilidad social.

Además, se ha evidenciado una relación entre 

la satisfacción de los estudiantes y la dimensión 

de transformación relacional de la RS. Durante 

el proceso de implementación de políticas y  

lineamientos,  cuando  se  analizan  los  vínculos  

entre  la  universidad  como  institución  y  los 

sectores  de  la  sociedad  en  los  que  puede  intervenir  

para mejorar  la  calidad  de  vida,  los estudiantes 

perciben un abanico de opciones más amplio y se 

incrementa su identificación con la institución, 

generando un mayor nivel de satisfacción.

La determinación de la relación entre la 

satisfacción de los estudiantes y la dimensión 

de transformación de patrones, producto de 

la implementación de RS, indica que cuando 

la universidad establece comportamientos 

considerados idóneos y ejecuta programas 

que  incentivan   o premian estas conductas, 

los estudiantes las asimilan como parte de su 

rutina cotidiana. Esta apropiación de patrones y 

el   reconocimiento  por  parte  de  la  universidad  

generan  una  sensación  de satisfacción entre los 

estudiantes.

Además,  se  ha  logrado  determinar  una   

relación estadísticamente  significativa  entre  la  

satisfacción  del  estudiante  y  la  dimensión  de  

transformación  de  estructura  como  respuesta  a  

la  implementación  de  RS  en el centro educativo. 

Esto sugiere que cuando la institución planifica 

y ejecuta lineamientos orientados a una cultura 

organizacional consciente de los  impactos  

ambientales, sociales y económicos de sus 

actividades,  se  generan  vínculos  que  incrementan 

la  identificación  de  los  estudiantes  con  su  casa  

de estudios  y,  por  tanto,  se  sienten  satisfechos  

con los servicios prestados.

En resumen, la existencia de una relación 

significativa entre la satisfacción percibida por los 

estudiantes del servicio recibido por su casa de 

estudios y la implementación de prácticas de RS 

indica la importancia de promover una cultura 

organizacional que fomente la responsabilidad 

social en todos sus miembros. Esto no solo mejora 

la experiencia educativa de los estudiantes, sino 
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que también fortalece la identidad institucional y 

la satisfacción de los estudiantes con los servicios 

prestados.
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El estudio investiga la relación entre la 
actitud hacia las matemáticas y la capacidad 
de resolver problemas en estudiantes 
en formación docente de la Facultad de 
Ciencias de la Educación (FCEDUC) de la 
Universidad Nacional del Altiplano (UNA) 
en el año académico 2018-I. Se empleó un 
método de investigación cuantitativo con un 
diseño descriptivo y correlacional, utilizando 
encuestas y exámenes como técnicas de 
recolección de datos. Los resultados revelan 
una correlación positiva significativa 
(+0.666, p < 0.01) entre  la  actitud  hacia las 
matemáticas y la resolución de problemas, 
indicando que una actitud favorable hacia 
las matemáticas está asociada con una mayor 
habilidad para resolver problemas. Además, 
se encontró una correlación positiva entre las 
dimensiones cognitiva, afectiva y conductual y 
la resolución de problemas matemáticos. Este 
hallazgo destaca la importancia de abordar 
las actitudes hacia las matemáticas en la 
formación docente.

Palabras clave: Educación superior; 
Matemáticas; Currículo; Actitudes; Escuela

RESUMEN
O  estudo  investiga  a  relação  entre  a  atitude 
em relação à matemática e a capacidade 
de resolver problemas em professores em 
formação da Faculdade de Ciências da 
Educação (FCEDUC) da Universidade 
Nacional do Altiplano (UNA) no ano 
acadêmico de 2018-I. Foi empregado um 
método de pesquisa quantitativa com um 
projeto descritivo e correlacional, usando 
pesquisas e testes como técnicas de coleta de 
dados. Os resultados revelam uma correlação 
positiva significativa (+0,666, p < 0,01) 
entre a atitude em relação à matemática e a 
resolução de problemas, indicando que uma 
atitude favorável em relação à matemática está 
associada a uma maior capacidade de resolução 
de problemas. Além disso, foi encontrada 
uma correlação positiva entre as  dimensões  
cognitiva,  afetiva e comportamental e a 
solução de problemas matemáticos. Esse 
resultado  destaca  a  importância  de  abordar  
as atitudes em relação à matemática na 
formação de professores.

Palavras-chave: Ensino superior; Matemática; 
Currículo; Atitudes; Escola

RESUMO
The study investigates the relationship 
between attitude towards mathematics and 
problem solving ability in teacher trainees 
of the Faculty of Educational Sciences 
(FCEDUC) of the Universidad Nacional 
del Altiplano (UNA) in the academic year 
2018-I. A quantitative research method with 
a descriptive and correlational design was 
employed, using surveys and tests as data 
collection techniques. The results reveal a 
significant positive correlation (+0.666, p < 
0.01) between attitude towards mathematics 
and problem solving, indicating that a 
favorable attitude towards mathematics is 
associated with higher problem solving ability. 
In addition, a positive correlation was found 
between cognitive, affective and behavioral 
dimensions and mathematical problem 
solving. This finding highlights the importance 
of addressing attitudes towards mathematics 
in teacher education.

Key words: Higher education; Mathematics; 
Curriculum; Attitudes; School
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la actitud hacia las matemáticas 

es un tema que ha despertado el interés de las 

investigaciones en educación en la medida que se 

comprueba la insuficiencia de los planteamientos 

tradicionales para alcanzar los objetivos de una 

sociedad cada vez más exigente. Por ello, en 

América Latina y Europa se han realizado trabajos 

investigación dedicados a las actitudes hacia 

las matemáticas  y  la  resolución  de problemas 

(Abraham et al., 2010; Mato et al., 2014; Gamboa 

y Moreira, 2016). En Perú y en el contexto local 

también se ha trabajado el tema precedente, ya 

que, con el paso del tiempo comienza a tener 

una relevancia enorme y esencial (Espettia, 2011; 

Palomino, 2018; Reyes, 2017; Tamayo, 2017).

En ese sentido, la actitud se define como una 

tendencia aprendida para responder de modo 

favorable  o  desfavorable   hacia   el  objeto  de  

la actitud  (Ajzen  y  Fishbein,  1975).  Cabe  

mencionar  que,  es  una  predisposición  psicológica  

que  se  expresa mediante  la  evaluación  de  un  

objeto  concreto  con  cierto  grado  de  favoritismo 

o desfavoritismo (Eagly y Chainken, 1998). Por 

otra parte,  condiciona  al  sujeto  a  percibir  y  

reaccionar  de  un  modo determinado ante los 

objetos  y  situaciones  que  se  relacionan  mediante  

de tres componentes: el primero es cognitivo, ya 

que,  se  manifiesta  en  las  creencias  y  subyace  

a  dicha  actitud, el segundo es afectivo, pues se 

manifiesta en los sentimientos de aceptación o de 

rechazo a la tarea o la materia y como tercero, se 

tiene el componente  intencional  o  de  tendencia  

a  un  cierto  tipo  de  comportamiento (Alonso et 

al., 2004).

La complejidad de los tres componentes 

o elementos de la actitud, presuponen que el 

desarrollo de la dimensión cognitiva implica el 

dominio tanto de hechos y principios como de 

las reglas, procedimientos y algoritmos, así como 

la apropiación  del  contenido  pedagógico  que 

evidencia el dominio  de  la  asignatura  desde  

el  punto   de  vista  didáctico   para   que  el  

docente  refleje sus ideas, opiniones y creencias 

que constituyan una concepción de alto nivel y 

valoración  de la matemática. La dimensión afectiva, 

posibilita evidenciar la actitud de aceptación-

agrado hacia el proceso de enseñanza y muestra 

satisfacción, dinamismo, tolerancia, paciencia 

y comprensión hacia  el  aprendizaje  en  el área. 

En cambio, el ámbito conductual, indica que las 

conductas deben reflejar coherencia con las otras 

dimensiones (Morales et al., 2013).

La  mayor  preocupación  en  las  matemáticas  

es la  resolución   de   problemas,  para Pérez et 

al., (1994) un problema es una  situación  que  el  

individuo o un grupo  de  personas  necesitan 

resolver y para  lo cual no disponen de un camino 

fácil, rápido y directo  que le lleve a la solución. Es 

decir, la  situación  debe   ser  reconocida   como  tal,  

y ella requiere  de  un   proceso  de  reflexión  o  toma  

de  decisiones   sobre  la  secuencia  o pasos  por  

seguir. Luceño (1999)  sostiene que un problema 

debe despabilar  la  curiosidad  de  la  persona, 

provocar alguna tensión durante la búsqueda 

de resolución, despertando los sentimientos de 
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alegría inherente al hallazgo, respuesta o solución. 

Como puede apreciarse, un problema requiere de 

una solución y a partir de que las personas sientan 

la necesidad de resolverlo, constituye un reto 

para él, y no es visto solo como la aplicación de 

procedimientos algorítmicos, que lo convierten en 

un ejercicio.

Cabe    mencionar  que,  la  resolución   de 

problemas  se  precisa  como  un   proceso   de  alta 

demanda cognitiva que involucra  conocimientos  

almacenados  en   la  memoria  a  corto   y  a  largo  

plazo.  Además,  consiste  en   un   conjunto de 

secuencias  o   actividades   mentales   y conductuales  

e implica  factores  de naturaleza cognoscitiva,    

afectiva   y   motivacional.  Por ejemplo, si en 

un problema dado se pretende transformar 

mentalmente de metros a milímetros,  esa actividad   

sería    de    tipo  cognoscitiva.    Si   se  hace  la   

pregunta de si estamos seguros que la solución al 

problema  es  correcta o no,  tal  actividad sería  de  

tipo afectiva, mientras  que resolver  el problema,  

con  papel y lápiz, siguiendo un  algoritmo hasta 

alcanzar   su   solución,   podría   servir   para ilustrar 

una actividad de tipo conductual.  Pero, a pesar 

de   que esos  tres   tipos   de   actores que están 

involucrados  en  la  actividad de resolución  de  

problemas, la  investigación realizada en el área ha 

centrado su atención en los factores cognoscitivos 

involucrados  en  la resolución  problema (Palacio y 

Sigarreta, 2000). 

En la actualidad, los modelos pedagógicos 

que abordan la resolución de problemas, buscan 

establecer   fases  para  ayudar  a    entender    la   

situación planteada y comprender el problema, 

concebir un  plan,  ejecutar  el  plan  y  examinar  

la solución obtenida (Polya, 1945); también, se 

encuentra los recursos   cognitivos  como  la  

heurística, el control y sistema  de  creencias 

(Schoenfeld, 1985); así mismo, se plantea la 

familiarización con el problema, la búsqueda 

de  estrategias  y  el  hecho  de  revisar  el proceso  

conforme  a  las  consecuencias  establecidas  

(De  Guzman,  1991). De manera que, desde la 

práctica pedagógica, se busca formar estudiantes 

competentes reflexivos,  críticos  y  creativos 

que  potencien  sus  conocimientos  matemáticos   

convirtiéndose  en  actores principales en la 

construcción  de  sus  aprendizajes. Sin embargo, 

se observa  que  los  estudiantes  que ingresan a  

la  UNA  tienen  una  idea  muy  tradicional de la  

matemática,  tal  vez  eso  sea  así  por  los  exámenes  

de  admisión a los que son sometidos o por los 

centros  de  reforzamiento  preuniversitaria  a los 

que acuden para su preparación.

En suma, la actitud hacia las matemáticas es 

relevante para el rendimiento académico de los 

alumnos, por cuanto las respuestas que expresan 

una   actitud  favorable  se  relacionan  con  el  nivel 

de  logro  obtenido  en  la  a signatura  (Abraham  

et  al., 2010). No es posible que un sujeto pueda 

construir  competencias  matemáticas  por  sí  solo,  

si  a  la  par,  no  construye  su  inteligencia  emocional  

y sus  actitudes  positivas  que  sean  apropiadas  

hacia las  matemáticas  (Martinez, 2008).  Es  decir,  

tener actitud  positiva  no  es  suficiente,  sino  que  

se deben construir ambas: actitud y competencia   

matemática   a   través   de   la   resolución   de   

problemas.
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MÉTODO
La metodología de investigación  se   sustentó 

en un enfoque cuantitativo con un diseño 

descriptivo y correlacional, adoptando un enfoque 

no experimental de corte transversal. La población 

objetivo estuvo compuesta por 250 estudiantes 

matriculados en el primer semestre del año 

académico   2018-I en   la Facultad   de   Educación 

de   la   Universidad   Nacional   del   Altiplano   de 

Puno,   cuya   información   fue   obtenida   de la 

oficina de registro académico.

La medición de   la   actitud   hacia   las   

matemáticas se llevó a cabo mediante la aplicación 

de un cuestionario tipo Likert adaptado del  

instrumento   desarrollado  por Caballero y Guerrero 

(2015). Se evaluó la confiabilidad del cuestionario 

utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach,   

obteniendo   un   valor  de  0.809,  indicando una 

fiabilidad buena para los 21 ítems (Tabla 1).

Tabla 1. Prueba de confiabilidad Alpha de  
Cronbach.

Estadística de
fiabilidad

Alpha de
Cronbach

N° de elementos

0.809 21

Para evaluar la variable de resolución de 
problemas, se administró una prueba escrita en 
el área de matemáticas. Las preguntas fueron 
seleccionadas de evaluaciones de diagnóstico 
aplicadas en años anteriores por el Ministerio de 
Educación de Perú. La prueba consistió en 10 
preguntas con 4 alternativas cada una, centradas en 
la competencia de resolver problemas relacionados 
con regularidad, equivalencia y cambio.

Los instrumentos de investigación se aplicaron 
al  inicio  del  semestre  académico,  con  una  
duración de 90 minutos para la prueba escrita 
y 20 minutos para el cuestionario en la Tabla 2 
se  presenta  la  tabla  de  operacionalización de 
variables de acuerdo a sus dimensiones.

Tabla 2. Operacionalización.
Variable Dimensiones Indicadores Escalas Valorativas

Actitud hacia Las Matemáticas Cognitivo Resultados, Perseverancia, Dedicación, 
Confianza, Control, Esfuerzo

Muy de acuerdo, De acuerdo, 
En desacuerdo, Muy en 
desacuerdo

Afectivo Valoración, Aprecio, Fracaso, 
Satisfacción, Curiosidad, Interés, 
Seguridad

-

Conductual Participación, Creatividad, 
Autorregulación, Reflexivo, 
Comportamiento

-

Resolución de problemas 
(regularidad, equivalencia y 
cambio)

- Tradujo datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas, 
Comunicó comprensión sobre 
relaciones algebraicas, Usó estrategias 
y procedimientos para encontrar 
equivalencias y reglas generales, 
Argumentó afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia

Logro Destacado, Logro 
Esperado, En Proceso, En 
Inicio



Quiza C. y cols.

731
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

Para probar las hipótesis de investigación se 

utilizó  la  correlación Rho de Spearman apoyado 

por el software IBM SPSS Statistics 23 cuyos 

resultados son presentados en ese apartado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Relación entre actitud cognitiva hacia las 
matemáticas y la resolución de problemas

En  la  Tabla  3  se  puede  observar  la  

relación directa entre la actitud cognitiva hacia 

la matemática y la resolución de problemas, cuyo  

valor  de correlación  Rho  de  Spearman,  es r = 

+0,613 que según  la  tabla  de  decisión se ubica 

entre +0,50 y +0,75, lo que revela que hay una 

relación positiva considerable con tendencia a 

una correlación positiva muy fuerte y altamente 

significativa (a un nivel de significancia de 0,01). 

Entonces, esos resultados coinciden con los 

hallados en Palomino (2018), cuando se muestra 

que la dimensión cognitiva se relaciona directa 

(rho=0,703) y significativamente (p=0,000) con la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado 

verbal, valor que de acuerdo a la tabla de decisión 

alcanza una relación positiva considerable.

Tabla 3. Correlación entre la actitud cognitiva hacia las matemáticas y la resolución de problemas.
Actitud cognitiva Resolución de problemas

Actitud cognitiva Correlación Rho de Spearman 1,000 0,613**
Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

Resolución de problemas Correlación Rho de Spearman 0,613** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

De manera que, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna; vale decir, existe una 

relación directa entre la actitud cognitiva hacia 

matemática y la resolución de problemas de los 

estudiantes  de la FCEDUC, más todavía, cuando 

las  ideas acerca  de  la  importancia  de  los  procesos  

o procedimientos  matemáticos  que  se sigue, 

cuando se reconoce  un  algoritmo  o fórmulas 

como parte de la solución, cuando se dedica más 

tiempo y cuando se tiene una actitud de confianza 

y tranquilidad ante la resolución de un problema  

matemático;  todos  esos  criterios  tienen  una  

relación  positiva considerable  y  directa  con  la  

resolución  de problemas matemáticos.

Relación entre actitud afectiva hacia las 
matemáticas y la resolución de problemas

Al observar el resultado de la tabla 4 del 

coeficiente de correlación simple de Pearson, 

entre la actitud afectiva hacia la matemática y la 

resolución de problemas,  resulta  que  tiene  un  

valor de r = +0,517  y según tabla de decisión se 

ubica entre +0,50 y +0,75, lo cual significa que hay 

una relación positiva considerable con tendencia 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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a una correlación positiva media y altamente 

significativa (a nivel de significancia 0,01). Sin 

embargo, los estudios  realizados   por   Gamboa 

y  Moreira  (2016)  para   el  componente afectivo,  

Tabla 4. Correlación entre la actitud afectiva hacia las matemáticas y la resolución de problemas.
Actitud afectiva Resolución de problemas

Actitud afectiva Correlación Rho de Spearman 1,000 0,517**
Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

Resolución de problemas Correlación Rho de Spearman 0,517** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

fue  de r = 0,94 y se ubica  en  una  relación  positiva  

perfecta;  resultados  que   difiere   ligeramente  con  

la  presente  investigación.

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Se concluye, existe una 

relación directa entre la actitud afectiva hacia la 

matemática y la resolución de problemas; es decir, 

cuando los estudiantes encuentran satisfacción 

al resolver un problema matemático, surge la 

curiosidad por conocer la solución por más que 

se equivoquen. Sin embargo, reconocen que un 

problema exige esfuerzo, perseverancia, paciencia y 

tienen seguridad en sí mismos; todos esos criterios 

tienen relación positiva considerable y directa con 

la resolución de problemas matemáticos.

Relación entre actitud conductual hacia las 
matemáticas y la resolución de problemas

En la Tabla 5 se puede  observar  la  relación  

directa entre la actitud conductual hacia la 

matemática y la resolución de problemas, cuyo 

valor de correlación Rho de Spearman es r = 

+0,566; puesto que, según la tabla de decisión se 

ubica entre +0,50 – +0,75; lo que revela que hay 

una relación positiva considerable con tendencia 

a una correlación positiva media y altamente 

significativa (a un  nivel  de  significancia de 

0,01).  Esos  resultados  coinciden con los estudios 

realizados por Palomino (2018) cuando argumenta 

que la dimensión conductual se relaciona directa 

(Rho=0, 726) y significativamente (p=0.000) con la 

resolución de problemas aritméticos del enunciado 

verbal, siendo esa relación positiva considerable.
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Tabla 5. Grado de  relación  entre  la  actitud  conductual  hacia  las matemáticas y la resolución de 
problemas.

Actitud conductual Resolución de problemas
Actitud conductual Correlación Rho de Spearman 1,000 0,566**

Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

Resolución de problemas Correlación Rho de Spearman 0,566** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Así mismo, existe una 

relación directa entre la actitud conductual hacia 

matemática y la resolución. Vale decir, aquí los 

estudiantes en clases de matemática se muestran 

activos y participativos, también escuchan con 

atención y raras veces abandonan y escapan de las 

tareas encargadas. Lo cual induce a no dudar en 

pedir ayuda a los profesores o compañeros y están 

seguros que las matemáticas tienen mucho que ver 

con situaciones de la vida cotidiana.

Relación entre actitud hacia las  matemáticas 
y la resolución de problemas

En la Tabla 6, se revela que los resultados de 

correlación  de  Spearman entre las actitudes hacia 

las matemáticas y la resolución de problemas tiene 

cuyo valor r = 0,666; por lo tanto, entre ambas 

variables existe una relación de dependencia 

significativa positiva. Esos resultados demuestran 

que, al variar la calificación en forma creciente, 

también sus actitudes aumentan en la misma 

dirección,  del mismo modo  sucede en cada 

uno de los componente  cognitivos,   afectivos   

y   conductuales  de  las  actitudes  hacia  las  

matemáticas cuyas dimensiones tienen relación  

directa  y  significativa  con  las  estrategias de 

resolución de problemas.

Tabla 5. Grado de relación entre la actitud hacia las matemáticas y la resolución de problemas.
Actitud hacia las 

matemáticas Resolución de problemas

Actitud hacia las matemáticas Correlación Rho de Spearman 1,000 0,666**
Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

Resolución de problemas Correlación Rho de Spearman 0,666** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000
N 250 250

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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En  ese  sentido,  según  el  trabajo  de  

investigación realizado por Abraham (2010) en la 

Universidad Tecnológica de Argentina, permitió 

concluir que la actitud  hacia  la  matemática  es  

relevante para el rendimiento académico de los 

alumnos, por cuanto las respuestas que expresan 

una actitud favorable se relacionan con el nivel de 

logro obtenido en la asignatura distintos autores. 

En esa misma línea, Reyes (2017) demostró que 

las diversas actitudes hacia la matemática y el 

rendimiento académico se encuentran relacionadas 

significativamente. Asimismo, la variable actitud 

hacia el aprendizaje de la matemática tiene relación 

estadísticamente significativa  con el rendimiento 

académico del curso de matemática de los 

estudiantes del programa de avance universitario 

de la Universidad Tecnológica de Perú (Tamayo, 

2017). 

En   cuanto   a   la   relación   actitud-

rendimiento,  se  observa  valores  positivos 

y signi ficativos en todos los casos, de forma 

que, aumentan las calificaciones en función de 

las actitudes (Mato et al., 2014). En suma, los 

puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la 

matemática guarda correlación significativa con 

los puntajes de los intereses para la enseñanza de 

la matemática cuyo  valor  de  correlación  es  0,82; 

pues,  esa  correlación  es  significativa  al  nivel  0,01 

(bilateral)  en  los  estudiantes  de  la  especialidad de  

Educación  Primaria  de  la  Facultad  de  Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Espettia, 2011).

CONCLUSIONES
En la educación contemporánea, el estudio de 

las actitudes hacia las matemáticas y el enfoque 

en la resolución de problemas se han erigido 

como aspectos  fundamentales  en  el  proceso de 

enseñanza y aprendizaje en todos los niveles del 

sistema educativo. Numerosas investigaciones 

respaldan la noción de una correlación directa de 

causa y efecto entre estos elementos y los logros 

académicos.

Los resultados obtenidos en este estudio 

revelaron una relación directa y positiva entre 

la actitud hacia las matemáticas y la habilidad 

para resolver problemas,  con un coeficiente de 

correlación de +0.666, significativo al nivel 0.01 

(bilateral).   Esta   correlación,  ubicada  en  el  

rango  de +0.40 a +0.69 según la tabla de decisión, 

indica una relación positiva moderada con una 

tendencia hacia una correlación positiva alta 

entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación  de  la Universidad  Nacional  del  

Altiplano  de  Puno.

Además, se encontró una correlación positiva 

entre los componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales y la capacidad de resolver problemas 

matemáticos. Estos hallazgos subrayan la 

importancia de abordar las actitudes hacia las 

matemáticas y promover un enfoque efectivo en la 

resolución de problemas en la formación docente, 

con el fin de mejorar los resultados académicos y 

fomentar un mayor interés y participación en el 

aprendizaje de las matemáticas.
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La investigación tuvo como objetivo 
determinar el nivel de competencia digital en 
docentes universitarios, estuvo enmarcado 
dentro del paradigma positivista, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental 
descriptivo y explicativo. La población 
estuvo representada por 200 docentes de 
una Escuela de Posgrado de Lima, aplicando 
un instrumento validado «Cuestionario de 
Competencias Digitales Docentes» (CDD) 
mediante el análisis de su fiabilidad y validez: 
de constructo, convergente y discriminante. 
Para comprobar la fiabilidad de la herramienta 
se empleó el estadístico de consistencia 
interna Alpha de Cronbach, siendo esta de 
0.98. Finalmente, los resultados descriptivos 
revelan que las competencias digitales revelan 
un nivel bueno con un 77%, el mismo nivel en 
sus dimensiones. Asimismo, se determinó que 
la dimensión que predominó, fue la creación 
de contenido digital, esto se corroboró con 
(B= ,561) donde presentó mayor coeficiente. 
Asimismo, esta dimensión presentó un odds 
ratio (Exp (B)) de 0,573. Como el valor de 
significancia de 0,00 < 0.05.

Palabras clave: Competencia digital; Brecha 
digital; Tecnología educacional

RESUMEN
A pesquisa teve como objetivo determinar o 
nível de competência digital em professores 
universitários, foi enquadrada no paradigma 
positivista, abordagem quantitativa, design 
descritivo e explicativo não experimental. 
A população foi representada por 200 
professores de uma Escola de Pós-Graduação 
em Lima, aplicando um instrumento validado 
"Cuestionario de Competencias Digitales 
Docentes" (CDD) por meio da análise de 
sua confiabilidade e validade: construto, 
convergente e discriminante. A estatística de 
consistência interna Alfa de Cronbach foi usada 
para testar a confiabilidade da ferramenta, 
que foi de 0,98. Por fim, os resultados 
descritivos revelam que as competências 
digitais apresentam um bom nível com 77%, 
o mesmo nível em suas dimensões. Da mesma 
forma, foi determinado que a dimensão que 
predominou foi a criação de conteúdo digital, 
o que foi corroborado por (B= ,561), onde 
apresentou o coeficiente mais alto. Da mesma 
forma, essa dimensão apresentou uma razão 
de chances (Exp (B)) de 0,573, com um valor 
de significância de 0,00 < 0,05.

Palavras-chave: Competência digital; exclusão 
digital; tecnologia educacional

RESUMO
The research aimed to determine the level 
of digital competence in university teachers, 
was framed within the positivist paradigm, 
quantitative approach, descriptive and 
explanatory non-experimental design. The 
population was represented by 200 teachers 
from a Graduate School in Lima, applying a 
validated instrument "Digital Competence 
Questionnaire for Teachers" (CDD) by 
analyzing its reliability and validity: construct, 
convergent and discriminant. To test the 
reliability of the tool, the internal consistency 
statistic Cronbach's Alpha was used, which was 
0.98. Finally, the descriptive results reveal that 
the digital competencies reveal a good level 
with 77%, the same level in its dimensions. 
Likewise, it was determined that the dimension 
that predominated, was the creation of digital 
content, this was corroborated with (B= ,561) 
where it presented the highest coefficient. 
Likewise, this dimension presented an odds 
ratio (Exp (B)) of 0.573. As the significance 
value of 0.00 < 0.05.

Key words: Digital competence; Digital divide; 
Educational technology
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la evolución de la tecnología 

ha generado avances significativos que impactan 

tanto en el desarrollo personal como en el ámbito 

académico y social. La tecnología se ha vuelto 

indispensable para las labores educativas y 

sociales, impulsando a docentes y estudiantes a 

adaptarse a nuevas herramientas y materiales que 

son fundamentales para el proceso de aprendizaje. 

Este cambio  ha  llevado al entorno educativo a 

reorientarse, pasando de un enfoque centrado 

únicamente en la transmisión de conocimientos 

a la adquisición de competencias que permitan 

un desarrollo profesional óptimo para los 

docentes y resultados eficaces para los estudiantes, 

especialmente en un mundo cada vez más 

globalizado.

En los últimos años, con el crecimiento 

significativo de Internet y sus derivados, ha 

surgido la demanda de habilidades digitales por 

parte de las personas, en lo que se conoce como la 

era de la Industria 4.0 (Jalil, 2018). Esta demanda 

ha transformado la forma en que se trabaja y se 

organizan las instituciones. Las universidades 

no han sido ajenas a esta realidad, adoptando la 

educación a distancia y virtual como parte integral 

de sus métodos de enseñanza, aprovechando las 

tecnologías de la información y la comunicación 

para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes (Fernández et al., 2018).

Sin embargo, este cambio hacia la integración 

de la tecnología en la educación presenta desafíos 

significativos para los docentes universitarios. 

Muchos de ellos han recibido una formación 

tradicional que puede no haber incluido aspectos 

relacionados con las tecnologías digitales, lo que  

puede  resultar  en  una  brecha  de  habilidades 

digitales (Pozos y Tejada, 2018). Esto lleva a que 

los docentes  busquen  adquirir estas habilidades 

a través de la autoformación o programas de 

capacitación.

Estudios sobre competencias digitales en 

docentes  de  nivel  superior  han  revelado  que, si  bien 

la mayoría  de los docentes  utilizan  la  tecnología 

en su  vida diaria, solo un porcentaje  limitado 

la emplea   con  fines  educativos (San Nicolás et 

al., 2012). Además, se ha observado que muchos 

docentes tienen un nivel básico de competencia 

digital, lo que puede afectar su capacidad para 

integrar  efectivamente  la  tecnología en su práctica 

docente (Pozuelo, 2014).

La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún 

más esta transición hacia la educación virtual, 

impactando a millones de estudiantes y docentes 

en todo el mundo (Unesco, 2020). Aunque 

muchas universidades  ya   ofrecían   programas  

de  educación  a distancia  antes  de  la  pandemia,  

aún  queda  mucho por hacer para garantizar una 

adopción efectiva de la tecnología en la educación 

superior. La falta de acceso a Internet, la escasez 

de capacitación docente y la falta de incentivos 

para la integración de la tecnología son algunos 

de los principales  desafíos que  enfrentan  las  

universidades  (OCDE, 2015).

En este contexto, se hace evidente la necesidad 

de evaluar el nivel de competencia digital de los 
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docentes universitarios para identificar áreas 

de mejora y promover un uso más efectivo de 

la  tecnología en la enseñanza. Por lo tanto, el 

objetivo  de  este  estudio  es determinar el nivel 

de competencia digital de los docentes de una 

universidad privada, con el fin de proporcionar 

recomendaciones para mejorar la integración de la 

tecnología en el proceso educativo.

Sustento teórico 
La investigación sobre la competencia 

digital docente  ha  generado  diversos  estudios  

que  abordan  esta  temática  desde diferentes 

perspectivas. Un  ejemplo  es el trabajo de Díaz-

Arce y Loyola-Illescas (2021), quienes realizaron 

una revisión documental sobre las competencias 

digitales de docentes y estudiantes, destacando 

la importancia de su desarrollo en el contexto 

educativo de Latinoamérica y otras regiones, 

especialmente en el contexto de la pandemia por 

COVID-19. Este  estudio  resalta  la  necesidad  de  

estrategias  educativas  adecuadas,  como  el  modelo  

de  aula invertida,  para  fomentar el  desarrollo  de  

estas competencias en los docentes.

Por  otro  lado,  Pérez  et  al., (2020)  llevaron  

a cabo  un  estudio comparativo sobre las 

competencias digitales en docentes de España 

y Costa Rica, resaltando su importancia en el 

desempeño docente y la reducción de la brecha 

digital. Este estudio evidenció que, si bien existen 

diferencias culturales y contextuales entre ambos 

países, los docentes comparten una percepción 

similar sobre la importancia de las competencias 

digitales en el ámbito educativo.

Rodríguez-Alayo y Cabell-Rosales (2021) 

argumentan que la educación debe adaptarse a las 

necesidades de la Sociedad del Conocimiento,  lo 

que implica que los docentes deben desarrollar 

competencias   digitales  para  mejorar  su  

desempeño .  Estos  autores  destacan  la  importancia  

de incorporar contenidos especializados en la 

formación docente y promover el uso adecuado 

de las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación (TIC) en el proceso educativo.

En relación con el desarrollo de competencias  

digitales   en  entornos virtuales de  aprendizaje,   

Pérez et  al.,  (2017)  llevaron  a  cabo  una  

investigación sobre la implementación de cursos  

NOOC (Nano  Open  Online  Courses)  para  

mejorar  el desempeño docente en  este  contexto.  

Este  estudio resaltó la  importancia de graduar  

los  contenidos  y adaptarlos  a  las  necesidades  

específicas  de  cada campo de conocimiento.

Chou et al., (2017) argumentan que la  

universidad  debe  mantenerse  actualizada  en  

cuanto a los avances y desarrollos digitales para 

garantizar un efectivo desempeño académico y 

social. Estos autores proponen la inclusión de 

contenidos sobre competencias digitales en la 

formación docente como parte de un programa 

integral de desarrollo profesional.

En el contexto peruano, Rojas et al., (2020) 

llevaron a cabo un estudio sobre las competencias  

digitales  en  docentes  de  una  universidad  de 

gestión  estatal,  destacando  la  importancia  de  la 

creación  de  contenidos  digitales  en  el  desarrollo 

de estas competencias. Por su parte, Ocaña-

Fernández et al., (2020) abordaron la necesidad 
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de adecuar las tecnologías digitales al contexto 

educativo universitario para potenciar el proceso  

de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a la fundamentación teórica de la  

competencia  digital docente, diversos estudios 

han propuesto definiciones y dimensiones 

específicas. Por ejemplo, Carrera y Coiduras (2012) 

definen la competencia digital como el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes que el 

docente debe demostrar en el manejo de las TIC 

para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes.  

Krumsvik  (2011)  destaca la importancia de  

integrar  las TIC  en  las  sesiones  de  aprendizaje  

para optimizar la enseñanza y promover la 

alfabetización digital.

En cuanto a las dimensiones de la competencia  

digital   docente,  se  han  propuesto  diversos 

enfoques. Por ejemplo, el Marco Común de la  

Competencia  Digital  Docente  del  Instituto  

Nacional  de  Tecnologías  Educativas  y  de  

Formación del Profesorado de España (2017) 

identifica componentes como información, 

comunicación, creación de contenido, seguridad 

y resolución de problemas.  Estas dimensiones 

abarcan desde el reconocimiento y análisis de 

la información  digital  hasta la capacidad para  

resolver problemas mediante el uso adecuado de  

las TIC.

Además, diversas teorías del aprendizaje, 

como  el  constructivismo,  el  conectivismo  y  la  

inteligencia colectiva,  respaldan  la  importancia  

del  desarrollo  de  competencias  digitales  en  el  

contexto  educativo. Estas teorías enfatizan la 

necesidad de promover un aprendizaje activo y 

colaborativo, aprovechando las ventajas de las 

tecnologías digitales para construir conocimiento 

de manera colectiva.

MÉTODO
El estudio se enmarcó dentro del paradigma 

positivista, siguiendo las indicaciones de Ricoy 

(2006) que sugiere que este paradigma respalda 

investigaciones que prueban hipótesis mediante 

métodos estadísticos o determinan los parámetros 

de una variable mediante representaciones  

numéricas.  El  enfoque  adoptado  fue  cuantitativo,  

el  cual implica  la  recolección  de  información  a  

través  de  herramientas  de  estandarización  que  

son  válidas  y  confiables,  obtenidas  mediante  

la  observación,  medición  y  documentación  

de  mediciones.  Se  mantuvo  un  diseño  no  

experimental, lo que implica que el estudio no 

manipuló intencionalmente variables y se centró 

en la observación y análisis de fenómenos en 

su medio natural. Además, se enmarcó en un 

estudio descriptivo  explicativo,  que  se  basa  en  

la  descripción  y comparación de características 

de una o varias muestras, (Hernández y Mendoza, 

2018).

El tipo de investigación fue básica, como lo 

define Baena (2017) lo que implica que el propósito 

del  estudio  era  fortalecer  el  conocimiento  científico  

mediante  la formación de nuevos conocimientos o 

la modificación de principios teóricos existentes. 

La población objetivo estuvo constituida por 200 

docentes universitarios de posgrado. Además, 
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se llevó a cabo un estudio de validación del 

instrumento "Cuestionario de Competencias 

Digitales Docentes" (CDD) mediante el análisis 

de su  fiabilidad  y  validez, incluyendo la validez  

de  constructo,  convergente  y discriminante, 

(Tourón et al., 2018). Para evaluar la fiabilidad del 

instrumento, se utilizó el estadístico de consistencia 

interna Alpha de Cronbach, cuyo resultado fue de 

0.98, lo que indica un alto nivel de fiabilidad en el 

instrumento utilizado.

En cuanto al procesamiento de los datos se 

llevó  a  cabo  mediante  un  análisis  descriptivo, 

medición  de  frecuencia  para ello, se usó el 

programa estadístico SPSS, los resultados serán 

presentados en tablas en el siguiente apartado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En relación al análisis descriptivo, se han 

considerado 252 docentes de posgrado, con una 

edad promedio de 45 años con experiencia en el 

campo académico. Los resultados se detallan a 

continuación:

En la Tabla 1, se evidencia en los resultados 

una mayor frecuencia en el nivel “Buena” para la 

variable “Competencia digital2 con un 77%, de la 

misma forma para las dimensiones: “Información 

y alfabetización informacional”, la cual obtuvo un 

77%, “Comunicación” con un 70,6%, “Creación 

de contenido” con un 74,2%, “Seguridad” con un 

66,7% y finalmente la “Resolución de problemas” 

con un 67, 1%. Del mismo modo, se observó 

que la dimensión que más manejan los docentes 

que participaron  en  la  investigación  fue  la   

“Información y alfabetización informacional” 

la cual está referida al saber cuándo y por qué se 

necesita información, dónde encontrarla, y cómo 

evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera 

ética. Asimismo,  “la creación de contenido” como 

segunda dimensión, entendiéndose ello como 

toda actividad relacionada a la información que 

se puede crear, acceder, enviar y recibir a través de 

dispositivos digitales, siendo internet el principal 

mecanismo de distribución.

Tabla 1. Gestión Administrativa y sus dimensiones y Competencia digital y sus dimensiones.

Variable y sus dimensiones
Mala Regular Buena Total

n % n % n % n %
Información y alfabetización informacional 11 4,4 47 18,6 194 77 252 100
Comunicación 21 8,4 53 21 178 70,6 252 100
Creación de contenido digital 11 4,4 54 21,4 187 74,2 252 100
Seguridad 9 3,6 75 29,7 168 66,7 252 100
Resolución de problemas 18 7,1 65 25,8 169 67,1 252
Competencia digital 11 4,4 47 18,6 194 77 252 100
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En relación al análisis inferencial, se ha 

tomado en demostrar si existen dimensiones que 

predominan en la competencia digital.

En la Tabla 2 se destacan los resultados de 

la dimensión “Creación de contenidos digital” 

predomina en los docentes de posgrado (B= ,561) 

presentando mayor coeficiente. Asimismo, esta 

dimensión presenta un odds ratio (Exp (B)) de 

,573, con el valor de significancia (Sig= 0,000.); del 

mismo modo la otra dimensión es información y 

alfabetización(B=,309), demostrando que dichas 

dimensiones son las que más predominan en la 

competencia digital.

Tabla 2. Gestión Administrativa y  sus  dimensiones,  análisis  de  regresión  lineal  de la Variable: 
Competencia digital y sus dimensiones.

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

Intervalo de 
confianza de 95,0% 

para B

B Error 
típ. Beta t Sig. Límite 

inferior
Límite 

superior
1 (Constante) -,008 ,023 -,350 ,726 -,054 ,038

Información y alfabetización informacional ,309 ,034 ,309 9,060 ,000 ,242 ,376
Comunicación ,081 ,028 ,096 2,931 ,004 ,027 ,136
Creación de contenido digital ,561 ,038 ,573 14,913 ,000 ,487 ,635
Seguridad ,012 ,030 ,012 ,393 ,695 -,048 ,072
Resolución de problemas ,021 ,031 ,025 ,698 ,486 -,039 ,082

Discusión
Los  resultados  obtenidos  en  el  presente 

estudio  proporcionan  información relevant 

e sobre la  percepción  de  las  competencias  

digitales  en los  docentes universitarios de una 

universidad en Lima. Según los hallazgos, la 

mayoría de los docentes, aproximadamente el 

77%, muestran un buen grado de conocimiento y 

uso de las competencias digitales. Estos resultados 

están en consonancia con las conclusiones de 

investigaciones previas. Por ejemplo, Díaz-Arce 

y Loyola-Illescas (2021) destacaron la necesidad 

de desarrollar las competencias digitales en los 

docentes, considerando las  brechas  existentes  y  las  

deficiencias  en  el  ámbito  educativo.  Propusieron  

estrategias  educativas  como el  aula  invertida,  

considerada idónea  en  las  circunstancias  

educativas  actuales.

Además,  Pérez  et al.,  (2020)  enfatizaron  que  

las  competencias  digitales  se  han  convertido  

en  un pilar  fundamental  en  el  desempeño  

docente  y  en  la  reducción  de  la  brecha  digital.  

Asimismo, Rodríguez-Alayo y Cabell-Rosales 

(2021)  argumentaron  que  la  educación  debe   

adaptarse  a las  necesidades   de  la  sociedad   del  

conocimiento, lo que implica que el profesorado 

desarrolle competencias digitales que mejoren su 

desempeño.  En  consonancia  con  estas  ideas,  
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Chou et al., (2017) señalaron la importancia de 

mantenerse actualizado en cuanto a los avances 

y desarrollos digitales, incluyendo contenidos 

relacionados en la formación docente para lograr 

un desempeño académico, investigativo y de 

proyección social efectivo.

Por último, Ocaña-Fernández et al. (2020) 

enfatizaron  que   los   cambios   tecnológicos     requieren 

una adecuación de las competencias digitales como 

soporte al proceso educativo universitario. En 

este contexto, es relevante considerar  la  Teoría  

constructivista  del  aprendizaje,  que  busca   que   

el  estudiante  alcance su  autonomía  mediante  

la participación  activa  en la  construcción  de  

su propio  aprendizaje  con la guía  del  docente.  

Esta  teoría  recalca  la  importancia de  rediseñar  

y  reconstruir  los  procesos  mentales, donde  el  

estudiante  asume  un  rol  protagónico  en  la  

construcción  de  su conocimiento (García-Peñalvo 

y Seoane-Pardo, 2015).

En conjunto, estas perspectivas respaldan la 

importancia de desarrollar competencias digitales 

en los docentes universitarios como una estrategia 

clave  para  enfrentar  los  desafíos  educativos  en  

la  era digital.

CONCLUSIONES
Los docentes de posgrado muestran un buen 

nivel de competencia digital, pero reconocen 

la necesidad de seguir desarrollándolas y 

actualizándolas. Esto implica la adquisición de 

conocimientos  sobre  nuevos  recursos  digitales  

y  su integración efectiva en la práctica educativa 

diaria. Por lo tanto, es fundamental que las 

universidades prioricen la formación continua en 

competencias digitales como parte integral de la 

capacitación docente.

Además, se destaca la importancia de que las 

universidades  incorporen los  recursos  tecnológicos 

de manera efectiva en el proceso de enseñanza 

y  aprendizaje,   fomentando   la  innovación  

pedagógica y  la  generalización  de  contenidos  

digitales.  Esto no  solo  mejora  la  calidad  de  

la  educación,  sino que  también  prepara  a  los  

estudiantes  para enfrentar  los  desafíos  de  la  

sociedad  digital  actual.

Como política educativa, se sugiere que las 

universidades establezcan mecanismos para 

certificar y acreditar el dominio y desarrollo 

de herramientas tecnológicas por parte de sus 

docentes. Esto garantizará que el cuerpo docente 

esté capacitado para aprovechar plenamente las 

oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales 

en el entorno educativo actual.

El desarrollo de competencias digitales en los 

docentes de posgrado es crucial para garantizar una 

educación de calidad y preparar a los estudiantes 

para el mundo digital en constante evolución.
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En la educación en los últimos años, las 
estrategias socioafectivas y la autoestima 
ha sido  un  enfoque  principal para las 
instituciones y estados, debido al nivel de 
importancia en el desarrollo tanto personal 
y académico de los estudiantes, más aún en 
zonas vulnerables. El objetivo del artículo 
fue determinar la relación existente entre 
las estrategias socioafectivas y la autoestima 
de los estudiantes. El estudio se desarrolló 
en un enfoque cuantitativo, un diseño no 
experimental, tipo transversal, teniendo una 
población censal de 226 estudiantes. En los 
resultados, solo el 61,5% de los estudiantes 
consideran que las estrategias socioafectivas 
se encuentran en un nivel alto; asimismo 
el 65,9% de los estudiantes consideran que 
las autoestimas se encuentran en un nivel 
alto. Como parte de la conclusión, existe 
una relación significativa en la estrategia 
socioemocional y la autoestima que desarrollo 
el estudiante, representado por un Rho de 
0,353**.

Palabras clave: Estrategias socioafectivas; 
Autoestima; Personalidad

RESUMEN
Nos últimos anos, na educação, as estratégias 
socioafetivas e a autoestima têm sido um 
dos principais focos das instituições e dos 
estados, devido ao nível de importância no 
desenvolvimento pessoal e acadêmico dos 
alunos, principalmente em áreas vulneráveis. 
O objetivo do artigo foi determinar a 
relação entre  as  estratégias  socioafetivas 
e a autoestima dos alunos. O estudo foi 
desenvolvido em uma abordagem quantitativa, 
um desenho não experimental e transversal, 
com uma população censitária de 226 alunos. 
Nos resultados, apenas 61,5% dos alunos 
consideram que as estratégias socioafetivas 
estão em um nível alto; também 65,9% dos 
alunos consideram que a autoestima está em 
um nível alto. Como parte da conclusão, há 
uma relação significativa entre a estratégia 
socioemocional e a autoestima desenvolvida 
pelo aluno, representada por um Rho de 
0,353**.

Palavras-chave: Estratégias socioemocionais; 
Autoestima; Personalidade

RESUMO
In education in recent years, socioaffective 
strategies and self-esteem have been a main 
focus for institutions and states, due to the 
level of importance in both personal and 
academic development of students, even 
more so in vulnerable areas. The objective of 
the article was to determine the relationship 
between socioaffective strategies and students' 
self-esteem. The study was developed in a 
quantitative approach, a non-experimental 
design, cross-sectional type, having a census 
population of 226 students. In the results, 
only 61.5% of the students consider that the 
socio-affective strategies are at a high level; 
likewise, 65.9% of the students consider that 
self-esteem is at a high level. As part of the 
conclusion, there is a significant relationship 
in the socioemotional strategy and the self-
esteem developed by the student, represented 
by an Rho of 0.353**.

Key words: Socioemotional strategies; Self-
esteem; Personality
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INTRODUCCIÓN
Las estrategias socioafectivas en el ámbito 

educativo  han  adquirido  una  relevancia   

significativa al enfocarse en los aspectos sociales 

y emocionales del desarrollo académico de los 

estudiantes. Estas estrategias no solo permiten 

visualizar información sobre las interacciones 

sociales y los indicadores emocionales de los 

estudiantes en su entorno, sino que también 

son fundamentales para el desarrollo personal, 

incluida la autoestima y el nivel de capacidad de 

cada individuo. Sin embargo, la investigación 

sobre las estrategias socioafectivas y la regulación 

emocional de los estudiantes ha sido abordada 

solo parcialmente en ciertas partes del mundo 

debido a su complejidad (Navarro et al., 2021). 

Además, muchos estudiantes enfrentan dificultades 

para expresarse y desarrollar habilidades sociales 

(Nurhayat, 2019; Prado et al., 2019).

En el contexto del aprendizaje, uno de los 

elementos cruciales para solidificar estas variables 

es la autoestima, la cual ha experimentado un 

declive notable en los últimos tiempos entre un 

importante número de estudiantes de diferentes 

niveles educativos. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) ha señalado que las crisis, como 

la que vivimos actualmente, conllevan fuertes 

respuestas  emocionales   que  pueden  impactar  

negativamente  en  la  salud  y  la   educación  de  

los   individuos  (Unesco, 2020).  Esta    situación  

se  ha  visto  exacerbada  en  los estudiantes, 

especialmente   debido a las brechas  tecnológicas 

que han aumentado el  riesgo  de  exclusión  digital,  

lo  que  hace imprescindible la implementación 

de estrategias socioafectivas  por  parte  de  los  

profesionales  de  la  educación  y  los padres  

de  familia  para  promover  la  unión  entre los 

estudiantes.

Durante  el  año  2020,  alrededor  de  24  millones  

de  alumnos  a  nivel  global  dejaron  de  asistir a  

clases  presenciales  y  más  de  156  millones  de 

estudiantes  en  América  Latina  se  vieron  afectados 

por  la  brecha  digital.  Este  contexto  ha  provocado  

un  impacto  psicológico  significativo  en  muchos 

estudiantes,  manifestándose   en  problemas  como  

la ansiedad, el miedo y la incertidumbre, lo que 

ha afectado  su  concentración,  motivación  y  

habilidades  de  comunicación  social (ONU,  2020).  

Ante  esta  situación,  los  educadores  se enfrentan  

a  desafíos  considerables,  ya  que  muchos niños  

experimentan  dificultades  de  aprendizaje  y 

comportamiento  inadecuado  (Vicent, 2018).

En este escenario, el confinamiento y las 

limitaciones impuestas como consecuencia de 

la emergencia sanitaria han tenido un impacto  

negativo  en  diversas  dimensiones  de  l a 

convivencia  de  los niños, especialmente en 

aquellos provenientes de familias vulnerables. 

Según la Asociación Estadounidense de Psicología 

(American Psychological Association), más del 

50% de los estudiantes de educación básica en 

zonas urbanas con características de vulnerabilidad 

residencial han experimentado dificultades en 

su desarrollo socioemocional como resultado 

de la crisis sanitaria (American Psychological 
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Association, 2020). Esta situación ha afectado 

tanto su formación académica como su bienestar 

emocional.

En el contexto peruano, estudios recientes 

han revelado que un porcentaje considerable de 

estudiantes presenta problemas de autoestima, 

especialmente entre el género femenino. Estos 

problemas se asocian, en muchos casos, con  

disfuncionalidades familiares o traumas infantiles, 

lo  que  subraya  la  necesidad de fortalecer el 

aspecto socioafectivo en el proceso educativo 

para promover una adecuada valoración personal 

(MINEDU, 2021).

Ante esta compleja realidad, es evidente 

la necesidad de  implementar    estrategias   

socioafectivas que contribuyan a mejorar la 

autoestima y el bienestar emocional de los 

estudiantes. El desarrollo socioafectivo del niño es 

esencial para fortalecer su confianza en sí mismo, su 

imagen personal y sus  habilidades  de  interacción 

social,  aspectos  fundamentales  tanto  en  el  

hogar  como   en el ámbito escolar (DRELM, 2021). 

Sin embargo, la falta de adaptación, eficiencia y 

competencia de los estudiantes para enfrentar los 

retos educativos es evidente, según informes del 

área de tutoría (FONDEP, 2020).

En  este  contexto, el presente estudio se enfoca 

en determinar la relación entre las estrategias 

socioafectivas y la autoestima de los estudiantes 

de educación básica. Se plantea la siguiente     

interrogante:  ¿Cuál  es  la  relación   entre   las   

estrategias socioafectivas y la autoestima de los 

estudiantes  de  educación básica? El objetivo 

principal es contribuir al fortalecimiento del 

desarrollo socioafectivo de los estudiantes, 

destacando la importancia de las estrategias 

socioafectivas en su bienestar integral.

En términos teóricos, este estudio se 

fundamenta en diversas teorías relacionadas con 

el desarrollo socioafectivo y la autoestima de los 

estudiantes, mientras que, en términos prácticos,  

busca  promover  la  aplicación y la importancia 

de las estrategias socioafectivas por parte de los 

docentes y demás agentes educativos. Socialmente, 

se espera que los resultados de esta investigación 

beneficien a toda la población estudiantil y sirvan 

como base para futuras investigaciones en este 

campo.

Sustento teórico
En primer lugar, varios estudios han destacado 

la importancia de las estrategias socioafectivas en 

el desarrollo  de la autoestima de los estudiantes. 

Zakaria et al., (2019) investigaron cómo estas 

estrategias  influyen  en  la confianza  de l as  

habilidades de expresión de los estudiantes, 

destacando que  las habilidades socioafectivas 

están estrechamente relacionadas con el desarrollo 

de la autoestima. Del mismo modo, Wiser (2022) 

encontró que las estrategias socioemocionales 

mejoraron  las  habilidades  para  hablar, la  

motivación y  la  confianza  en  sí  mismos  de  

los  estudiantes, lo que subraya la importancia de 

la autoestima en el desarrollo socioafectivo de los 

estudiantes.
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Otro aspecto relevante es la relación entre las 

estrategias socioafectivas y la autoconfianza de 

los estudiantes, como lo demostró Muin (2019) 

en su estudio.  Este  autor  encontró  que  el  uso 

de estrategias socioafectivas puede mejorar la 

autoconfianza de los estudiantes, especialmente 

en situaciones como hablar en público. Además, 

Navarro et al., (2021) encontraron una relación 

significativa entre las estrategias afectivas y 

emocionales y la autoestima de los estudiantes, 

lo que sugiere que estas estrategias contribuyen 

al bienestar emocional y al desarrollo humano en 

general.

Estudios en Perú, como el de Cabrera y 

Palomino (2023)  han  investigado  los  efectos  

de  las estrategias  socioafectivas en la educación 

regular, evidenciado  que estas estrategias tienen 

un impacto positivo en estudiantes y docentes, al 

promover una mejor relación entre las emociones, 

el aprendizaje y el comportamiento. Por otro lado, 

Mavila (2019) encontró que la gran mayoría de 

los  estudiantes  tienen  niveles de autoestima altos 

o muy altos, lo que subraya la importancia de 

fortalecer estas variables en el contexto educativo 

peruano.

Desde el punto de vista teórico, las estrategias 

socioafectivas se fundamentan en la teoría de 

la inteligencia emocional de Goleman (1996), 

que   destaca la  importancia  del   desarrollo 

socioemocional en la formación de las personas. 

Esta teoría se  basa  en  la  idea de que las 

habilidades emocionales son fundamentales para 

el éxito personal y profesional, y aboga por la 

promoción de una cultura de paz y diálogo en los 

conflictos percibidos. Además, se reconoce que las  

personas   tienen  diferentes niveles de habilidades 

emocionales, lo que influye en su rendimiento 

intelectual (Chan et al., 2020; Molero et al., 1998).

En  cuanto  a  la  autoestima,  esta  se  relaciona  

con la   jerarquía  de  necesidades de Maslow 

(Sergueyevna y Mosher, 2013), que sitúa la 

autorrealización como la necesidad más alta en 

la jerarquía de necesidades humanas. Según esta  

teoría,  la  autoestima  es  un componente  crucial  

para  el  desarrollo  personal y  se  basa  en  la  

percepción  de  uno  mismo  y  en la  satisfacción  

de  las  necesidades  básicas  y  sociales. Además,  se  

considera  que  la  autoestima  influye en la  conducta  

y  en  la  forma  en  que las personas perciben y 

responden a su entorno (Quintero, 2020).

MÉTODO
Este artículo sigue un enfoque cuantitativo, 

utilizando datos procesados estadísticamente 

para  obtener  resultados  objetivos  sobre  la  

relación  entre las  estrategias  socioafectivas  y  

la  autoestima  de  los estudiantes. Se empleó un 

diseño no experimental de naturaleza transversal 

para examinar esta relación (Gallardo, 2017). La  

población  de  estudio  consistió  en  226  estudiantes 

del  quinto  año  de secundaria de la Región 

Cusco, con 120 estudiantes de género femenino 

y 106 de género masculino, quienes participaron 

voluntariamente en la investigación.

Se  utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de datos, y se diseñaron dos 
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cuestionarios, uno para evaluar las estrategias 

socioafectivas y otro para medir la autoestima. El 

cuestionario de estrategias  socioafectivas  (Tabla 1)  

se  basó  en  cuatro dimensiones  del  instrumento 

validado  de  Rodriguez  et  al.,  (2018),  mientras  

que  el cuestionario  de  autoestima  (Tabla 

2)  se fundamentó  en  cuatro  dimensiones del 

instrumento validados de Ruiz et al., (2018). En 

total, cada cuestionario contenía 20 preguntas, 

sumando un total de 40 preguntas entre ambos 

cuestionarios.

Tabla 1. Distribución de ítems de la variable 

estrategia socioafectivas.
Dimensión Ítems
Clima afectivo en el aula 5 ítems
Relaciones interpersonales 5 ítems
Comunicación asertiva 5 ítems
Sentido de pertenencia 5 ítems

Tabla 2. Distribución de ítems de la variable 

autoestima.
Dimensión Ítems
Autoeficacia 5 ítems
Autodignidad 5 ítems
Autoconcepto 5 ítems
Autorrealización 5 ítems

Procedimiento de estudio
Se obtuvieron los permisos necesarios y 

se solicitó    la  aceptación voluntaria   de  los  

participantes.  Luego,  se  procedió   con    la  

recolección  de  datos y  su  posterior  análisis  y  

procesamiento.  El software   SPSS21   se   empleó  

para  llevar  a  cabo  el análisis  descriptivo e 

inferencial. Se aplicó la  prueba  de  normalidad  

de  Kolmogorov-Smirnov para determinar la 

distribución de los datos  y  la prueba  de  estadística  

de  Spearman  para  evaluar la  relación  entre  las  

variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados descriptivos demuestran que 

en la variable estrategias socioafectivas, el 61,5% 

de los estudiantes consideran que las estrategias 

socioafectivas se encuentran en un nivel alto; 

asimismo, el 37,2% refieren que estas estrategias 

se encuentran en un nivel medio; en cambio para 

el 1,3%  se  desarrolla  en  un nivel bajo. Por parte 

de las dimensiones, del total de los estudiantes se 

presenta que en referencia a la dimensión clima 

afectivo los estudiantes lo consideran en un nivel 

alto (47,8%) y en un nivel regular (48,2%). La 

dimensión relaciones interpersonales se desarrolla 

como un nivel alto (77,4%), nivel regular (22,6%) 

y nivel bajo (0%). La dimensión comunicación 

asertiva se desarrolla como un nivel alto (27,9%), 

nivel regular (61,9%) y nivel bajo (10.2%). En 

relación a la dimensión sentido de pertinencia se 

desarrolla como un nivel alto (26,1%), nivel regular 

(63,7%) y  nivel  bajo  (10,2%),  tal  como  se  aprecia  

en  la Tabla 3.
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Tabla 3. Distribución de frecuencias de la variable estrategias socioafectivas y dimensiones.

V1. Estrategias 
Socioafectiva D1. Clima Afectivo D2. Relaciones 

Interpersonales
D3. Comunicación 

Asertiva

D4.
Sentido de 
Pertinencia

Nivel f % f % f % f % f %
Bajo 3 1,3 9 4,0 0 0 23 10,2 23 10,2
Regular 84 37,2 109 48,2 51 22,6 140 61,9 144 63,7
Alto 139 61,5 108 47,8 175 77,4 63 27,9 59 26,1
Total 226 100 226 100 226 100 226 100 226 100

Seguido, en la variable autoestima  el  65,9%  

de los estudiantes consideran que las autoestimas 

se encuentran en un nivel alto; asimismo, el  32,7% 

refieren que la autoestima se encuentra en un 

nivel medio, y el 1,3% se desarrolla en un nivel 

bajo. En relación a las dimensiones, del total de los 

estudiantes se revela que en cuanto a la dimensión 

autoeficiencia los estudiantes lo consideran en 

un nivel alto (53,1%), en un nivel regular (42,9%) 

y en un  nivel bajo (4%). Sobre la dimensión  

autodignidad  se  desarrolla  en  un  nivel alto 

(58,4%),  nivel  regular  (41,6%)  y  nivel bajo 

(0%).  Asimismo,  la  dimensión autoconcepto se  

desarrolla  en  un  nivel  alto (42,9%),  nivel  regular  

(46,9%)  y  nivel  bajo  (10,2%).  En   relación a la 

dimensión autorrealización se desarrolla en un 

nivel alto (46%), nivel regular (43,8%) y nivel bajo 

(10,2%), tal como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Distribución de frecuencias de la variable autoestima y dimensiones.

V2. Autoestima D1. Auto eficiencia D2. Auto dignidad D3. Auto concepto D4. Auto 
realización

Nivel f % f % f % f % f %
Bajo 3 1,3 9 4,0 0 0 23 10,2 23 10,2
Regular 74 32,7 97 42,9 94 41,6 106 46,9 99 43,8
Alto 149 65,9 120 53,1 132 58,4 97 42,9 104 46,0
Total 226 100 226 100 226 100 226 100 226 100

La  Tabla 5,  se desarrolló la prueba de 

normalidad el cual dio como resultado una 

significancia menor a 0,05; debido que la variable 

estrategias socioafectivas y autoestima tienen una 

sig. ,000; es decir los datos  no  tienen  normalidad  

y no tienen  formas  paramétricas;  entonces  se  

utilizó la prueba de Spearman.



Abarca V. y cols.

751
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

Tabla 5. Prueba de normalidad.
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.

V1. Estrategias socioafectivas ,394 226 ,000

V2. Autoestima ,417 226 ,000

En  cuanto a los resultados inferenciales, se dio 

a conocer como prueba de hipótesis la existencia 

de la relación entre las variables estrategias 

socioafectivas y la autoestima. Aplicando la prueba 

de Spearman se determinó que ambas variables 

tienen Rho de 0,353**. Entonces, se encontró un 

nivel de significación (valor p) menor a 0,05, el 

cual permite inferir la existencia de una relación 

significativa, corroborando la existencia de una 

correlación positiva baja entre dichas variables, tal 

como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Correlación de las variables.

V1. Estrategias 
socioafectivas

D1. Auto 
eficiencia

D2. Auto 
dignidad

D3. Auto 
concepto

D4. Auto 
realización

V2. Autoestima ,353** ,370** ,208** ,286** ,306**

Sig ,000 Sig ,000 Sig ,000 Sig ,000 Sig ,000

Discusión

Los  resultados  obtenidos  confirman  la  

relación entre las estrategias socioafectivas y 

la autoestima, observándose  que  individuos 

con mayor autoestima tienden a utilizar menos 

represión expresiva como estrategia de regulación 

emocional. Estos hallazgos coinciden con los 

objetivos del estudio y respaldan investigaciones 

previas, como la de Muin (2019), que sugiere que 

el uso de estrategias socioafectivas puede mejorar 

la autoconfianza de los estudiantes. Este resultado 

también se alinea con el estudio de Navarro et al., 

(2021) que encontró una relación significativa 

entre las estrategias afectivas y emocionales y la 

autoestima de los estudiantes.

Los resultados estadísticos, mediante la 

prueba de Spearman, revelan una correlación 

positiva moderada (Rho = 0,353). Además, los 

datos descriptivos muestran que la mayoría de 

los estudiantes perciben tanto las estrategias 

socioafectivas como la autoestima en niveles altos 

o medios, lo que sugiere una percepción positiva 

de estas variables en la población estudiantil. 

Estos hallazgos están en línea con investigaciones 

anteriores, como la de Mavila (2019) que encontró 

que la gran mayoría de los estudiantes tienen 

niveles de autoestima altos o muy altos. Asimismo, 
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Huamanante (2022) informó una aceptación 

generalizada de las estrategias socioafectivas entre 

los estudiantes. Además, Cuarez et al., (2022) 

demostraron una relación positiva y mediana entre 

las habilidades sociales y la autoestima.

Es importante destacar que la autoestima se 

considera un componente crucial del desarrollo 

socioafectivo de los estudiantes, como también 

respaldado por Wiser (2022). Esto sugiere que 

trabajar en la mejora de la autoestima puede tener 

beneficios significativos en el bienestar  emocional 

y social de los estudiantes.

Por otro lado, se observa que los estudiantes 

con alto potencial intelectual pueden exhibir 

características socioemocionales distintivas, como  

una  mayor  sensibilidad  emocional  y sensorial. 

Estas  características,  aunque  pueden  ser 

beneficiosas, también pueden requerir un  mayor  

apoyo  y  atención  para  facilitar  la  regulación 

emocional y el desarrollo personal.

En  cuanto  al  sistema educativo peruano,  

a  pesar de las críticas por sus deficiencias en  

infraestructura  y capacitación docente, los 

hallazgos sugieren que existen iniciativas positivas. 

El enfoque en el desarrollo de competencias 

que  combina  aspectos cognitivos,  sociales  y  

emocionales  puede  ser  prometedor.  Además,  la  

promoción  de  relaciones  positivas  entre  maestros  

y  alumnos  puede  contribuir  a  un  ambiente  de  

aprendizaje  más seguro y favorable.

Para  finalizar,   este  estudio  resalta  la  

importancia  de  las  estrategias  socioafectivas  

en  la autoestima  de  los  estudiantes  y  subraya  

la   necesidad  de  continuar  fortaleciendo estas  

habilidades   en   el  contexto  educativo   peruano   

para promover  el bienestar integral de los 

estudiantes.

CONCLUSIONES
El presente estudio ha logrado confirmar 

el objetivo  planteado,  evidenciando que las 

estrategias socioafectivas juegan un papel crucial 

en el desarrollo integral de los estudiantes. Estas  

estrategias  se  manifiestan  en  la  expresión  

emocional,  el  dominio  de habilidades sociales 

y el trabajo en equipo, lo que se refleja en una 

correlación significativa con la autoestima de los 

estudiantes.

Para fortalecer tanto las estrategias 

socioafectivas  como  la  autoestima  de  los  

estudiantes,  se  recomienda la implementación 

de programas diseñados  específicamente  para  

promover  y  mejorar  las  habilidades  sociales,  

especialmente  entre  aquellos estudiantes 

que  presenten puntajes  más  bajos en estas 

áreas. Además, se sugiere la planificación de 

intervenciones dirigidas a educadores y padres, 

con el objetivo de proporcionarles herramientas y 

conocimientos para apoyar de manera efectiva el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Es esencial considerar propuestas innovadoras 

que integren el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales en el contexto educativo. 

Esto implica la implementación de estrategias 

socioemocionales que fomenten el desarrollo de 

habilidades  interpersonales,  el  manejo  emocional 
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y  la  motivación  como  impulsores  del  aprendizaje.

Para finalizar el desarrollo socioafectivo 

de los estudiantes, reconociendo su impacto 

en la autoestima y en su bienestar general. 

Promover un ambiente educativo que fomente la 

expresión  emocional,  el   trabajo  colaborativo  y 

el apoyo mutuo entre  estudiantes,  educadores  

y  padres   contribuirá   a   cultivar   habilidades  

socioemocionales  que  son fundamentales  para  el  

éxito  académico  y  personal de los jóvenes.
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El estudio examina la relación entre la calidad 
del servicio educativo y el gasto público en 
el ámbito rural de la Región Moquegua. Se 
empleó un enfoque cuantitativo hipotético-
deductivo con un diseño descriptivo 
correlacional. La muestra incluyó a 105 
colaboradores, entre maestros rurales y 
personal administrativo. Se recolectaron 
datos mediante encuestas utilizando dos 
cuestionarios Likert. Los resultados indicaron 
una correlación significativa (R=0.933) entre 
la calidad del servicio educativo y el gasto 
público, destacando una correspondencia 
positiva entre ambas variables. Se concluyó 
que una mayor inversión pública se relaciona 
con una mejor calidad educativa en las zonas 
rurales de la región. Estos hallazgos resaltan 
la importancia de políticas que promuevan 
una inversión adecuada en educación para 
mejorar el acceso y la calidad educativa en 
estas comunidades.

Palabras clave: Calidad en el servicio 
educativo; Servicio Educativo; Gasto Público; 
Ámbito Rural

RESUMEN

O estudo examina a relação entre a qualidade 
do serviço educacional e os gastos públicos 
nas áreas rurais da região de Moquegua. 
Foi utilizada uma abordagem quantitativa 
hipotético-dedutiva com um desenho 
descritivo correlacional. A amostra incluiu 
105 colaboradores, incluindo professores 
rurais e funcionários  administrativos.  
Os  dados   foram coletados por meio de 
pesquisas usando dois questionários Likert. 
Os resultados indicaram uma correlação 
significativa (R=0,933) entre a qualidade 
do serviço educacional e os gastos públicos, 
destacando uma correspondência positiva 
entre as duas variáveis. Concluiu-se que o 
maior investimento público está relacionado 
à melhor qualidade educacional nas áreas 
rurais da região. Esses resultados destacam 
a importância de políticas que promovam o 
investimento adequado em educação para 
melhorar o acesso e a qualidade da educação 
nessas comunidades.

Palavras-chave: Qualidade do serviço 
educacional; Serviço educacional; Gastos 
públicos; Áreas rurais

RESUMO

The study examines the relationship between 
the quality of educational service and public 
spending in rural areas of the Moquegua 
Region. A quantitative hypothetico-deductive 
approach with a descriptive correlational 
design was used. The sample included 105 
collaborators, including rural teachers 
and administrative personnel. Data were 
collected through surveys using two Likert 
questionnaires. The results indicated a 
significant correlation (R=0.933) between 
the quality of educational service and 
public expenditure, highlighting a positive 
correspondence between both variables. It 
was concluded that greater public investment 
is related to better educational quality in rural 
areas of the region. These findings highlight 
the importance of policies that promote 
adequate investment in education to improve 
educational access and quality in these 
communities.

Key words: Quality in educational service; 
Educational Service; Public Expenditure; 
Rural Areas
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INTRODUCCIÓN
Durante  décadas  tanto  el  binomio   en 

educación y gasto público se interrelacionaron 

para frenar el desconocimiento de las sociedades 

de acuerdo, al Banco Mundial (2022), los 

sistemas educativos como derecho fundamental 

del individuo, quien es impulsor en el progreso 

y un  instrumento  eficaz  para  aplacar  el  nivel  

de  pobreza,  mejorar  la salubridad,  conseguir  la  

identidad  de  género, crear  calma  y  estabilidad.  A  

nivel  social,  promueve  el  crecimiento  económico  

a  largo  plazo,  fomenta  la  creación,  fortalece  las  

instituciones  y  fomenta  la conexión social (Banco 

Mundial, 2022). Sin embargo, el COVID-19 ha 

originado  estragos  en  la salud de los estudiantes 

en todos los niveles. 

Por otra parte, los retos sociales y económicos 

que plantea la pandemia están exacerbando la 

crisis educativa mundial y afectando la educación 

de formas sin precedentes. Uno de los muchos 

efectos dramáticos de la pandemia es la peor crisis 

educativa del siglo. Pero la cima de cierre de los 

centros  de  formación  en  abril  de  2020,  fue  del 

94%  mientras  1600  millones  de  escolares  no  

iban  a  la escuela  en  el  mundo,  dicha  enfermedad  

COVID-19 provocó  una  catástrofe  de  diferencia  

en  los  últimos tiempos  (Banco  Mundial,  2022).  

Casi  todas  las  regiones  acoplaron  alguna  estrategia  

de  aprendizaje  a distancia  durante  las  vacaciones  

escolares,  pero  hubo  grandes  disparidades  en  

el  acceso  y  el  uso  del aprendizaje a distancia 

entre países y dentro de ellos. Paralelo a ello, los 

niños de familias pobres se beneficiaron menos 

del aprendizaje a distancia que sus compañeros, 

a menudo debido a la falta del servicio eléctrico, 

conectividad, equipo y apoyo de los cuidadores. 

Como consecuencia, es posible que la presente 

generación estudiantil, y principalmente los más 

desfavorecidos, nunca lleguen al pleno potencial 

educativo - salarial.  Por  ello,  se  alienta  a  los 

gobiernos  incrementen  el gasto público en 

educación con la finalidad de implementar 

programas de recuperación del aprendizaje 

ambiciosos  y  rigurosos  para que los niños 

regresen a  los  centros  de   formación,  compensar  

el  aprendizaje perdido y acelerar el progreso en 

la construcción de sistemas educativos en cuanto 

a mejora, trato justo, y  ambientes  sostenibles.  

Financiar el  sector educativo  no  se  trata  solo  de  

movilizar  más  recursos  del sector,  sino  también  

de  aumentar  la  eficiencia de  los  fondos  ya  

asignados  a  los presupuestos educativos. 

Al mismo tiempo, tanto gobierno peruano y  

comunidad  internacional   están  en  la  obligación  

de  invertir  más  para mejorar  los  sistemas  

educativos y  fortalecer  el  vínculo  entre  el  gasto  y  

aprendizaje  y  otros  resultados  de capital humano. 

La Estrategia de Educación Global del Banco 

Mundial tiene como objetivo avalar que todos los  

escolares, sin importar  el lugar dónde radiquen, 

puedan aprender y desarrollar habilidades (Banco 

Mundial, 2022). El BM trabaja con los gobiernos  

proporcionando  asistencia  técnica,  prestaciones  

y subvenciones.  Centrándose  en  la  reforma   

sistémica  a  lo  largo del ciclo educativo, desde 

la 1ra infancia hasta  la formación superior y 
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el aprender  de manera  continua,  auxilia a las 

regiones a difundir y usar soluciones  innovadoras  

a  los desafíos educativos. 
Asimismo, para dirigir el apoyo operativo y 

de asesoramiento sobre políticas a los países, la  
institución  se  centra  en  las políticas necesarias 
para acelerar el aprendizaje. Estas acciones se 
encuentran en los 5 pilares relacionados de un 
sistema educativo eficaz (alumnado, docentes, 
recursos de aprendizaje, escuelas y gobernanza de 
la educación) que forman el cimiento del enfoque  
estratégico de la política educativa del BM. Por lo 
tanto, los escolares están listos y motivados para 
educarse, los maestros son efectivos y valiosos en 
todos  los  niveles,  las clases  cuentan  con  los  
recursos  para  el  aprendizaje  y las escuelas son 
entornos seguros e inclusivos, el sistema educativo 
debe estar administrado de manera eficiente y 
transparente. 

El  sustento  teórico  de  este  estudio  se  basa  
en  diversas  teorías  y  conceptos  fundamentales  
que han  sido  desarrollados  por expertos en 
el campo de la economía y la educación. Estos  
marcos  teóricos  proporcionan una base sólida 
para comprender la  relación  entre  la  calidad  
del  servicio  educativo y  el  gasto  público  en  el  
ámbito  rural  de  la Región Moquegua, tal como lo 
han señalado el Banco  Mundial  (2022),  Fainberg  
Whitelow  (2021),  Espitia  et  al., (2018),  Romero  
y  Amézquita  (2020),  y  Contreras  et  al.,  (2022).

Estos expertos destacan la importancia del 
capital humano y la inversión en educación como 
motores  del desarrollo económico y social. La  
teoría del capital humano, impulsada por Gary 

Becker y Theodore Schultz, enfatiza cómo la 
inversión en educación y capacitación conduce 
a un aumento en la productividad y al desarrollo 
económico a largo plazo. Por otro lado, la teoría 
del gasto  público  sostiene  que  el  financiamiento   
estatal   en educación  es  esencial  para  promover  
la  igualdad  de  oportunidades  y  el  desarrollo  
social.

Asimismo, se considera relevante la teoría de 
la calidad educativa, que aborda los factores que 
influyen en la calidad de la educación, como el 
acceso a recursos educativos y la formación del  
personal  docente.  Esto  cobra  especial  importancia 
en  el  contexto  rural  de  la  Región  Moquegua,  
donde  la infraestructura  escolar  y  otros  recursos 
pueden ser limitados.

Además,   se  incorporan los hallazgos de 
estudios empíricos previos, que han examinado 
la relación entre el gasto público en educación 
y los resultados educativos, así como la calidad 
del servicio educativo en contextos rurales. Estos 
estudios proporcionan evidencia adicional para 
comprender   cómo  las   políticas  de  inversión  
pública  en  educación  pueden influir en el  
desarrollo socioeconómico  de  las  comunidades 
rurales.

En  conjunto,  este  sustento  teórico  proporciona 
un marco conceptual sólido para analizar la 
relación entre la calidad del servicio educativo y 
el gasto público en el ámbito  rural  de  la  Región  
Moquegua,  así  como  para  identificar  posibles  
áreas  de intervención y mejora en el sistema 
educativo de la región.
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MÉTODO
La investigación se llevó a cabo utilizando 

un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-
correlacional,  según  lo  propuesto  por  Hernández 
et al.,  (2016),  con  el  objetivo  de  medir  la  
relación entre  la  calidad  del  servicio  educativo  
y  el  gasto público.  Se  trata  de  un  estudio  
de  tipo  transaccional,  no  experimental,  que  
analiza  el problema  mediante  la  interpretación  
y  comprensión  de  los datos  recolectados  sin  
manipulación  deliberada  de  las  variables.  La 
investigación se desarrolló en los centros de 
formación rural (escuelas) y las oficinas de la 
DREMO en la región Moquegua, Perú.

La   población   objeto  de  estudio estuvo  
compuesta por 105 colaboradores, incluyendo 
docentes   del área rural y  personal administrativo  
de  la DREMO, quienes conformaron la muestra 
mediante un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Se empleó la técnica de encuesta, 
utilizando un cuestionario como instrumento 
de recolección de datos. La administración de 
los instrumentos se llevó a cabo tanto de forma 
presencial como virtual a través de Microsoft 
Forms. El objetivo principal fue identificar 
los conocimientos  y  percepciones  de   los   
colaboradores  respecto  a  la  calidad  del servicio  
educativo  y  el  gasto  público.

Para validar los instrumentos de medición, se  
recurrió  al  juicio  de  expertos  en  el  campo  de  
la investigación  y  se  realizó  una  prueba  piloto 
con 20 encuestas sobre un total de 9  preguntas 
relacionadas con la variable calidad del servicio 
educativo, obteniendo un coeficiente de fiabilidad 
de  0.865  mediante  el  coeficiente  Alfa de Cronbach. 

De manera similar,  se  aplicaron  11  preguntas 
sobre la  variable  gasto  público,  obteniendo  un  
coeficiente de fiabilidad de 0.793. Estos valores 
validan  la   consistencia interna  de los instrumentos 
utilizados.

El análisis de la información recolectada 
se llevó a cabo mediante métodos estadísticos, 
utilizando tablas de frecuencias descriptivas y 
pruebas inferenciales. Esto permitió examinar las 
percepciones de los participantes en diferentes 
niveles y establecer la correlación entre la calidad 
del servicio educativo y el gasto público en  el  
ámbito rural de la Región Moquegua.

RESULTADOS DISCUSIÓN 
El análisis descriptivo presentado en la Tabla 

1, se demuestra la distribución de frecuencia de 
la variable Calidad en el servicio educativo, de los 
105 encuestados entre docentes del área rural y 
personal administrativo de la Dirección Regional  
de  Moquegua  de  los  cuales  el  68.6%  están muy 
de acuerdo mientras que el 1,0% manifiesta que a 
veces se tiene buena calidad del servicio  educativo.  
Por  otro  lado,  en  la  dimensión  eficiencia  con 
respecto a la variable el 60% argumento estar 
muy de acuerdo y el 6.7% señalaron que a veces 
concuerdan  que  se aplica  la  eficiencia  en  el  
servicio  educativo; asimismo,  por  el  lado  de  la  
dimensión  eficacia  el 66.7%  refieren  estar  muy 
de  acuerdo  y  el 3.8%  que  a  veces  que  exista  
eficacia  en  la  calidad  en  el  servicio  educativo,  
por  último la  dimensión relevancia  aprecio  que el 
66.7% refirió  estar  muy de  acuerdo  y  el 1.9%  que  
a  veces  exista   relevancia de calidad en el servicio 
educativo.
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Opción Frecuencia (fi) Porcentaje válido (%)
Calidad en el servicio educativo A veces 1 1,0%

De acuerdo 32 30,5%
Muy de acuerdo 72 68,6%

Dimensión Eficiencia A veces 7 6,7%
De acuerdo 35 33,3%
Muy de acuerdo 63 60,0%

Dimensión Eficacia A veces 4 3,8%
De acuerdo 31 29,5%
Muy de acuerdo 70 66,7%

Dimensión Relevancia A veces 2 1,9%
De acuerdo 33 31,4%
Muy de acuerdo 70 66,7%

Tabla 1. Distribución frecuencias variable Calidad en el servicio educativo con dimensiones.

Sobre los resultados descriptivos del gasto 

público y sus dimensiones en la Tabla 2, se 

demuestra la distribución de frecuencia de la 

variable Gasto público en el servicio educativo 

de los 105 encuestados entre docentes del área 

rural y personal administrativo de la Dirección 

Regional de Moquegua de los cuales el 67.6% 

están muy de acuerdo en tanto que el 32.4% 

manifiesta estar de acuerdo que se ejecute el gasto 

público en educación. Asimismo, en la dimensión 

gasto corriente con relación a la variable el 63.8% 

señalaron estar muy de acuerdo y el 35.2% están 

de acuerdo  en la ejecución del gasto corriente en 

bienes y servicios para la calidad educativa; por 

otro lado, la dimensión del gasto de capital el 66.7% 

refieren estar muy de acuerdo y el 33.3% están de 

acuerdo que se inviertan en infraestructura para 

el servicio educativo, finalmente en la dimensión 

gasto por servicio de deuda el 63.8% refirió estar 

muy de acuerdo y el 32.4% están de acuerdo que 

se realicen préstamos o asuman obligaciones para 

invertir en la calidad del servicio educativo.

Variable y dimensiones Opción Frecuencia (fi) Porcentaje válido (%)
Gasto Público De acuerdo 34 32,4%

Muy de acuerdo 71 67,6%
A veces 1 1,0%

Dimensión Gasto Corriente De acuerdo 37 35,2%
Muy de acuerdo 67 63,8%
De acuerdo 35 33,3%

Dimensión Gasto de Capital Muy de acuerdo 70 66,7%
A veces 4 3,8%
De acuerdo 34 32,4%

Dimensión Gasto por Servicio de Deuda Muy de acuerdo 67 63,8%
De acuerdo 33 31,4%
Muy de acuerdo 70 66,7%

Tabla 2. Distribución frecuencias variable Calidad en el servicio educativo con dimensiones.
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En relación al resultado inferencial de la 

calidad del servicio educativo y el gasto público en 

la Tabla 3 se estima que la prueba de Rho es 0.933 

que representa que hay un nivel de correlación (+) 

muy fuerte, de la variable calidad en el servicio 

educativo - variable gasto público, mientras que el 

(p) valor = 0,000 que es < a 0.05, estableciéndose 

que se desestima la h- nula y se admite la h- alterna.

Tabla 3. Correlación calidad en el servicio educativo - gasto público.
Calidad en 
el servicio 
educativo

Gasto público

Rho de Spearman Calidad en el servicio educativo Correlación Rho de Spearman 1,000 ,933**
Sig. (bilateral) . ,000
N 105 105

Gasto público Correlación Rho de Spearman ,933** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 105 105

En cuanto al resultado inferencial sobre la 

calidad en el servicio educativo y el gasto corriente 

en  la  Tabla 4 se  estima  que  la  prueba  de  Rho  

es  0.860 que significa que existe un nivel de 

correlación (+) considerable de la calidad en el 

servicio educativo - dimensión por gasto corriente, 

mientras que el (p) valor = 0,000 que es < a 0.05, 

estableciéndose que se desestima la h- nula y se 

admite la h- alterna.

Prueba de hipótesis general

Tabla 4. Correlación calidad en el servicio educativo - dimensión gasto corriente.
Calidad en 
el servicio 
educativo

Dimensión 
por gasto 
corriente

Rho de Spearman Calidad en el servicio educativo Correlación Rho de Spearman 1,000 ,860**
Sig. (bilateral) . ,000
N 105 105

Dimensión por gasto corriente Correlación Rho de Spearman ,860** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 105 105
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En  relación al  resultado  inferencial de la  

calidad del servicio educativo y el gasto de capital 

en  la Tabla  5  se  estima  que  la  prueba  de  Rho  

es  0.740  que  significa  que  existe  un nivel de 

correlación positiva media de la calidad en el 

servicio educativo - dimensión  por gasto de capital, 

mientras que el (p) valor = 0,000 que es < a 0.05, 

estableciéndose que se desestima la h- nula y se 

admite la h- alterna.

Tabla 5. Correlación calidad en el servicio educativo - dimensión gasto de capital.
Calidad en 
el servicio 
educativo

Dimensión 
por gasto de 

capital
Rho de Spearman Calidad en el servicio educativo Correlación Rho de Spearman 1,000 ,740**

Sig. (bilateral) . ,000
N 105 105

Dimensión por gasto de capital Correlación Rho de Spearman ,740** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 105 105

Con respecto al resultado inferencial de la 

calidad del servicio educativo y el gasto de servicio 

de deuda en la Tabla 6 se estima que la prueba de 

Rho es 0.896 que significa que existe un nivel de 

correlación (+) considerable de la calidad en el 

servicio educativo - dimensión por servicio de 

deuda, mientras que el (p) valor = 0,000 que es < a 

0.05, estableciéndose que se desestima la h- nula y 

se admite la h- alterna.

Tabla 6. Correlación calidad en el servicio educativo - dimensión gasto de servicio de deuda.
Calidad en 
el servicio 
educativo

Dimensión 
por servicio de 

deuda
Rho de Spearman Calidad en el servicio educativo Correlación Rho de Spearman 1,000 ,896**

Sig. (bilateral) . ,000
N 105 105

Dimensión por servicio de deuda Correlación Rho de Spearman ,896** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 105 105

Del estudio “Calidad en el servicio educativo 

-gasto público en el ámbito rural de la Región 

Moquegua” se estableció que existe relación (+) 

muy fuerte, este resultado representa que cuando 

se destina mayores recursos o caudales públicos 

para invertir en educación se tendrá como efecto 

mayor calidad en el servicio educativo. Asimismo, 

se estimó que hay un nivel de correlación (+) 

considerable, de la calidad en el servicio educativo 

- dimensión por gasto corriente consistente en 
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salarios, bienes y servicios no retornables. De 

igual forma se apreció que existe un nivel de 

correlación positiva media de la calidad en el 

servicio educativo- componente por gasto capital 

invertido en la construcción e implementación de 

infraestructura en las zonas rurales de la región 

Moquegua. Finalmente, se estimó, un nivel de 

correlación positiva considerable, de la calidad en 

el servicio educativo y el componente por servicio 

de deuda referido en asumir obligaciones, es decir 

préstamos para invertir en educación en las áreas 

rurales de la región, bajo estos tres componentes 

del gasto público se obtendrá eficiencia, eficacia y 

relevancia en el servicio educativo.

Discusión
En relación a las variables desarrollados y 

cumpliendo  con  el  objetivo  de  identificar  la 

relación  entre  la  calidad  del  servicio  educativo  

y  el gasto  público,  se  tiene  que  de  la  hipótesis  

planteada se estableció que existe relación 

significativa  entre  la  calidad  en  el  servicio  

educativo - gasto público  en  el ámbito  rural  

de  la  Región  Moquegua, obteniendo que el (p) 

valor = 0,000 que es < a 0.05,  estableciéndose  que  

se  desestima  la  H0  y  se  admite  la H1.  Este  

resultado  concuerda  con  el investigador  Torres  

(2019),  quien  en  sus  resultados concluye  con  lo  

mismo, que  hay  correlación  positiva  entre  “Gasto  

público y  calidad  de  los servicios  educativos  en  

Guayaquil,  Ecuador,  2019”,  la  técnica  utilizada 

es  la  encuesta-cuestionario,  la  herramienta  se 

validó  mediante  Alfa  Cronbach  y  el  coeficiente 

de probabilidad es < a 0.005 rechazando (H0) y 

admitiendo la hipótesis (H1), donde se concluye 

que, al 0.005 de significación que hay una estrecha 

relación  entre  el gasto  público  con la calidad de 

los servicios educativos. 

En  cuanto  a  la  segunda  hipótesis  especifica  

si existe  relación  vinculo  significativo  de  la  

calidad en  el  servicio  educativo - gasto  de  capital  

en  el ámbito  rural de la Región Moquegua, que 

tiene como indicadores al canon minero y regalías, 

se obtuvo como resultado el Rho de 0.740 que 

representa que hay un nivel de correlación positiva 

media es decir que el gasto o invertir en calidad 

educativa no se ejecuta al 100%. Este resultado 

concuerda con Izaguirre (2022) en su análisis  

descriptivo,  responde  que  hay deficiencias en 

el nivel de calidad del gasto de RR del canon de 

la minería en las UGEL departamento Ancash 

periodos 2019 y 2020. 

Se estableció en cuanto a la calidad de gasto 

de los RR del canon de la minería para el 2019 

es  apreciada  como  regular  por  el  100%  de 

encuestados; para el periodo 2020, el 62.50 %  

aprecia  como  regular.  De  lo  que  se  concluye  

que, los  recursos  provenientes  del  canon  de  la 

minería no son ejecutados de manera eficiente ni 

eficaz durante los dos periodos. Asimismo, Aguirre 

et al., (2020) concluyeron en su análisis sobre 

relación del GP y la calidad de la educación básica 

en la provincia de Huánuco entre los años 2007 al 

2016, que de la hipótesis planteada se determinó, 

que existe relación significativa del gasto en el 

sector público con la calidad de la educación; es 
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decir invertir en servicios en el acceso a Internet, 

red eléctrica, red agua potable y red alcantarillado 

incrementan el éxito académico de los educandos 

por ende aumenta  la calidad educativa, mientras 

que a mayor cercanía rural de las instituciones 

educativas, peor éxito académico se obtendrá es 

decir si el nivel de ruralidad se incrementa en un 

1%,  el  rendimiento  académico  disminuye  un  

1,53%. 

Por otro lado, para Osnayo y Katerin (2022) 

mencionaron en su estudio que el impacto del 

presupuesto resultante del gasto público de la 

Administración   Educativa  Regional  Cusco  

periodo 2019. Las resultas apoyan la hipótesis  

general  que  los  presupuestos  por  resultados  

afectan  de  manera directa en el gasto público. 

Según, rho, la correlación (+) entre ambas variables 

es de 0,273. Además, el nivel de significación 

obtenido fue de  0,042.  Siendo  < de 0.05, significa 

que se refuta la h0 y  se  acepta  la  h1.  Asimismo,  

Rengifo  y  Ángel  (2021),  señalan  la  importancia 

de racionalizar el gasto público en educación 

para  impulsar  el  crecimiento.  Por lo  tanto,  al  

realizar  un  eficiente  financiamiento público  

estatal  en  la  calidad  educativa  y  se  calcula  el  

impacto  en  el  incremento económico  en el largo 

plazo. En las regiones de Perú, Chile y Colombia 

encontraron relaciones  causales  estadísticamente  

significativas  en  el  corto,  largo  plazo  del  gasto 

público en educación y el desarrollo económico. 

El estudio recomienda que el gobierno peruano 

inicie  el  acercamiento en las escuelas públicas 

para acrecentar  la  matrícula,  mejorando  así la  

eficiencia  del gasto social  en  educación  y  obtener 

mayor  impacto  en  el crecimiento  económico,  

teoría  que  se  contrasta con  el  estudio  debido  

a  que  se  debe  asignar  mayores  recursos  en  la  

brecha  educativa  para  mejorar  la  calidad  en  el  

servicio  educativo.

CONCLUSIONES
En  la  actualidad  la  calidad  del gasto público 

en temas educativos  no cuenta,  ni han logrado  

avanzar  en  originar  estándares  en  niveles  de  

calidad  y estrategias  para  el  aseguramiento  

y   sostenibilidad  de  la  calidad  del  servicio  

educativo,  por   insuficientes  o por  el  mal manejo  

de los caudales  públicos.  Asimismo,  la  calidad  

del   gasto  social es un  tema muy complicado 

debido que existen factores tanto endógenos como 

exógenos que  no permiten que dichos caudales 

sean utilizados de forma eficiente  y/o transparente 

en beneficio de la región. De igual forma, los 

sistemas de educación hoy en día se encuentran 

en emergencia por tener un sistema educativo 

precario, con muchas limitaciones de recursos 

logísticos y problemas de distribución de recursos, 

tanto humanos como de equipos e infraestructura, 

puesto que  informes  de sistemas en educación 

demuestran la deficiente logística. 

Por otro lado, para tener calidad en el servicio 

educativo es importante la intervención del gasto 

público  en  materia  de inversiones  en  educación 

para  mejorar  la calidad  del  servicio  educativo  

en el  ámbito  rural  de la Región Moquegua. 

Asimismo, para tener calidad  en  el  servicio  
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educativo  es  importante la intervención del  

componente  gasto  corriente  (sueldos decorosos 

que incentiven  al  docente a  brindar  menores 

servicios,  capacitaciones).  Asimismo,  es  

importante  la intervención del  gasto de capital en  

la  construcción de escuelas  con  sus  respectivos 

componentes en las zonas rurales.  De  igual  forma,  

el  gasto  por  servicio  de  deuda,  es  necesario  

para  una  buena  calidad  en  el  servicio educativo,  

donde  se  debe  promover  que intermedio de  las  

autoridades   inmersas   en   temas   educativos  

realicen  préstamos para la construcción y el 

mejoramiento de las escuelas rurales de la región 

Moquegua.

Finalmente, es prioritario que el gobierno 

incremente el presupuesto al sector educación, 

conforme a la ley General de Educación (Ley N° 

28044)  que  fija  hasta  el  6%  del  PBI,  con prioridad 

a los  quintiles  de  pobreza que  se  hallan  ubicados  

en  el  ámbito  rural  y  urbano  marginal.   Por  

otro  lado,  mejorar  la  calidad  del  gasto  público,  

fortaleciendo  los  sistemas  de  financiación 

regional, movilizar recursos adicionales, 

mejorar el equilibrio y la eficiencia del  gasto  en  

educación,   comprometer   aliados   estratégicos   

gubernamentales   y  no  gubernamentales  para  

trabajar  juntos  en  estrategias  de  financiación  

sostenibles,  una  mejor  gestión  de  los  caudales  

públicos,  y  un  sistema  más  sólido  de  seguimiento  

de  la  financiación  de la educación.
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El clima organizacional y el desempeño 
docente son indispensables en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje para lograr 
objetivos en común. El propósito del estudio 
fue determinar la influencia del clima 
organizacional y el desempeño docente en 
una UGEL de Lima Metropolitana. El estudio 
presenta un enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, descriptivo, correlacional y 
transversal. El instrumento tiene una escala 
tipo Likert, el clima organizacional, se adaptó 
del estudio de Hancco (2021), Asimismo el 
instrumento de desempeño docente se adaptó 
de la investigación de Aguirre (2021), se 
realizó la validez y confiabilidad. La muestra 
fue de 250 docentes y se realizó el análisis de 
correlación con el programa IBM-SPSS vs 27. 
Concluyo que la correlación es alta entre el 
clima organizacional y el desempeño docente, 
cuyo valor p = 0,000 < 0,05, lo que indica una 
correlación moderada de 0.686, altamente 
significativo.

Palabras clave: Clima organizacional; 
Desempeño docente; Enseñanza y aprendizaje

RESUMEN

O clima organizacional e o desempenho dos 
professores são indispensáveis no processo de 
ensino e aprendizagem para atingir objetivos 
comuns. O objetivo do estudo foi determinar 
a influência do clima organizacional e do 
desempenho dos professores em uma UGEL 
na região metropolitana de Lima. O estudo 
apresenta uma abordagem quantitativa, não 
experimental, descritiva, correlacional e de 
corte transversal. O instrumento tem uma 
escala do tipo Likert, o clima organizacional 
foi adaptado do estudo de Hancco (2021), e o 
instrumento de desempenho do professor foi 
adaptado da pesquisa de Aguirre (2021), e a 
validade e a confiabilidade foram avaliadas. A 
amostra foi de 250 professores e a análise de 
correlação foi realizada com o programa IBM-
SPSS vs 27. Concluiu-se que a correlação é 
alta entre clima organizacional e desempenho 
docente, cujo p-valor = 0,000 < 0,05, indicando 
uma correlação moderada de 0,686, altamente 
significativa.

Palavras-chave: Clima organizacional; 
Desempenho docente; Ensino e aprendizagem

RESUMO

Organizational climate and teacher 
performance are indispensable in the teaching 
and learning process to achieve common 
objectives. The purpose of the study was to 
determine the influence of organizational 
climate and teaching performance in a UGEL 
in Metropolitan Lima. The study presents a 
quantitative approach, non-experimental, 
descriptive, correlational and cross-sectional 
design. The instrument has a Likert-type 
scale, the organizational climate was adapted 
from the study of Hancco (2021), likewise 
the instrument of teacher performance was 
adapted from the research of Aguirre (2021), 
validity and reliability were carried out. The 
sample was 250 teachers and the correlation 
analysis was performed with the IBM-SPSS 
vs. 27 program. It was concluded that the 
correlation is high between organizational 
climate and teacher performance, whose 
p-value = 0.000 < 0.05, indicating a moderate 
correlation of 0.686, highly significant.

Key words: Organizational climate; Teaching 
performance; Teaching and learning
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INTRODUCCIÓN
La educación se erige como el pilar  

fundamental de la vida humana, dado que moldea, 

sustenta y construye la sociedad que demanda el 

mundo contemporáneo. López  y  López  (2019)  

enfatizan  que  la  coexistencia  armoniosa  entre  

los  ciudadanos es  esencial  para  comprender  el  

concepto  de  vida  en comunidad. En este contexto 

de constante cambio, impulsado por la feroz 

competencia en diversos ámbitos educativos a nivel 

global, el desempeño de los docentes ha emergido 

como un tema de preocupación y debate en 

instituciones educativas urbanas de todo el mundo.

Por su parte, Escribano (2018) destaca que, 

en los países de la región latinoamericana, las 

diversas tradiciones culturales constituyen aspectos 

fundamentales del proceso educativo y representan 

desafíos significativos para el desempeño docente. 

Esta diversidad cultural complica la evaluación 

del desempeño educativo en estas áreas. Además,  

en el  contexto  de  la  globalización  y  el  avance  

de  la ciencia  y  la  tecnología, se han propuesto 

numerosos modelos de reforma educativa con el 

objetivo de mejorar la calidad de la educación.

En tanto, Díaz (2018) señala que el sistema 

educativo actual involucra una variedad de 

instituciones  educativas  que  promueven 

la  excelencia pedagógica mediante enfoques 

apropiados. Por lo tanto, la preparación de los 

docentes universitarios debe considerarse desde 

múltiples perspectivas.

En Perú, Esquerre y Pérez (2021) sostienen 

que la eficacia del desempeño docente no alcanza 

niveles óptimos ni actuales. Estudios muestran que 

las prácticas educativas se basan principalmente 

en la experiencia, lo que afecta negativamente el 

rendimiento académico, situándolo por debajo de 

las  expectativas.  Ante  las  dificultades  presentes 

en el sistema  educativo  peruano,  es  imperativo  

que  los líderes educativos aborden los desafíos y 

consideren el impacto del entorno y los cambios.

El  clima  organizacional  y el desempeño 

docente son aspectos cruciales para el éxito y la 

prosperidad de una organización. El ambiente 

organizacional influye en el comportamiento, la 

motivación laboral y la productividad profesional. 

Por ende, es fundamental para las instituciones 

educativas construir relaciones sólidas y evitar  

ambientes hostiles  que  puedan  afectar  el  

desempeño docente.

Paredes y Santos (2021) destacan que el clima 

organizacional es una herramienta esencial para 

impulsar transformaciones y lograr altos niveles 

de desempeño en una organización. Por ello, el 

objetivo principal de este estudio es determinar 

la relación entre el clima organizacional y el 

desempeño docente, con objetivos específicos que 

buscan profundizar en esta relación.

Teóricamente, este estudio se fundamenta en el 

campo de la educación, proporcionando teorías y 

datos sobre el clima laboral y el desempeño docente. 

Se pretende demostrar la relación positiva entre 

el entorno educativo y el desarrollo profesional 

docente, con implicaciones significativas para 

la investigación  educativa  y la resolución de 

problemas pedagógicos.
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Desde un punto de vista práctico, este 

estudio busca comprender la relación entre las 

variables de estudio y ofrecer resultados útiles 

tanto para los docentes como para los futuros 

estudiantes. Además, la correcta aplicación de los 

principios y dimensiones del clima organizacional 

y el desempeño docente puede beneficiar futuras 

investigaciones en este campo.

Por lo tanto, este estudio servirá como base y 

referencia para futuras investigaciones sobre la 

relación entre el clima organizacional y el desempeño 

profesional de los docentes, contribuyendo así al 

avance del conocimiento en este importante ámbito 

educativo.

MÉTODO
El presente estudio adoptó un diseño 

transversal no experimental, utilizando métodos 

cuantitativos, relacionales y descriptivos. Se llevó 

a cabo una evaluación de la validez y confiabilidad 

de las herramientas utilizadas para medir tanto el 

clima organizacional como el desempeño docente. 

La muestra consistió en 714 docentes de la UGEL 

de Lima metropolitana, de los cuales se utilizaron 

250 datos. Los participantes fueron seleccionados 

de manera voluntaria, previo consentimiento 

informado, sin distinción de sexo ni edad.

Para medir el clima organizacional, se empleó 

un cuestionario compuesto por 40 ítems, basado 

en el documento de Cusi (2022). Por otro lado, el 

instrumento utilizado para evaluar el desempeño 

docente constó de 22 ítems, según Aguirre (2021). 

Ambos cuestionarios utilizaron una escala tipo 

Likert, que incluía las opciones: nunca, casi nunca, 

a veces, casi siempre y siempre. Previamente a 

la aplicación del estudio principal, se realizó un 

estudio piloto con 20 docentes para validar los 

cuestionarios.

Las dimensiones del clima organizacional se 

definieron siguiendo la clasificación propuesta 

por Esquivel et al., (2020). Estas dimensiones 

incluyeron: liderazgo, valores y normas, motivación, 

reciprocidad, participación y comunicación. 

Por otro lado, las dimensiones del desempeño 

docente fueron establecidas de acuerdo con las 

pautas proporcionadas por el MINEDU (2018). 

Estas dimensiones abarcaron: preparación para 

el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes, participación en  la  gestión  y  

desarrollo profesional.

La  validación  de  ambos  instrumentos  se  

llevó  a  cabo  mediante  un  análisis  de  validez  

de   contenido, que fue revisado por seis expertos 

con doctorados en educación. Se determinó 

que la confiabilidad del instrumento de clima 

organizacional fue de 0.854, con un valor alfa 

de Cronbach de 0.842 para el instrumento de 

desempeño docente.

Las puntuaciones de los cuestionarios fueron 

categorizadas en rangos específicos: para el 

cuestionario de clima organizacional, los rangos 

fueron bajo (25-58), normal (59-91) y alto (92-125); 

mientras que, para el cuestionario de desempeño 

docente, los rangos fueron bajo (22-51), medio (52-

80) y alto (81-110). La puntuación total de cada 

instrumento se obtuvo sumando las puntuaciones 

de cada ítem correspondiente.
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Se obtuvo el permiso institucional necesario 
para utilizar los dos instrumentos de investigación 
en la   recolección  de   datos.  Posteriormente,  
se  invitó a los docentes a participar en el estudio 
a través de un enlace al cuestionario en formato 
Google Form. Los docentes proporcionaron su 
consentimiento informado antes de completar 
el cuestionario, y al finalizar, se les agradeció su 
participación.

Finalmente, se realizó el análisis de correlación 
utilizando el programa IBM-SPSS versión 27 para 
examinar la relación entre el clima organizacional  
y el desempeño docente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1, respecto al clima organizacional, 

el nivel medio alcanza un 38.8%, y el nivel alto 
52.8%. Asimismo, respecto al liderazgo, el nivel 
medio alcanza un 34.4%, y el nivel alto 55.6%; 
por otro lado, respecto a la motivación, el nivel 
medio alcanza un 45.6%, y el nivel alto 49.6%; en la 
dimensión reciprocidad, el nivel medio alcanza un  
39.6%,  y  el  nivel  alto  51.2%;  en   la   dimensión 
participación,   el   nivel   medio  alcanza   un   
42.8%,   y el  nivel  alto  50%;  En  la  dimensión  
comunicación  el nivel  medio alcanza un 41.6%, y 

el nivel  alto  49.6 %

Tabla 1. Distribución de frecuencias del clima organizacional y dimensiones.
V1 Clima 

organizacional D1. Liderazgo D2. Motivación D3. Reciprocidad D4. Participación D5. 
Comunicación

Nivel f % f % f % f % f % f %
Bajo 21 8,4 25 10,0 12 4,8 23 9,2 18 7,2 22 8,8
Medio 97 38,8 86 34,4 114 45,6 99 39,6 107 42,8 104 41,6
Alto 132 52,8 139 55,6 124 49,6 128 51,2 125 50,0 124 49,6
Total 250 100,0 250 100,0 250 100,0 250 100,0 250 100,0 250 100,0

La  Tabla  2  en  el  caso  del  desempeño  
docente, el  nivel  eficiente  se  ubica  en  el,  44.8%,  
y  el  nivel  muy eficiente 52.8%; Asimismo respecto 
al preparación para el aprendizaje, el nivel eficiente 
representa un 38.4%, y el nivel muy eficiente alto 
56.4%; por otro lado respecto a la enseñanza para 
el aprendizaje, el nivel eficiente representa un 

42%, y el nivel muy eficiente 54%; en la dimensión 
participación en la gestión, el nivel eficiente 
representa un 42.4%, y el nivel muy eficiente 
52.8%; en la dimensión desarrollo profesional, el 
nivel eficiente representa un 47.6%, y el nivel muy 

eficiente 43.2%.

Tabla 2. Distribución de frecuencias del desempeño docente y dimensiones.
V2. Desempeño 

docente
D1. Preparación para 

el aprendizaje
D2. Enseñanza para 

el aprendizaje
D3. Participación 

en la gestión
D4. Desarrollo 

profesional
Nivel f % f % f % f % f %

Deficiente 6 2,4 13 5,2 10 4,0 12 4,8 23 9,2
Eficiente 112 44,8 96 38,4 105 42,0 106 42,4 119 47,6
Muy eficiente 132 52,8 141 56,4 135 54,0 132 52,8 108 43,2
Total 250 100,0 250 100,0 250 100,0 250 100,0 250 100,0
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La Tabla 3,  muestra que el valor de la 

significancia resultó ser menor que 0.05; por lo 

tanto, se demuestra que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre el clima 

organizacional y desempeño docente, y sus  

dimensiones, el  valor  del  coeficiente  más  alta  

tomó  el  valor  de  ,701** por  lo  tanto  denota  

un  grado  de  correlación  alta y  directa  es  

decir,  mientras  que  exista  mayor  nivel de clima 

organizacional percibida por los docentes el 

liderazgo pedagógico también presentará un nivel 

alto. En la hipótesis específica 1, se identificó una 

relación moderada (p-valor = 0,000 < 0,05); entre 

el clima organizacional y la preparación para el 

aprendizaje, indicando una relación de 0,611.

En la hipótesis 2, se identificó una moderada 

correlación entre el clima organizacional y la 

dimensión enseñanza para el aprendizaje (valor p 

= 0,000 < 0,05), lo que indica una correlación de 

0,531, significativa. En la hipótesis 3, se identificó 

una alta correlación entre el clima organizacional 

y la dimensión participación en la gestión (valor p 

= 0,000 < 0,05), lo que indica una correlación de 

0.652, significativo. En la hipótesis 4, se identificó 

una alta correlación entre el clima organizacional 

y la  dimensión  desarrollo profesional (valor p = 

0,000 < 0,05),  lo que indica una correlación de 

0.686.

Tabla 3. Correlación de las hipótesis.
Coeficiente de correlación Sig. (bilateral)

Correlación clima organizacional y desempeño docente ,701** ,000
Correlación clima organizacional y preparación para el aprendizaje ,611** ,000
Correlación clima organizacional y enseñanza para el aprendizaje ,531** ,000
Correlación clima organizacional y participación en la gestión ,642** ,000
Correlación clima organizacional y desarrollo profesional ,686** ,000

Nota: Base de datos.

Discusión
En cuanto a los resultados de clima 

organizacional, mostraron que el nivel medio 

representó el 38,8% y el nivel alto el 52,8%. Los 

resultados encontrados concuerdan con Sánchez 

(2021), luego de su análisis los resultados fueron 

58% de docentes inadecuados y 59% buenos. Esto 

también es sustentado por Díaz (2018), quien 

afirma las organizaciones y cómo estas influyen en 

el comportamiento de los miembros, así como en la 

cohesión organizacional y viceversa. Los resultados 

muestran que el desempeño docente tiene un nivel 

eficiente y se ubica en el 44.8%, y el nivel muy 

eficiente 52.8%. Los resultados hallados concuerdan 

con Bada et al. (2021) luego de su análisis, el nivel 

de estrés promedió 80,7%, lo que muestra una 

correlación negativa, indicando la necesidad de 

brindar un mejor ambiente.

 Además, Fretel (2018) concluyo que el 68,3% 

de los docentes sostienen que la primera variable 

afecta a la segunda variable. Del mismo modo, 

Niebles et al., (2019) argumentó que los miembros 
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de una organización pueden tener diferentes 

conceptos de interacción social y hábitat potencial 

dentro de la estructura organizacional. Otro trabajo 

importante es de Rodríguez y Fernández (2015) 

afirman que el clima organizacional se entiende 

como la impresión del autor sobre los procesos e 

intercambios que tienen lugar entre las personas en 

el lugar de trabajo y que son la fuente de la actividad 

de cada docente. Según Ramos y Rueda (2020) 

enfatizó que el desempeño docente en el sistema 

educativo se encarga de la formación que amplía los 

conocimientos de los docentes.

Los resultados demuestran que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre el 

clima organizacional y el desempeño docente y sus 

dimensiones, el valor del coeficiente más alta tomó 

el valor de 0.701** por lo tanto denota un grado 

de correlación alta y directa; es decir, mientras 

que exista mayor nivel de clima organizacional 

percibida por los docentes también presentará un 

nivel alto. Del mismo modo tenemos Morales (2018) 

según el Rho de Spearman = 0,521 y p = 0,000, y 

el nivel de significancia aumenta a 0,05, se probó 

la correlación entre las variables de estudio. Por 

consiguiente, Sotelo (2017) confirmó además que el 

clima organizacional puede influir en las conductas, 

las creencias, los principios y la motivación de los 

individuos en la organización.

Asimismo, Orbegoso (2015) muestra que 

este concepto se relaciona con la relación entre 

el movimiento, las escuelas conductuales o 

conductuales y las tendencias en la teoría de sistemas. 

Según MINEDU (2018) todos los docentes deben 

realizar una revisión en el aula y deben ser agentes 

que motiven a los estudiantes a utilizar de forma 

interactiva diferentes métodos de instrucción, 

no todos, de la misma manera que se anima a los 

estudiantes a demostrar un análisis crítico.

Asimismo, en la hipótesis especifica 1 se 

identificó una moderada correlación entre el clima 

organizacional y preparación para el aprendizaje 

(valor p = 0,000 < 0,05), lo que indica una 

correlación de 0.611, según Sánchez (2021) mientras 

que el análisis de inferencia muestra que el Rho de 

Spearman = 0,589 con un nivel de significación de 

0,000, esto está por debajo del nivel de 0,05. Llegó a la 

conclusión de que existe una correlación entre estas 

dos variables. Asimismo, para Hidalgo y Orbegoso 

(2019) el valor fue de 0.426. Al examinar su viabilidad 

como actividad educativa, el coeficiente de 0,495 

es una dependencia variable del 49,5%. Escribano 

(2018) basada en el principio de que los docentes 

se sienten satisfechos al referirse a su trabajo, según 

este principio, es la percepción abstracta que tiene 

el desempeño docente de cómo se realiza el trabajo 

o la enseñanza y la retroalimentación aumenta o 

disminuye el desempeño del docente. En la primera 

dimensión, Preparación para el aprendizaje:

Por otro lado, En la hipótesis especifica 2, se 

identificó  una  moderada  correlación  entre  el  

clima organizacional y la dimensión enseñanza para 

el aprendizaje (valor p = 0,000 < 0,05), lo que indica 

una correlación de 0,531, significativa. De manera 

similar, Paredes y Santos (2021), concluyeron que 

la correlación alta de 0,752, y la significancia de 

0,000 <. 0.05. Asimismo, Blanco y Cerdas (2021), se 
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puede concluir  que  existe  un ambiente ordenado 

y de buena amistad tanto con el director como con 

el personal. Por eso es muy importante una buena 

relación entre el tutor y el profesor  y  fortalecer  

las relaciones interpersonales. Asimismo, la  

preparación  para el aprendizaje, forma parte del 

proceso  de elaboración del currículo pedagógico 

con el fin de gestionar eficazmente el currículo  

escolar,  está  diseñado para  satisfacer  las  

necesidades individuales  y  las competencias  de  

los  estudiantes (MINEDU, 2018).

Asimismo, Cóndor y Remache (2019) sostienen 

que el clima organizacional está constituido por 

comunidades en un entorno dinámico y cambiante 

que puede verse afectado por los diferentes 

comportamientos de sus miembros, y constituyen 

los componentes básicos del óptimo desarrollo 

organizacional. Por su parte, Galán (2017) en la 

segunda dimensión, enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes, incluye no solo el proceso de 

brindar educación, sino también la coordinación 

de la educación en el desarrollo de contenidos de 

programación, el proceso de llevar a la práctica 

la motivación de los estudiantes y el desarrollo 

de estrategias  y  recursos apropiados (MINEDU, 

2018).

En la hipótesis 3, se identificó  una  alta  

correlación entre el clima organizacional y la 

dimensión participación en la gestión (valor p = 

0,000 < 0,05), la correlación es moderada de 0.652. 

Los resultados hallados concuerdan con, Fretel 

(2018) el análisis anterior utiliza una prueba de chi-

cuadrado con 45 grado de libertad y un margen 

de error del 5%, el resultado de la chi-cuadrado 

encontrada 16.606 es superior a la chi-cuadrado 

teórica que fue 10,495 (p = 0,001, < 0,05). Del 

mismo modo,  Barrios  et al., (2020)  concluyó,  

que   las  variables   del  entorno organizacional 

de las relaciones escuela-padres  se   correlacionan  

positivamente con la mejora continua, la 

participación y el apoyo familiar (R>0.5). Por 

otro lado, Díaz (2018) planteó que un buen clima 

organizacional  motiva  a  los docentes a alcanzar  

las  metas  esperadas,   mientras  que  la  moral  

alta aumenta  la  satisfacción  por  la tarea y facilita 

el  logro  de  las  metas.  En  la  tercera dimensión  

Participación  en  la  gestión,  es un enfoque basado 

en la interacción de todos los miembros de la 

organización y el aspecto democrático, donde la 

práctica del proceso de aprendizaje  se  forma  en 

conjunto  entre  docentes  y  estudiantes  (MINEDU, 

2018).

Finalmente, hipótesis 4 se identificó una alta 

correlación entre el clima organizacional y la 

dimensión desarrollo profesional (valor p = 0,000 

< 0,05), lo que indica una correlación de 0.686, 

significativo. Se encontró una coherencia con 

los resultados  de,  Ordinola  (2019) el resultado 

según la correlación de R de Pearson es 0,658, la 

correlación es de un nivel moderado. Orellana 

(2019) sus hallazgos sugieren una relación débil 

positiva entre variables (r = 194, p = 048). Niebleqs 

et al. (2019) se examinó el clima  organizacional.  

Conceptualizan  las variables como un conjunto 

de factores ambientales que los docentes perciben, 

asimismo se necesita de prácticas profesionales que 
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permitan a los docentes identificar sus fortalezas, 

reconocer sus debilidades y participar en las 

actividades de formación de la organización.

CONCLUSIONES
Los directivos deben  considerar  las 

implicaciones    de    estos   hallazgos,  buscando   

mejorar el clima adecuado al considerar la relación 

entre el clima organizacional y el desempeño 

docente. Las variables son muy utilizadas en 

el sector educativo de la capital peruana. Los 

docentes deben cumplir con este rol para liderar 

y guiar a la institución hacia lo que se propone 

lograr. Asimismo, se recomienda a los directores 

a reflexionar y comprender que los docentes 

deben estar preparados para alcanzar los objetivos 

educativos propuestos. Por lo tanto, es importante 

mantener a los maestros animados y motivados, es 

un gran proyecto organizativo. 

La campaña  pretende  que  todos   se  sientan  

parte de la organización e invita a directores 

y docentes a apreciar su compromiso con la 

institución.  En  esa  medida,  se  alienta  a  los  

docentes  a  expresar sus pensamientos, hacer 

sugerencias con las que estén de acuerdo y crear 

un ambiente positivo y apropiado. Cuando los 

maestros no están seguros, tienen dificultades o 

se sienten incómodos en el trabajo, deben hablar, 

trabajar para encontrar soluciones y mantener un 

clima adecuado.
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En este estudio se asume la mentoría como 
la relación intencional y de confianza que 
vincula a mentores y mentorizados para 
desarrollar competencias del saber. El objetivo 
fue analizar la mentoría en la formación 
docente como base para el aprendizaje 
significativo de las habilidades investigativas. 
La metodología es de enfoque cualitativo y 
el paradigma naturalista interpretativo. Para 
la recolección de la información se utilizó la 
técnica de la entrevista en profundidad. Los 
informantes claves fueron siete (7) docentes, 
trece (13) estudiantes y seis (6) especialistas de 
las asignaturas relacionadas a la investigación 
científica. Se evidenció en las opiniones 
de la comunidad universitaria, en tanto 
docentes y estudiantes, sobre el vínculo entre 
mentoría y el aprendizaje significativo para la 
investigación formativa dista de ser unívoco y 
refleja que la praxis pedagógica se sustenta en 
presupuestos no siempre coincidentes con el 
modelo institucional declarado.

Palabras clave: Investigación formativa; 
formación docente; aprendizaje significativo; 
Mentoría; COVID-19

RESUMEN

Este estudo assume a mentoria como a relação 
intencional e de confiança que liga mentores 
e mentorados para desenvolver competências 
de conhecimento. O objetivo foi analisar a 
mentoria na formação de professores como 
base para a aprendizagem significativa de 
habilidades de pesquisa. A metodologia é 
qualitativa em sua abordagem e o paradigma 
naturalista interpretativo. A técnica de 
entrevista em profundidade foi usada 
para coletar as informações. Os principais 
informantes foram sete (7) professores, 
treze (13) alunos e seis (6) especialistas em 
assuntos relacionados à pesquisa científica. 
As opiniões da comunidade universitária, 
tanto de professores quanto de alunos, sobre 
o vínculo entre tutoria e aprendizagem 
significativa para a pesquisa formativa estão 
longe de ser unívocas e refletem o fato de que 
a práxis pedagógica se baseia em pressupostos 
que nem sempre coincidem com o modelo 
institucional declarado.

Palavras-chave: Pesquisa formativa; formação 
de professores; aprendizagem significativa; 
mentoria; COVID-19

RESUMO

In this study, mentoring is assumed as the 
intentional and trusting relationship that links 
mentors and mentees to develop knowledge 
competencies. The objective was to analyze 
mentoring in teacher training as a basis for 
meaningful learning of research skills. The 
methodology is of qualitative approach and 
the interpretative naturalistic paradigm. The 
in-depth interview technique was used to 
collect the information. The key informants 
were seven (7) teachers, thirteen (13) students 
and six (6) specialists in subjects related 
to scientific research. The opinions of the 
university community, both teachers and 
students, on the link between mentoring and 
meaningful learning for formative research 
are far from being univocal and reflect that the 
pedagogical praxis is based on assumptions 
that do not always coincide with the declared 
institutional model.

Key words: Formative research; teacher 
training; meaningful learning; mentoring; 
COVID-19
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INTRODUCCIÓN
La formación de habilidades investigativas 

entre los estudiantes de formación profesional es 

una empresa crucial que requiere el uso efectivo 

de recursos endógenos (Angelotti, 2019). En este  

sentido,  el  enfoque  socioformativo   humanista   

surge   como   una   respuesta   para   integrar   

el  desarrollo del pensamiento complejo y las 

competencias a partir de la transformación de la 

praxis formativa en las instituciones educativas 

(Tobón, 2015). La noción de "interestructuración" 

de Not (1994) encuentra su manifestación en 

este enfoque, especialmente en el contexto 

socioformativo humanista, argumentando a favor 

del modelado de competencias y estrategias de 

pensamiento.

La mentoría emerge como una experiencia 

que responde a la dimensión del interaprendizaje, 

facilitando   la  interiorización  del  conocimiento 

desde la experiencia social de mediación e 

intercambio simbólico hacia la individual de 

internalización (Freire, 2009). Este proceso  

dimensiona  al  individuo desde su experiencia 

colectiva, lo cual se alinea con la naturaleza gregaria 

del ser humano y se vuelve imperativo para la 

construcción de ciudadanía y trascendencia.

Investigaciones previas han demostrado el 

modelamiento de las capacidades de pensamiento 

mediante diversas estrategias didácticas y de 

aprendizaje mediado (Burgos, 2019; López, 2019; 

Peña, 2021), destacando cómo las capacidades 

de pensamiento son susceptibles de ser educadas 

a través de la socialización de enigmas por 

parte del mentor (Tamayo, 2015). Sin embargo, 

estas experiencias,  en  su  mayoría  realizadas  

en  ambientes universitarios, han priorizado el 

sesgo disciplinar o han centrado su enfoque en 

el acompañamiento afectivo o extracurricular 

(Escudero, 2017; Cardoso, 2020).

En este estudio, se concibe la mentoría 

como una relación intencional y de confianza 

entre  mentores  y  mentorizados,  destinada  al  

desarrollo  de  competencias  y  la  interiorización  

del  conocimiento. La mentoría por pares, donde 

los compañeros actúan como agentes mediadores, 

emerge como una estrategia que afianza el 

interaprendizaje y facilita la negociación de 

significados (Miyahira, 2009; Ortega, 2019; Alonso-

García, 2021).

Se reconoce la polisemia presente en el 

constructo de "mentoría", que refleja diferentes 

enfoques y tipos de acompañamiento y mediación 

(Núñez, 2012; Aguilar y Manzano, 2018; Alonso-

García, 2021). Aunque la mentoría por pares tiene 

una tradición arraigada en las carreras de ciencias 

de la salud, su aplicación en áreas de ciencias 

sociales y pedagogía está aún en desarrollo (Aguilar 

y Manzano, 2018; Ortega, 2019).

Por otro lado, se entiende la investigación 

formativa como un elemento compartido 

entre la  praxis  investigativa   y   el  quehacer  

pedagógico, desde una perspectiva humboldtiana 

de la universidad (Rosovsky,  2010). Esto implica  

repensar la formación profesional universitaria 

y  redefinir  roles  docentes  para  favorecer  el  

desarrollo de condiciones de investigación en los 

estudiantes (Díaz-Barriga, 2021).
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Los modelos de interestructuración sitúan al 

docente como incitador y mediador de búsquedas, 

mentor de indagaciones y tutor de experiencias 

de investigación desarrolladas por los estudiantes 

(Restrepo, 2017). En este contexto colaborativo, la 

mentoría por pares y el interaprendizaje se vuelven 

factibles.

Por tanto, esta investigación surge como una  

respuesta viable al problema del  bajo  número  

de  tesis en una Facultad de Educación de una 

universidad pública, lo que plantea un riesgo 

para la acreditación de los egresados (SINEACE, 

2018). Además, en el contexto de la pandemia por 

COVID-19, se plantea la necesidad de explorar 

la percepción de docentes y estudiantes sobre 

la mentoría para el aprendizaje significativo en 

investigación formativa.

Con base en estas consideraciones, el  objetivo  

de este estudio es analizar la mentoría en la 

formación docente como base para el aprendizaje 

significativo de las habilidades investigativas. Esta 

investigación se justifica por la  necesidad  de 

abordar  el déficit de habilidades investigativas  

entre los  estudiantes  de  formación  docente,  lo  

cual impacta en la producción de tesis y, por ende, 

en su formación profesional.

METODOLOGÍA 
La metodología de la investigación adoptó 

un enfoque naturalista cualitativo interpretativo, 

que se centró en recopilar y analizar la percepción 

y las experiencias de los participantes en su 

propio  entorno, sin intentar influir en sus 

opiniones  (Navarro et al., 2017; Escudero y 

Cortez, 2018; Hernández y Mendoza, 2018). 

Este enfoque se caracterizó por su flexibilidad y 

dinamismo, y se diseñó tanto hermenéutica como 

fenomenológicamente. El estudio se situó en un 

nivel básico exploratorio (CONCYTEC, 2019).

Las categorías principales fueron la mentoría,  

el aprendizaje significativo y la investigación 

formativa. A partir de estos constructos y tras 

una revisión teórica, se derivaron subcategorías 

e indicadores, tal como se detalla en la matriz de 

la Tabla 1. La investigación se llevó a cabo en una 

Facultad de Educación de gestión pública, con 

un enfoque en la mentoría para la investigación 

formativa, ya sea dirigida por el docente o por 

pares, con el objetivo de fomentar el aprendizaje 

significativo tanto a nivel lógico como psicológico.

Los participantes fueron estudiantes 

matriculados en asignaturas de  Investigación  y  

Tesis, así como docentes que impartían dichas 

asignaturas. Se incluyeron también especialistas 

externos con experiencia en la enseñanza de la 

investigación científica a nivel universitario y 

con publicaciones en revistas de alto impacto. 

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista a 

profundidad y el análisis documental, para las 

cuales se desarrolló una guía de entrevista y un 

procedimiento de fichaje basado en la unidad 

hermenéutica, considerando las categorías y 

subcategorías, así como la información emergente. 

Se entrevistaron en total siete (7) docentes, trece 

(13) estudiantes y seis (6) especialistas.
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El proceso metodológico comenzó con la 

recopilación y organización del marco teórico y los 

antecedentes pertinentes, obtenidos de repositorios 

institucionales, artículos de opinión y papers 

(Sánchez, 2018). Posteriormente, se diseñó y validó 

una guía de entrevista, junto con los formularios 

de consentimiento informado y los permisos 

institucionales necesarios. Una vez realizadas 

las entrevistas, se procedió a la categorización 

de las respuestas para su posterior contraste e 

interpretación hermenéutica.

El rigor  científico  del  procedimiento  

se   mantuvo mediante el compromiso de los  

investigadores con los principios de  la conducta  

responsable  en investigación.  Se  atendieron  

también los aspectos éticos, desde la búsqueda y 

tratamiento de la información en fuentes confiables 

hasta el manejo confidencial de los datos de los 

informantes. En la Tabla 2 se detallan las pautas 

utilizadas para las entrevistas semi-estructuradas, 

adaptadas para los tres estamentos involucrados: 

docentes, estudiantes y especialistas externos. Estas 

pautas se basaron en las subcategorías e indicadores 

derivados de los constructos de mentoría, 

aprendizaje significativo e investigación formativa, 

como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Matriz apriorística.
Categoría Subcategoría Indicador
(1) Mentoría 1.1Alteridad dialógica - Conversa entre pares

- Utiliza estrategia dialógica
(2) Aprendizaje significativo 1.2 Cooperatividad - Comparte saberes

- Adquiere saberes
- Expresa emociones

2.1 Jerarquización de data - Jerarquización activa
- Jerarquización inactive

2.2 Vinculación de saber nuevo y saber anterior - Conoce organizadores (tipos)
- Usa organizadores gráficos 

(3) Investigación formativa 3.1 Búsqueda de información - Usa gestores bibliográficos
- Usa buscadores en red

3.2 Organización social - Desarrolla coautorías
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Tabla 2. Pauta para entrevista semi-estructurada para tres estamentos.
Subcategorías Docentes Estudiantes Especialistas externos 

1.1Alteridad dialógica
(Díaz-Barriga,2021)

¿De qué manera promueve en su práctica docente 
el ejercicio de la alteridad dialógica entre sus 
estudiantes?

¿Crees que tu profesor le asigna importancia 
al diálogo entre estudiantes para desarrollar 
aprendizajes? ¿Por qué?

¿Considera que el modelo educativo que el docente 
tiene se suele expresar en la práctica que éste 
desarrolla? ¿De qué manera?

1.2 Cooperatividad
(Juárez-Pulido, 2019)

Cuando organiza trabajos cooperativos, ¿forma 
grupos con integrantes de similar rendimiento? 
¿Por qué?

¿Cuándo no entiendes algo en clase, prefieres 
preguntarle a tu docente o uno de tus compañeros?

¿Cuál cree usted que es la idea predominante entre 
los docentes sobre el rol que juega la cooperatividad 
entre pares en el desarrollo de la investigación 
formativa?

Cuando revisa los trabajos de sus estudiantes ¿qué 
criterios le asigna a la jerarquización de data?

¿Crees que otro estudiante puede guiarte en el 
proceso de investigación? ¿Por qué?

¿Considera que los estudiantes pueden ser 
mentores de otros estudiantes? ¿Por qué?

Cuando tu profesor revisa los trabajos ¿califica la 
jerarquización de data

¿Cuál cree usted que es la idea predominante entre 
los docentes sobre el rol que juega la cooperatividad 
entre pares en el desarrollo de la investigación 
formativa?

2.1 Jerarquización de data 
(Travieso y Hernández, 2017)

Cuando deja trabajos de investigación a sus 
estudiantes ¿qué organizadores gráficos les 
recomienda? ¿Por qué?

¿Qué organizadores gráficos usas con más 
frecuencia para jerarquizar data?

¿Considera que la mentoría en investigación 
formativa puede potencializarse incluyendo a 
mentores-compañeros? ¿Por qué?

Cuando enseña un nuevo contenido, ¿indica 
algunas rutas o pasos a sus estudiantes para que 
la vinculen con la información que ya conocen? 
¿Por qué?  

¿Qué haces para vincular la información nueva 
con aquella que ya conoces?

¿Cree usted que es habitual entre los docentes 
universitarios enseñar el uso de organizadores 
gráficos con fines de investigación entre sus 
estudiantes? ¿Por qué? 

Cuando deja trabajos de investigación a sus 
estudiantes ¿les indica la ruta de búsqueda o 
repositorio a consultar? ¿Por qué?

¿Cuáles son tus fuentes de consulta más frecuente 
cuando buscas información para tu actividad de 
investigación?

¿Considera que la mentoría en investigación 
formativa debe incluir instrumentar al estudiante 
para que vincule la información nueva con la que ya 
tiene? ¿Por qué?
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Subcategorías Docentes Estudiantes Especialistas externos 

2.2 Vinculación de saber 
nuevo y saber anterior 
(Ausubel, 2002)

La asignatura que desarrolla, ¿incluye procesos de 
producción de información básica como artículos 
de opinión y papers? ¿Por qué?

3.1 Búsqueda de información
(Escudero, 2017)

¿Considera necesario incluir procesos de 
redacción colaborativa entre sus estudiantes?

¿Consideras que la producción de información 
básica como artículos de opinión y papers es parte 
de la actividad científica? ¿Por qué?

¿Considera que el diálogo entre mentor y mentoriado 
facilita la vinculación entre el saber nuevo y el saber 
anterior? ¿Por qué?

3.2 Organización social
(Sánchez, 2018; Cardoso, 
2020)

¿Considera necesario incluir procesos de 
redacción colaborativa entre sus estudiantes?

¿Consideras que la producción de información 
básica como artículos de opinión y papers es parte 
de la actividad científica? ¿Por qué?

¿Considera que el diálogo entre mentor y mentoriado 
facilita la vinculación entre el saber nuevo y el saber 
anterior? ¿Por qué?

¿Cuándo escribes un artículo o papers, ¿prefieres 
hacerlo solo o de manera colaborativa? ¿Por qué?

¿Considera que la mentoría en investigación 
formativa debe incluir la exploración de gestores 
bibliográficos y repositorios? ¿Por qué?

¿Considera que la enseñanza de la investigación en 
su nivel formativo debe incluir la producción de 
textos como artículos de opinión y papers? ¿Por qué?

¿Usted incluiría como parte de la enseñanza de la 
investigación en su nivel formativo la producción 
colaborativa de textos? ¿Por qué?
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HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
El análisis permite identificar la percepción 

que sobre las tres categorías estudiadas desarrollan 

docentes y estudiantes y especialistas. En razón a 

la categoría 1 mentoría, subcategoría 1.1, alteridad 

dialógica, y subcategoría 1.2 cooperatividad, 

los docentes  reconocen  el  valor del diálogo 

para afianzar y promover aprendizajes; cinco de 

ellos lo asumen como una estrategia y los otros 

dos no precisan. En ese contexto de alteridad 

y cooperatividad, el rol docente deja ser el del 

informante clásico para desarrollar su actividad en 

el marco de la socioformación. El DOC6_2021_2 

expresa que:

“Permite que los estudiantes interac-
tuén y se interrelacionen con sus pares, 
ello facilita el desarrollo de competen-
cias investigativas”. 

En el decir del DOC6_2021_2 subyace la 

identificación de la interacción como un camino 

para viabilizar el aprendizaje de las competencias 

investigativas de los estudiantes, así como su 

dimensión afectiva el DOC7_2021_2 indica que:

“La cooperatividad permite la efectivi-
dad en los logros académicos, el desa-
rrollo afectivo, cognitivo y social de los 
estudiantes […] ya que, debido a la he-
terogeneidad de los grupos, las necesi-
dades son diversas y variadas. Permite 
la inclusión, que todos se sientan valo-
rados y genera un clima favorable en el 
aula”.

En cuanto a la categoría 2 aprendizaje 

significativo, subcategoría 2.1, Jerarquización de 

data y  subcategoría 2.2  Vinculación  de  saber  nuevo 

y saber anterior,  los principales hallazgos  son los 

siguientes. Tres  docentes asignan un criterio lógico  

al  proceso  de  jerarquización de  información 

cuando  asignan  esta  tarea  a sus estudiantes.  Así  

el DOC2_2021_2, explica que:

“[…] ser clara y especifica […] no re-
dundar y así evitar errores o confusión, 
considerar los aportes adicionales, valo-
rar el cumplimiento en la fecha coordi-
nada, también sus destrezas, habilida-
des y actitudes; el proceso y la manera 
en que los estudiantes lo han desarro-
llado”.

Otros  han  considerado  aspectos de 

organización inclusiva como parte del criterio 

lógico; los cuatro docentes restantes ponderan, 

en cambio, el criterio argumentativo, es decir que 

los estudiantes puedan explicar y dar razones del 

porqué su jerarquización. 

“El grado de fundamentación y susten-
to en el desarrollo del trabajo asigna-
do de acuerdo al criterio establecido”. 
DOC4_2021_2

Un aspecto a destacar es que seis de los siete 

docentes entrevistados asegura orientar la ruta 

para vincular el saber nuevo y el anterior, lo que 

denota la vocación mediadora y de mentoría en el 

desempeño de su función.

En cuanto a la categoría 3 investigación 

formativa, subcategorías 2.1, Búsqueda de 
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información y 2.2 organización social, la data 

recogida es la siguiente:

Cinco de los docentes declaran orientar la 

búsqueda de la información en repositorios y 

fuentes fiables a través de gestores académicos. 

El DOC6_2021_2 explica incluso la razón de tal 

proceder:

“Sí, caso contrario se corre el riesgo de 
que los estudiantes consulten fuentes 
de información que no son válidas ni 
confiables”.

Sobre la vinculación entre la investigación 

formativa  y  la  producción  de  textos,  cinco 

docentes la impulsan o asumen como posible; dos 

no lo hacen y uno explica porque ya que vincula 

la redacción de un artículo como una etapa 

final del proceso de investigación lo que supone, 

DOC7_2021_2:

“Los artículos de opinión y papers son 
la etapa final del proceso de investiga-
ción ya que son la forma principal de 
comunicación de la ciencia. […]” 

Estudiantes. Respecto a la categoría 1 

mentoría, subcategoría 1.1,  alteridad  dialógica, 

y   subcategoría 1.2  cooperatividad,  se  ha 

recogido  que en mayoría asume el diálogo como 

una  expresión  de   colaboratividad con fines  

académicos. EST7_2021_2:

“Sí, muchas veces ronda el temor de 
realizar preguntas al docente por ver-
güenza pero cuando el docente designa 
grupos y propicia un diálogo entre ellos, 

lleva a que los estudiantes compartan 
sus cocimientos mediante la conversa-
ción o intercambio de experiencias”.

Si bien la mirada de los estudiantes es 
alentadora porque valora la dialogicidad, también 
es preocupante pues expresan la actitud de los 
docentes respecto a la misma experiencia que 
denota la subyacencia de un modelo pedagógico 

aún magistrocéntrico. EST5_2021_2: 

“Algunos profesores, es por el interés que 
sienten o demuestran a los estudiantes. 
A otros ni les importan sus estudiantes”.

Una información emergente, no prevista en 

la matriz apriorística, es lo que dos estudiantes 

especifican sobre el aspecto emocional del diálogo 

entre pares como expresa el EST7_2021_2:

“A un compañero cerca. La amistad que 
poseemos y, sobre todo, la confianza 
permite que preguntemos con más sol-
tura, sin miedo o temor”.

Y  es  justamente  esa  afectividad la  que  
permitiría   afianzar   una   experiencia  de  
mentoría,  en  la  que se asume con naturalidad, 
sin revanchismos ni competencias, los roles de 
telémacos y mentores. 

Sobre la categoría 2 aprendizaje significativo, 
subcategoría 2.1, Jerarquización de data y 
subcategoría 2.2  Vinculación  de  saber nuevo  y 
saber  anterior,  seis  de  trece, es  decir  menos  de  
la mitad  declaró  que  sus  docentes  ponderan  
el  uso  de  los organizadores  gráficos,  situación 

que  amerita  una  señal  de  alerta  ya  que  la  
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jerarquización  y  representación simbólica que 

estos recursos facultan se relaciona con procesos 

propios de la investigación.

Frente a la interrogante sobre cómo vinculan 

el saber nuevo y su saber previo, contestó que usa 

los organizadores gráficos en esa tarea. Los otros  

estudiantes  lo  hacen  o  bien  por  evocación  o  

por la estructuración  de  resúmenes.  Conviene  

precisar que todos los estudiantes dieron cuenta 

de la ruta que seguían para lograr el aprendizaje:  

organizadores gráficos, evocación y resúmenes, 

acciones que se complementan entre sí y que 

habría que potenciar en el proceso de investigación 

formativa.

Especialistas. Para efectos del análisis y la 

triangulación  de   las   percepciones   declaradas   por  

los  docentes   y   estudiantes,   se recogió  la mirada  

de los expertos sobre las  categorías  eje  de  este  

estudio  y  en  relación  a  los  objetivos  planteados.  

Lo primero  es  destacar  que  los  especialistas  

identifican  en  su  mayoría  un  vínculo  entre  el  

modelo  educativo-pedagógico  en  el  que  están  

inmersos  los  docentes  y  la  actuación  que  ejercen  

en  el  ámbito  de  investigación  formativa.  Frente  

al  constructo  ‘cooperatividad’  los  especialistas  

señalan  el  valor de  esta  en  investigación  formativa;  

pero  advierten también  de  lo  complicado  de  

su  concreción, especialmente,  por cuestiones  

culturales  y  el ethos  institucional  que  focaliza  su  

atención  a  otros procesos.  Sin  embargo,  es  muy  

importante  saber cómo  es  el  contexto  cultural  

donde  se  desarrollaría la  mentoría  que  implica,  

sea  por  pares  o  no,  saltar  de  la  individualidad 

a  la  colaboración  y  cooperación.  Es  de  precisar 

que  la  totalidad  de  especialistas  opinó  a  favor  

de  la mentoría  por  pares,  pues,  además  de  la 

dimensión  académica   e   investigativa   en   sí,  

viabiliza  condiciones  de relacionamiento y 

afectividad. 

Sobre la inclusión de organizadores gráficos 

como parte del ejercicio de investigación, los  

especialistas  avalaron  su   pertinencia;   pero,   

a   la   vez advirtieron   que   no   es  común  por 

desconocimiento de algunos docentes. Lo anterior 

muestra, de cierto modo, que la tradición de 

enseñanza de la investigación ha dejado de lado  

recursos  útiles para su desarrollo. Sin embargo, 

sigue ponderando otros como es el diálogo 

horizontal que favorece tanto al mentor como al 

mentorizado y que el absoluto de especialistas 

consultados reconoce así. 

Otro constructo, de coincidencia total 

fue la  necesaria enseñanza de uso de gestores 

bibliográficos como elemento instrumental para 

desarrollar una investigación. Incluso uno de los 

especialistas argumento a favor de la enseñanza de 

uso de los gestores bibliográficos como parte de la 

demanda.  A excepción de uno, los especialistas 

opinaron a favor de las publicaciones como el 

medio para socializar los resultados que logren los 

estudiantes.

Discusión
Conviene precisar que este estudio  se  

desarrolló  en  una  institución  de  educación  

superior pública  cuyo  modelo  educativo  
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declarado  es  el Socioformativo  Humanista  y  que  

tiene la  obligación  por  ley de acreditar  las carreras 

profesionales que ofrece. Por las declaraciones de  

los docentes y  estudiantes, se  evidencia  que  la  

institución no cuenta  con  una  propuesta  formal  

de  tutoría  que  haga  posible  el  acompañamiento  

del aprendizaje de la investigación formativa. 

Aguilar y Manzano (2018) explican  que  un  

programa  formal  de  mentoría educativa, permite 

desde su sistematización el logro de objetivos 

previstos;   además, al  ser   institucional,  no  se  

diluye  en  el  vaivén  de  las  autoridades que 

arriesga  la permanencia  de  las  iniciativas  no  

institucionalizadas  o  formales (Alonso-García, 

2021).

Lo anterior es de importancia medular pues 

un programa de mentoría debe involucrar también 

a los docentes (Cardoso, 2020), especialmente, en 

aquellos aspectos que los alejan de la propuesta 

como es su recelo hacia las autorías colaborativas 

de los estudiantes y el desarrollo de clases ausentes 

de diálogos sostenidos. Sin embargo, en el estudio 

desarrollado por Bravo (2021) el 47 % de los 

docentes participantes califica al programa de 

mentoría como inadecuado ya que no responde ni 

a sus roles ni a su interés, pues empezó a ejecutarse 

sin el debido proceso de reajuste e inmersión.

En ese mismo sentido, Figallo et al., (2020) 

recomiendan considerar en el diseño de los 

programas a los docentes, más todavía al tratarse 

de un contexto sanitario de post pandemia e 

involucrarlos en un proceso de capacitación en 

mentoría (Viteri, 2020)  que garantice de algún 

modo el logro de los aprendizajes previstos, en 

este caso la investigación formativa.  De manera 

coincidente, Hernández et al., (2021) en su estudio 

recoge   la  mejora significativa del rol docente 

cuando el cuerpo magisterial está inmerso es un 

programa institucionalizado de mentoría por 

pares, hecho que incide no solo en su desempeño 

didáctico sino también motivacional ya que 

registran incremento de su ánimo por enseñar 

lo que  redunda  en  la mejora  del   proceso   de  

comprensión  del  estudiante.  

Sin embargo, no solo la mentoría favorece a los 

docentes sino también a los estudiantes, quienes a 

pesar de tener dificultades para desarrollar ciertos 

procedimientos de metodología de la investigación 

(Bravo, 2021) logran mantener el ánimo por 

aprender a la vez que disminuyen su ansiedad al 

trabajar con sus pares en un ambiente colaborativo 

y cálido (Hernández et al., 2021). En ese mismo 

sentido, Cardoso (2020) indica en su estudio que 

existe una relación entre algunos estudiantes quienes 

reconocen que mantienen la motivación gracias a 

sus compañeros; las cifras al respecto son bastante 

significativas, 71% respondió afirmativamente 

mientras que los restantes indicó que sí, pero solo 

en ocasiones.

Lo señalado por Cardoso (2020); Bravo (2021), 

y Hernández et al., (2021) desafía a esbozar una 

propuesta en la que esta dimensión de la mentoría 

sea  atendida,  puesto   que   los    docentes  

entrevistados  en este estudio aún muestran cierta 

reticencia a experiencias de trabajo colaborativo 

como puede ser una autoría colegiada o incluso 
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a la  mentoría por pares en sí. No obstante, los 

estudiantes de esta misma realidad sí reconocen 

en sus pares, coincidiendo con los autores citados, 

un soporte para su desempeño académico y de 

investigación. 

Para que eso suceda debe fluir la comunicación 

personal, la alteridad dialógica que se potencializa 

con código  paraverbales (Núñez, 2012) y que 

afianza la cooperatividad. Esta necesidad revela 

otra mayor, la capacitación docente en su rol 

como mentores ya que en la recogida de data en 

este estudio los estudiantes expresan que algunas 

de sus clases se caracterizan por el ‘dictado’ de los 

temas y no por la dialogicidad vehiculizadora de 

experiencias significativas. 

A MANERA DE CIERRE
Las opiniones de la comunidad universitaria, 

en tanto docentes y estudiantes, sobre el vínculo 

entre mentoría y el aprendizaje significativo para 

la investigación formativa dista de ser unívoco 

y trasluce que la praxis pedagógica se sustenta 

en presupuestos no siempre coincidentes con el 

modelo institucional declarado.

A nivel de docentes, se pondera el proceso de 

investigación formativa, no obstante, la omisión y 

el  individualismo  siguen  presentes  en  las aulas, 

aunque la afectividad, el trabajo colaborativo 

y  cooperativo  sean  componentes  teóricos  de  

la  misma;  lo que denota cierta inconsistencia 

pedagógica. Asimismo,  se  evidencia  la  

necesidad  emergente de formación docente en 

investigación  formativa,  en  lo  que  respecta a su 

rol como mentores, al uso de organizadores gráficos 

pertinentes al desarrollo de las pesquisas, así como 

la inclusión de estrategias para dinamizar procesos 

de coautoría entre sus estudiantes.

A nivel de los estudiantes, se identifica su 

vocación dialógica, así como el reconocimiento a 

sus pares como posibles mentores; del mismo, su 

necesidad de formación en el uso de organizadores 

visuales propios de la investigación, así como su 

modelamiento para el ejercicio de la escritura 

colaborativa. Estas conclusiones cierran el estudio 

y apertura el desafío de plantear una propuesta 

coherente de mentoría para la investigación 

formativa.
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La rúbrica socioformativa y la formación 
académica han generado cierta controversia 
en los espacios universitarios, debido a que 
no es una práctica usual en los docentes 
universitarios. El objetivo de la investigación 
fue identificar la relación entre las variables 
rúbrica socioformativa y formación 
académica en estudiantes de una universidad 
pública. La metodología se empleó bajo un 
enfoque cuantitativo de tipo correlacional y 
método hipotético deductivo. La población 
conformada por 133 y una muestra de 100 
estudiantes, seleccionados en función al 
muestreo no probabilístico de tipo intencional. 
Los resultados descriptivos evidenciaron 
que el uso de la rúbrica socioformativa se 
halla en un nivel óptimo (98=98.0%) y la 
formación académica se encuentra en un 
nivel alto (92=92.0%). Se concluyó que existe 
una relación significativa (0.000 < 0.050) 
entre la rúbrica socioformativa y formación 
académica. Por tanto, es una necesidad 
replicar el uso de la rúbrica socioformativa en 
la praxis de los docentes universitarios. 

Palabras clave: Rúbrica socioformativa; 
Estudios universitarios; Educación digital; 
evaluación; Formación académica

RESUMEN

A rubrica socioformativa e a formação 
acadêmica têm gerado alguma controvérsia 
nos espaços universitários, devido ao fato 
de não ser uma prática usual entre os 
professores universitários. O objetivo da 
pesquisa foi identificar a relação entre as 
variáveis rubrica socioformativa e formação 
acadêmica em alunos de uma universidade 
pública. A metodologia utilizada foi uma 
abordagem quantitativa correlacional e um 
método hipotético-dedutivo. A população 
era composta por 133 alunos e uma amostra 
de 100 alunos, selecionada com base em uma 
amostragem proposital não probabilística. Os 
resultados descritivos mostraram que o uso da 
rubrica socioformativa está em um nível ótimo 
(98=98,0%) e o treinamento acadêmico está 
em um nível alto (92=92,0%). Concluiu-se que 
há uma relação significativa (0,000 < 0,050) 
entre a rubrica socioformativa e a formação 
acadêmica. Portanto, é necessário replicar o 
uso da rubrica socioformativa na prática dos 
professores universitários.

Palavras-chave: Rubrica socioformativa; 
Estudos universitários; Educação digital; 
Avaliação; Formação acadêmica

RESUMO

The socioformative rubric and academic 
formation have generated some controversy 
in university spaces, due to the fact that it 
is not a usual practice among university 
teachers. The objective of the research 
was to identify the relationship between 
the variables socioformative rubric and 
academic formation in students of a public 
university. The methodology was used 
under a quantitative correlational approach 
and a hypothetical deductive method. The 
population consisted of 133 and a sample 
of 100 students, selected according to non-
probabilistic intentional sampling. The 
descriptive results showed that the use of the 
socio-formative rubric is at an optimal level 
(98=98.0%) and the academic formation is 
at a high level (92=92.0%). It was concluded 
that there is a significant relationship (0.000 
< 0.050) between the socioformative rubric 
and academic formation. Therefore, there is a 
need to replicate the use of the socioformative 
rubric in the praxis of university teachers.

Key words: Socioformative rubric; University 
studies; Digital education; Assessment; 
Academic training
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INTRODUCCIÓN 
El proceso evaluativo dentro del sistema 

educativo cumple un papel de primer orden; 
por tanto,  es   indispensable  el  uso  de  los  
instrumentos de  evaluación  por  los  docentes  
de  nivel  universitario. También, es necesario 
contar con  docentes  altamente  actualizado  en  
la  parte evaluativa  con  la  finalidad  construir 
los instrumentos de  acorde al  desarrollo  de  
las  temáticas.  En  el  contexto latinoamericano, 
Hernández-Mosqueda et al., (2106) señalan que 
las rúbricas facilitan realizar el proceso  evaluativo 
de los desempeños a través de las evidencias con 
la finalidad de mejorar las prácticas educativas 
en el contexto actual. En el Perú, las temáticas 
concernientes al proceso del uso de las rúbricas 
socioemocionales se han venido generando una  
fuerte  controversia,  si  los  docentes  de  nivel  
superior  deben  no  deben  usar  las  rúbricas  de 
evaluación  para  el  recojo  de  información  acerca 
del  logro  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Con  la  
finalidad  de  elucidar  esta  problemática  se  planteó  
el  objetivo  de  identificar  el  comportamiento  de  
la  variable  rúbrica  socioemocional  en  relación  
con  la  formación  académica  de  los  estudiantes 
universitarios. 

Por su parte, Tobón (2013) destaca que "la 
formación basada en competencias constituye una 
propuesta que parte del aprendizaje y se orienta 
a la formación humana integral [...]" (p.15). 
Este enunciado debe ser comprendido por los 
docentes para la elaboración de los instrumentos 
de evaluación, teniendo en cuenta las realidades 
por las que atraviesan los estudiantes. En ese 

sentido, la evaluación a través del uso de la rúbrica 
socioformativa es una de las opciones para que los 
docentes evalúen de manera pertinente el progreso 
de los estudiantes en relación con el aprendizaje. 
Además, es importante entender que el proceso de 
evaluación es un indicador para el docente sobre 
el estado en el que se encuentran los estudiantes. 
A  partir  de  ella,  el docente debe reforzar las 
debilidades y consolidar los conocimientos 
adquiridos hasta el momento.

En consonancia con lo anterior, la elaboración 
y aplicación de los instrumentos pertinentes se 
convierte en una exigencia de la institución hacia 
los docentes. La Superintendencia Nacional de 
Educación Universitaria (SUNEDU, 2015) también 
requiere que la institución cumpla con este aspecto 
para renovar el licenciamiento de la Universidad 
y sus  diferentes  facultades.  Más  allá  de estas  
exigencias reglamentarias, el proceso evaluativo 
por parte del docente hacia los estudiantes es 
una obligación tanto legal como moral, ya que 
está  dentro  de  su  carga lectiva. Por lo tanto, 
cada docente debe desarrollar los instrumentos 
de evaluación de acuerdo con la asignatura que 
imparte. De esta manera, se aborda uno de los 
problemas recurrentes, como es el descontento de 
los estudiantes frente a las calificaciones asignadas 
por el docente.

Continuando con el contexto mencionado 
anteriormente, el cambio en la modalidad de 
atención educativa de presencial a virtual ha sido 
un hecho inesperado, tal como señala el Ministerio 
de Educación (MINEDU, 2021). Tanto la UNESCO 
(2020) como el MINEDU expresaron preocupación 
por los cambios radicales provocados por la 
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pandemia de COVID-19 en todo el mundo, lo que 
desencadenó una crisis en el sistema educativo. 
Ante esta situación, la Asociación de Universidades 
Públicas del Perú (ANUPP, 2023) y el Programa 
para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los 
Servicios de Educación Superior Universitaria 
y  Tecnológica  de  ámbito  nacional (PMESUT, 
2021) se vieron obligados a recomendar a  las  
instituciones, tanto nacionales como privadas, que 
atendieran a los estudiantes de manera virtual.

Estas recomendaciones fueron adoptadas 
de manera inmediata y como resultado, hoy en 
día se  han  desarrollado  nuevas modalidades 
de enseñanza, como la educación presencial, 
semipresencial (también conocida como híbrida) 
y virtual. Este cambio ha marcado un punto de 
inflexión en la forma en que se aborda la educación 
en el contexto actual.

En relación con la parte del desarrollo, es 
pertinente justificar la investigación desde la 
concepción teórica, ya que esta ha permitido 
comprender la variable rúbrica socioformativa de 
manera conceptual y al mismo tiempo permitió 
dimensionar en adquisición competencias, 
capacidades e indicadores, mientras que la variable 
formación académica ha sido dimensionado en 
adquisición de conocimiento,  conocimiento  
teórico y práctico. En lo que se refiere a la 
justificación práctica, se sostiene que los docentes 
estarán en condiciones de comprender, analizar y 
mejorar su ejercicio laboral, además de aportar en 
la mejora del currículo, tener una noción clara de 
la evaluación por competencias y la aplicación de 
la rúbrica socioformativa mostrando empatía a los 
educandos.

En síntesis, es una necesidad la innovación 
del proceso de evaluación por competencias, bajo 
este enfoque el docente analiza los resultados 
de aprendizajes en función de los indicadores  
planteados en la rúbrica socioformativa resaltando 
el desenvolvimiento de los estudiantes dentro de la 
sociedad al ejercer su profesión. Por su parte Tobón 
(2014b), concibe la evaluación por competencia 
como una experiencia de aprendizaje y formación 
basada en la identificación de logros y los aspectos 
de mejora en los estudiantes respecto de las 
habilidades de acuerdo a los indicadores de saber 
hacer, ser y conocer. 

Por su parte, Pimienta (2008) afirma que la 
evaluación por competencia es un conjunto de 
destrezas cognitivas, destrezas motoras y valores 
en un contexto  socio  histórico  específico,  que 
permite a la persona resolver las dificultades 
satisfactoriamente.  En  el mismo sentido, la  
UNESCO refiere que las evaluaciones recopilan 
información   sobre   el  conocimiento   y   lo   
que  puedan  hacer después a estos logros y 
brindan  información  valiosa  sobre  el  proceso  
del  aprendizaje.  En  cuanto  a los instrumentos 
de evaluación, la Resolución Ministerial (N° 
00094-2020-MINEDU) sugiere el uso de la rúbrica, 
la cual debe ser  elaborada  por  el  docente,  que  
contiene  los  criterios  que corresponden a los 
diferentes niveles de logro, de tal manera de 
permitir un desempeño observado en relación con 
el desarrollo de competencias. Las rúbricas pueden 
ser analíticos, cuando sus criterios describan el 
nivel de desarrollo de las habilidades.

 Asimismo, Lovón (2019) examina en su 
investigación  los  procedimientos  de  la aplicación 
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de las rúbricas en la producción del curso de 
redacción de textos narrativos, en cual concluye  
que  el  uso de la rúbrica por los docentes guarda 
una relación significativa con la redacción de los 
textos.

No obstante, en los últimos tiempos de la 
vida académica, nuevamente se van retomando 
las propuestas del proceso evaluativo relacionados 
al desempeño que ejerce el estudiante dentro de 
la sociedad de acuerdo con la formación integral 
que  van  adquiriendo  durante  el  proceso  de  su  
formación con la finalidad de enfrentar nuevas 
situaciones relacionados con la Volatilidad, 
Incertidumbre, Complejidad, Ambiguo e 
Interconectado (VUCAI). 

Por lo tanto, existe la necesidad de diseñar 
instrumentos de evaluación desde el enfoque 
de la socioformación  Tobón  (2017)  concibe  la 
valoración socioformativa como un procedimiento 
de análisis, retroalimentación y soporte perenne 
a los discentes para que aprendan a solucionar 
dificultades de su realidad, corrijan su actividad 
y desarrollen la capacidad necesaria para la 
comunidad del conocimiento, a través de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 
basado en los bienes y servicios como evidencias 
e indicadores (o instrumentos) que faciliten la 
metacognición, a través del trabajo colaborativo  y 
el pensamiento complicado. 

Frente al mundo VUCAI en la educación y la 
sociedad en general y mirando hacia el futuro, los 
docentes se enfrentan a una inexperiencia de los  
nuevos  enfoques  y   tendencias   de   la   evaluación 
para estudiantes virtuales y semipresenciales; por 
lo tanto, se debe promover la mejora continua 

y   desarrollo  integral de los futuros docentes, 
asimismo permiten interactuar y autoevaluarse 
y puedan lograr en los estudiantes aprendizajes 
significativos con productos académicos de calidad 
y puedan competir e insertarse al campo laboral; 
considerando que la producción académica 
comprende la generación de nuevas ideas y 
productos con características diversas, relacionadas 
con impulsar aprendizajes y conocimientos 
para la sociedad, tales como artículos, material 
bibliográfico, presentaciones y patentes (García, 
2010). 

Los docentes de las universidades nacionales 
no evalúan de forma personalizada debido al 
número de estudiantes por aula, carga académica 
y administrativa, razones por las cuales el 
docente debiera estar en constante actualización 
y fortalecimiento en temas de evaluación como 
parte de su formación didáctica, con el propósito 
de poner en marcha el sistema de evaluación desde 
el currículo, silabo y sesiones de clases; asimismo, la 
planificación de la evaluación debería ser de forma 
sistemática desde el inicio, proceso y sumativa 
como considera Cano (2013) quien identifica 
tres etapas importantes: evaluación diagnóstica 
(inicial), que se realiza antes del inicio del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, para comprobar el  
nivel de preparación de los estudiantes con el fin de 
cumplir con los objetivos esperados. La evaluación 
formativa es aquella que se desarrolla durante el 
proceso  de  enseñanza y  aprendizaje para  identificar  
los   vacíos   cuando  aún  faltan subsanarla; es 
decir, introducir sobre la marcha  rectificaciones  
que pueden intervenir  en  el proyecto educativo 
y tomar lo pertinente, apropiado para optimizar 
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el proceso de logro del éxito por el dicente y, 
finalmente, la  evaluación  sumativa  que  se   lleva a  
cabo al final de un proceso enseñanza y aprendizaje 
para confirmar sus resultados  y  determinar  los  
objetivos  educativos que se han alcanzado.

En este contexto, surge la propuesta de la 
socioformación para transformar la evaluación 
tradicional a una evaluación por competencias con 
actividades que potencien la formación integral 
y permita a los estudiantes enfrentar al mundo 
VUCAI.

Por  consiguiente,  hay  la   necesidad de 
considerar instrumentos de evaluación desde la 
socioformación con el propósito de hacer una 
evaluación integral de los estudiantes (Tobón, 2014 
b). Se busca la mejora continua de los estudiantes 
y sería la rúbrica  socioformativa  analítica el 
instrumento para evaluar el desempeño en la 
producción de los estudiantes universitarios 
mediante grados de actuación y descriptores, 
fundamentando una serie de indicadores y el 
abordaje de una dificultad del contexto (Tobón, et 
al., 2015).

Por ende, el artículo evalúa la formación 
académica de los estudiantes aplicando la rúbrica 
socioformativa en educación superior, el cual 
permite analizar los elementos involucrados en 
el diseño de la matriz socioformativa analítica. 
La aplicación de la rúbrica en la parte práctica 
permite al docente universitario ir regulando 
las tareas, además de adquirir información de 
suma importancia de parte de los estudiantes. Así 
mismo, a los aprendices les permite anticiparse al 
cumplimiento de sus deberes como estudiantes y al 
mismo tiempo les motiva involucrarse dentro del 
ámbito de la investigación.

Por ello, el objetivo a   desarrollar   en  este  
artículo  es  identificar  la   relación   entre   las   
variables rúbrica   socioformativa   y   formación  
académica en estudiantes de una universidad 
pública.

MÉTODO
El método empleado en la investigación 

adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño 
no  experimental  de   análisis correlacional. Este  
enfoque fue fundamental para obtener  resultados  
en  relación  con  los  objetivos  planteados,   
utilizando la estadística descriptiva para analizar 
los datos y la estadística inferencial para probar 
hipótesis (Ñaupas, et al., 2018). Durante el proceso 
de desarrollo, se utilizó el método deductivo 
para revisar los aspectos teóricos y aclarar el 
comportamiento de las variables y dimensiones. 
La población objetivo consistió en 133 estudiantes 
universitarios, y se seleccionó una muestra 
representativa de 100 mediante un muestreo no 
probabilístico de tipo intencional.

En   cuanto   a   la   técnica   utilizada   
para   evaluar   las   variables   de   la   rúbrica   
socioformativa   y   la   formación   académica, se 
implementó el instrumento de encuesta. Estas 
encuestas se diseñaron con 20 preguntas para cada 
variable, estructuradas en una escala de Likert. 
Para la variable de la rúbrica socioformativa, las 
opciones fueron "No óptimo (1)", "En proceso (2)", 
y "Óptimo (3)". Mientras que, para la variable de 
formación académica, las opciones fueron "Nivel 
bajo (1)", "Nivel regular (2)", y "Nivel alto (3)".

La validación del instrumento se llevó a cabo 
mediante un grupo piloto, que evidenció una 
alta puntuación de confiabilidad. Se obtuvieron 
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valores de (0.891) para la variable de la rúbrica 
socioformativa y (0.936) para la variable de 
formación académica, utilizando el estadístico 
Alfa de Cronbach y el software JAMOVI. Esta 
validación garantizó la consistencia y fiabilidad de 
los resultados obtenidos en la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se muestra la distribución de 

frecuencia de la variable rúbrica socioformativa. 

De cual se describe que 98% de los estudiantes 
evaluados, se encuentran en el nivel óptimo, 
mientras que 2% están ubicados en el nivel no 
óptimo y ningún estudiante en el nivel en proceso. 
Respecto a la variable formación académica, se 
describe que 92% de los estudiantes, se encuentran 
en el nivel alto, mientras que 6% consiguieron 
ubicarse en el nivel regular y un 2% se ubican en el 
nivel bajo.

Figura 1. Descripción de las variables rúbrica socioformativa y formación académica. 

En la Figura 2 se muestra la distribución 
de frecuencia de las dimensiones. En ese 
sentido, respecto a la dimensión adquisición 
de conocimientos, se describe que 95% de los 
estudiantes   evaluados, se encuentran en el nivel 
alto, mientras que 4% están ubicados en el nivel 
regular y un 1% se encuentran el nivel bajo. En 
relación con la dimensión conocimiento teórico, 
se describe que 92% de los estudiantes evaluados, 

se han registrado en el nivel alto, mientras que 
7% están ubicados en el nivel regular y el 2% 
se encuentran el nivel bajo. Respecto a la tercer 
dimensión conocimiento práctico, se describe que 
92% de los estudiantes evaluados, se han registrado 
en el nivel alto, mientras que 4% están ubicados en 
el nivel regular y un 4% se encuentran el nivel bajo.
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Figura 2. Descripción de frecuencias de las dimensiones; adquisición de conocimiento, conocimiento teórico y práctico.

En lo concerniente a la formulación de 

las hipótesis, se apeló al estadístico Rho de 

Spearman, a fin de probar la hipótesis formulada 

por el investigador. En la Tabla 1, se observa que 

el Coeficiente de correlación es de (0,497) y la 

significancia (bilateral) es (0,000), mientras que el 

valor estadístico por regla general es (0.050). Por 

tanto, se tiene en cuanta que (0,000 < 0,050) por 

lo que se sostiene que la significancia (bilateral) 

es menor al valor estadístico. En consecuencia, se 

evidenció que existe una relación moderada entre 

las variables rúbrica socioformativa y formación 

académica, aquello indica que la rúbrica mide con 

objetividad su propósito. Por ende, los docentes 

deberían emplear la rúbrica en su praxis cotidiana.

Rúbrica
socioformativa

Formación
académica

Rho de Spearman Rúbrica socioformativa Coeficiente de correlación 1,000 0,497**
Significancia (bilateral) . 0,000
N 100 100

Formación académica Coeficiente de correlación 0,497** 1,000
Significancia (bilateral) 0,000 .
N 100 100

Tabla 1. Prueba de hipótesis de las variables rúbrica socioformativa y formación académica.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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En la Tabla 2, se observa que el coeficiente de 

correlación es (0,480) y el valor de significancia 

(bilateral) es (0,000), mientras que el valor de Alfa 

es (0.050). Por tanto, se tiene en cuenta que (0,000 

< 0,050) por lo que se sostiene que la significancia 

(bilateral) es menor al valor de Alfa. En suma, 

se evidencia que existe una correlación positiva 

moderada entre la variable rúbrica socioformativa 

y la  dimensión  adquisición de conocimiento. 

Además, indica que los estudiantes usan diversas 

fuentes de información, las mismas que son 

adquiridas de manera virtual, por lo que el docente 

debe evaluar de acuerdo con los indicadores 

estipulados en la rúbrica.

Rúbrica 
socioformativa 

analítica

Adquisición de 
conocimiento

Rho de Spearman Rúbrica socioformativa analítica Coeficiente de correlación 1,000 ,480**
Significancia (bilateral) . 0,000
N 100 100

Adquisición de conocimiento Coeficiente de correlación ,480** 1,000
Significancia (bilateral) 0,000 .
N 100 100

Tabla 2. Correlaciones entre las variables: rúbrica socioformativa y adquisición de conocimiento.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 3, se visualiza que el coeficiente de 

correlación es (0,453) y el valor de significancia 

(bilateral) es (0,000), mientras que el valor de Alfa 

es (0.050). Por tanto, se tiene en cuenta que (0,000 

< 0,050) por lo que se sostiene que la significancia 

(bilateral) es menor al valor de Alfa. En síntesis, 

se evidencia que existe una correlación positiva 

moderada entre la variable rúbrica socioformativa 

y la dimensión conocimiento teórico. Por lo 

que se indica, que el uso pertinente de la rúbrica 

por los docentes evidencia los conocimientos 

teóricos adquiridos  por  los estudiantes durante su 

formación profesional.

Rúbrica 
socioformativa 

analítica

Adquisición de 
conocimiento

Rho de Spearman Rúbrica socioformativa analítica Coeficiente de correlación 1,000 ,453**
Significancia (bilateral) . ,000
N 100 100

Conocimiento teórico Coeficiente de correlación ,453** 1,000
Significancia (bilateral) ,000 .
N 100 100

Tabla 3. Correlación de la variable rúbrica socioformativa y dimensión conocimiento teórico.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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En la Tabla 4, se visualiza que el coeficiente de 

correlación es (0,278) y el valor de significancia 

(bilateral) es (0,000), mientras que el valor de Alfa 

es (0.050). Por tanto, se tiene en cuenta que (0,000 

< 0,050) por lo que se sostiene que la significancia 

(bilateral) es menor al valor de Alfa. En relación 

con la descripción, se evidencia que existe una 

correlación positiva baja entre la variable rúbrica 

socioformativa y el conocimiento práctico. Así 

mismo, la correlación permitió indicar que las 

diversas formas de conocimiento adquirido 

teóricamente se reflejan en las acciones prácticas 

durante el ejercicio profesional de los estudiantes.

Rúbrica 
socioformativa

Conocimiento 
práctico

Rho de Spearman Rúbrica socioformativa Coeficiente de correlación 1,000 0,278**
Significancia (bilateral) . 0,005
N 100 100

Conocimiento práctico Coeficiente de correlación 0,278** 1,000
Significancia (bilateral) 0,005 .
N 100 100

Tabla 4. Correlación de la variable rúbrica socioformativa y conocimiento práctico.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Discusión
Respecto a la relación de la aplicación de la 

rúbrica socioformativa y la producción académica 
que  corresponde  al  análisis   descriptivo  se  
desprende que de un total  de 100%  de los 
encuestados el 98% ubican  a la variable aplicación  
de la rúbrica socioformativa analítica en el nivel 
óptimo, mientras que el 2 % en el nivel baja, esto 
evidencia que el 98 % de los encuestados están 
satisfechos con la evaluación. Lo mismo ocurre 
con la segunda variable, de un total de 100 % de 
los encuestados el 99 % sostienen que la variable  
producción académica  se  encuentra  entre 
los niveles alto y regular. En cuanto al análisis 
inferencial, se señaló la existencia de la relación 
significativa, directa  y  moderada  (0,497)  a  nivel  

de  la  aplicación  de rúbricas  socioformativas  
analíticas  y  la   producción  académica  de los 
discentes de la modalidad virtual. En lo que 
corresponde a la organización  de  talleres de  
Investigación  durante  su  formación  profesional 
ha permitido empoderarse de las técnicas en el 
proceso del desarrollo de la investigación.

Los hallazgos expuestos guardan una relación 
estrecha con el trabajo realizado  por  Lovón  
(2019), quien   sostuvo  que    existe  una  influencia  
significativa en la aplicación de rúbricas por 
los docentes  en  las  evaluaciones  de  audiencia  
realizado  a  los  discentes  de  una  universidad  
privada  de  la  ciudad  de  Lima,  siendo  el  resultado  
mostrado  a  través  del  p  valor  menor  a  0,05.  
En la  presente  investigación,  los resultados  a  
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través   de la prueba de hipótesis se han obtenido 
un p valor de 0,000, esto significa que existe 
una alta relación significativa entre las variables 
rúbricas socioafectivas y producción académica 
desarrollados de manera virtual incluyendo los 
talleres. 

Por otra   parte,   los   respaldos   teóricos   
sostenido referente a la temática por Tobón et 
al. (2015) ha permitido llegar a las conclusiones 
que permiten  tener  en  cuenta  la  aplicación  
de  la  rúbrica socioformativa. En ese sentido, 
se sostiene que los resultados obtenidos en la 
investigación  guardan   una  relación  coherente  
entre  lo  que   afirma el autor respecto a las rúbricas 
socioformativas. El autor aclara la terminología 
enfatizando que la evaluación permite obtener 
resultados de manera   integral  partiendo  de  una 
problemática previamente   determinado, a partir 
de ello es   posible   el  dominio  progresivo y  el 
acompañamiento riguroso basado en principios  
metacognitivos   que  generan  la identificación  
de   sus debilidades para luego ser perfeccionado, 
también es una necesidad  el   reconocimiento   de   
la duda  y   el   error  por   parte   de   los discentes 
y docentes de las asignaturas el  cual cumple 
con el   principio   del  ejercicio   de  la ética en 
la  investigación  científica. Por tanto, la rúbrica 
socioformativa analítica es de suma importancia, 
puesto que permite recoger informaciones selectas 
a través del proceso de la evaluación durante 
el  proceso   de   formación  académica  en  los 
estudiantes de pregrado y posgrado,  a  su vez 
promueve la toma de conciencia de parte de los 
discentes y docentes encaminándose a mejorar la 
calidad educativa y potenciar el nivel investigativo 
en cada uno de los individuos.

CONCLUSIONES
El estudio reveló importantes relaciones entre 

las variables estudiadas.   En   primer lugar, se encontró 
una relación positiva moderada entre la  variable  
de   la   rúbrica   socioformativa   y   la   formación 
académica. Esto sugiere que el uso de la rúbrica 
socioformativa por parte de los docentes durante 
el proceso educativo contribuyó significativamente 
al fortalecimiento de los conocimientos de los 
estudiantes en su formación profesional.

Además, se observó una relación moderada 
entre la variable de la rúbrica socioformativa y 
la dimensión de adquisición de conocimiento. 
Esto indica que los estudiantes de pregrado están 
continuamente en proceso de formación, lo que resalta 
la importancia de que los docentes implementen el 
uso de las rúbricas socioformativas para monitorear 
los logros y dificultades de los estudiantes   y   cumplir  
con  las  exigencias académicas.

Asimismo,  se   identificó   una     relación     moderada 
entre la variable de la rúbrica socioformativa y la 
dimensión de conocimiento teórico. Esto sugiere que 
la adquisición de  conocimientos  teóricos  por parte  
de  los  estudiantes,  especialmente  en  entornos  
virtuales,  se  realizó  de manera autónoma utilizando 
los medios y materiales disponibles.

Por último, en lo que respecta a la dimensión 
de conocimiento práctico, se encontró una 
relación positiva baja con la variable de la rúbrica 
socioformativa. Esto indica que los estudiantes   
pueden   presentar   ciertas  deficiencias en la 
aplicación  de los conocimientos teóricos a la práctica. 
Por tanto, se destaca la importancia de que los 
docentes proporcionen retroalimentación basada en 
los resultados del uso de la rúbrica socioformativa, 
centrándose en reforzar el conocimiento 
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teórico y ayudando a los estudiantes a corregir 
sus errores durante su formación profesional. 
Estas conclusiones subrayan la  relevancia   de   
implementar  estrategias de  evaluación como las   
rúbricas   socioformativas   para mejorar la calidad 
de la educación y el desarrollo académico de los 

estudiantes.
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La pandemia ha dado lugar a realizar clases 
virtuales, las cuales son aquellas que se 
realizan en entornos virtuales y requiere de 
estrategias para mantener conectados a los 
estudiantes para lograr su aprendizaje. Esta 
investigación tiene como finalidad establecer 
la relación entre las clases virtuales y el 
aprendizaje del cálculo integral en tiempo de 
pandemia. La metodología fue propuesta bajo 
un enfoque cuantitativo, diseño correlacional 
no experimental; posteriormente de una 
población de 90  estudiantes  de una 
universidad privada, sólo aceptaron formar 
parte de la investigación 60 estudiantes de la 
carrera de ingeniería de sistemas, matriculados 
en matemática II, que incluye el cálculo 
integral, a los cuales se aplicó un cuestionario 
Likert y aplicando el SPSS, el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman fue 0.377, lo que 
indica que existe correlación entre variables. 
Finalmente se concluyó que existe relación 
entre las clases virtuales y el aprendizaje del 
cálculo integral. 

Palabras clave: Aprendizaje; Clases virtuales; 
Cálculo integral; Pandemia

RESUMEN

A pandemia deu origem às aulas virtuais, 
que são aquelas que ocorrem em ambientes 
virtuais e requerem estratégias para manter 
os alunos conectados para alcançar seu 
aprendizado. Esta pesquisa tem como objetivo 
estabelecer a relação entre as aulas  virtuais 
e a aprendizagem de cálculo integral em 
tempos de pandemia. A metodologia foi 
proposta sob um enfoque quantitativo, com 
desenho correlacional não experimental; 
posteriormente, de uma população de 
90 alunos de uma universidade privada, 
apenas 60 alunos do curso de engenharia 
de sistemas, matriculados em matemática 
II, que inclui cálculo integral, aceitaram 
participar da pesquisa, aos quais foi aplicado  
um  questionário  Likert e,  aplicando o SPSS, 
o coeficiente de correlação Spearman's Rho 
foi de 0,377, o  que indica que há correlação 
entre as variáveis. Por fim, concluiu-se que 
existe uma relação entre as aulas virtuais e o 
aprendizado de cálculo integral.

Palavras-chave: Aprendizagem; Aulas 
virtuais; Cálculo integral; Pandemia

RESUMO

The pandemic has given rise to virtual classes, 
which are those that are conducted in virtual 
environments and require strategies to keep 
students connected to achieve their learning. 
The purpose of this research is to establish 
the relationship between virtual classes and 
the learning of integral calculus in pandemic 
times. The methodology was proposed under 
a quantitative approach, non-experimental 
correlational design; subsequently, from 
a population of 90 students of a private 
university, only 60 students of the systems 
engineering career, enrolled in mathematics 
II, which includes integral calculus, accepted 
to be part of the research, to whom a Likert 
questionnaire was applied and applying 
the SPSS, the Spearman's Rho correlation 
coefficient was 0.377, which indicates that 
there is correlation between variables. Finally, 
it was concluded that there is a relationship 
between virtual classes and the learning of 
integral calculus.

Key words: Learning; Virtual classes; Integral 
calculus; Pandemic
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INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 interrumpió las 

clases presenciales en forma global, dando lugar 

a implementar las clases virtuales. A pesar de no 

estar preparados los estudiantes e instituciones, se 

hizo un gran esfuerzo por comprar computadoras, 

tabletas, teléfonos móviles, paquetes de internet y 

el servicio de alguna plataforma online; así como 

se contrató capacitadores para enseñar a usar 

eficientemente los equipos, con la finalidad de 

revertir los impactos negativos de la pandemia y 

lograr el aprendizaje de los estudiantes que son el 

futuro del mañana (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2021). La educación es la principal  

solución  a  muchas  desigualdades,  es  por  ello  que 

la  UNESCO ha reunido a grandes profesionales 

para ver el futuro de la educación superior y 

su pronto retorno a la enseñanza y aprendizaje 

presencial, recomendando que adopten algunas 

prácticas digitales aprendidas (UNESCO, 2022). 

En Perú, el gobierno aprobó el retorno gradual 

del servicio educativo universitario a las clases 

presenciales, sin embargo, algunas universidades 

siguen brindando clases virtuales, debido a la 

presencia de varios casos de contagios, pacientes 

hospitalizados y fallecidos, a lo cual el Ministerio 

de Salud lo ha denominado, la quinta ola de la 

COVID-19 (MINSA, 2019). Por otro lado, Galván 

(2021) definió las clases virtuales como una 

modalidad de estudio que se brinda a distancia. 

Sin embargo, EcuRed (2020) definió el aula virtual 

como el espacio o sitio en la web, pensado para la 

enseñanza y con la idea de hacer un uso educativo 

de internet. 

Por otro lado, las aulas  virtuales,  se  deben  

brindar  en  ambientes  innovadores  flexibles,  

íntegros  y  potenciales.  Los  estudiantes  se  

adaptaron  a  dicha modalidad  a  distancia,  la  

cual  se  caracteriza por su metodología y sistema 

de evaluación propio, sin embargo, si una materia 

se brinda en un tiempo continuo y excesivo, 

el dispositivo electrónico afecta la visión del 

estudiante, luego se cansa y se fatiga. Actualmente, 

las clases virtuales son un poco desalentadoras, 

pues el estudiante más accede a las redes sociales 

y se encuentran expuestas, problema que urge un 

plan de solución (Galván, 2021).

Según Conde-Carmona y Padilla-Escorcia 

(2021) indicaron que, en Colombia, algunos 

estudiantes mostraron disconformidad por las 

clases virtuales que recibían, así como tuvieron 

dificultades de conectividad y los equipos 

electrónicos que disponen, concluyendo que el 

estrato socioeconómico y la disponibilidad de 

recursos influyeron en la percepción por las clases 

virtuales en el curso de matemática.

Las clases virtuales dependen del docente o 

tutor, quien es el guía para lograr el aprendizaje 

del cálculo  matemático  de  los estudiantes, para 

lo  cual debe  usar  didácticas  especiales  que  

fortalezcan la construcción de conceptos, el 

desarrollo de ejercicios a través de diversos medios 

y mediaciones acompañadas de las TIC y diversas 

formas de evaluación que se adaptan al modelo 

virtual (Mendoza et al., 2019).
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Por  otro   lado,  Esteban  et   al.,  (2022) 

manifiestan  que, durante  la  pandemia,   los  

retos  que tuvieron  los  estudiantes   fueron  

la  adaptabilidad  y  la  convivencia a  las  clases  

virtuales, que para algunos fue difícil, momentos 

de depresión e intranquilidad,  pero  para  otros  

muy  ventajoso  por  recibir  sus  clases  desde  la  

comodidad  de  la  casa  y  la seguridad de no salir y 

a la vez alegría de estar frente a una cámara.

Según  Moreno et al., (2017) el aprendizaje  

es  el  cumplimiento  de  logros  de  individuos,  

a través  de organismos. También consideraron 

el aprendizaje  como  una actividad continua en  

la  vida,  que  necesita de un seguimiento para 

confirmar el progreso, pero no para sancionar 

el  fracaso.  Por otro lado,  Morales  (2016)  

realizó un  estudio con la  finalidad de  verificar  

la  relación  entre  el  uso  de clases virtuales y el 

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes  del  

sexto  grado del  centro  educativo  los  laureles 

de Colombia en el año 2015, en cuyo  estudio  

indicaron  que  los bajos  resultados  en matemática 

que  Colombia  ha  obtenido en evaluaciones 

nacionales e internacionales permitieron decir que 

los esfuerzos no han sido suficientes para obtener 

los estándares trazados. Por ello se dio inicio a las 

clases virtuales para reforzar el aprendizaje de esa 

materia, enseñando de manera fácil y divertida 

para los estudiantes, acompañado de herramientas 

TIC,  concluyendo que existe una relación entre uso 

de  las clases virtuales y el nivel de conocimientos 

teóricos de las matemáticas.

Según  Rojas  y  Rodríguez (2021)  en  

Cuba,   algunas dificultades del aprendizaje del 

cálculo  integral   y   diferencial,   radican   en   

que  los  estudiantes  no  asimilan muy  bien la 

comprensión de conceptos de la integral definida 

en un  intervalo cerrado, los  métodos   de  

integración,  la  interpretación y  la  aplicación  en  

la  ingeniería,  debido  a  que  se resuelve pocos 

problemas relacionados con la carrera profesional. 

Los estudiantes muestran  poco interés por el 

desarrollo  de  las  integrales  y  sus aplicaciones  

en  su  especialidad  y su vida cotidiana. Un 

ingeniero informático, para lograr obtener avances  

científicos,  necesita  de  la  lógica  del cálculo 

integral y diferencial, es decir cómo se desarrolla 

paso a paso, lo cual se logra con responsabilidad, 

respeto y perseverancia (Rojas y Rodríguez, 2021).

En Argentina, se mostró dificultades en el 

aprendizaje del cálculo integral, pues al resolver las 

integrales, algunos estudiantes presentan dificultad 

para realizar el cambio de variable, también en el 

proceso para llegar a la respuesta y en el planteo 

y resolución de problemas, lo cual fue porque 

el estudiante en las clases virtuales hace uso de 

programas que realizan el cálculo de manera directa 

sin mostrar su debido proceso (Pesce y Crespo, 

2019).

El aprendizaje del  cálculo  integral  ha   

disminuido considerablemente,   pues, los  

estudiantes  consideran   que  se debe   a  varios 

factores  que  les  dificulta  el acceso a las clases 

virtuales, tales como: no contar con un plan de 
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internet mensual, conectividad débil de internet 

en su zona y no tener una computadora nueva 

y la  metodología  inadecuada del docente 

para enseñar a través del aula virtual. Debido a 

esta problemática, nos planteamos la siguiente 

interrogante ¿Qué relación existe entre las clases 

virtuales y el aprendizaje del cálculo integral en 

tiempos de pandemia? Es por ello que el objetivo de 

esta investigación es determinar la relación entre las 

clases virtuales y el aprendizaje del cálculo integral 

en tiempos de pandemia.

La justificación de este trabajo radica en dos 

aspectos, los cuales son: teórica, dar a conocer 

los conceptos y teorías necesarias para lograr 

el aprendizaje del cálculo, a través de un plan 

estratégico virtual para atender las dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes, caso contrario, los 

estudiantes tienden a desaprobar el curso varias 

veces, tener miedo a las matemáticas y a retirarse 

de la universidad; considerando otras dificultades 

respecto a las clases virtuales tales como, no 

adaptarse con facilidad a las clases virtuales, no 

tener recursos económicos para comprar una 

computadora, un Smartphone y un paquete de 

internet. Tiene una justificación práctica, pues 

permitirá a las autoridades educativas, a partir 

de la correlación, programar capacitaciones a sus 

docentes, implementar equipos, planes de internet 

con fibra óptica para docentes y alumnos, así 

como elaborar un plan estratégico de atención al 

estudiante para lograr el acceso sin dificultades a 

las clases virtuales y así mejorar el aprendizaje del 

cálculo integral, lo cual permitirá mejorar la parte 

académica de la universidad y así tener futuros 

ingenieros muy competitivos, cuyos egresados 

brinden mejor calidad de servicio en las diferentes 

empresas y a la vez sean mejores investigadores 

(Núñez et al., 2021). Por lo anterior, se plantea la 

hipótesis: Las clases virtuales se relacionan con 

el aprendizaje del cálculo integral en tiempos de 

pandemia.

MÉTODO
El tipo de investigación fue básica porque 

contribuyó a conocimientos más completos a partir 

de fundamentos de los fenómenos y de los hechos 

de la realidad. El diseño de la investigación fue 

no experimental, debido a que no se manipularon 

las variables, ya sea por alguna dificultad o por 

ética; además, los fenómenos se observan de 

manera natural  para después analizarlos (Arispe 

et al., 2020). En cuanto al método fue hipotético 

deductivo, ya que se realizó procedimientos lógicos 

deductivos para probar las hipótesis y a partir de  

ello  se  obtuvo  las  conclusiones  (Sánchez  et  al,  

2018).

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo 

porque datos recolectados se midieron 

numéricamente y tuvo un diseño correlacional 

no experimental porque se estudió la relación 

entre las variables en la investigación (Hernández 

et al., 2014). En este trabajo, de una población de 

90 estudiantes, sólo aceptaron formar parte de 

la investigación 60 estudiantes de la carrera de 

ingeniería de sistemas de una universidad privada; 

dichos estudiantes estuvieron matriculados en el 

curso de matemática II, cuyo contenido del curso 

incluye el cálculo integral. 
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Las variables de estudio fueron, la variable 

independiente: clases virtuales, cuyas dimensiones 

fueron adaptabilidad y conectividad, y la variable 

dependiente: aprendizaje del cálculo integral, 

con dimensiones:  conocimientos  previos  y 

metodología  del  docente.  La  técnica  que  se  usó 

fue la encuesta para  facilitar la  recolección  de  

datos  y  el  instrumento fue el cuestionario que 

constó de 20 preguntas, el cual estuvo en una escala 

de Likert del 1 al 4, siendo 0=nunca, 1= a veces, 

2=regularmente y 4=siempre, que fueron validados 

por un juicio de expertos, los cuales verificaron los 

contenidos y la estructura de los ítems.

Para obtener la confiabilidad del instrumento,  

se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes 

voluntarios de la carrera de ingeniería de sistemas, 

usando el Google Forms, enviándoles el link por 

WhatsApp, cuyos datos se procesaron usando 

el  estadístico alfa de Cronbach  que  dio  como  

resultado 0, 609, lo que indica que el instrumento 

es confiable. 

Para determinar si existe relación entre las 
clases virtuales y el aprendizaje del cálculo integral, 
se les aplicó el instrumento antes mencionado a 
los 60 estudiantes de la carrera de Ingeniería de 
sistemas matriculados en el curso de Matemática 
II que aceptaron formar parte de la investigación, 
cuyos datos obtenidos se procesaron aplicando el 
SPSS a través del estadístico Rho de Spearman, cuyo 
coeficiente de correlación fue 0.377, lo que indica 
que existe correlación entre variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación, se aplicó la estadística 

descriptiva para los niveles de las variables y 
dimensiones y la estadística inferencial para la 
contrastar la hipótesis. Se realizó el método de 
baremación para cada una de las variables, para 
así determinar los rangos y niveles de los datos. La 
Tabla 1, muestra los rangos y niveles de los datos 
respecto a las dos variables, lo cual indica que, si 
el puntaje obtenido en la prueba evaluativa es 20 a 
39, se indicará como Malo, si el puntaje es 40 a 59, 
será Regular y si lo es de 60 a 80, se indicará como 
Bueno.

Tabla 1. La baremación de variables.
Var. Clases virtuales Var. Aprendizaje del cálculo integral

General Cualitativo General Cualitativo
60 – 80
40 - 59
20 – 39

Bueno
Regular
Malo

60 – 80
40 - 59
20 – 39

Bueno
Regular
Malo
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     La Tabla 2, muestra los niveles alcanzados 

respecto a la variable clases virtuales, cuyos 

resultados muestran que 44 estudiantes que 

representan  el  73,3%  están  de  acuerdo  con las 

clases  virtuales,  mientras  que  15  estudiantes 

que son el  25%  indicaron  que  regularmente  

aceptan  las clases virtuales, pero 1 estudiante que 

corresponde al  1,7%  no  está  de  acuerdo  con  las 

clases  virtuales,  es  decir  un  pequeño  porcentaje 

indicó que se debería mejorar las clases virtuales.

Tabla 2. Clases virtuales.
Niveles Frecuencia Porcentaje %
Bueno 44 73,3
Regular 15 25
Malo 1 1,7
Total 60 100,00

En la Tabla 3,  se  observan  los  niveles  

alcanzados relativos a la  variable  aprendizaje  

del cálculo integral, cuyos resultados indican que 

36 estudiantes que son el 60% consideran que 

aprendieron el cálculo integral, mientras que 23 

estudiantes equivalente al 38,3% indicaron que 

aprendieron  regular  el  cálculo integral,  sin  

embargo  1  estudiante  que representa el 1,7% 

menciona que no aprendió el  cálculo  integral,  lo  

que  indica  que  se  tiene  que mejorar  el  aprendizaje  

del  cálculo  integral.

Tabla 3. Aprendizaje del cálculo integral.
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bueno 36 60
Regular 23 38,3
Malo 1 1,7
Total 60 100,00

     La Tabla 4, muestra la correlación que se  obtuvo  

a  través  del  software  SPSS,  mediante  Rho de 

Spearman que fue de 0,377, lo cual comprueba que 

existe correlación entre las variables clases virtuales 

y el aprendizaje del cálculo integral. Por otro lado, 

se obtuvo un nivel de significancia de 0,01 el cual 

es menor que 0,05, lo  cual  significa  que se  acepta  

la  hipótesis  planteada,  con  lo  cual se concluye  

que  existe  relación entre las clases virtuales y el 

aprendizaje del cálculo integral. 
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VAR00002 VAR00003

Rho de Spearman VAR00002 Coeficiente de correlación 1,000 ,377**
Significancia (bilateral) . ,003
N 60 60

VAR00003 Coeficiente de correlación ,377** 1,000
Significancia (bilateral) ,003 .
N 60 60

Tabla 4. Correlación entre las clases virtuales y el aprendizaje del cálculo integral.

Discusión
De acuerdo al presente estudio, el 73, 3% 

estuvieron de acuerdo con las clases virtuales 

porque recibían sus clases desde casa sin necesidad 

de viajar, gastar en pasajes, ahorro de tiempo, 

pero más que todo, no exponerse al contagio de 

la COVID-19. Por otro lado, un 26.7% concibió 

las clases virtuales de manera regular o nula, 

debido a dificultades tales como la adaptabilidad 

a la virtualidad y la conectividad por problemas 

económicos para comprar equipos o adquirir 

un buen plan de datos de internet. Al respecto la 

UNESCO (2021) menciona que la pandemia del 

COVID-19 trajo grandes dificultades económicas 

y educativas. Para solucionar dicho problema, los 

padres de familia dotaron de equipos de cómputo 

e internet para sus hijos y las instituciones han 

implementado sus aulas virtuales, algunas de ellas 

han capacitado al máximo a sus docentes para usar 

herramientas tecnológicas, sin embargo, la señal de 

internet aún sigue siendo un problema, debido a 

que en la zona donde se encuentran no hay mucha 

cobertura y algunos tienen dificultades económicas 

para acceder a mejores planes de internet.

Similares resultados obtuvieron Conde-

Carmona y  Padilla-Escorcia  (2021) pues 

en Colombia algunos estudiantes tuvieron 

disconformidad por las clases virtuales debido 

a las dificultades de la conectividad y los equipos 

electrónicos que inicialmente no disponían, 

concluyendo que el estrato socioeconómico y 

la disponibilidad de recursos influyeron en la 

percepción por las clases virtuales en matemática. 

Asimismo, Esteban et al., (2022) discutieron 

las clases virtuales durante la pandemia, donde 

los retos  que tuvieron los estudiantes  fueron  la  

adaptabilidad  y la adaptación a las clases virtuales, 

debido a ello algunos pasaron momentos  de  

depresión  e intranquilidad, pero para otros muy 

ventajoso por recibir sus clases desde la comodidad 

de la casa y la seguridad de no salir a contagiarse de 

la COVID-19.

Otros resultados del presente estudio respecto  

al aprendizaje  del  cálculo  integral  fueron  que  

el 60%  consideró  que  aprendió  mucho,  sin  

embargo, un  40%  aprendió  regularmente  o  

muy  poco  debido  a  que no recordaban algunos 

conocimientos previos o hubo dificultades en la 
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metodología del docente. Al respecto, Mendoza 

et al., (2019) en su estudio realizado mostraron 

que la forma de las clases virtuales para lograr 

el aprendizaje del cálculo matemático depende 

del docente, considerándolo como el guía para 

lograr el aprendizaje de los estudiantes, para 

lo cual recomiendan usar didácticas especiales 

que fortalezcan la construcción de conceptos, 

el  desarrollo  de  ejercicios  a  través  de  diversos 

medios y mediaciones acompañadas de las TIC y 

diversas formas de evaluación que se adaptan al 

modelo virtual.

Asimismo  Núñez  et  al.,  (2021)  indicaron  

que  el estudiante  requiere  mucha  atención  

personalizada, porque muchos de ellos  no  

exponen sus dificultades durante las  clases 

virtuales y el docente cree que todo quedó claro 

porque  no  hay  preguntas,  lo  cual  conlleva a 

que los estudiantes reprueben una o más veces 

un curso hasta el abandono de la carrera, además 

requiere comprensión, pues a veces no cuentan 

con un plan mensual de internet, falla la señal, se 

ausenta la energía eléctrica o hay dificultades con 

sus equipos electrónicos, para lo cual es necesario 

un plan de tutoría semanal, coordinado con la  

institución, especialmente para los estudiantes que 

tienen mayores dificultades. Al respecto Pesce y 

Crespo (2019) propusieron aplicar tareas y pruebas 

escritas, donde el estudiante muestre paso a paso 

el desarrollo del cálculo de las integrales, pues un  

error  sería  evaluar  con  cuestionarios  donde  

sólo  se  tenga  que  marcar respuestas,  pues  ahí  

el  estudiante  usa calculadoras o programas online 

que brindan sólo la respuesta.

Finalmente, se tuvo los resultados muy 

puntuales de Rojas y Rodríguez (2021) quienes 

indicaron que las grandes dificultades del 

aprendizaje  del  cálculo  integral  son  la  

comprensión de conceptos, identificación del 

tipo de integral para elegir el método de solución, 

interpretación de los resultados y aplicación de las 

integrales en su carrera profesional.  Sin  embargo,  

la  solución  es una  tarea  del  maestro,  lo  cual  

consiste  en  fomentar la  participación  activa  del  

estudiante,  no  sólo  de los que más saben, sino 

que, los que menos dominan el tema requieren de 

atención personalizada para identificar sus errores 

y dirigirlos a lograr el aprendizaje esperado. 

CONCLUSIONES
Existe  una  relación  entre  las  clases  virtuales  

y el  aprendizaje  del  cálculo  integral,  lo  cual  

indica que se debe usar estrategias didácticas y 

tecnológicas para mejorar el aprendizaje de las 

integrales, con la finalidad de tener ingenieros 

más competitivos y capaces de dar soluciones a 

problemas reales, teniendo como base la lógica 

secuencial del desarrollo de las integrales.

El uso de la tecnología es muy importante 

aplicarlo, sin embargo, primero se debe enseñar 

a  realizar  el  cálculo  de las integrales paso a 

paso para que el estudiante entienda  la  lógica  

para  poder  entender lo que está realizando un  

programa  o software,  interpretando  los  resultados.  

Para verificar  que  el  estudiante  ha  logrado  el 

aprendizaje  del  cálculo  integral  a  través de las 

clases virtuales, es muy necesario que se deje un 

trabajo de investigación en el cual se exponga 
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problemas aplicados relacionados a su carrera 

profesional.
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El pensamiento crítico es una habilidad 
fundamental que deben desarrollar los 
estudiantes desde el inicio de la escolaridad, 
sin embargo, existen dificultades en el 
intento por promoverlo efectivamente. El 
objetivo planteado fue caracterizar el nivel 
del pensamiento crítico en estudiantes de 
educación básica regular. La investigación 
fue de tipo básica con diseño descriptivo 
no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 145 estudiantes de 
educación secundaria, se empleó la técnica 
de la encuesta y fue utilizado el instrumento 
del pensamiento crítico de Zaldívar 
(2010). Los resultados evidenciaron que 
el pensamiento crítico se halla en un nivel 
medio (43%), al igual que el reconocimiento 
de asunciones (47.7%) y la evaluación 
de argumentos (47%). En el caso de las 
interpretaciones, se alcanzó un nivel bajo 
(45.7%). Se pudo concluir que existe la 
necesidad de un esfuerzo integral para 
desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico en estudiantes de educación básica 
regular.

Palabras clave: Pensamiento crítico; 
Interpretaciones; Reconocimiento de 
Asunciones, Evaluación de argumentos

RESUMEN

O pensamento crítico é uma habilidade 
fundamental que os alunos devem 
desenvolver desde o início da escolaridade, 
no entanto, há dificuldades na tentativa de 
promovê-lo de forma eficaz. O objetivo 
foi caracterizar o nível de pensamento 
crítico em alunos do ensino básico 
regular. A pesquisa foi básica, com um 
projeto descritivo e não experimental. A 
amostra foi composta por 145 alunos do 
ensino médio, foi utilizada a técnica de 
pesquisa e o instrumento de pensamento 
crítico de Zaldívar (2010). Os resultados 
mostraram que o pensamento crítico está 
em um nível médio (43%), assim como o 
reconhecimento de suposições (47,7%) e 
a avaliação de argumentos (47%). No caso 
das interpretações, foi atingido um nível 
baixo (45,7%). Pode-se concluir que há 
necessidade de um esforço abrangente para 
desenvolver habilidades de pensamento 
crítico em alunos do ensino básico regular.

Palavras-chave: Pensamento crítico; 
Interpretações; Reconhecimento de 
suposições; Avaliação de argumentos

RESUMO

Critical thinking is a fundamental skill 
that students should develop from the 
beginning of schooling; however, there are 
difficulties in the attempt to promote it 
effectively. The objective was to characterize 
the level of critical thinking in regular 
elementary school students. The research 
was of a basic type with a descriptive non-
experimental design. The sample consisted 
of 145 high school students, the survey 
technique was used and the critical thinking 
instrument of Zaldívar (2010) was used. 
The results showed that critical thinking 
is at a medium level (43%), as well as the 
recognition of assumptions (47.7%) and the 
evaluation of arguments (47%). In the case 
of interpretations, a low level was reached 
(45.7%). It was possible to conclude that 
there is a need for a comprehensive effort 
to develop critical thinking skills in regular 
elementary school students.

Key words: Critical thinking; 
Interpretations; Recognition of 
Assumptions, Evaluation of arguments
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INTRODUCCIÓN
En  el  mundo   complejo  y     rápidamente      

cambiante  de hoy,  la  competencia en el 

pensamiento crítico se  ha  convertido en  un 

conjunto  de habilidades vitales para las personas 

de todos los grupos etarios y niveles educativos 

(Muhammadiyeva   et al.,  2020).  Particularmente   

en  la  educación  básica regular, el temprano 

desarrollo de habilidades  de pensamiento crítico 

en la etapa escolar  sienta las  bases  para que se 

aplique el  razonamiento  analítico  en  la solución 

de conflictos  y en el juicio  en  la  elección   de  

decisiones   informadas  durante toda la vida 

(Siburian et al., 2019). Por ello, no se  puede  

ser ignorada la importancia  de  impulsar el  

pensamiento crítico en la educación básica de 

los discentes, ya que los empodera  para  que  se 

puedan comprometer en aprendices  activos,   

comprometidos  e independientes (Goodsett y 

Schmillen, 2022). En ese sentido, el pensamiento 

crítico es una habilidad cognitiva fundamental 

que posibilita a las personas realizar el análisis, 

evaluación y síntesis de información de una forma 

lógica y razonada.  En   el  contexto  de  la  educación,  

el pensamiento crítico implica la capacidad  de  

aplicar habilidades de pensamiento de un nivel 

superior,  al analizar,  evaluar,  inferir  y  poder  

resolver  problemas relacionados  al  contenido 

académico y a situaciones del mundo real (Blanco-

López et al., 2017). De esta manera, al desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico, los discentes 

se  vuelven partícipes activos y  autónomos  en  

su  aprendizaje, capaces de tomar decisiones 

informadas, desafiar suposiciones y navegar  por  

las  complejidades  del  mundo  moderno  en  el  

cual   están  inmersos  (AlJaafil  y  Sahin, 2019).

Asimismo, el pensamiento crítico se puede 

definir  como  un  conjunto  de  procesos  intelectuales 

disciplinados  para  poder  conceptualizar,  

examinar, simplificar y evaluar de manera eficaz 

y hábil la información  recopilada  de  diversas  

fuentes.  Implica la aplicación de habilidades 

cognitivas de orden superior para comprender, 

interpretar y cuestionar  el  mundo  que  los  

rodea (Núñez-Lira et al., 2020). El pensamiento 

crítico va más allá de la mera memorización  y 

recuerdo;  implica  la  capacidad de  pensar  de 

forma  independiente,  hacer  conexiones  entre  

ideas y participar en un razonamiento reflexivo y 

lógico (Boonkop y Chantarasombat, 2022). En ese  

sentido,  el  pensamiento  crítico es una  manera  

sistemática  de pensar  que  se  emplea en  la  

resolución  de  problemas,  el cuestionamiento y el  

descubrimiento,  lo  que  hace  posible  llegar  a la 

solución  más  apropiada  mediante  una  evaluación 

hábil de  la  información  disponible  (Aktoprak  y  

Hursen,  2022).

Si bien se ha reconocido ampliamente que 

el pensamiento  crítico es fundamental en  la 

educación básica regular, existen numerosos 

desafíos  y  realidades problemáticas  que dificultan 

su implementación  efectiva  a escala mundial 

(Pratama et al., 2019).  Aunque  se  reconoce cada  

vez  más  su  relevancia,  los  sistemas  educativos  

a  nivel global  siguen encontrando dificultades 

en la tarea de fomentar y estimular las habilidades 
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de pensamiento crítico en los alumnos (Joma 

et al., 2022). Uno de los principales obstáculos 

para impular el uso del pensamiento crítico en 

la educación básica regular es la prevalencia de 

las pruebas estandarizadas y el énfasis resultante 

en el aprendizaje de memoria. Muchos sistemas 

educativos se basan en gran medida en pruebas  

estandarizadas que priorizan la memorización y el 

recuerdo sobre las habilidades de pensamiento de 

orden   superior  (Mendoza  et  al.,   2021).   Este   

enfoque    basado  en  regurgitar hechos y cifras 

no logra fomentar el razonamiento analítico, la 

resolución de problemas y la forma independiente 

de pensar. Como resultado, los estudiantes suelen 

priorizar la memorización a corto plazo sobre el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, 

lo  que  limita  su  capacidad  para  aplicar  el 

conocimiento  en  contextos  del mundo real 

(Shafiyeva, 2021). 

Otro desafío en la promoción del pensamiento 

crítico es el plan de estudios sobrecargado que deja 

poco espacio para la exploración y el compromiso 

profundo con la materia. Los planes de estudios de 

educación básica a menudo están sobrecargados 

de contenido, lo que deja un tiempo mínimo 

para discusiones, análisis y reflexiones críticas 

en profundidad. Este alcance limitado para el 

pensamiento crítico reduce las oportunidades de 

los discentes para desarrollar y aplicar habilidades 

analíticas, ya que se apresuran en aprender 

mediante una copiosa gama de temas sin tiempo 

suficiente para una comprensión integral o una 

investigación crítica (Pardede, 2019). Además, los 

métodos de instrucción centrados en el maestro, 

caracterizados por un flujo de información 

unidireccional de maestro a alumno, dificultan que 

el pensamiento crítico  se  desarrolle.  En  muchos 

sistemas educativos, los maestros se enfocan 

predominantemente   en   dar  conferencias   e  

impartir conocimientos, dejando un  espacio  

limitado  para  la participación, el cuestionamiento 

y el pensamiento independiente  de  los  estudiantes.  

Este enfoque limita las oportunidades de los 

estudiantes para pensar críticamente, ya que 

rara vez se les brinda la oportunidad de explorar  

perspectivas  alternativas,  cuestionar  suposiciones  

o  participar  activamente  en  el  proceso  de  

aprendizaje  (Arakaza  y  Mugabo, 2022). 

Por  otro   lado,  la  falta  de  capacitación  

adecuada  de  los docentes y de  apoyo  para   

fomentar  el  pensamiento  crítico  plantea  un  

desafío importante para su integración en la 

educación básica. Los  maestros  juegan  un  papel  

crucial  en  el  fomento  de  las  habilidades  de  

pensamiento crítico de los discentes; sin embargo, 

es posible que muchos educadores no hayan 

recibido una capacitación integral en métodos 

de enseñanza que promuevan el pensamiento de 

manera crítica (López et al., 2022). La ausencia de 

oportunidades continuas  de  desarrollo  profesional  

inhibe  aún más  la capacidad  de   los  maestros 

para implementar de  manera  efectiva  estrategias  

educativas  que  cultiven el  pensamiento  crítico.  

Como  resultado,  los estudiantes  se  ven  privados  

de  la  orientación  y  la  tutoría  necesarias  para  

desarrollar  este  conjunto de  habilidades  esenciales  
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en  su  aprendizaje   (Belda-Medina y Calvo-Ferrer, 

2022). 

Así mismo, los factores culturales y sociales 

también contribuyen a la realidad problemática 

que rodea al pensamiento crítico en la educación 

básica. Algunas culturas otorgan un mayor valor 

a la memorización, la adhesión a la autoridad 

y la  conformidad  en  lugar  del  pensamiento   

independiente y la investigación crítica (An-Le 

y Hockey, 2021). Este sesgo cultural puede crear 

barreras para que se logre cultivar habilidades 

de pensamiento crítico, ya que los discentes 

pueden sentirse desalentados a cuestionar las 

normas establecidas o desafiar la autoridad. 

Además, las expectativas sociales, como el 

énfasis en las calificaciones altas y los logros 

académicos, pueden incentivar a los estudiantes a 

priorizar la memorización y el desempeño en las 

pruebas relacionadas al cultivo de habilidades de 

pensamiento crítico (Bar-Tal et al., 2021).

Asimismo, en la era digital, los estudiantes 

se hallan expuestos a una ingente cantidad de 

información a través de varias plataformas en línea 

(Pavlou, 2020). Si bien esto ofrece oportunidades 

para la investigación y la exploración, también 

presenta desafíos en términos de discernir fuentes 

confiables, evaluar la información de manera crítica 

y evitar las trampas de la información errónea 

(Leighton et al., 2021). Los sistemas de educación 

básica deben equipar a los estudiantes con las 

habilidades necesarias para navegar este panorama 

digital de manera crítica, incluida la alfabetización 

mediática, la evaluación de la información y la 

ciudadanía digital. Sin embargo, muchos sistemas  

educativos  han  tardado  en integrar estas 

habilidades en sus planes de estudios, dejando a los 

estudiantes vulnerables a las influencias negativas 

de la era digital (Varenina et al., 2021).

Por ello, el pensamiento crítico integra un 

conjunto de habilidades fundamentales que 

juegan un papel preponderante en el desarrollo 

intelectual y el éxito académico de los discentes 

de educación básica regular. Les permite navegar 

por las complejidades del mundo moderno, 

pensar de  forma  independiente  y  tomar  

decisiones  informadas.  El cultivo de habilidades 

de pensamiento crítico es  fundamental  porque  

equipa  a  los  estudiantes  con la  capacidad  de  

analizar  y  evaluar  la  información  de  manera  

efectiva.  Además, fomenta la creatividad y la 

innovación, mejora su capacidad para  participar  

en  una argumentación  lógica  y  razonada,  

cultiva un sentido de independencia y autonomía, 

mejora las habilidades para resolver problemas y 

los prepara para el aprendizaje permanente. Con 

base en lo expuesto, se plantea como problema de 

investigación ¿Cuál es el nivel del pensamiento 

crítico en estudiantes de educación básica regular? 

Por ello, se propone como objetivo caracterizar 

el nivel del pensamiento crítico en estudiantes de 

educación básica regular.

MÉTODO
De acuerdo con su enfoque, el estudio fue una 

investigación cuantitativa de tipo descriptiva con 

un diseño de campo para la recolección de datos, 
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de corte transversal dado que los mismos fueron 

recopilados en un solo intervalo en el tiempo, lo 

que permitió caracterizar y analizar la variable 

pensamiento crítico.

Por otro lado, la población estuvo conformada 

por 245 estudiantes de educación básica regular y 

la muestra por 151 estudiantes, siendo el muestreo 

probabilístico y aleatorio. Además, se tuvo como 

criterio de inclusión escoger a los estudiantes del 

VII ciclo de Educación Básica Regular, de tercero, 

cuarto y quinto grado de secundaria, con edades 

comprendidas entre 14 a 16 años. Fueron excluidos 

estudiantes de otros grados diferentes y los que 

no asistieron a clases durante la aplicación del 

instrumento.

La técnica para la recolección de datos fue 

la  encuesta  y  se  utilizó  el  instrumento  del  

pensamiento   crítico  de   Zaldívar (2010), el 

cual posee 20 ítems divididos de acuerdo con 

las dimensiones: reconocimiento de asunciones 

(1-5),  evaluación  de  argumentos  (6-10) e 

interpretaciones (11-12).  Este instrumento fue 

adaptado, por ello pasó por juicio de expertos y se 

aplicó una prueba de confiabilidad por medio del 

uso del estadístico  Alfa de  Cronbach,  del  cual  se  

obtuvo  un  resultado  de 0,807,  lo  cual indicó  que  

tuvo  una  alta  confiabilidad.

Además, luego de recopilar la data necesaria 

mediante la aplicación del cuestionario se 

establecieron los baremos para los niveles de 

medición de la variable pensamiento crítico,  

mediante  la  escala  alto,  medio  y  bajo.  Para  

el caso  del  procesamiento de la data, se hizo 

uso del software estadístico SPSS V.26., con el 

cual se desarrolló el análisis descriptivo de la 

variable pensamiento crítico y sus dimensiones: 

reconocimiento de asunciones o supuestos, en 

esta dimensión el estudiante es capaz de asumir 

un dato como cierto en vista de una futura acción, 

todo esto producto de análisis o reflexión del  

entorno; interpretaciones, en esta dimensión se 

ha de entender que las conclusiones a que se llega 

al  interpretar  la  realidad  deben  estar  más  allá  

de  una  duda  razonable  y  buscar  solución a los  

problemas;  evaluación  de  argumentos,  aquí  se ha  

de  distinguir  la  capacidad  de  narrar,  expresar y  

argumentar  con  ideas  consistentes  o  argumentos 

débiles  y  que  tanto  esta  respuesta  se  ajusta  a  la 

pregunta  inicial  no  desviándose  del  tema  puesto 

a consideración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Tabla 1 muestra que el 37,7% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel bajo de 

pensamiento crítico, el 43% se encuentran en el 

nivel medio, en tanto que 19,2% se encuentra en el 

nivel alto.
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Tabla 1. Pensamiento crítico.

Niveles
Pensamiento crítico

f %
Bajo 57 37,7
Medio 65 43,0
Alto 29 19,2
Total 151 100%

Fuente: Base de datos de la investigación.

La Tabla 2 muestra que, en reconocimiento 

de asunciones, se obtuvo que el  32,5%  de  los  

estudiantes tuvo un nivel bajo, el 47,7% evidenció 

un nivel medio y el 19,9% un nivel alto. De lo 

cual se logra deducir que los escolares poseen un 

nivel medio en el reconocimiento de asunciones. 

Asimismo, para la dimensión evaluación de 

argumentos, se observa que el 43,7% de los 

estudiantes tuvo un nivel bajo, el 47% evidenció un 

nivel medio y solo el 9,3% un nivel alto. De lo cual 

se deduce que los escolares poseen un nivel medio 

en la evaluación de argumentos. Mientras que, para 

la dimensión interpretaciones, se observa que el 

45,7% de los escolares tuvo un nivel bajo, el 34,4% 

evidenció un nivel medio y el 19,9% tuvo un nivel 

alto. De lo cual se deduce que los escolares poseen 

un nivel bajo en la dimensión interpretaciones.

Tabla 2. Dimensiones del pensamiento crítico.

Niveles
Reconocimiento de asunciones Evaluación de argumentos Interpretaciones

f % f % f %
Bajo 49 32,5 66 43,7 69 45,7
Medio 72 47,7 71 47,0 52 34,4
Alto 30 19,9 14 9,3 30 19,9
Total 151 100% 151 100% 151 100%

Fuente: Base de datos de la investigación.

Discusión
Según el objetivo planteado de caracterizar 

el nivel del pensamiento crítico en estudiantes 

de educación básica regular, los resultados 

mostrados en la Tabla 1,  que  de  151  estudiantes   

que   representan  el  100%  se  aprecia que 57 

estudiantes se encuentran en  el  nivel  bajo  que  

representa  el  37,7%, 65   estudiantes en el nivel 

medio que representa el 43% y 29 estudiantes 

se encuentran en el nivel alto con un 19,2% en el 

desarrollo del pensamiento crítico. Estos datos 

pueden  ser  comparados  con  los resultados  del  

estudio  de Mendoza et al., (2021) respecto al 37,7% 

de estudiantes con nivel bajo, su capacidad para 

conseguir aplicar los conocimientos que adquirieron 

en contextos del mundo real puede haber sido 
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limitada. Además, el 43% de los estudiantes de la 

muestra mostró un nivel medio de pensamiento 

crítico. Esto sugiere que poseían cierto grado de 

razonamiento analítico y habilidades para resolver 

problemas, aunque no en un nivel avanzado. De 

manera alentadora, el 19.2% de los estudiantes 

demostraron un alto nivel de pensamiento crítico. 

Arakaza y Mugabo (2022) sostiene que pudieron  

aplicar  sus  habilidades analíticas de manera 

efectiva. Si bien esta proporción es relativamente 

pequeña, indica que algunos estudiantes pudieron 

superar las barreras discutidas anteriormente y 

desarrollar habilidades avanzadas de pensamiento 

crítico. 

Asimismo, en este estudio, los niveles de 

pensamiento crítico se examinaron en tres 

dimensiones: reconocimiento de suposiciones,  

evaluación  de  argumentos  e  interpretación.  

El análisis de la data reveló  que el 32,5% de 

los estudiantes demostraron un bajo nivel de 

reconocimiento de suposiciones, lo que indica 

una dificultad para identificar las suposiciones 

subyacentes dentro de los argumentos o 

declaraciones. Este hallazgo es significativo ya 

que destaca un área potencial de mejora para los 

estudiantes en el desarrollo de sus habilidades de 

pensamiento crítico. La prevalencia de las pruebas 

estandarizadas y el énfasis en el aprendizaje 

de memoria, como se discutió anteriormente, 

pueden haber contribuido a este resultado. Por 

otro lado, el 47,7% de los estudiantes mostró un 

nivel medio de reconocimiento de supuestos. Si 

bien esto indica que poseen cierta capacidad para 

identificar suposiciones, hay espacio para mejoras 

adicionales. Es importante abordar  este aspecto 

del pensamiento crítico ya que la capacidad de 

reconocer  suposiciones  es  fundamental  para 

evaluar argumentos y sacar conclusiones válidas. 

Al nutrir las habilidades de los estudiantes 

para identificar  suposiciones  subyacentes,  los  

educadores  pueden  equiparlos mejor para pensar 

críticamente y evaluar la validez de varios puntos 

de vista y argumentos. En el estudio realizado por 

Flores y Neyra (2020) Pensamiento crítico  en  

estudiantes  en  una universidad  privada  de  Lima,  

2020  señalan  que  el nivel de reconocimiento 

de Asunciones o Supuestos de 59 estudiantes el 

47,6% alcanzó el nivel promedio y 65 estudiantes 

se encuentran en  el nivel Alto que representa un 

52,4%. 

En cuanto a la dimensión evaluación de 

argumentos, los resultados indicaron que una  

proporción  significativa de estudiantes de 

educación básica regular demostraron un nivel 

medio de competencia. Específicamente, el 47%  de  

los  estudiantes  se  ubicaron  en  esta  escala,  lo  que  

indica  que  poseen  alguna  habilidad  para  evaluar  la  

fuerza  y  validez  de  los  argumentos. Sin embargo, es  

notable  que  un  número  sustancial  de  estudiantes,  

es  decir  el  43,7%  exhibieron un bajo nivel de 

competencia en la evaluación de  argumentos.   

Esto   sugiere  que  una  parte  significativa  de  

los estudiantes  puede  tener  dificultades  para  

evaluar  la calidad del razonamiento y la evidencia 

presentada en los argumentos. La prevalencia 

de bajos niveles de habilidades de evaluación de 
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argumentos podría  atribuirse  a  varios  factores 

anteriormente discutidos, como las pruebas 

estandarizadas y el aprendizaje memorístico, 

junto con el plan de estudios sobrecargado, 

puede  obstaculizar  las  oportunidades  de  los 

alumnos para participar en la evaluación crítica 

y el análisis de argumentos. Además, los métodos 

de instrucción tradicionales limitan la exposición  

de los estudiantes a perspectivas alternativas y las  

oportunidades  de  poder  participar  de  forma  

activa  en  la  evaluación  de  argumentos.  Para  

abordar  esto, existe la necesidad de estrategias  

educativas  que  alienten  a  los  estudiantes  a  

examinar  críticamente el  razonamiento  y  la  

evidencia  provista  dentro de  los  argumentos,  

fomentando  su  capacidad para  distinguir  entre  

razonamiento  válido  y  falaz. En  contraste,  un  

porcentaje  menor  de  estudiantes, en este caso el 

9,3% demostró un mayor nivel de  competencia  en  

la  evaluación  de  argumentos.  Estos estudiantes  

exhibieron una habilidad avanzada para evaluar 

críticamente las fortalezas y debilidades de los 

argumentos, demostrando un mejor desempeño 

en el pensamiento crítico. Explorar los factores 

que contribuyeron a su éxito, como las prácticas 

de enseñanza efectivas o la motivación individual, 

podría brindar información valiosa para promover 

niveles más altos de habilidades de evaluación de 

argumentos entre los estudiantes.

En cuanto a la dimensión interpretación, 

los  resultados  indicaron  que  una  proporción 

significativa de estudiantes de educación básica 

regular demostró un bajo nivel de habilidades 

interpretativas. Específicamente, el 45,7% de 

los estudiantes  se  ubicaron en esta categoría, 

lo que sugiere una capacidad limitada para 

analizar e interpretar la información con 

precisión. Este hallazgo también se alinea con 

los desafíos identificados, como el currículo 

sobrecargado.  Estos  factores  pueden  dificultar  

el  desempeño  de  los  estudiantes   en  el análisis 

e  interpretación de manera crítica de información 

compleja, lo que limita su capacidad para sacar 

conclusiones informadas. Además, el  34,4%  de  

los  estudiantes  exhibieron un nivel medio de 

habilidades  interpretativas.  Si  bien  esto  indica  

cierta  capacidad  para analizar  e  interpretar  la  

información,  todavía hay  espacio  para  mejorar.  

Alentar  a  los  estudiantes a participar en debates 

profundos, fomentar el cuestionamiento activo y 

brindar oportunidades  para  una  comprensión  

integral  y  una  investigación crítica  puede  ayudar  

en  el  desarrollo  de  habilidades interpretativas de 

alto nivel.

De esta manera, los resultados de esta 

investigación señalan la importancia de profundizar 

la comprensión del pensamiento crítico y los 

factores que lo conforman. 

CONCLUSIONES
La lectura no simplemente supone la práctica 

de expresar vocablos requiere pasar por un proceso 

de reflexión sobre lo que se lee, encontrarle sentido 

para la vida. Es labor del maestro crear espacios 

de intercomunicación, de tal manera que los 

estudiantes puedan desarrollar el pensamiento 
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crítico en actividades como debates de temas 

polémicos o el análisis de casos, entre otros. 

El pensamiento crítico exige que la persona 

desarrolle habilidades de analizar, razonar, 

reflexionar o elaborar juicios, las cuales se deben  

aprender  desde  la  escuela.  Este  va  a  permitir 

que se valore la fiabilidad de las opiniones o de 

las fuentes,  sacar  conclusiones o que logremos 

elaborar nuestra propia perspectiva del mundo.

Los hallazgos revelaron que el 37,7% de los 

estudiantes tuvo un nivel bajo, el 43% evidenció 

un nivel medio y el 19,2% tuvo un nivel elevado 

en pensamiento crítico, lo cual indica que 

una  proporción  significativa  clasificó  en  un  

nivel medio y otro tanto en el nivel alto, lo cual 

demostraría que es posible lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico desde el aula, siempre que se  

planifiquen  actividades  pedagógicas  encaminadas 

a lograr este fin.

Es fundamental continuar realizando estudios 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico en  

estudiantes  de educación básica regular de tal 

manera que los responsables de la educación 

conozcan la importancia de incorporar enfoques 

centrados en el estudiante, brindar capacitación y 

apoyo docente adecuados, promover una cultura 

de apertura mental y cuestionamiento e integrar 

habilidades de alfabetización mediática. Los 

educadores pueden empoderar a los estudiantes 

para que piensen críticamente, evalúen argumentos 

de manera efectiva e interpreten la información 

con precisión. Mejorar estas dimensiones 

del pensamiento crítico entre los alumnos es 

fundamental para su crecimiento intelectual, 

sus capacidades de resolución de problemas y su 

capacidad para aplicar el conocimiento en contextos 

del mundo real.

CONFLICTO DE INTERESES. La autora declara que no 
existe conflicto de intereses para la publicación del presente 
artículo científico.

REFERENCIAS

Aktoprak, A. y Hursen, C. (2022). A bibliometric 
and content analysis of critical thinking 
in primary education. Thinking Skills and 
Creativity, 44, 101029. https://doi.org/10.1016/J.
TSC.2022.101029

AlJaafil, E. y Sahin, M. (2019). Critical Thinking 
Skills for Primary Education: The Case in 
Lebanon. TIJER, 1(1), 1–7. https://eric.
ed.gov/?id=ED598279

An-Le, D. T. B. y Hockey, J. (2021). Critical thinking 
in the higher education classroom: knowledge, 
power, control and identities. British Journal of 
Sociology of Education, 43(1), 140–158. https://
doi.org/10.1080/01425692.2021.2003182

Arakaza, A. y Mugabo, L. R. (2022). Teachers’ 
Practices in Teaching Mathematics in Selected 
Schools of Bujumbura Mairie Province in 
Burundi. Rwandan Journal of Education, 5(2), 
140–152. https://www.ajol.info/index.php/rje/
article/view/222396

Bar-Tal, D., Vered, S. and Fuxman, S. (2021). 
Between Open-minded Critical Thinking 
and Closed-minded Allegiance: Educational 
Tensions in Societies Involved in Intractable 
Conflict. Political Psychology, 42(S1), 3–28. 
https://doi.org/10.1111/POPS.12687

Belda-Medina, J. y Calvo-Ferrer, J. R. (2022). 
Preservice Teachers’ Knowledge and Attitudes 
toward Digital-Game-Based Language Learning. 
Education Sciences, 12(3), 182. https://doi.
org/10.3390/EDUCSCI12030182



Pensamiento crítico en estudiantes de educación básica regular

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org818

Blanco-López, Á., España-Ramos, E. y Franco-
Mariscal, A. J. (2017). Estrategias didácticas 
para el desarrollo del pensamiento crítico 
en el aula de ciencias. Ápice. Revista de 
Educación Científica, 1(1), 107–115. https://doi.
org/10.17979/AREC.2017.1.1.2004

Boonkop, T. y Chantarasombat, C. (2022). 
Devloping of Leader Teachers Development 
Program in Learning Thai Management for 
Critical Thinking of Students in the Secondary 
School under the Office 26 Area of the Basic 
Education Commission. Resmilitaris, 12(4), 
1821–1836. https://resmilitaris.net/menu-
script/index.php/resmilitaris/article/view/2012

Flores, J. y Neyra, L. (2020). Pensamiento Crítico 
en estudiantes en una universidad privada de 
Lima, 2020. file:///C:/Users/mroda/Downloads/
Pensamiento%20Cr%C3%ADtico%20en%20
estudiantes%20en%20una%20univ%20de%20
Lima%20Jorge%20Alberto%20Flores%20y%20
dra%20Lidia%2022n22_a07%20(1).pdf

Goodsett, M. y Schmillen, H. (2022). Fostering 
Critical Thinking in First-Year Students through 
Information Literacy Instruction. College and 
Research Libraries, 83(1), 91–110. https://doi.
org/10.5860/CRL.83.1.91

Joma, A., G-Héon, A., Arvisais, O. y Allawati, 
E. (2022). The effectiveness of educational 
practices for developing critical thinking skills 
in basic school students: A Systematic Review. 
The Researchers’ International Research 
Journal, 8(1), 67–86. https://doi.org/10.21276/
tr.2022.8.1.AN5

Leighton, J. P., Cui, Y. y Cutumisu, M. (2021). Key 
Information Processes for Thinking Critically 
in Data-Rich Environments. Frontiers in 
Education, 6, 30. https://doi.org/10.3389/
FEDUC.2021.561847/BIBTEX

López, M., Moreno, E. M., Uyaguari, J. F. y Barrera, M. 
P. (2022). El desarrollo del pensamiento crítico 
en el aula: testimonios de docentes ecuatorianos 
de excelencia. Areté, 8(15), 161–180. https://doi.
org/10.55560/ARETE.2022.15.8.8

Mendoza, O. D., Aguirre, N. T. y Ruiz, M. A. de 
D. (2021). Pensamiento crítico para mejorar el 

aprendizaje en educación básica. Ciencia Latina 
Revista Científica Multidisciplinar, 5(6), 13871–
13889. https://doi.org/10.37811/CL_RCM.
V5I6.1362

Muhammadiyeva, H., Mahkamova, D., Valiyeva, S. y 
Tojiboyev, I. (2020). The role of critical thinking 
in developing speaking skills. International 
Journal on Integrated Education, 3(1), 62–64. 
https://doi.org/10.31149/ijie.v3i1.273

Núñez-Lira, L. A., Gallardo Lucas, D. M., Aliaga-
Pacore, A. A. y Diaz-Dumont, J. R. (2020). 
Estrategias didácticas en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de educación 
básica. Eleuthera, 22(2), 31–50. https://doi.
org/10.17151/eleu.2020.22.2.3

Pardede, P. (2019). Using Fiction to Promote 
Students’ Critical Thinking. JET (Journal 
of English Teaching), 5(3), 166. https://doi.
org/10.33541/JET.V5I3.1309

Pavlou, V. (2020). Art Technology Integration: 
Digital Storytellying as a Transformative 
Pedagogy in Primary Education. International 
Journal of Art & Design Education, 39(1), 195–
210. https://doi.org/10.1111/JADE.12254

Pratama, Y. A., Sopandi, W. y Hidayah, Y. (2019). 
RADEC Learning Model (Read-Answer-
Discuss-Explain And Create): The Importance of 
Building Critical Thinking Skills In Indonesian 
Context. International Journal for Educational 
and Vocational Studies, 1(2), 109–115. https://
doi.org/10.29103/IJEVS.V1I2.1379

Shafiyeva, U. (2021). Assessing Students’ Minds: 
Developing Critical Thinking or Fitting into 
Procrustean Bed. European Journal of Education 
(EJE), 4(2), 79–92.

Siburian, J., Corebima, A. D. y Saptasari, M. (2019). 
The correlation between critical and creative 
thinking skills on cognitive learning results. 
Eurasian Journal of Educational Research, 
19(81), 99-114. https://dergipark.org.tr/en/pub/
ejer/issue/45577/572934

Varenina, L., Vecherinina, E., Shchedrina, E., 
Valiev, I. y Islamov, A. (2021). RETRACTED: 
Developing critical thinking skills in a digital 
educational environment. Thinking Skills and 



Saavedra-Pizarro L.

819
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

Creativity, 41, 100906. https://doi.org/10.1016/J.
TSC.2021.100906

Zaldívar, P. (2010). El constructo pensamiento 
crítico. Universidad de Zaragoza, 1–10. 
https : / /www.yumpu.com/es/document/
r e a d / 1 3 0 3 1 8 7 6 / 2 0 1 0 - e l - c o n s t r u c t o -
pensamiento-critico-universidad-de-zaragoza



820

Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje 
(CVA) al fortalecer las competencias docentes 
y el intercambio de recursos digitales, 
contribuyen a mejorar la calidad educativa 
(CE). El objetivo de la investigación fue analizar 
el uso de las CVA docente y su acción en la 
CE en tres instituciones educativas públicas 
femeninas, en Tacna, Perú. La investigación 
fue básica, de enfoque cualitativo y caso de 
estudio. Se aplicó entrevistas estructuradas 
y fichas de observación a quince docentes y 
tres directivos. Se priorizaron las categorías 
CVA y CE, con análisis de datos mediante 
triangulación teórica. Los resultados indican 
que el uso de CVA fortalecen competencias 
digitales en docentes. El trabajo colaborativo 
se basa en una comunicación interactiva que 
implica compartir recursos digitales para 
fortalecer la labor docente, promoviendo la 
CE en la sociedad del conocimiento a través 
de la educación virtual. Las CVA son espacios 
del saber a considerar en la reforma educativa.

Palabras clave: Comunidad virtual de 
aprendizaje; Calidad educativa; Recursos 
digitales, Trabajo colaborativo; Educación 
virtual

RESUMEN

As Comunidades Virtuais de Aprendizagem 
(AVCs), ao fortalecerem as competências 
docentes e o intercâmbio de recursos digitais, 
contribuem para a melhoria da qualidade 
educacional (CE). O objetivo da pesquisa 
foi analisar o uso de AVCs pelos professores 
e sua ação sobre a CE em três instituições 
educacionais públicas femininas em Tacna, 
Peru. A pesquisa foi básica, qualitativa e de 
estudo de caso. Foram aplicadas entrevistas 
estruturadas e fichas de observação a quinze 
professores e três diretores. As categorias 
AVC e CE foram priorizadas, com análise 
de dados por meio de triangulação teórica. 
Os resultados indicam que o uso do AVC 
fortalece as competências digitais dos 
professores. O trabalho colaborativo é baseado 
na comunicação interativa que envolve o 
compartilhamento de recursos digitais para 
fortalecer o trabalho de ensino, promovendo 
o CE na sociedade do conhecimento por meio 
da educação virtual. As AVCs são espaços 
de conhecimento a serem considerados na 
reforma educacional.

Palavras-chave: Comunidade virtual de 
aprendizagem; Qualidade educacional; 
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Educação virtual

RESUMO

Virtual Learning Communities (CVA) by 
strengthening teaching skills and the exchange 
of digital resources, contribute to improving 
educational quality (CE). The objective of the 
research was to analyze the use of teaching 
CVA and its action in CE in three public 
female educational institutions, in Tacna, 
Peru. The research was basic, with a qualitative 
approach and case study. Structured interviews 
and observation sheets were applied to fifteen 
teachers and three directors. The CVA and CE 
categories were prioritized, with data analysis 
through theoretical triangulation. The results 
indicate that the use of CVA strengthens 
digital competencies in teachers. Collaborative 
work is based on interactive communication 
that involves sharing digital resources to 
strengthen teaching work, promoting CE 
in the knowledge society through virtual 
education. CVAs are spaces of knowledge to 
be considered in educational reform.

Key words: Virtual learning community; 
Educational quality; Digital resources, 
Collaborative work; Virtual education
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INTRODUCCIÓN
El acceso y el uso de la información a través 

del internet ha crecido exponencialmente en el 

tiempo, dando lugar a las comunidades virtuales 

de aprendizaje (CVA) que representan espacios en 

la red en donde grupos de usuarios intercambian, 

difunden y almacenan información de interés 

común. Por otra parte, en la escuela el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) 

se hace necesario, ya que permiten la integración 

de las competencias y  habilidades  hacia  una 

educación integral en forma virtual.

Por otro lado, las TIC acompañan el proceso 

pedagógico, y en su interacción permiten que 

el docente y alumno indaguen mediante las 

herramientas virtuales de manera colaborativa y 

autónoma para una educación de calidad, bajo 

esta consideración Gómez y Romero (2021); Otero 

(2020), y Oliveira et al., (2020) señalan que las TIC 

promueven la innovación educativa, dado que 

docentes y estudiantes interactúan proactivamente 

en entorno virtuales para el mejoramiento de la 

calidad educativa; dan percepción del dinamismo 

de una CVA que facilita la mejora del desempeño 

docente.

Además, desarrollar mejoras en el proceso 

de aprendizaje con experiencias colaborativas 

mediante CVA es una acción que se fortalecería 

en diversas estrategias, estos esfuerzos han sido 

demostrados por Hernández et al., (2019) y Quispe 

et al., (2021) quienes afirman que en el estudio de 

las CVA se han determinado metodologías activas 

insertas a la cultura digital de los participante; el 

profesor tiene que estar en constante innovación 

y al pertenecer a una comunidad virtual se va 

a enriquecer personalmente, va a progresar 

virtualmente según las necesidades que se le 

presenten y va a tener mayor interacción con los 

demás profesores, la colaboración beneficiará la 

práctica de los profesores y se producirán eficientes 

y nuevos aprendizajes, a su vez, incidirá en el 

desarrollo del buen rendimiento de sus estudiantes.

Asimismo, la modernización de las nuevas 

corrientes  de  la educación y el desarrollo 

cognoscitivo, está dada por la pedagogía  

constructivista de Lev Vygotsky,  donde menciona 

que el aprendizaje es una actividad social, 

dándole una importancia al descubrimiento de 

la existencia entre el desarrollo y el aprendizaje, 

los docentes realizan procesos de recepción, 

comprensión, asimilación y procesamiento para 

provocar conflictos cognitivos en los estudiantes 

manifestando en la práctica todas las experiencias 

que posee (Hoyos, 2019; Levi, 2021; Chalán, 2022).

Se tiene entonces que Carpenter y Munshower 

(2020) definen la CVA como un grupo de 

personas  que  se  relacionan  con intereses y 

objetivos comunes, desarrollando un conjunto de  

competencias para trabajar  con otras personas 

mediante un trabajo colaborativo y estrategias 

tecnológicas, expresando y respetando las ideas, 

desarrollando una interdependencia positiva y 

una comunicación interpersonal mediante el 

uso de herramientas digitales, con  el beneficio 

de  intercambio de información y experiencias 

en tiempo real de manera directa y dinámica 
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brindando oportunidades de mejoras, crecimiento 

personal y profesional.

Por otro lado, dentro de las subcategorías de 

las CVA están a las herramientas digitales que son 

recursos de programas ubicados en un pc, laptop, 

o cualquier dispositivo electrónico que desarrolla 

el aprendizaje, dando lugar a la interacción del ser 

humano con la innovación tecnológica. Además, 

otra subcategoría es la estrategia educativa 

tecnológica es el proceso de ejecución y acción 

de  innovación  relacionado  con  la  creatividad, 

es el uso de la tecnología y pensamiento crítico, 

promueve el trabajo colaborativo y fortalece las 

competencias digitales durante todo el proceso de 

enseñanza. 

Cabe destacar, que la categoría calidad 

educativa, según García et al., (2018), Espinoza 

y Campuzano (2019) y Rodríguez et al., (2020), 

determina resultados positivos cuando se trazan 

metas comunes y objetivos mutuos; es el primordial 

elemento el liderazgo del docente, lleva a crear 

nuevas metodologías de dirigir el aprendizaje 

donde motive a los estudiantes a participar 

activamente haciendo uso de la web, planificando 

actividades dinámicas, específicas y prácticas a 

través de las comunidades virtuales, siendo así 

que una institución educativa de calidad origina la 

mejora educativa de sus alumnos tanto cognitiva, 

social y emocionalmente, mejora de su autonomía, 

su cultura de participación, aceptación de la 

diversidad que fomente la sociabilidad, destacando 

la importancia de la colaboración para que las 

experiencias  educativas sean distribuida entre 

todos los integrantes de la CVA.

Bajo  este contexto, el Ministerio de  

Educación   del Perú (2019)  emitió  Resoluciones  

Viceministeriales    donde   indicaban  el    desarrollo   

del plan estratégico sobre el uso de acciones 

formativas de las TIC mediante CVA a través del 

manual del buen desempeño directivo donde se  

establece la innovación dentro de las instituciones  

educativas,  así  como  también  el  trabajo  

conjunto  con DITE (2019) y Perueduca (2019). 

Ante la necesidad de los profesores de obtener 

conocimientos sobre estrategias innovadoras 

efectivas para ser aplicadas en las experiencias de 

aprendizaje, la plataforma Perueduca, invitó al 

desarrollo de cursos virtuales para fortalecer las 

competencias innovadoras del docente. 

A nivel local, el Gobierno Regional de Tacna, 

aprueba una ordenanza regional publicada en 

El Peruano (2020) “Declarar de interés público 

y prioridad regional el uso de las TIC como una 

política educativa”, y la Dirección Regional de 

Tacna (2021) con el Proyecto Educativo Regional 

2022-2029  y el concejo participativo local de 

educación (COPALE) dieron a conocer que los 

profesores deben implementar diversas estrategias 

tecnológicas, siendo primordial la capacitación 

permanente de los profesores en el manejo de 

las TIC, para que el desarrollo académico de los 

estudiantes sea un factor esenciales en una CVA.

Actualmente, en instituciones educativas 

públicas de la región no utilizan suficientes 

estrategias pedagógicas que permitan dar repuestas 

a las necesidades, no se logra fortalecer un trabajo 

colaborativo; son numerosos los docentes que no 

hacen uso adecuado de las TIC o es escaso, tienen 
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dificultades  para  adaptarse  a  una  enseñanza  

virtual debido a que no conocen herramientas 

virtuales y el 50% de los estudiantes, en una de 

sus consecuencias, no logran interactuar con 

los docentes. También, se ha observado en las 

instituciones públicas educativas femeninas bajo 

rendimiento escolar, ineficiente o desinterés por 

trabajo en equipo y las actividades de aprendizaje 

tienden a ser deficientes.

Por ello la investigación se planteó ¿De qué 

manera las comunidades virtuales de aprendizaje 

docente actuarían en la calidad educativa de las 

instituciones educativas públicas femeninas de 

Tacna – 2022? El objetivo es analizar la incidencia 

de las CVA (herramientas digitales, estrategias 

tecnológicas, trabajo colaborativo) en la calidad 

educativa (eficiencia, eficacia y pertinencia) en tres 

instituciones educativas públicas femeninas del 

distrito de Tacna, Perú.

La  viabilidad  de  la  investigación   permitiría    que 

se optimice y renueven las estrategias de enseñanza 

mediante una didáctica activa haciendo  uso  de 

la CVA, se aportaría como modelo para  que las 

instituciones educativas pudieran implementarlas 

con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

profesional de los docentes, utilizando diversas 

herramientas virtuales,  a  la  vez  incrementar la 

calidad educativa. 

MÉTODO
Correspondió a una investigación básica, de 

enfoque  cualitativo, con un diseño de estudio de 

caso. Por  otro  lado,  la  investigación  cualitativa  

contó  con  dos  eventos  de  investigación  

que  a  su  vez tenían dos categorías la CVA y la 

Calidad Educativa asociadas a seis subcategorías: 

herramientas digitales, estrategias tecnológicas 

educativas, trabajo colaborativo, eficiencia 

educativa, eficacia educativa y pertinencia.

Las   participantes    de  la  investigación  

estuvieron conformadas por 15 docentes y tres 

directivos, de los cuales once eran sexo femenino 

y siete masculinos, correspondientes a ocho 

áreas del conocimiento, del nivel secundario de 

las instituciones educativas femeninas públicas 

de la ciudad de Tacna, con edades entre 35 a 55 

años. La técnica de recolección de datos fue la 

entrevista semiestructurada y se utilizó una ficha de 

observación. 

Asimismo, la ficha de observación constó de  

seis  ítems y la entrevista seis preguntas abiertas, 

cada una las cuales se desarrolló de manera 

presencial por cada categoría y sub categorías de 

estudio, se ejecutó la aplicación de los instrumentos 

a cinco docentes y un directivo de diferentes áreas 

curriculares en cada una las tres instituciones 

públicas femeninas de la ciudad de Tacna.

Luego de haber aplicado los instrumentos 

se  compiló  la información  y  se registró en un 

cuaderno de bitácora, en videos y fotos. Los 

resultados se sistematizaron en función a las 

categorías y subcategorías apriorísticas. Se realizó 

el análisis mediante la triangulación de datos 

que  permitió indagar, comparar  las  diferentes  

respuestas con detalle al problema y facilitar el 

entendimiento y así alcanzar la comprensión del 
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problema de investigación y valorar la información 

obtenida.

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
En cuanto a la influencia de las Comunidades 

Virtuales de Aprendizaje (CVA) en la calidad 

educativa, los directivos destacaron que el uso de 

las CVA fortalecería las competencias digitales 

de los docentes a  través  de capacitaciones y 

actualizaciones pedagógicas.

Para  el  empleo de herramientas digitales 

en CVA los entrevistados, señalan que las 

herramientas más utilizadas para actividades 

como videoconferencias fueron Zoom y Meet, 

mientras que para actividades virtuales asíncronas 

se emplearon Google Classroom y Moodle, y para 

crear y compartir información en la comunidad 

virtual docente se utilizó Google Drive.

Se observó una variedad de estrategias 

educativas tecnológicas utilizadas por los docentes,  

incluyendo  metodologías  activas  y  el uso de 

diversas herramientas digitales según el área 

curricular. Se destacó el trabajo colaborativo 

entre docentes, que incluyó reuniones colegiadas 

pedagógicas, círculos de interaprendizaje por áreas 

curriculares y la compartición de experiencias y 

estrategias de enseñanza.

Relaciones entre categorías y subcategorías
La influencia positiva de las CVA en la calidad 

educativa se refleja en el empleo de herramientas 

digitales para promover estrategias educativas 

innovadoras. El trabajo colaborativo entre 

docentes facilita la implementación efectiva de 

las herramientas digitales y el intercambio de 

experiencias pedagógicas, lo que contribuye al 

desarrollo profesional y a la mejora  continua  de  

los planes de estudio.

Tabla 1. Hallazgo mediante cuadro comparativo.
Categoría/Subcategoría Hallazgos

Influencia de las CVA en la calidad educativa Fortalecimiento de competencias digitales de docentes.

Empleo de herramientas digitales en CVA Uso de Zoom, Meet, Google Classroom, Moodle y Google 
Drive.

Estrategias educativas tecnológicas Variedad de estrategias innovadoras según el área curricular.

Trabajo colaborativo y experiencias pedagógicas compartidas Reuniones colegiadas pedagógicas y círculos de 
interaprendizaje por áreas curriculares.

Narrativa continua
Los directivos de las instituciones educativas 

destacaron la influencia positiva de las 

Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA) 

en la calidad educativa, señalando que el uso de 

estas plataformas fortalecería las competencias 

digitales de los docentes mediante capacitaciones 

y actualizaciones pedagógicas. Esta influencia 
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se reflejó en el empleo de diversas herramientas 

digitales dentro de las CVA, donde se destacaron 

aplicaciones como Zoom, Meet, Google Classroom, 

Moodle y Google Drive.

Los docentes, a su vez, emplearon estrategias 

educativas tecnológicas variadas según el área 

curricular, aprovechando las herramientas 

disponibles en las CVA para promover el 

aprendizaje activo y colaborativo. Este enfoque 

se vio potenciado por el trabajo colaborativo 

entre docentes, que incluyó reuniones colegiadas 

pedagógicas   y círculos   de   interaprendizaje   

por áreas curriculares, donde se compartieron 

experiencias y estrategias de enseñanza.

Es por ello que la integración efectiva de las   

CVA, el uso de herramientas digitales y el trabajo   

colaborativo   entre   docentes contribuyen de  

manera   significativa   a   mejorar   la   calidad   

educativa,   fortaleciendo las competencias 

digitales de los docentes y promoviendo prácticas 

innovadoras en el aula.

Con respecto a las CVA y su influencia en 

la calidad educativa, los resultados revelan, 

de la  entrevista  hecha  a  los   directivos, que 

éstos indicaron que su uso fortalecería   las   

competencias   digitales en los docentes, a través de 

las capacitaciones y actualizaciones pedagógicas, 

necesarias para una mejora continua de los planes 

de estudio y el desarrollo profesional; las CVA 

han permitido interactuar al docente libremente 

al momento de realizar trabajos colaborativos 

usando las herramientas digitales, además de los 

recursos que le brinda la institución educativa, 

estos escenarios descritos están en concordancia 

con Gairín (2006) quien sostiene que dentro 

de una  comunidad  virtual  los  sujetos  deben  

tener  objetivos  definidos,  métodos  de  trabajo,  

preparación  del  docente,  la organización  entre  

ellos  y  redes  que  le   permitirán intercambiar 

información.

A los docentes, según señalaron los 

directivos,  y  en  el  uso  que   hacen   de   las   

comunidades   virtuales,   corroboraron que 

manejaban herramientas virtuales y utilizaban 

estrategias innovadoras en los diferentes procesos 

de las experiencias de aprendizaje, en donde las 

estudiantes participaban activamente bajo el logro 

de una disciplina y autoaprendizaje, propiciando 

un entorno de interacción entre las estudiantes, la 

información y el docente. 

Esta experiencia descrita se aproxima al   

contexto   de   interacción   descrito   entre   el   

educando   y   docente   señalados   por   Quispe 

et al., (2021); Erkens y Bodemer (2019), y Cabero 

et al., (2018) quienes refieren que existe una 

relación directa entre las CVA con los aspectos 

de sociabilidad e interacción social de manera 

colaborativa; compartir conocimientos significa 

un trabajo en conjunto, conducen al aprender 

a   aprender, se   fortalece   la   integración   entre 

docentes, alumnos y currículo, para provocar los 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices.

En cuanto al empleo de herramientas digitales 

en CVA, se reveló que las más utilizadas para 

realizar actividades como las videoconferencias 

fueron el Zoom   y  Meet, que sustituyen a las 
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clases presenciales; para las actividades virtuales 

asíncronas utilizaron Google Classroom y Moodle;   

y las empleadas para crear, compartir y almacenar   

la   información   en   la   comunidad   virtual   

docente   se   utilizó el Google Drive.

Los docentes consideraron de utilidad e 

importancia emplear herramientas virtuales 

para desarrollar un aprendizaje individual con el 

WhatsApp, formularios Google, Zoom, Kahoot, 

Google Meet, Google Drive, Canvas páginas web y 

blogs. 

Con respecto al desarrollo del aprendizaje 

colaborativo la mayoría utilizó herramientas de 

Google Drive y en ocasiones aplicaron el Padlet, 

Geogebra, Jamboard, Moodle, Canvas; para 

el desarrollo de un aprendizaje cooperativo se 

favorecieron las herramientas de Google drive,  

Xmind,   Zoom,   Google   Meet,   Kahoot   Google 

drive y con una mínima aplicación el WhatsApp,   

Jamboard.   El   empleo   de   estas  herramientas 

para el desarrollo de actividades docentes 

permiten soportar la importancia en la mejora 

de competencias, así también lo afirman Díaz et 

al., (2022),   Cruz-Gavilanes et al., (2020) quienes 

indican que al hacer uso de las herramientas de 

Google se fortalecen las competencias digitales, 

al integrar la educación y la tecnología   mediante   

el   uso   del   internet como una   herramienta   

virtual   en   la escuela, se conforman experiencias 

de aprendizaje y se desarrollan en los docentes 

estrategias educativas, las cuales motivan la 

investigación en las estudiantes.

En la entrevista realizada a los docentes, 

una parte expresó que la utilización de las 

herramientas virtuales de aprendizaje fue 

producto de capacitaciones en el uso y manejo de 

herramientas de Google Workspace for Education, 

uso de Drive, Classroom, Jamboard Mentimeter, 

crear formularios, encuestas; en tanto que para 

las reuniones la plataforma Zoom y Google Meet. 

El entrenamiento y uso de medios innovadores 

en docentes fortalece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes. Estos resultados 

confirman lo señalado por Fernández y Delgado 

(2021) y León y Villa (2017) quienes indican que 

al utilizar las herramientas TIC mejora el sistema 

de aprendizaje, son de utilidad e influencia en la 

enseñanza, innovando e implementando al docente 

fortalezas, desarrolla efectivamente el proceso 

enseñanza aprendizaje.

Se apreció en los docentes, en los resultados   

encontrados en cuanto   al   uso   estrategias   

educativas tecnológicas que prevaleció   la   

metodología   activa,   la   utilización   del   WhatsApp   

fue   fundamental   para   consultas,   búsquedas   

y compartir   información   con   los   estudiantes 

donde se hizo uso de los  equipos multimedia; por 

otra parte, según el área curricular, los docentes 

aplicaron combinación de estrategias, como en 

el área de ciencias, donde utilizaron mayormente 

el Jamboard, el Geogebra, diferentes aplicaciones 

y herramientas de internet; en el área de letras 

utilizaron estrategias en proyectos colaborativos, en 

organizadores visuales, infografías, videos, Quizzis, 
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Google drive; resultó innovador la evaluación 

en línea empleando el Kahoot, Edpuzzle, y 

cuestionarios online. Pero al contrario al realizar 

la observación en campo se pudo constatar que 

algunos docentes no utilizan estrategias didácticas 

tecnológicas en las experiencias de aprendizaje. 

Las respuestas permitieron apreciar las 

estrategias empleadas de entorno virtual de 

aprendizaje, son medios empleados por docentes   

cuyo   fin   se orienta   a   la   enseñanza   y el 

aprendizaje de los estudiantes, estos mecanismos 

que fortalecen la docencia fueron valorados por 

Semanate y Robayo (2021), Recio et al., (2021), 

Díaz y Hernández (2010) quienes indican que 

las estrategias educativas tecnológicas favorecen 

el aprendizaje en los alumnos, adquiriéndose 

actividades innovadoras y significativas, donde 

los docentes usan diferentes estrategias didácticas 

tecnológicas para mejorar la enseñanza, así como   

también   el   aprendizaje   en   las   estudiantes, 

de manera que el docente debe incorporar en 

sus labores la adquisición de estas estrategias 

tecnológicas para fortalecer su perfil. 

En otro orden de resultados, el trabajo que 

se realizó en las instituciones   educativas fue 

colaborativo, cada semana se realizaron las 

reuniones colegiadas pedagógicas integrada por 

un coordinador y los docentes de área, donde 

compartieron experiencias pedagógicas para 

solucionar problemas, en ocasiones de aprendizaje 

y otros de convivencia; estas iniciativas y aportes  

pedagógicos   de   los   docentes     creaban   

oportunidades   para las   estudiantes. Las 

experiencias pedagógicas compartidas en el 

trabajo colaborativo   entre   docentes   fueron: 

martes de tecnología, Aula digital, Villaplanet, 

Oráculo matemático, Experiencias sobre 

planificación   curricular,   Experiencias   sobre   

tutores   fortalecidos   y liderazgo   emocional,   

Organización   de   actividades, Elaboración   de   

material   audiovisual   según   las áreas   de   estudio,   

Compartir   archivos   por medio del Google Drive, 

Compartir experiencias   al utilizar el Jamboard, el 

Geogebra en matemática. 

De los instrumentos aplicados se desprendió 

que las instituciones educativas buscarían que los 

docentes trabajen colaborativamente, la labor que 

realiza sería fundamental durante todo el proceso 

educativo, acciones que favorecerían el aprendizaje 

de las estudiantes, mediante la conectividad los 

docentes, compartiendo experiencias pedagógicas 

con otras instituciones y así dando a conocer 

perspectivas que contribuirían al crecimiento 

académico. 

Los directivos de las instituciones señalaron, 

con respecto al trabajo colaborativo y las 

experiencias pedagógicas que se compartían, 

que se efectuaron a través de horarios  de  

trabajo colegiado  por  coordinaciones  y  áreas,  

dirigido por el personal directivo, coordinadores 

pedagógicos y coordinadores para identificar las 

necesidades de los docentes y luego realizar planes 

de mejora. Se realizaron también círculos de 

interaprendizaje entre  docentes  por  áreas  para  

la  mejor a del desarrollo docente al intercambiar, 

experiencias exitosas y estrategias de enseñanza. 
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Se apreció que el ambiente  de trabajo para las 

reuniones colegiadas estaba implementado con 

laptops, equipos multimedia, micrófonos,  además 

compartieron investigaciones y temas de interés al 

realizar proyectos interculturales. 

Estos hallazgos coinciden con lo expuesto 

por Aparicio  y   Sepúlveda   (2019);   Revelo   

et   al., (2018) y López-Méneses    et   al., (2018)   

quienes   señalan que en el trabajo colaborativo 

los estudiantes aprenden más por la integración 

que se realiza llegando  a  una  sola  conclusión;   

manifiestan   que se deben   establecer   metas   

donde   la   responsabilidad compartida posibilite 

el   aprendizaje  individual   y   grupal   para   luego  

aplicar   lo   aprendido en la   vida   diaria   y a   

través   de   proyectos de aula,   haciendo uso de 

la   tecnología,   se incentiva a    los   estudiantes a   

desarrollar   actividades   con   procesos   innovadores 

generando conocimientos acordes al contexto. 

Las  experiencias   pedagógicas   que  se   

comparten en el trabajo colaborativo con los 

docentes en reuniones de trabajo colegiado, 

mediante círculos de interaprendizaje por áreas 

curriculares, llevaron a desarrollar actividades 

efectivas y productivas, prevaleciendo la empatía 

a través de la conectividad y los recursos que las 

instituciones educativas les brindó.

En cuanto a los resultados, aplicando los 

instrumentos,  y  considerando  la  eficiencia  

educativa,   asociadas   en  la  calidad  educativa  

se reveló  que  los  docentes   indicaron   que  

mayormente tenían acceso a laptops, tabletas, 

micrófonos,   equipo de sonido y computadoras 

de  escritorio,  ubicados  en  dos  salas  y  en  un  

aula   de   innovación   pedagógica,   cada   salón   

de   clase   contaba   con una pantalla y   un   

proyector multimedia permitiendo   que   las   

alumnas   interactuaran   más   en   las experiencias 

de aprendizaje; las observaciones de campo que 

se realizaron permitieron verificar que cuentan 

con todos los recursos necesarios para realizar 

una experiencia de aprendizaje. Los directores 

confirmaron que contaban con equipo multimedia, 

internet, computadoras de escritorio, laptops,   

software   educativo  instalados   en   los equipos 

multimedia tanto para estudiantes como docentes.

Existe predisposición de los docentes 

para innovar sus estrategias de enseñanza y la 

utilización de diversos recursos. Una de las formas 

de motivación fue que se les ofreció diversos 

cursos de capacitación, que realizan instituciones 

gubernamentales como la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL), la Dirección Regional 

de Educación de Tacna (DRET) y el MINEDU, 

también se firmó un convenio con DAYPER que 

es un centro superior de computación que ofrece 

becas y semi becas para docentes, se gestionó el 

reconocimiento de los cursos emitidos por Perú 

Educa, esta situación impulsa mejoras formativas 

en los docentes, también fortalece la eficiencia 

en su desempeño. Bajo estas circunstancias, se 

puede considerar fundamental lo que sostienen 

Gómez y Macedo (2010) cuando mencionan que la  

incorporación  de  los  recursos  tecnológicos  en   las   

experiencias de aprendizaje conjuntamente con las 

herramientas digitales facilita la autonomía de las 
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estudiantes y  aumenten  su  proceso  comunicativo,  

y en este apartado el docente es el puente  o  

engranaje que debe estar acorde a las demandas de 

la calidad educativa. 

En  cuanto   a   la   eficacia   en   la calidad   

educativa   se   tuvo   que los   docentes usaron 

diferentes estrategias y recursos tecnológicos 

para interactuar y desarrollar aprendizajes en 

los estudiantes. Se evidenció como ejemplos, el 

planteamiento de una secuencia de acciones para 

lograr un resultado; planificación de actividades 

interactivas como organizadores gráficos, 

cuestionarios en GoogleForm; formulación de 

preguntas para identificar los errores en una 

actividad específica; otra estrategia   utilizada   

fue   la lectura comentada y la participación 

activa en base   a creaciones   digitales, videos,   

presentaciones   y   diseño digital. Por otra parte,   

se apreció las   instituciones   educativas estaban 

en constante invitación a sus docentes para que se 

capaciten y fomenten la participación activa, con 

base en creaciones digitales, videos, presentaciones 

en diseño  digital. El 2022    fue  un  año de 

retroalimentación  y el 2023 de mejoras tanto en el 

aspecto profesional como personal. 

De modo que las estrategias educativas 

tecnológicas desarrolladas por los docentes 

permitirían la aplicación y uso de las TIC, en la 

búsqueda   de asegurar eficacia educativa  en  la 

calidad, este contexto va en concordancia con lo 

expuesto por Ibarra y Marrufo (2012)   quienes 

indican que la integración de una serie de 

recursos como herramientas  de comunicación  

de información y audiovisual, se constituyen 

en instrumentos, soportes y canales para el 

tratamiento o acceso a la información. Es así que 

los docentes del nivel secundario se han fortalecido 

de las mejoras de las herramientas tecnológicas, y 

asegurarían fortalecer la calidad educativa como 

parte del quehacer, con el empleo de estrategias 

digitales innovadoras.

En   cuanto  a   la  pertinencia  de  la  

calidad  educativa se identificó que los docentes 

implementaron estrategias para aprendizaje 

mediante las TIC, prácticas de laboratorio 

interactivas, organizadores visuales, dibujos 

digitales además realizaron un aprendizaje en 

tiempo real aplicando el Kahoot, graficadores, 

Quizzis; como estrategia innovadora crearon los 

martes de tecnología y el club de amigas Scracht, 

expresión de emociones a través de la escritura 

de textos en Google docs. Las observaciones que 

se  realizaron,  a  diferentes  áreas  de  estudio,  

permitieron   verificar  que efectivamente los 

docentes utilizaron estrategias innovadoras de 

enseñanza como las mencionadas para mejorar el 

aprendizaje de las estudiantes.

La innovación y pertinencia educativa potencia 

el valor de la calidad educativa en las comunidades 

virtuales de aprendizaje, en ese sentido Miranda 

et al., (2019) menciona que cuando el docente 

hace uso de varias estrategias apropiadas dentro 

de una comunidad virtual evidencia mejoras en 

la motivación, satisfacción y en las habilidades 

del docente y del estudiante, lo cual conlleva 

al fortalecimiento de la calidad educativa. Los 
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directores dieron a conocer, reiterando la estrategia, 

que se había creado el club de amigas Scracht, 

la elaboración de organizadores visuales usando 

herramientas digitales y se deseaba implementar el 

portafolio de evidencia digital, enseñanza en base 

a proyectos y problemas, aplicación de estrategias 

cognitivas, también señalaron los directivos 

con respecto a  las  estrategias   innovadoras    

que  aplicaban los docentes, lo realizaban 

colaborativamente, mediante el uso de direcciones 

digitales, luego  compartían  sus  experiencias  y  

en  las  reuniones colegiadas  se  socializaban  las  

fichas  de  trabajo,  el producto  de  cada  estudiante  

y  docente.  

La labor docente es fundamental en el proceso 

educativo,  las acciones que se ejecuten repercuten 

en los aprendizajes de los estudiantes; se avoca 

que los maestros  trabajen  colaborativamente  en 

estrategias innovadoras,  para  que  así  enriquecerse  

a partir de la interactividad generada y, a su vez, 

tener una visión global de las demandas que 

presenta su escuela.

A manera de cierre, a partir del análisis de los 

datos obtenidos en esta investigación, las CVA en 

las instituciones educativas representaban espacios 

virtuales para aprender e innovar desde la distancia, 

llevan a una mejora en el proceso enseñanza 

aprendizaje  colaborativa,    se    compartían  

experiencias   y    se   obtuvieron   resulta  dos    

para formar competencias digitales, mediante 

la socialización entre las estudiantes, poniendo 

en  práctica  una metodología  participativa.  

Los  docentes  indagan sobre la utilización 

de las herramientas virtuales de aprendizaje, 

donde las de comunicación (blogs, foros, chats), 

multimedia (videos, tutoriales), colaboración 

(Padlet, Mentimeter) y evaluación (Rubistar y 

formularios de Google) fueron las más empleadas, 

según las diferentes áreas de trabajo como en 

matemática, ciencias sociales, comunicación e 

inglés; herramientas utilizadas en las diferentes 

estrategias didácticas que hay dentro de un aula. 

En las reuniones de trabajo colaborativo docente 

se  compartieron  experiencias  pedagógicas  a  

través  de círculos de interaprendizaje por áreas 

curriculares, dándose a conocer experiencias y 

estrategias de enseñanza donde se desarrollaron 

actividades mediante roles participativos.

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
El uso de CVA fortalece las     competencias   

digitales   en   los  docentes    desarrollando   

metodologías y estrategias innovadoras, apoyado 

de recursos colaborativos mediante el uso de 

herramientas digitales, llevando a un aprendizaje 

abierto, flexible y participativo para que las 

estudiantes aprendan y estén preparadas como 

ciudadanos; los resultados obtenidos en las 

entrevistas a docentes, directivos y observaciones 

a docentes se ha podido evidenciar que las CVA 

incidirían positivamente en la calidad de la 

educación.

Al realizar el análisis del uso de herramientas 

digitales en las CVA y su acción en la calidad 

educativa en las instituciones educativas se 

corroboró que los docentes estaban en constante 
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indagación con la utilización de las herramientas 

digitales de aprendizaje, fortalecidos por las 

capacitaciones, así las experiencias de aprendizaje  

fueran más activas, estas herramientas se han ido 

innovando e implementando cada vez más para 

aplicarlas en las diferentes estrategias didácticas 

haciendo uso de las TIC. 

Las instituciones educativas hicieron uso de 

las estrategias tecnológicas en las CVA, actuando  

favorablemente  en  la  calidad    educativa,    se   

evidenció  mediante  la   observación   del   

investigador   y   las fuentes bibliográficas 

consultadas, la aplicación y utilidad de esta 

innovación de las TIC en educación conllevan 

a un aprendizaje significativo. Las instituciones 

educativas consideraron relevante la aplicación del 

trabajo colaborativo y las experiencias pedagógicas 

(reuniones colegiadas mediante círculos de 

interaprendizaje por áreas curriculares), donde 

se priorizó las necesidades de los docentes para la 

mejora educativa.
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En este estudio se examinó la relación entre 
el uso del Chat GPT y el aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes universitarios. 
Se utilizó un diseño de investigación 
cuantitativa descriptiva y correlacional, 
con una muestra de 162 estudiantes de una 
universidad peruana. Los datos se recopilaron 
mediante encuestas y se analizaron utilizando 
pruebas estadísticas, incluida la correlación 
de Spearman. Los resultados mostraron una 
correlación significativa (r = 0.726, p < 0.05) 
entre el uso del Chat GPT y el aprendizaje 
del inglés, lo que sugiere que el uso de esta 
herramienta puede influir positivamente en 
el rendimiento académico de los estudiantes. 
Sin embargo, se encontró que el uso del Chat 
GPT y el nivel de aprendizaje del inglés fueron 
en su mayoría regulares entre los estudiantes 
encuestados, lo que indica la necesidad de 
mejorar la implementación y la experiencia 
del Chat GPT en el contexto educativo.

Palabras clave: Chat GPT; Inteligencia 
artificial; Aprendizaje de idiomas; Inglés; 
Estudiantes universitarios

RESUMEN

As competências de pesquisa permitem o 
gerenciamento de várias ações práticas e 
cognitivas, como a comunicação digital. 
O objetivo foi estabelecer a incidência de 
competências de pesquisa em comunicação 
digital em professores  em  tempos  de  
pandemia. A abordagem foi quantitativa, o 
procedimento metodológico foi hipotético 
dedutivo, assumindo que o tipo de estudo 
foi básico e o desenho não experimental, 
correlacional causal. A amostragem foi 
probabilística, com uma população finita 
de 162 e um tamanho de amostra de 114 
professores. A validade do julgamento de 
especialistas e a confiabilidade do alfa de 
Cronbach foram realizadas, a variável de 
habilidades de investigação atingiu 0,920 
e a comunicação digital 0,870. Concluiu-
se que há um impacto das habilidades de 
investigação na comunicação digital em 
tempos de pandemia, devido ao Pseudo R2 
de Nagelkerke ser 0,742, estabelecendo que 
as habilidades de investigação afetam 74,2% 
na comunicação digital dos professores em 
tempos de pandemia.

Palavras-chave: Competências investigativas; 
Comunicação digital; COVID-19

RESUMO

This study examined the relationship between 
the use of Chat GPT and English language 
learning among university students. A 
descriptive and correlational quantitative 
research design was utilized, with a sample of 
162 students from a Peruvian university. Data 
were collected through surveys and analyzed 
using statistical tests, including Spearman 
correlation. Results showed a significant 
correlation (r = 0.726, p < 0.05) between 
the use of Chat GPT and English language 
learning, suggesting that the use of this tool 
may positively influence students' academic 
performance. However, it was found that 
the use of Chat GPT and the level of English 
language learning were mostly regular among 
surveyed students, indicating the need to 
improve the implementation and experience 
of Chat GPT in the educational context.

Key words: Chat GPT; Artificial intelligence; 
Language learning; English, University 
students
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INTRODUCCIÓN
La integración de la inteligencia artificial 

(IA)  en la enseñanza y el aprendizaje ha marcado 

una nueva  era  en  la  educación.  Entre   estas   

innovaciones,   se destaca el ChatGPT, un sistema 

de chat impulsado por IA que ha demostrado 

ser altamente competente en su capacidad para 

interactuar de manera conversacional. Esta 

herramienta, desarrollada por OpenAI, se ha 

convertido en un recurso valioso para estudiantes 

universitarios en su búsqueda de mejorar sus 

habilidades en el idioma inglés (Fernández, 2024; 

Wearedrew, 2023; Techtalks, 2023).

El aprendizaje del inglés ha adquirido una 

importancia crucial en el contexto global actual, 

donde el dominio de este idioma es fundamental 

para el éxito profesional y académico. Sin embargo, 

las metodologías tradicionales de enseñanza aún 

enfrentan desafíos para satisfacer las necesidades 

comunicativas y de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios. Este desafío se ve reflejado en la 

percepción de los profesionales españoles, quienes 

muestran una falta de confianza en sus habilidades 

de inglés, a pesar de años de estudio y práctica 

(Meneses, 2023).

Además, las estadísticas revelan disparidades 

significativas  en el dominio del inglés entre 

diferentes regiones del mundo, con América 

Latina  rezagada   en   comparación   con   los   

estándares internacionales (Forbes, 2020). En 

este sentido, las universidades   han asumido un 

papel fundamental en la mejora del aprendizaje 

del inglés, implementando programas diseñados 

para desarrollar las habilidades lingüísticas de sus 

estudiantes. Estos programas no solo se centran 

en la comprensión de los fundamentos del idioma, 

sino también en el desarrollo de habilidades 

de comunicación integral, incluyendo lectura, 

escritura, comprensión auditiva y conversación 

(Costales et al., 2023).

La  evolución  de  la  educación  en  la  era  

digital  ha generado  un   entorno   propicio   para   

la   integración de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Sin embargo, esta transformación 

presenta desafíos tanto en términos de 

infraestructura tecnológica como en la adaptación 

de las prácticas educativas tradicionales al entorno 

digital (Vecco, 2023).

Los estudios recientes han explorado el 

potencial de diversas herramientas tecnológicas, 

como el ChatGPT, en el aprendizaje del inglés. 

Investigaciones en países como Ecuador, México 

y Perú han demostrado resultados prometedores 

en términos de mejora del nivel de inglés en los 

estudiantes universitarios (Chicaiza et al., 2023; 

Antonio y Carrión, 2023; Laura, 2022; Muñoz et al., 

2020; Zabaleta et al., 2020).

Es por ello, que   este   estudio   tiene   como  

objetivo identificar la relación entre el uso del 

ChatGPT y el aprendizaje del inglés en estudiantes 

universitarios. Al comprender mejor cómo esta 

herramienta de IA puede influir en el proceso 

de aprendizaje del inglés, podemos avanzar 

hacia enfoques más efectivos y adaptados a las 

necesidades de los estudiantes en un mundo cada 

vez más digitalizado y globalizado. 



Matos A. y cols.

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org836

La justificación de este estudio se basa en 

la convergencia de dos factores importantes, 

el primero relacionado con la emergencia del 

ChatGPT como una herramienta de inteligencia 

artificial con potencial educativo, y el segundo con 

la necesidad de mejorar el aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes universitarios.

Fernández (2024) destaca la capacidad del 

ChatGPT para  mantener  conversaciones naturales, 

lo  que sugiere su potencial en el ámbito educativo. 

Además, Wearedrew (2023) resalta que su formato 

conversacional permite una interacción más 

dinámica y adaptable, características valiosas para 

el aprendizaje.

Por otro lado, la relevancia del inglés en 

contextos internacionales y profesionales se 

respalda en estudios como el de Ramos y Maya 

(2022) quienes subrayan su papel predominante 

en diversas esferas. Esta relevancia se traduce en 

la necesidad de que los estudiantes universitarios 

adquieran competencias sólidas en el idioma.

Sin embargo,  persisten desafíos en la 

enseñanza del inglés, como lo señala Valera et 

al., (2023) quienes destacan problemas en las 

metodologías tradicionales. Asimismo, la encuesta 

realizada por Meneses (2023) revela la percepción 

de los profesionales españoles sobre su nivel de 

inglés, evidenciando  la necesidad de mejorar las 

habilidades lingüísticas en el ámbito laboral.

Además, la falta de investigaciones específicas 

sobre el impacto del ChatGPT en el aprendizaje 

del inglés universitario se destaca en obras como 

las de Chicaiza et al., (2023) y Antonio y Carrión 

(2023), quienes abordan el uso de tecnologías en 

la enseñanza del inglés, pero hacen énfasis en la 

falta de estudios centrados en el ChatGPT en este 

contexto.

MÉTODO
La   investigación  se    fundamentó    en  

un  enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y 

correlacional, sin un diseño experimental. La 

población objetivo comprendía 280 estudiantes 

de una universidad  peruana pertenecientes a la 

facultad de  educación  al inicio  del ciclo académico 

2023 - I, con edades comprendidas entre 18 y 25 

años. Para seleccionar la muestra, se aplicó un 

muestreo probabilístico aleatorio simple, lo que 

resultó en la participación de 162 estudiantes.

Como   método   de   recolección   de   datos,  

se  optó  por   la   encuesta.   Para   evaluar   el   

uso   del ChatGPT,   se   utilizó  una  escala  de 

Likert  compuesta por  39  ítems,  agrupados  en 

tres dimensiones:   facilidad   de    aprendizaje,   

satisfacción   sobre   el  uso  de  ChatGPT   y   

experiencia   usando ChatGPT,  basada  en   la   

investigación   de   Shaikh   et   al., (2023). Por  otro 

lado,   para   medir   el  aprendizaje  del   idioma 

inglés, se aplicó una escala de Likert de 28 ítems 

que abordaban cuatro dimensiones: comprensión  

auditiva, habilidades de comunicación oral, 

comprensión de lectura y habilidades de escritura 

en inglés, basada en el trabajo de Bernardo (2022).

Los cuestionarios fueron distribuidos entre 

los estudiantes seleccionados como muestra y 

posteriormente se consolidaron los datos en una 

base de datos completa. El análisis de los datos 

recolectados se llevó a cabo utilizando software 
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estadístico y Microsoft Excel. Para establecer 
correlaciones   entre  las  variables  de  interés, se 
aplicó la prueba Rho de Spearman.

Este  enfoque   metodológico   permitió 
investigar la relación entre el uso del ChatGPT 
y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 
universitarios, proporcionando una comprensión 
más profunda de la influencia de esta herramienta 

de inteligencia artificial en el contexto educativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para analizar el resultado presentado en la 

Tabla 1, primero se describirá la distribución de los 

datos según la variable de uso del ChatGPT y sus 

dimensiones.

Tabla 1. Distribución de datos según la variable uso de uso del Chat GPT y dimensiones.
Uso del ChatGPT Facilidad de Aprendizaje Satisfacción Experiencia con ChatGPT
Bueno 55 (34.0%) 57 (35.2%) 53 (32.7%)
Regular 69 (42.6%) 65 (40.1%) 69 (42.6%)
Malo 38 (23.5%) 40 (24.7%) 40 (24.7%)
Total 162 (100.0%) 162 (100.0%) 162 (100.0%)

Al analizar  la  distribución  de  los  datos  según 
la variable "uso del ChatGPT" y sus dimensiones 
en la Tabla 1, se observa  que  la mayoría de los 
estudiantes reportaron un nivel de uso regular del  
ChatGPT, representando el  42.6%  de  la muestra.  
Por  otro lado,  un  34.0% de los estudiantes 
indicaron un  nivel  de  uso  bueno,  mientras  que  
un  23.5%  reportó un  nivel  de  uso  malo.  Al 
examinar las dimensiones del uso del ChatGPT, se  
encontró  que la facilidad de aprendizaje mostró 
una distribución similar, siendo reportada como 
regular por el 40.1% de los estudiantes, buena 
por el 35.2%, y mala por el 24.7%. En cuanto a la 
satisfacción de utilizar el ChatGPT, el análisis revela 
que el 43.8% de los estudiantes reportaron un 
nivel regular de satisfacción, seguido por un 34.0% 
que indicó una satisfacción buena, y un 22.2% 
que expresó una satisfacción mala. Por último, 
en relación a la experiencia con el ChatGPT, se 

observó una distribución similar, con un 42.6% de 
los estudiantes reportando una experiencia regular, 
un 32.7% una experiencia buena, y un 24.7% una 
experiencia mala.

Estos  resultados  sugieren que, aunque la  
mayoría de los estudiantes utilizan el ChatGPT de 
manera regular,  existe  una  variabilidad   considerable  
en  cuanto  a  la  percepción  de  la  facilidad de 
aprendizaje, la satisfacción y la experiencia con 
esta herramienta de inteligencia artificial. Estos 
hallazgos podrían tener implicaciones importantes 
para comprender mejor cómo los estudiantes 
interactúan con el ChatGPT y cómo esto puede 
influir en su aprendizaje del idioma inglés.

En la Tabla 2 presenta y organiza los datos 
proporcionados para realizar el análisis basado en 
la distribución porcentual de las respuestas en cada 
dimensión del aprendizaje del idioma inglés.



Matos A. y cols.

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org838

Tabla 2. Distribución de datos según el aprendizaje del idioma inglés y dimensiones.

Aprendizaje del 
idioma inglés

Comprensión auditiva 
del inglés

Se comunica oralmente 
en inglés

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 

inglés

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés

f % f %
Optimo 53 32.7 55 34.0
Regular 67 41.4 66 40.7
Deficiente 42 25.9 41 25.3
Total 162 100.0 162 100.0

En la Tabla 1, revela una distribución variada 

en los niveles de competencia en diferentes 

dimensiones del idioma inglés entre los estudiantes 

encuestados. En cuanto al aprendizaje del idioma 

inglés, se observa que un 32.7% de los estudiantes 

tienen un nivel óptimo, mientras que un 41.4% 

tienen un nivel regular y un 25.9% un nivel 

deficiente. En relación con la comprensión auditiva 

del inglés, un 34.0% de los estudiantes muestran 

una comprensión auditiva óptima, seguido por un 

40.7% con una comprensión auditiva regular y un 

25.3% con una comprensión auditiva deficiente. En 

lo que respecta a la comunicación oral en inglés, el 

30.9% de los estudiantes se comunican oralmente 

en inglés en un nivel óptimo, mientras que un 

38.9% lo hace en un nivel regular y un 30.2% en un 

nivel deficiente. Al analizar la capacidad de lectura 

de diversos tipos de textos escritos en inglés, se 

observa que un 32.1% de los estudiantes lee en un 

nivel óptimo, un 43.2% en un nivel regular y un 

24.7% en un nivel deficiente. Por último, en lo que 

respecta a la escritura de diversos tipos de textos 

en inglés, un 33.3% de los estudiantes escriben en 

un nivel óptimo, un 42.6% en un nivel regular y un 

24.1% en un nivel deficiente.

Por lo tanto, se pudo identificar proporciones 

significativas de estudiantes con competencias 

regulares en todas las dimensiones evaluadas, lo 

que sugiere la necesidad de diseñar estrategias 

específicas para mejorar áreas identificadas como 

deficientes, como la comprensión auditiva y la 

escritura de textos en inglés.

Prueba de Hipótesis General

H0:  No existe relación significativa entre el uso 

del Chat GPT y el aprendizaje de inglés en 

estudiantes. 

Ha:  Existe relación significativa entre el uso 

del Chat GPT y el aprendizaje de inglés en 

estudiantes.
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Tabla 3. Prueba de correlación según Spearman entre el uso del Chat GPT y el aprendizaje de inglés en 
estudiantes.

Uso del Chat GPT Aprendizaje del idioma inglés
Rho de Spearman 1,000 ,726*

Sig. (bilateral) .000
N 162

Aprendizaje del idioma inglés Coeficiente de correlación ,726*
Sig. (bilateral) ,000
N 162

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Análisis de los resultados
En la Tabla 3 se muestra que la prueba de 

correlación de Spearman revela un coeficiente de 

correlación de 0.726 entre el uso del Chat GPT y el 

aprendizaje  del  idioma  inglés  en  estudiantes. Este 

coeficiente, que se considera moderado y positivo, 

indica una relación significativa entre ambas 

variables, con un nivel de significancia de 0.000, 

que es menor que 0.05. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se concluye que existe   una  

relación  significativa  entre  el  uso  del  Chat GPT y 

el aprendizaje de inglés en estudiantes.

Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio 

muestran que el uso del Chat GPT entre los 

estudiantes universitarios fue mayormente 

calificado  como  regular,  lo  que sugiere que, 

aunque el Chat GPT es ampliamente utilizado, su 

eficacia podría no estar completamente optimizada 

en el contexto del aprendizaje del idioma inglés. 

Esta observación concuerda con la conclusión 

de estudios previos, como el de Laura (2022), 

que encontró que la utilización de herramientas 

específicas, como Quizizz, puede ser efectiva pero 

no garantiza un nivel de aprendizaje óptimo entre 

los estudiantes de idiomas extranjeros.

Al analizar las dimensiones específicas del 

uso del Chat GPT, como  la  satisfacción  por  el  

aprendizaje, la motivación y el conocimiento 

adquirido, se observaron tendencias similares de 

regularidad. Estos hallazgos son consistentes con 

los resultados de Muñoz et al., (2020) quienes 

concluyeron que el hábito de estudio influye 

significativamente en el aprendizaje del inglés 

entre los estudiantes. Esto sugiere que, aunque las 

herramientas tecnológicas pueden ser útiles, otros 

factores, como los hábitos de estudio, también 

desempeñan un papel crucial en el proceso de 

aprendizaje.

Por otro lado, la evaluación del aprendizaje 

del idioma inglés entre los estudiantes también 

mostró resultados predominantemente regulares. 

Esto indica que, a pesar de los esfuerzos por 

mejorar el aprendizaje del inglés en el contexto 

universitario, aún persisten desafíos en áreas clave 

como la comprensión auditiva, la comunicación 

oral, la lectura y la escritura de textos en inglés. 



Matos A. y cols.

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org840

Estos resultados están en línea con las conclusiones 

de Zabaleta et al., (2020), quienes encontraron que 

el modelo 4MAT puede influir significativamente 

en el aprendizaje del inglés, pero aun así existen 

dificultades en su implementación.

Sin embargo, es importante destacar que se 

encontró una correlación significativa entre el uso 

del  Chat  GPT y el aprendizaje del idioma inglés. 

Este hallazgo respalda la idea de que el uso de 

tecnologías de inteligencia artificial, como el Chat 

GPT, puede ser una herramienta efectiva para 

mejorar el aprendizaje de idiomas en entornos 

educativos. Estos resultados están en línea con 

las conclusiones de Chicaiza et al., (2023) quienes 

encontraron que la inteligencia artificial es una 

herramienta actual que se está popularizando 

rápidamente en el ámbito educativo.

Este estudio destaca la importancia de la 

tecnología, como el Chat GPT, en los procesos 

de aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, se 

deben abordar los  desafíos  persistentes  en   el 

uso y la implementación de estas  herramientas   

tecnológicas. Los docentes y profesionales de 

la educación deben continuar explorando y 

desarrollando estrategias para aprovechar al máximo 

estas herramientas en beneficio del aprendizaje de 

los estudiantes. Además, es fundamental que se 

brinde capacitación adecuada a los docentes para 

garantizar una implementación efectiva y exitosa de 

estas tecnologías en el aula, como sugieren Antonio 

y Carrión (2023) y Bonilla (2023) en sus respectivos 

estudios.

CONCLUSIONES
En este estudio, se pudo establecer una 

relación significativa entre el uso del Chat GPT y el 

aprendizaje del idioma inglés entre los estudiantes 

universitarios. El análisis de correlación reveló un 

coeficiente de 0.726, lo cual indica una correlación 

moderada y positiva entre estas dos variables. 

Este hallazgo resalta la importancia del uso de 

herramientas tecnológicas, como el Chat GPT, en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés.

Además, se observó que el uso del Chat GPT 

entre los estudiantes se desarrolló mayormente en 

un nivel regular, lo que sugiere que aún existen 

áreas de mejora en la implementación y experiencia 

de esta herramienta en el contexto educativo. Por 

otro lado, la evaluación del aprendizaje del idioma 

inglés mostró resultados similares, con la mayoría 

de los estudiantes clasificados en un nivel regular. 

Esto indica que aún persisten desafíos en áreas clave 

del aprendizaje del inglés, como la comprensión 

auditiva, la comunicación oral y la escritura de 

textos en inglés.

No obstante, la correlación encontrada entre el 

uso del Chat GPT y el nivel de éxito en el aprendizaje 

del inglés sugiere que esta herramienta puede tener 

un impacto positivo en el rendimiento académico 

de los estudiantes. Es decir, un uso adecuado del 

Chat GPT puede influir en el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés y mejorar el desempeño de los 

estudiantes en esta materia.
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Las TIC impulsan la formación de alumnos 
y docentes, motivan el desarrollo de 
capacidades, y con ello, su pensamiento 
crítico. El objetivo del estudio fue conocer 
el efecto de las TIC en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes del 
Centro de Educación Básica Alternativa, 
en Juliaca, Perú. Investigación básica 
con enfoque cualitativo de análisis 
fenomenológico; las categorías empleadas 
fueron las TIC y pensamiento crítico; 
seis subcategorías: informática, 
telecomunicación, entorno virtual, 
interpretación, análisis  y  autorregulación.  
Se aplicó una encuesta semiestructurada 
y una ficha de observación a docentes 
y cursantes. Se utilizó la triangulación 
de evidencia cualitativa. Los hallazgos 
revelaron que el uso y empleo de las TIC 
era diverso entre docentes y estudiantes, 
indispensables para el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes. Las TIC contribuirían 
al desarrollo de habilidades, aprendizaje 
significativo, fomentan competencias 
digitales, toma de decisiones, colaboración 
entre sus miembros, al análisis y 
autorregulación, en consecuencia, al 
pensamiento crítico. 

Palabras clave: Habilidad; Pensamiento 
crítico; Comunicación; Educación de 
adultos; Competencia digital

RESUMEN
As TICs promovem o treinamento de alunos 
e professores, motivam o desenvolvimento 
de habilidades e,  com  isso, seu pensamento 
crítico. O objetivo do estudo  foi determinar 
o efeito das TICs no desenvolvimento do 
pensamento crítico dos alunos do Centro de 
Educación  Básica  Alternativa,  em  Juliaca, 
Peru. Pesquisa básica com abordagem 
qualitativa de análise fenomenológica; as 
categorias usadas foram TIC e pensamento 
crítico; seis subcategorias: ciência da 
computação, telecomunicações, ambiente 
virtual, interpretação, análise e autorregulação. 
Uma pesquisa semiestruturada e um 
formulário de observação foram aplicados 
a professores e alunos. Foi utilizada a 
triangulação de evidências qualitativas. Os 
resultados revelaram que o uso e o emprego 
das TIC eram diversos entre professores e 
alunos, indispensáveis para o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos. As TIC contribuiriam 
para o desenvolvimento de habilidades, 
aprendizagem significativa, promoção de 
competências digitais, tomada de decisões, 
colaboração entre seus membros, análise 
e autorregulação e, consequentemente, 
pensamento crítico.

Palavras-chave: Habilidade; Pensamento 
crítico; Comunicação; Educação de adultos; 
Competência digital

RESUMO
ICTs promote the training of students 
and teachers,  motivate  the  development  
of skills, and  with it,  their  critical  
thinking.  The objective of the study was 
to determine the effect of ICT on the 
development of critical thinking in students 
of the Alternative Basic Education Center, 
in Juliaca, Peru. Basic research with a 
qualitative approach of phenomenological 
analysis; the categories used were ICT 
and critical thinking; six subcategories: 
computer science, telecommunication, 
virtual environment, interpretation, 
analysis and self-regulation. A semi-
structured survey and an observation form 
were applied to teachers and students. 
Triangulation of qualitative evidence was 
used. The findings revealed that the use 
and employment of ICT was diverse among 
teachers and students, indispensable for 
students' cognitive development. ICT 
would contribute to the development 
of skills, meaningful learning, foster 
digital competencies, decision making, 
collaboration among its members, analysis 
and self-regulation, and consequently, 
critical thinking.

Key words: Ability; Critical thinking; 
Communication; Adult education; Digital 
competence
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INTRODUCCIÓN
La tecnología en tiempos de confinamiento 

impulsó las estrategias de variadas herramientas 

digitales que llevan a la interacción entre docentes 

y estudiantes, de mucho interés para el logro 

de aprendizajes,  ampliando la  posibilidad  de 

formación de los cursantes. La Unesco (2023a) 

señala  en  el  informe  de  seguimiento de  la 

educación en el mundo la  trascendencia  de  las  

TIC en la formación, es decir, la tecnología ha 

aumentado el acceso a  la  educación,  redistribuido  

los  aportes educativos,  computarizado  el  proceso 

educativo en evaluación y contribuido con el 

aprendizaje de los estudiantes jóvenes, adultos no 

escolarizados, con diferentes discapacidades físicas 

y del aprendizaje y también docentes.

El  acelerado  avance de las  TIC lleva a  

perfeccionar la calidad de vida de los alumnos,  

quienes se deberían sentirse motivados para  

desarrollar  habilidades  y capacidades, y por 

supuesto, su pensamiento crítico de manera 

constante;  Cacuango (2023), Mercado (2022), 

Espinosa  (2021)  y  García  et  al.,  (2019)  y 

Martínez et al., (2018) señalan  que  las  TIC  aportan 

en  el  proceso pedagógico de los estudiantes, en 

sus diferentes áreas, mediante la identificación 

de fortalezas y debilidades elementos para la 

potenciación del pensamiento crítico, a la vez 

permiten capacitar a los docentes y de esta forma, 

se pueda consolidar el proceso educativo. Las TIC 

se desarrollan a partir de adelantos científicos, de 

manera constante, derivados en el espacio de la 

informática y de las telecomunicaciones, de allí 

su importancia (Marqués, 2013); por otra parte, 

el número de subcategorías que la conforman es 

amplia, y a efectos de su acción en los procesos  

educativos  de  se   deben   mencionar  a   la  informática,  

telecomunicaciones  y  entornos  virtuales  (Vargas y 

Rondero, 2020; Alegsa, 2018, Jorge, 2016).

En otro orden, el pensamiento crítico es el 

discernimiento autorregulado y con un objetivo 

que da como conclusión la interpretación, 

análisis, evaluación, inferencia, explicación y 

la autorregulación; el juicio lógico es parte del  

pensamiento  crítico,   que    incluye   hábitos 

y habilidades de la mente o destrezas; es una 

capacidad que los individuos adquieren en su 

recorrido profesional y académica, les permite 

tomar decisiones, aumentar sus conocimientos 

y experiencia tanto personal como profesional 

(Mackay et al., 2018; Facione, 2011). Es un 

mecanismo de indagación, permite autorrectificar 

los saberes, conciencia y control que tienen los 

individuos acerca de sus procesos de pensamiento 

y de acción; entre sus subcategorías están la 

interpretación, análisis y autorregulación (Díaz-

Larenas et al. ,2019; Vergara y Serna, 2019; 

Rodríguez, 2018).

Ante el contexto descrito que va arropando 

a la educación en la población, el Ministerio de 

Educación (MINEDU, 2022) indica y promueve 

los lineamientos  para incorporar las TIC en la 

educación básica. Actualmente se generan brechas 

en  el acceso  y  uso  de las TIC, sobre  todo  en  

los  lugares rurales y de pobreza extrema, al 

tomar en cuenta que el trabajo educativo se está 
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complementando a distancia. MINEDU (2023) 

da a conocer que las TIC son importantes para la 

evaluación de los aprendizajes, señala que hay que 

ir apropiándose de las herramientas que abren 

espacio de información y acceso, de constante 

retroalimentación para los estudiantes y docentes.

Más del 87% de los escolares asimilan mejor 

manipulando medios táctiles y visuales, lo digital 

favorece  a  experimentar  la  información  en 

lugar de restringir a escucharla  o  leerla. En  el 

cuarto trimestre de 2022, el 95,3% de los hogares 

del país poseen al menos una TIC, entre tanto 

que, en semejante trimestre de 2021, no se dio 

cambios se  permanece   en el  mismo  nivel. En  

cuanto al trimestre similar de los años 2020 y 

2019 hubo incrementos  de 1,0 y 1,4%,  donde el 

94,3%   y  el 93,9% de hogares tenía al menos una 

TIC. Dependiendo  del  grado educativo del  líder 

de hogar (secundaria completa o más grado), la  

accesibilidad a las TIC muestra una cobertura casi 

total. 

En Perú hay dificultades que perjudican 

a la educación, una de ellas es la insuficiente 

fortaleza  del pensamiento   crítico en escolares 

de  educación básica,    es  un  problema  actual;    

presentan   dificultades   para    analizar,   entender,  

no  argumentan,  esperan situaciones simples 

para abordar, tienen dificultad en las habilidades 

esenciales cognitivas para  enfrentarse  en  lo  

académico,  trabajo  y la vida. Esta situación 

se  extiende  al  Centro de Educación Básica 

Alternativo (CEBA), existe un limitado  interés  

de  los  estudiantes  en  la  utilización  de las  TIC  

por  falta  de   equipos   tecnológicos,   línea de 

internet, falta de dominio y conocimiento de las 

TIC y el bajo nivel del PC, estas condiciones hacen 

que los cursantes tiendan a no entender bien las 

experiencias de aprendizaje, y en consecuencia no 

realizan sus  actividades hasta lograr los objetivos 

o no  las cumplen. Por tanto, se debe estar apto 

para hacer provecho a las distintas herramientas y 

así desarrollar habilidades o destrezas, y entre ellas 

llegar al pensamiento crítico. 

Es sustancial que se implemente en el CEBA 

la capacitación y adaptación respectiva acerca del 

uso correcto de las diferentes herramientas TIC, los 

beneficios del pensamiento crítico, la creatividad, 

ser autónomos y competentes. Entonces, se 

planteó ¿De qué manera el aprovechamiento de 

las TIC (informática, telecomunicaciones, entorno 

virtual) actúa sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del ciclo avanzado de 

CEBA, en Juliaca, Perú? Asimismo, el objetivo 

fue determinar el aprovechamiento de las TIC 

(informática, telecomunicaciones, entorno virtual) 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico en  los  

estudiantes del ciclo avanzado de CEBA. Juliaca, 

Perú. 

El estudio ofrecería una variada información 

actual a uno de los CEBA de la ciudad de Juliaca, 

para que las autoridades educativas consideren 

proactivamente, en la toma de decisiones para el 

desarrollo a favor de los estudiantes, asimismo 

la información   generada  sea  adecuada  para  

contribuir o  solucionar  otros  estudios  que  

se  realicen.  La investigación intenta apoyar 
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a un corporativo  educativo  para  el uso  y  

aprovechamiento  de   las    TIC,   que   tienen   

un   impacto   favorable,    particularmente   en    

el    desarrollo    del  pensamiento  crítico,  en  los 

estudiantes  del  ciclo. 

METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este estudio 

se enmarca dentro de la investigación de tipo 

básica, con un enfoque cualitativo y un diseño 

fenomenológico. El escenario elegido para llevar a 

cabo la investigación fue el Centro de Educación 

Básica Alternativo (CEBA) de la ciudad de 

Juliaca, una institución pública dedicada a brindar  

formación a adolescentes, jóvenes y adultos que 

no  han podido  completar  sus  estudios.  Esta  

institución se centra en atender a la población 

rural de la región de Puno y la ciudad de Juliaca, 

ofreciendo educación a residentes en áreas rurales 

con dificultades para acceder a otros centros 

educativos.

En cuanto a   los   participantes,     se     

seleccionaron   10   estudiantes   que   recibían   

diferentes   formas de atención, incluyendo 

presencial, semipresencial y distancia virtual, y 

que estaban   en   el ciclo  avanzado   de  tercer   

y   cuarto grado   de la institución. El   grupo 

estuvo   representado   por   hombres   y   mujeres, 

con   edades   entre   los   18   años   en   adelante,   

que   demostraron   una   asistencia   regular a   la   

institución,   así   como   responsabilidad   y conciencia   

para continuar sus estudios secundarios. Estos 

estudiantes compartieron sus experiencias vividas  

y participaron activamente durante las actividades 

de aprendizaje.

Las categorías principales abordadas en el 

estudio fueron las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) y  el  Pensamiento  

Crítico (PC), con  subcategorías  que  incluyeron  

las  diferentes formas de TIC utilizadas, como la 

informática, las telecomunicaciones y los entornos 

virtuales,  y  las  habilidades  de  interpretación, 

análisis  y  autorregulación  asociadas  al  PC.  Además  

de  los estudiantes,  se  incluyó  la  intervención  

de  cinco docentes que impartían  clases en 

modalidades presencial, semipresencial  y distancia 

virtual, cubriendo áreas como matemáticas, ciencia 

y  tecnología,  salud,  comunicación,  educación  

para el trabajo, y desarrollo personal y ciudadano.

Para recopilar la información, se utilizó la 

técnica de la entrevista semiestructurada y fichas 

de observación estructuradas, con el objetivo 

de reconocer la importancia y el uso de las 

subcategorías de las TIC y el PC tanto entre los 

estudiantes como entre los docentes. Además, se 

elaboraron tablas para presentar las respuestas 

obtenidas, los comentarios del entrevistador y 

una síntesis general de los hallazgos. Se empleó el 

procedimiento de triangulación para garantizar la 

validez y la fiabilidad de los resultados. 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

Estudiantes sobre las TIC y subcategorías
Los participantes expresaron que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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(TIC) podrían desempeñar un papel significativo 

en su formación, fortaleciendo habilidades de 

comunicación y  promoviendo  un  aprendizaje 

capaz de llevar al desarrollo del pensamiento 

crítico. Este enfoque general sobre las TIC y su 

impacto en el pensamiento crítico se alinea con 

la literatura revisada, la cual sugiere que el uso 

de las TIC en la educación fortalece el trabajo 

colaborativo,  estimulando así el pensamiento 

crítico y aumentando el interés por el aprendizaje. 

Además, la literatura subraya que el acceso  a   

las  TIC impacta   positivamente  en  habilidades  

como  la investigación y enriquecimiento de 

capacidades de los cursantes,  transformando el  

enfoque  tradicional de las  aulas hacia un modelo 

más holístico que  integra los recursos tecnológicos 

y fomenta estilos  de enseñanza basados en  la 

libertad, motivación y creatividad.

En cuanto a las herramientas TIC conocidas 

y empleadas,  los  estudiantes  mencionaron  que  

las  más frecuentes eran Google Meet, Zoom 

y Classroom, evidenciando un uso extendido 

de plataformas digitales incluso en un entorno 

rural. Esta  capacidad de uso y manejo de las 

TIC les permitía desarrollar competencias 

digitales relevantes en el contexto actual, lo que 

está respaldado por la literatura que destaca los 

beneficios del uso de herramientas digitales en el 

ámbito educativo.

Sin embargo, algunas situaciones presentaron 

elementos en contra en su utilización por parte 

de algunos estudiantes. La falta de acceso a la 

conexión a internet, así como la carencia de equipos 

digitales, fueron obstáculos significativos. Esto fue 

particularmente relevante para aquellos estudiantes 

provenientes de hogares con recursos limitados, 

quienes enfrentaban mayores desafíos en el acceso 

a internet y a dispositivos actualizados, según lo 

señalado por la literatura revisada.

En otra línea de opinión, los estudiantes 

calificaron como importante el espectro o mundo 

de la informática, destacando su utilidad en la 

generación y gestión de datos. En este sentido,  

percibían  que  la  informática  beneficiaba  su  

proceso de aprendizaje y les permitía aprovechar 

los recursos electrónicos disponibles en las redes, 

necesarios para su desarrollo académico, laboral 

y  profesional.  La  literatura  también  apoya  

esta  relación  entre el  nivel  de  conocimiento  

en  informática  y  el manejo de información, 

subrayando la familiaridad de los estudiantes con 

estas herramientas y su capacidad para gestionar la 

información.

Además, al explorar una de las subcategorías 

de  las TIC,  los  estudiantes  identificaron  las  

tecnologías actuales que consideraban necesarias  

de las redes de telecomunicaciones, mencionando 

principalmente internet, telefonía móvil y cable. 

Estas  tecnologías eran utilizadas en su vida diaria 

y les permitían resolver diversas situaciones 

personales, familiares, profesionales y laborales, 

contribuyendo así a mantener su motivación 

y compromiso con el proceso educativo. Esta 

percepción se alinea con la literatura, que resalta 

el papel de estas tecnologías en facilitar el proceso 

educativo, especialmente en situaciones limitantes 
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como la impuesta por el aislamiento social de la 

pandemia del COVID-19.

Para finalizar los estudiantes valoran 

positivamente el impacto de las TIC en   su aprendizaje, 

reconociendo su contribución al desarrollo   del   

pensamiento   crítico   y   destacando su utilidad   

en   el   proceso   educativo.   Sin  embargo, también   

identifican   obstáculos  relacionados  con el   acceso   

a   la   tecnología,   especialmente en entornos con 

recursos  limitados.  Estas  percepciones están 

respaldadas por la literatura revisada, que subraya 

la importancia  de  las  TIC  en  la  educación  y 

destaca tanto sus beneficios como los desafíos 

asociados con su implementación.

Análisis y contraste con la teoría
En la Tabla 1 se presentan los hallazgos que 

coinciden con la literatura citada, destacando 

el papel de las TIC en fortalecer el pensamiento 

crítico y el trabajo colaborativo. A pesar de las 

limitaciones en el acceso a internet y tecnología, 

los estudiantes  valoran  positivamente  el  impacto 

de las TIC en su aprendizaje. Las herramientas 

virtuales mencionadas en el estudio apoyan el 

desarrollo académico y promueven habilidades 

como la innovación y la creatividad, respaldando 

así la teoría citada.

Tabla 1. Cuadro comparativo de hallazgos y teorías de las opiniones estudiantes sobre las TIC. 
Aspecto Hallazgos del estudio Teoría citada

Contribución de las TIC al 
pensamiento crítico

Las TIC fortalecen el pensamiento crítico y el 
trabajo colaborativo.

Jack y Higgins (2019), Aveiga (2022), Yi 
et al., (2020), Gómez-Galán (2017).

Herramientas TIC conocidas y 
empleadas

Uso frecuente de Google Meet, Zoom y 
Classroom, incluso en entornos rurales.

.

Limitaciones en el uso de las TIC Obstáculos debido a la falta de acceso a 
internet y equipos digitales.

Álvarez et al., (2020).

Importancia de la informática en el 
aprendizaje

Valoración de la informática en la organización 
y gestión de la información.

Mejía-Salazar (2020).

Tecnologías actuales y redes de 
telecomunicaciones

Uso frecuente de internet, telefonía móvil y 
cable para resolver diversas situaciones.

Manyari et al., (2023).

Medios virtuales utilizados por los 
estudiantes

Empleo de redes sociales, internet, Google, 
etc., apoyando su desarrollo académico.

Este cuadro comparativo muestra una 

convergencia entre los hallazgos del estudio y la 

teoría citada, lo que respalda la importancia de las 

TIC en el desarrollo del pensamiento crítico y el 

aprendizaje de los estudiantes del CEBA.

Contribución de las TIC al pensamiento 
crítico

Las afirmaciones de los participantes sobre 

el papel significativo de las TIC en su formación 

y su capacidad para fortalecer habilidades 
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de comunicación están respaldadas por las 

investigaciones de Jack y Higgins (2019), Aveiga 

(2022), Yi et al., (2020) y Gómez-Galán (2017). 

Estos autores han señalado que el uso de las TIC 

en la educación promueve el trabajo colaborativo y 

estimula el pensamiento crítico, transformando así 

el enfoque tradicional de las aulas.

Limitaciones en el uso de las TIC
Las dificultades enfrentadas por algunos 

estudiantes debido a la falta de acceso a internet 

y la carencia de equipos digitales se encuentran 

respaldadas por Álvarez et al., (2020). Este estudio 

destaca que los estudiantes de hogares con recursos 

limitados enfrentan mayores desafíos en el acceso a 

internet y a dispositivos actualizados.

Importancia de la informática en el 
aprendizaje

La valoración de los estudiantes sobre la 

importancia de la informática en la organización 

y gestión de la información se alinea con la 

investigación de Mejía-Salazar (2020). Este autor 

encontró que los estudiantes tienen familiaridad 

con estas herramientas y su manejo de información, 

lo que respalda la percepción positiva de los 

estudiantes del CEBA sobre el impacto de la 

informática en su aprendizaje.

Tecnologías actuales y redes de 
telecomunicaciones

El uso frecuente de internet, telefonía móvil 

y cable por parte de los estudiantes para resolver 

diversas situaciones personales y profesionales 

está respaldado por Manyari et al., (2023). Este 

estudio destaca que estas tecnologías facilitan el 

proceso educativo al proporcionar herramientas y 

plataformas accesibles a docentes y estudiantes, lo 

que confirma la importancia de las TIC en la vida 

cotidiana de los estudiantes del CEBA.

Opinión de los Docentes en cuanto a las TIC 
y subcategorías

Los docentes del Centro de Educación 

Básica Alternativo (CEBA) expresaron una 

opinión sólida sobre el papel crucial que 

desempeñan las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en el proceso educativo. 

En particular, destacaron la contribución de las 

TIC al desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. Argumentaron que estas tecnologías 

fortalecen habilidades  y destrezas esenciales para 

el aprendizaje, lo que se traduce en un mejor 

desempeño académico y una mayor capacidad de 

análisis y reflexión por parte de los estudiantes.

En cuanto a las herramientas TIC conocidas 

y empleadas, los docentes mencionaron varias 

plataformas, siendo Google Classroom y Padlet las 

más destacadas. Estas herramientas les permiten 

organizar y compartir contenidos, interactuar con 

los estudiantes y  fomentar la colaboración en el 

aula virtual. Además, señalaron que el propósito del 

uso de las TIC era ejecutar la práctica  educativa  de 

manera  efectiva, procesar información, aumentar 

la productividad y evitar errores humanos.

Los docentes también reconocieron los 

beneficios significativos de la informática, como 
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el aumento de la productividad y la capacidad de 

procesar información. Estos aspectos contribuyen 

al fortalecimiento del análisis e interpretación del 

pensamiento crítico y la obtención de competencias 

digitales por parte de los estudiantes. En cuanto a 

las tecnologías actuales de importancia, destacaron 

la internet  como la más crucial, seguida de la 

televisión digital y la inteligencia artificial. Para 

ellos, el servicio de internet era primordial para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que permitía interactuar en redes, realizar 

investigaciones y llevar a cabo procesos de 

evaluación.

Además, los docentes emplean una amplia 

variedad de medios virtuales para la enseñanza, 

incluyendo la internet, comunicación 5G, 

inteligencia artificial, realidad virtual, televisión 

digital y telefonía celular. Estos medios se 

relacionan con el adventure learning, e-learning y 

clases virtuales, adaptándose a los requerimientos 

de formación en la sociedad digital actual.

Análisis y contraste con la teoría
En la Tabla 2 se presentan los hallazgos del 

estudio reflejan la importancia que los docentes 

asignan a las TIC en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, alineándose con la teoría 

citada que destaca el papel de las TIC en fortalecer 

habilidades y destrezas para el aprendizaje. Los 

docentes utilizan una variedad de herramientas 

y recursos tecnológicos para ejecutar la práctica 

educativa de manera efectiva, coincidiendo con 

la literatura que resalta la importancia de adaptar 

entornos virtuales a los requerimientos educativos 

de la sociedad digital actual.

Tabla 2. Cuadro comparativo sobre TIC de los docentes.
Aspecto Hallazgos de los estudiantes Hallazgos de los docentes Teoría citada
Contribución de las TIC al 
pensamiento crítico

Las TIC fortalecen el pensamiento 
crítico al fortalecer habilidades de 
aprendizaje.

Las TIC apoyan el desarrollo 
del pensamiento crítico de los 
estudiantes.

Propósito del uso de las TIC 
por parte de los docentes

Uso de herramientas tecnológicas 
para ejecutar la práctica educativa 
de manera efectiva.

Uso de recursos tecnológicos para 
aumentar la productividad y evitar 
errores humanos.

Beneficios de la informática 
según los docentes

La informática aumenta la 
productividad y fortalece el 
análisis crítico.

La informática brinda beneficios 
significativos para el análisis crítico 
y la adquisición de competencias 
digitales.

(Robles, 2019).

Tecnologías actuales de 
importancia según los 
docentes

Internet, televisión digital, 
inteligencia artificial.

Internet, televisión digital, 
inteligencia artificial.

Medios virtuales empleados 
por los docentes

Internet, comunicación 5G, 
inteligencia artificial, realidad 
virtual.

Internet, comunicación 5G, 
inteligencia artificial, realidad 
virtual.

Gómez-Galán et 
al., (2018)
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Este cuadro comparativo muestra una 

consistencia entre los hallazgos del estudio y la 

teoría citada, lo que respalda la importancia de las 

TIC en el desarrollo del pensamiento crítico y la 

práctica educativa de los docentes del CEBA.

Contribución de las TIC al pensamiento 
crítico

Los docentes reconocieron la contribución 

positiva de las TIC al desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, coincidiendo con los 

antecedentes que destacan cómo el uso de las TIC 

fortalece habilidades y destrezas esenciales para el 

aprendizaje. Esto sugiere una convergencia entre la 

teoría y la experiencia práctica de los docentes en 

el aula.

Herramientas TIC conocidas y empleadas
El hecho de que los docentes utilicen 

herramientas como Google Classroom y Padlet 

refleja una convergencia con los antecedentes 

que mencionan la adopción generalizada de estas 

tecnologías en el ámbito educativo. Esto sugiere 

que los docentes están alineados con las tendencias 

actuales en el uso de herramientas TIC para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje.

Propósito del uso de las TIC por parte de los 
docentes

Los docentes emplean las TIC con el propósito 

de ejecutar la práctica  educativa  de manera 

efectiva y aumentar  la  productividad, lo cual 

está en línea con  los  antecedentes  que resaltan 

cómo la tecnología puede mejorar la eficiencia y 

la calidad del proceso educativo. Esto sugiere una 

concordancia entre la teoría y la práctica observada 

en el estudio.

Beneficios de la informática según los 
docentes

Los docentes reconocen los beneficios de la 

informática en el fortalecimiento del pensamiento 

crítico y la adquisición de competencias digitales 

por parte de los estudiantes, lo cual coincide con 

los antecedentes que destacan cómo la informática 

puede mejorar la capacidad de análisis y resolución 

de problemas de los estudiantes. Esto sugiere una 

consistencia entre la investigación previa y la 

experiencia práctica de los docentes en el aula.

Opinión de los estudiantes sobre el 
Pensamiento crítico y subcategorías

Conciencia de la importancia del pensamiento 
crítico

Los estudiantes expresaron  una  conciencia  

clara sobre la importancia del pensamiento crítico 

en su formación, reconociendo que esta habilidad  

es esencial  para  enfrentar   situaciones reales 

y promover un crecimiento personal, social y 

laboral. Este hallazgo coincide con los antecedentes 

que resaltan cómo el  pensamiento crítico  es una 

habilidad fundamental en  la  sociedad actual, 

respaldando así la importancia atribuida al 

desarrollo de esta  habilidad  en  el  ámbito  educativo.
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Desarrollo de habilidades a través del trabajo 
colaborativo

Los   estudiantes   mencionaron   que   
el   empleo  de las TIC   les  había  permitido   
desarrollar   habilidades, especialmente a través 
del trabajo colaborativo. Esta experiencia 
refuerza los antecedentes que sugieren que el 
aprendizaje colaborativo, apoyado por las TIC, 
mejora la capacidad de pensamiento crítico de los 
estudiantes. La colaboración en las tareas escolares 
y la responsabilidad compartida promueven el 
desarrollo de habilidades cognitivas relacionadas 
con el pensamiento crítico, como la resolución de 
problemas y la toma de decisiones.

Interpretación y análisis de información
Los estudiantes destacaron la importancia de 

interpretar y analizar la información disponible 
en los medios digitales, reconociendo cómo esto 
contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. 
Este hallazgo coincide con los antecedentes que 
enfatizan la necesidad de desarrollar habilidades 
para evaluar críticamente la información en un 
entorno digital. La capacidad de discernir entre la 
información veraz y la falsa es fundamental para 
promover un pensamiento crítico sólido en los 
estudiantes.

Autorregulación en la resolución de problemas
Los estudiantes expresaron aceptación hacia 

la autorregulación del pensamiento y las acciones 
en situaciones problemáticas, reconociendo la 
importancia de controlar las emociones y buscar 
soluciones constructivas. Este hallazgo se alinea 
con los antecedentes que sugieren que promover 
la autorreflexión y la autorregulación emocional es 
crucial   para   potenciar   el   pensamiento crítico 
de los estudiantes. La capacidad de enfrentar 
los desafíos de manera reflexiva y positiva es 
fundamental en  el  desarrollo de habilidades para 
la resolución de problemas.

Los hallazgos de la opinión de los estudiantes 
sobre el pensamiento crítico y las subcategorías 
mencionadas reflejan una comprensión profunda 
de la importancia de esta habilidad y cómo se 
desarrolla a través de experiencias colaborativas, 
la interpretación y análisis de información, y la 
autorregulación en la resolución de problemas. 
Estos hallazgos están respaldados por los 
antecedentes teóricos, que destacan la relevancia 
del pensamiento crítico en la sociedad actual y la 
importancia de promover su desarrollo a través de 
estrategias educativas.

Tabla 3. Cuadro comparativo estudiantes sobre el pensamiento crítico.
Subcategoría Opinión de los estudiantes Teoría citada

Conciencia de la importancia del 
pensamiento crítico

Valoran la importancia del pensamiento 
crítico para su formación y desarrollo personal 
y laboral

Respaldo en teorías como la del 
socioconstructivismo y la UNESCO que 
destacan la importancia del pensamiento 
crítico para el crecimiento social y el 
aprendizaje continuo (Bolo et al., 2023; 
UNESCO, 2023b).
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Subcategoría Opinión de los estudiantes Teoría citada

Desarrollo del pensamiento crítico 
a través del trabajo colaborativo

Consideran que el trabajo colaborativo facilita 
el desarrollo de habilidades necesarias para el 
pensamiento crítico

Apoyo en teorías como la de Calle y 
Pérez, que proponen un entorno de 
aprendizaje respaldado por las TIC para 
mejorar el pensamiento crítico de los 
estudiantes (Calle y Pérez (2018).

Interpretación de la información en 
medios digitales

Destacan la importancia de interpretar 
información en medios digitales para discernir 
su veracidad y relevancia

Se respalda en teorías que enfatizan 
el desarrollo de habilidades para 
comprender la veracidad y eficacia 
de la información en redes sociales, 
promoviendo el pensamiento crítico 
(Baque y Portilla, (2021), Aparicio 
(2018).

Análisis en situaciones 
problemáticas

Reconocen la importancia del análisis en 
situaciones problemáticas para la toma de 
decisiones y la resolución de problemas

Coincide con teorías que sugieren que 
el diseño curricular debe enfocarse 
en desarrollar habilidades cognitivas 
relacionadas con el manejo de 
información y la resolución de problemas 
(Cruz-Pérez et al., 2019).

Autorregulación del pensamiento y 
acciones

Valoran la autorregulación como mecanismo 
para controlar emociones y buscar soluciones 
constructivas

Se sustenta en teorías que abogan por 
un enfoque educativo que fomente 
la autorreflexión, la autorregulación 
emocional y la resolución positiva de 
problemas (Cruz-Pérez et al., 2019).

Análisis y contraste con la teoría
Los hallazgos reflejan una convergencia con 

las teorías mencionadas, ya que los estudiantes 
reconocen  la  importancia  del  pensamiento  
crítico  y su relación con el uso de las TIC para el 
aprendizaje colaborativo y la interpretación de la 
información en medios digitales.

Además, los resultados respaldan la idea de 
que el pensamiento crítico se desarrolla a través 
del análisis en situaciones problemáticas y la 
autorregulación del pensamiento y las acciones, 
lo que coincide con las teorías que promueven un 
enfoque educativo centrado en el desarrollo de 
habilidades cognitivas y emocionales.

Sin embargo, es importante destacar la 
necesidad de seguir promoviendo prácticas 

educativas que fomenten el pensamiento crítico 
de manera integral, abordando no solo el aspecto 
cognitivo,  sino  también el emocional y social, 
como sugieren las teorías mencionadas.

Opinión de los docentes del Pensamiento 
crítico y subcategorías

En la Tabla 4 se presentan los hallazgos  
obtenidos de la opinión de los docentes sobre 
el pensamiento crítico y las subcategorías 
mencionadas, contrastado con los antecedentes 
teóricos proporcionados, se refleja un cuadro 
comparativo que permite visualizar las similitudes 
y diferencias  entre los resultados  obtenidos y la 
teoría respaldada por los antecedentes.
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Tabla 4. Cuadro comparativo estudiantes sobre el pensamiento crítico.
Categoría/Subcategoría Hallazgos de los Docentes Teoría respaldada por los Antecedentes

Importancia del desarrollo del 
pensamiento crítico

Los docentes reconocen la importancia 
del pensamiento crítico en los estudiantes, 
destacando su capacidad para resolver 
problemas, tomar decisiones y analizar 
información.

Benavides y Ruíz  (2022)  indican 
la  necesidad de promover estrategias 
pedagógicas para desarrollar el pensamiento 
crítico en los estudiantes y los docentes.

Interpretación de la información 
en medios digitales

Los docentes mencionan haber desarrollado 
habilidades a través de las TIC, incluyendo 
la creación  de materiales educativos, 
habilidades comunicativas y trabajo 
colaborativo.

Gómez-Galán et al. (2018) sugieren que 
en la sociedad actual, las TIC desempeñan 
un papel importante en la promoción 
del conocimiento a través de plataformas 
digitales.

Habilidades de análisis de la 
situación

Los docentes resaltan la importancia de 
desarrollar habilidades de análisis de la 
situación, examinando hechos y diseñando 
planes para resolver problemas.

Facione (2011) describe el pensamiento 
crítico como un proceso de discernimiento 
autorregulado que implica la interpretación 
y evaluación de la información.

Autorregulación de 
pensamientos y acciones

Los docentes consideran crucial lograr la 
autorregulación de pensamientos y acciones 
en situaciones problemáticas, así como 
controlar las emociones para abordar los 
problemas de manera efectiva.

Benavides y Ruiz (2022) destacan la 
importancia de la autorregulación en la 
toma de decisiones informadas y el manejo 
efectivo de situaciones problemáticas.

En  general, los  hallazgos  obtenidos de   la  

opinión de los docentes reflejan una concordancia 

con los antecedentes teóricos proporcionados. 

Los docentes   reconocen   la    importancia  del 

pensamiento crítico en el proceso educativo 

y destacan cómo las TIC pueden contribuir 

al desar rollo de esta habilidad.    Además,  

resaltan  la  necesidad de promover estrategias 

pedagógicas  que  fomenten el pensamiento crítico   

y   la   autorregulación en los estudiantes. Este  

alineamiento entre la teoría y la práctica fortalece 

la validez y relevancia de los hallazgos obtenidos en 

el estudio.

Importancia del desarrollo del pensamiento 
crítico

Los docentes expresaron una comprensión 

profunda de la importancia del pensamiento crítico 

en el proceso educativo. Reconocieron que esta 

habilidad va más allá de simplemente adquirir 

conocimientos, ya que permite a los estudiantes 

resolver problemas, tomar decisiones informadas 

y analizar la información de manera crítica. Este 

hallazgo coincide con la teoría respaldada por 

Benavides y Ruíz (2022), quienes subrayan la 

necesidad de desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes y los docentes como parte 

fundamental de la educación.
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Interpretación de la información en medios 
digitales

Los docentes destacaron cómo las TIC les 

han permitido desarrollar habilidades diversas, 

incluyendo la creación de materiales educativos, 

habilidades comunicativas y trabajo colaborativo. 

Este aspecto se alinea con la teoría de Gómez-Galán 

et al., (2018), quienes enfatizan el papel crucial de 

las TIC en la promoción del conocimiento a través 

de plataformas digitales. Los docentes reconocen 

que la interpretación de la información en medios 

digitales es una habilidad importante que puede 

potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes.

Habilidades de análisis de la situación
Los docentes resaltaron la importancia 

de desarrollar habilidades de análisis de la 

situación, examinando hechos y diseñando planes 

para resolver problemas. Este enfoque está en 

consonancia con la teoría de Facione (2011), quien 

describe el pensamiento crítico como un proceso 

de discernimiento autorregulado que implica la 

interpretación y evaluación de la información. Los 

docentes reconocen que el análisis de la situación es 

fundamental para promover el pensamiento crítico 

en los estudiantes.

Autorregulación de pensamientos y acciones
Los docentes consideraron crucial lograr la 

autorregulación de pensamientos y acciones en 

situaciones problemáticas, así como controlar las 

emociones para abordar los problemas de manera 

efectiva. Este aspecto se alinea con la teoría de 

Benavides y Ruiz (2022), quienes destacan la 

importancia de la autorregulación en la toma de 

decisiones informadas y el manejo efectivo de 

situaciones problemáticas. Los docentes reconocen 

que la autorregulación es una habilidad clave que 

los estudiantes  deben  desarrollar  para potenciar 

su pensamiento crítico.

Los docentes reconocen que las TIC pueden 

desempeñar un papel importante en el desarrollo 

del pensamiento  crítico de  los  estudiantes  y  

destacan la importancia  de  promover estrategias 

pedagógicas que fomenten esta habilidad. Estos 

hallazgos refuerzan la relevancia del pensamiento 

crítico en el contexto educativo y subrayan la 

importancia de su desarrollo continuo en los 

estudiantes.

A MANERA DE CIERRE 
El uso de las TIC llevaría a un impacto 

favorable en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes del ciclo avanzado de CEBA 

en Juliaca, son indispensables para su desarrollo 

cognitivo, contribuyen a mejorar sus habilidades de 

comunicación, facilitan el aprendizaje significativo  

y promueven el desarrollo  de competencias 

digitales y el fortalecimiento de sus relaciones 

sociales. Los estudiantes de esta institución 

educativa son adultos mayores de 18 años de 

un área rural y enfrentan desafíos adicionales, 

como responsabilidades laborales, familiares y la 

distancia de los centros urbanos, lo que dificulta 

su acceso a tareas y actividades de aprendizaje, así 

como a una conexión constante a Internet, pero han 
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sabido sobrellevar estas limitaciones y demuestran 

competencias digitales al utilizar algunas de estas 

herramientas.

El uso de los medios informáticos tiene un 

impacto favorable en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, fomentan el desarrollo de 

un pensamiento crítico y reflexivo, les ha permitido 

adquirir conocimientos específicos en diversos 

temas necesarios para interactuar en la sociedad 

digital actual. Se evidencia en los estudiantes y 

docentes evaluados que las telecomunicaciones 

deciden en el desarrollo del pensamiento crítico, 

poseen conocimientos sobre el uso de internet y de 

las diversas herramientas, dispositivos, programas 

y plataformas disponibles para interactuar en el 

entorno virtual, les proporciona la capacidad de 

utilizar estas herramientas de forma efectiva y 

potenciar su pensamiento crítico.

Los estudiantes están más familiarizados 

con el uso de redes sociales y herramientas de 

búsqueda e intercambio de información, mientras 

que los docentes tienen experiencia en el uso de 

herramientas virtuales para enseñar, evaluar y 

compartir contenido relacionado con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Esta conexión entre 

estudiantes y docentes a través de los entornos 

virtuales crea un ambiente propicio para promover 

el pensamiento crítico en el contexto educativo.

CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaran que no 
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La capacitación docente fortalece habilidades 
pedagógicas, mejorando el desempeño y 
favoreciendo una enseñanza efectiva. En el 
contexto de una universidad privada en Lima, 
se determinó la influencia de la capacitación 
docente (CD) sobre el desempeño de 100 
profesores, utilizando un tipo de investigación 
correlacional. El instrumento para medir 
la CD incluyó 22 ítems distribuidos en 3 
dimensiones. La variable desempeño docente 
(DD) constó de 15 ítems en 3 dimensiones. 
Los resultados revelaron una relación positiva 
significativa entre CD y DD, respaldada por 
un coeficiente de determinación R2 de 0,553 a 
un nivel de significancia de α=0,05. Asimismo, 
se identificaron diferencias significativas 
entre las diversas dimensiones de la CD y su 
desempeño. En conclusión, Estos hallazgos 
subrayan la importancia de la capacitación 
en el desarrollo profesional del docente, 
influyendo directamente en su desempeño. 
Además, resalta de la importancia de las 
estrategias efectivas de capacitación para la 
calidad de la enseñanza.

Palabras clave: Capacitación docente; 
Desempeño docente; Habilidades pedagógicas; 
Enseñanza efectiva; Calidad de la enseñanza

RESUMEN

O treinamento de professores fortalece as 
habilidades pedagógicas, melhorando o 
desempenho e favorecendo o ensino eficaz. 
No contexto de uma universidade privada 
em Lima, a influência do treinamento de 
professores (TOT) no desempenho de 100 
professores foi determinada usando pesquisa 
correlacional. O instrumento para medir a DC 
incluiu 22 itens distribuídos em três dimensões. 
A variável desempenho do professor (TD) 
consistia em 15 itens em 3 dimensões. Os 
resultados revelaram uma relação positiva 
significativa entre CD e DD, apoiada por um 
coeficiente de determinação R2 de 0,553 em 
um nível de significância de α=0,05. Também 
foram identificadas diferenças significativas 
entre as várias dimensões da CD e seu 
desempenho. Em conclusão, esses resultados 
destacam a importância do treinamento no 
desenvolvimento profissional dos professores, 
influenciando diretamente seu desempenho. 
Além disso, destacam a importância de 
estratégias de treinamento eficazes para a 
qualidade do ensino.

Palavras-chave: Formação de professores; 
Desempenho dos professores; Habilidades 
pedagógicas; Ensino eficaz; Qualidade do 
ensino

RESUMO

Teacher training strengthens pedagogical 
skills, improving performance and favoring 
effective teaching. In the context of a private 
university in Lima, the influence of teacher 
training (TOT) on the performance of 100 
teachers was determined using a correlational 
type of research. The instrument to measure 
CD included 22 items distributed in 3 
dimensions. The teacher performance variable 
(DD) consisted of 15 items in 3 dimensions. 
The results revealed a significant positive 
relationship between CD and DD, supported 
by a coefficient of determination R2 of 0.553 
at a significance level of α=0.05. Likewise, 
significant differences were identified 
between the various dimensions of CD and 
its performance. In conclusion, these findings 
underscore the importance of training in 
teachers' professional development, directly 
influencing their performance. In addition, it 
highlights the importance of effective training 
strategies for the quality of teaching.

Key words: Teacher training; Teacher 
performance; Pedagogical skills; Effective 
teaching; Teaching quality
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INTRODUCCIÓN
El propósito del proceso de capacitación 

y formación del docente de las universidades 

es fomentar la calidad educativa. Es por ello, 

el proceso de enseñanza aprendizaje requiere 

profesores con competencias docentes que 

abarquen estrategias metodológicas, digitales, 

investigativas, de vinculación y gestión, entre 

otras. Estas competencias son fundamentales para 

abordar los desafíos sociales y, sobre todo, para 

cumplir con la misión de formar integralmente a  

los nuevos profesionales, dotándolos de habilidades 

sociales necesarias para el desarrollo de su carrera 

profesional (Andrade et al., 2020; Gómez y Valdés, 

2019).

Al respecto, un artículo publicado por el Banco 

Mundial (2014) sobre el informe del Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA), se insiste en la obligación de mejorar la 

calidad de la educación en los países de América 

Latina, comenzando por los docentes, ya que la 

región se encuentra en los últimos lugares del 

ranking educativo mundial. Por lo cual, este 

fenómeno posiblemente se deba al deterioro en 

la formación continua de los docentes en relación 

al uso de las tecnologías de la información. En 

este contexto, se  destaca  la  escasa  formación  

continua  de los docentes como parte de esta crisis, 

ya que este componente es crucial para cumplir 

con los estándares de calidad educativa y construir 

aprendizajes realmente significativos (Flores y 

Abelle, 2018; Álvarez, 2020). 

Por su parte, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(2022)  ha  colaborado  estrechamente  con   los 

centros de capacitación y desarrollo de la función 

docente a través del programa Campus Mundial 

para Docentes, con el objetivo de proporcionar 

capacitación en áreas como el aprendizaje 

socioemocional y el manejo de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

Por otro lado, la pandemia generada por el del 

Covid-19 va necesidad de que el 40% de los países 

a nivel mundial participen en este programa, en un 

esfuerzo por abordar los desafíos que han surgido 

en el desempeño docente en las universidades. 

Además, se destaca que el 58% de estos países 

no contaban con experiencia previa en el uso 

de herramientas digitales. Ante la necesidad de 

adaptarse a la educación a distancia y virtual debido 

a la pandemia y las medidas sanitarias tomadas 

para evitar la propagación de la infección, la 

UNESCO ha impulsado iniciativas para fortalecer 

las competencias digitales docentes. 

Por otro lado, las Instituciones de Educación 

Superior identifican las carencias presentes 

en los  estudiantes  universitarios y  fomenta 

una formación  de  calidad a  través de una   

oferta   académica   pertinente  y adaptada a  las   

necesidades  profesionales   del área  geográfica 

donde está ubicada cada institución (Izquierdo 

et al., 2020; Rodríguez, 2017). En este sentido, 

la formación  de  los  estudiantes requiere 

profesores con  competencias  pedagógicas  que  



Obregón L.

861
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

abarquen  estrategias  metodológicas,  digitales, de 

investigación,  de vinculación,  de  gestión  y  además 

la actualización en  conocimiento  y competencias  

en su especialidad. Por lo tanto, es esencial que 

los docentes universitarios estén preparados 

para enfrentar los desafíos actuales y  brindar 

una  educación  de  calidad.  Esto  implica  estar  

familiarizados   con   el  uso  de tecnologías  digitales   

en   el   proceso   de   enseñanza  y  aprendizaje,  

fomentar la investigación y la  vinculación  con  

el  entorno,  y poseer habilidades de gestión que 

permitan un adecuado  desarrollo  de  las  actividades  

académicas.

Cabe destacar,   en  relación  a la variable  

desempeño docente que una encuesta nacional 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

e Información (INEI; 2015) reveló datos sobre 

el  desempeño   académico  de   los  docentes    

universitarios   a  nivel  nacional.  Según  los  

resultados,  el  59,3% de los egresados de las 

universidades consideraron que la calidad de sus 

profesores fue buena, mientras que el 25,9% la 

calificó como  excelente. Estos  datos  resaltan  la  

importancia  d e la  satisfacción de los estudiantes 

en el funcionamiento y la continuidad de las 

universidades. Asimismo, la evaluación de la 

calidad educativa permite medir la aceptación en 

el mercado de los profesionales egresados de la 

universidad.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es 

determinar la influencia de la capacitación del 

docente sobre su desempeño en una institución 

universitaria de Lima. Es esencial que los docentes 

cuenten con las competencias (aptitudinales y 

actitudinales) que les permitan cumplir con su 

misión de formar a los estudiantes de manera  

integral,  dotándolos  de  las  capacidades  necesarias 

para  enfrentar  los  retos  de  su  profesión y 

contribuir al desarrollo de la sociedad.

Este  estudio  ha  tenido  implicaciones   prácticas  

al  identificar  necesidades   de  capacitación  y  

así,   servir   de  referencias  para posteriores 

investigaciones referidas al diseño de programas 

específicos para mejorar el desempeño de las 

autoridades de los diversos órganos que componen 

la universidad. También ha contribuido al avance 

teórico en el campo de la gestión educativa y 

ha destacado la importancia de las habilidades 

socioemocionales en el entorno educativo. Su 

impacto social radica que sus resultados pueden 

contribuir a la promoción de una gestión educativa 

más efectiva y colaborativa.

MÉTODO
Se llevó a cabo una investigación cuantitativa 

de análisis correlacional de corte transversal no 

experimental. Se optó por utilizar una población   

docente  de  una  institución    universitaria   

compuesta por 100 docentes, y se aplicó la técnica 

de muestreo censal para seleccionar la muestra 

final de 100 participantes. Estos participantes 

fueron elegidos de manera que representaran 

adecuadamente las características de la población 

total.

En cuanto al instrumento utilizado para medir 

la variable de capacitación docente, constaba 
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de 22 ítems distribuidos en tres dimensiones:    

capacitación  por  competencia  (7 ítems),  

tecnologías  de  la  información  y  comunicación   

(8 ítems)  y  materiales educativos (7 ítems). 

Respecto a la variable de desempeño docente, se 

contaba con 15 ítems distribuidos también en tres 

dimensiones: responsabilidad en la práctica de 

sus funciones laborales (5 ítems), usos didácticos 

(5 ítems) y competencia pedagógica (5 ítems). Las 

respuestas para cada ítem se registraron en una 

escala tipo Likert, donde se asignaron los siguientes 

valores: nunca (1), raramente (2), ocasionalmente 

(3), frecuentemente (4) y muy frecuentemente (5).

El coeficiente  Alfa  de  Cronbach para  la  

variable de  capacitación   docente  arrojó un 

valor de 0.9728, mientras que para la variable 

de  desempeño docente fue de 0.8234. Estos 

valores  indican  una  alta consistencia interna y 

confiabilidad de los instrumentos utilizados. Para 

interpretar los resultados, se establecieron los 

siguientes rangos: nunca (1-1.8), raramente (1.8-

2.6), ocasionalmente (2.6-3.4), frecuentemente 

(3.4-4.2) y muy frecuentemente (4.2-5).

Es esencial comprender cada una de las 

dimensiones de las variables para una correcta 

interpretación de los resultados. En el caso de 

la capacitación docente, la capacitación por 

competencia se refiere al desarrollo de habilidades 

específicas necesarias para llevar a cabo una tarea 

con éxito, garantizando que los participantes 

adquieran las destrezas necesarias para cumplir 

con estándares predefinidos. Las tecnologías de 

la información y comunicación se centran en la 

integración de herramientas digitales y recursos 

en línea para mejorar las habilidades pedagógicas 

y facilitar el acceso a información actualizada. Los 

materiales educativos son recursos diseñados para 

apoyar el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

pedagógicas.

Para la variable de desempeño docente, la 

responsabilidad en la práctica de sus funciones 

laborales implica el compromiso de los educadores 

de cumplir con sus deberes profesionales, 

garantizando  la  calidad  en la enseñanza y la 

atención a los estudiantes. Los usos didácticos 

se refieren a la aplicación estratégica de métodos 

y  recursos  pedagógicos  para  optimizar  la 

enseñanza y promover un aprendizaje efectivo. La 

competencia  pedagógica  implica  la  habilidad  del 

educador para aplicar metodologías  y  estrategias  

de manera  efectiva,  adaptándolas  a  las  necesidades 

individuales de los estudiantes.

Para evaluar las hipótesis de trabajo,  se  

realizaron pruebas de correlación para evaluar 

el  coeficiente  de   determinación  R2,  así   como   

pruebas de ANOVA asociadas  al modelo de 

regresión lineal para   analizar   las   variables 

investigadas. Todos estos análisis estadísticos se  

llevaron  a  cabo utilizando  el  programa  SPSS  

versión  26.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se presenta de manera 

gráfica el recuento de casos para para la variable 

Capacitación Docente (X) y sus dimensiones. Se 

observa que, tanto para la variable como para 
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sus dimensiones, la categoría más frecuente 

corresponde a “ocasionalmente”, con frecuencias 

que van desde 28 (X3 – Materiales Educativos) 

hasta 38 (X – Capacitación Docente) casos. Para la 

dimensión  Manejo  de  las TIC (X2), la categoría 

menos frecuente es “Nunca”, con 7 casos, mientras 

que, para el resto de los factores, la categoría "Muy 

Frecuentemente  es  la  opción  menos  frecuente, 

con  frecuencias  desde los 6 casos (X – Capacitación 

Docente) hasta los 15 casos (X2 – Manejo de las 

TIC); la dimensión Materiales Educativos (X3) no 

reporta casos en esta categoría.

Figura 1. Recuento de casos para la variable Capacitación Docente (X) y sus dimensiones.

La distribución de frecuencia de la variable 

Desempeño Docente (Y) y sus dimensiones se 

muestra en la Figura 2. Se observa que, para todos 

los caos, la categoría más frecuente corresponde a 

“Ocasionalmente”, con frecuencias que van desde 

los 35 casos (Y3 – Competencia Docente) hasta los 

65 casos (Y – Desempeño Docente). La categoría 

“Nunca” no reporta casos para ninguno de los 

factores y en el caso de la variable Desempeño 

Docente (Y) no reporta valores dentro de la 

categoría “Muy Frecuentemente”.

Figura 2. Recuento de casos para la variable Desempeño Docente (Y).
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A fin de determinar si existen diferencias entre 

los promedios de las dimensiones de la variable 

Capacitación Docente, se desarrolla un análisis 

de varianza, cuyos  resultados  se muestran en la 

Tabla 1 y la Figura 3.  Se  obtuvo un  valor  de  F  de  

1.9977, la  significancia asociada a este estadístico 

es de 0.1375, al ser la significancia superior  al  

valor  límite  prestablecido, se  puede afirmar 

que no existen diferencias significativas entre las 

dimensiones  de la variable.

Tabla 1. Análisis de varianza para las dimensiones de la variable Capacitación Docente (X).
Origen Variación Suma Cuadrados Grados Libertad Cuadrado Medio F p

Dentro del Grupo 3.02 2 1.5107 1.9977 0.1375
Entre Grupos 224.61 297 0.7562   
Total 227.63 299    

La Figura 3 muestra el diagrama de caja y 

bigotes (representación gráfica del análisis de 

varianza) correspondiente a los valores de la 

variable Capacitación Docente y sus dimensiones. 

El gráfico muestra una información cónsona con 

lo obtenido a través del análisis de varianza, ya que 

se observan que las cajas guardan proporción entre 

sí, mostrando poca diferencia entre sus alturas y 

la posición de la línea media, lo cual indica una 

diferencia poco significativa entre las medias de los 

conjuntos analizados.

Figura 3. Diagrama de caja y bigotes para la variable capacitación docente (X) y sus dimensiones.

Se realizó un análisis de varianza para verificar 
la existencia de diferencias entre las medias de 
las dimensiones de la variable dependiente (Y 
- Desempeño Docente), los resultados están 
reportados en la Tabla 2 y la Figura 4. El estadístico 
F tiene un valor de 0.2055, lo que significa que la 
variación entre  grupos  es  casi cinco  veces mayor 

que  la  variabilidad  interna de  cada grupo; el 
p-valor de la prueba es de 0.8143, al ser un valor 
superior al umbral prestablecido, se acepta la 
hipótesis nula de la  igualdad  y se afirma con una 
certeza estadística del 95% que no hay diferencias 
entre las dimensiones de la variable Desempeño 
Docente.
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Tabla 2. Análisis de varianza para las dimensiones de la variable Desempeño Docente (Y).
Origen Variación Suma Cuadrados Grados Libertad Cuadrado Medio F p

Dentro del Grupo 0.08 2 0.0377 0.2055 0.8143
Entre Grupos 54.52 297 0.1836   
Total 54.60 299    

La Figura 4 muestra el diagrama de caja y 

bigotes correspondiente a los valores de la variable 

Capacitación Docente (Y) y sus dimensiones; la 

imagen está en línea con los resultados del análisis 

de  varianza,  ya  que  se  observa  poca  distancia 

entre  la s líneas  medias,  lo  cual  indica  una 

diferencia  poco  significativa entre las medias de  

los  conjuntos analizados.

Figura 4. Diagrama de caja y bigotes para para capacitación docente (Y) y sus dimensiones.

Para    verificar   la    existencia   de   una    

relación  entre  la   variable  dependiente   

(Desempeño   Docente)  y   la   variable    

independiente   (Capacitación  Docente),   así   

como   sus    dimensiones,   se  desarrollaron 

modelos  de regresión lineal,  que  se representan 

en  la  Figura 5. En  todos  los casos, se observa  que   

el  coeficiente  de correlación  es  positivo, lo  que  

indica que la relación entre los factores es directa, 

es  decir,  a medida que el nivel de  Capacitación 

Docente (X) aumenta  o disminuye de valor, el 

valor correspondiente al Desempeño Docente (Y) 

responde de la misma manera.  Todos los   valores   

del  estadístico  F  son  positivos   y   mayores   que 

100, por   lo   que   la  variabilidad   sistemática   

(explicada  por  el  modelo  de regresión)  es más 

de 100 veces superior  a  la  variabilidad aleatoria; 

en  todos   los  casos,  la  significancia  del  modelo  

es menor  a  0.05, por lo que  puede  rechazarse  la  

hipótesis  nula  de  independencia   y   se   afirma   

que   el modelo es significativo, es decir, que 

existe una relación  significativa entre la variable 

Desempeño  Docente y la Capacitación Docente y 

sus dimensiones.
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Tabla 3. Resumen pruebas de correlación.
Y vs X1 Y vs X2 Y vs X3 Y vs X

Coeficiente Correlación 0.8134 0.7260 0.7611 0.8056
Coeficiente Determinación 0.6617 0.5271 0.5793 0.6490
F Anova 191.6592 109.2517 134.9690 181.1874
p-valor Anova 8.52E-25 1.27E-17 3.92E-20 5.22E-24

Figura 5. Modelos de regresión lineal entre las variables Capacitación Docente (y sus dimensiones)
y Desempeño Docente en una institución de educación universitaria de Lima.

Discusión
Se examinó   la   distribución  de   frecuencias 

de los   niveles de respuesta   relacionados con la   

Capacitación     Docente   (X)   de   los   sujetos 

encuestados. Los resultados obtenidos mostraron 

que los niveles máximos para las tres dimensiones 

de la variable correspondieron a la respuesta 

“ocasionalmente”, seguidos de los niveles de 

“frecuentemente” y “raramente”. Por su parte, 

el análisis de varianza corroboró que existen 

diferencias   significativas   entre   las   dimensiones 

para   esta  variable.   Un   aspecto   destacado   

fue   que   los docentes manifestaron   una   mayor   

percepción   hacia   las   dimensiones   de   tecnología 

de la información   y   comunicación (TIC) y 

materiales educativos   en comparación con la  

capacitación  por  competencias.  Estos  resultados 

tienen relevancia para comprender las preferencias 

y necesidades de los docentes   en términos  de 

capacitación en distintas áreas. Esta información 

puede ser aprovechada para diseñar programas 

de  desarrollo  profesional  que  se  adapten  de 

manera precisa a   las necesidades específicas de 

los docentes en cada dimensión.  Además,   estos 

hallazgos pueden contribuir a mejorar la práctica 

docente al identificar áreas específicas donde los 
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docentes requieren mayor apoyo  y  desarrollo   de 

competencias. En este sentido, es fundamental 

resaltar que los docentes universitarios   deben 

contar con   una   variedad   de herramientas   

que   se   complementen    con   el desarrollo   e   

implementación   de   competencias docentes   

(Rivadeneyra   et   al., 2016;   Izquierdo   et   al., 

2020).   Esto   les   permitirá participar   en un sistema 

educativo de calidad y promover  un  aprendizaje 

significativo,  actual y útil para los estudiantes.

En relación al desempeño   docente, se observó  

que     la    distribución    de   las frecuencias   

relativas de los niveles de respuestas  en   las 

diferentes dimensiones era más uniforme, con una 

mayor   cantidad     de  respuestas   en   el    nivel  

“ocasionalmente”,   el cual fue respaldado por el 

ANOVA realizado. Los docentes manifestaron 

percibir que   todas  las dimensiones  son 

igualmente importantes   para   el desarrollo   de 

su labor educativa. Este resultado  indica  que  los  

docentes  valoran  de  manera  equitativa   todas  

las dimensiones consideradas en el estudio, 

reconociendo su relevancia en su desempeño  

profesional.  Esta  percepción  resalta  la  importancia 

de abordar y fortalecer todas las dimensiones en 

la formación y capacitación docente, ya que los 

docentes consideran que cada una de ellas tiene un 

impacto significativo en su labor educativa. 

Diversos estudios han demostrado de 

manera  consistente  que  hay  una  conexión  

favorable   entre   la planificación cuidadosa de 

las actividades educativas, la selección adecuada 

de herramientas de enseñanza y la utilización 

efectiva de estas herramientas para examinar 

y transmitir el conocimiento a los estudiantes 

(Guzzardo et al., 2020; Contreras, 2019; Tejedor, 

2018; Galván y Salinas, 2018; Hebles et al., 2017). 

En otras palabras, el acto de planificar de manera 

consciente y estratégica, así como el uso de una 

variedad de métodos y recursos para evaluar y 

comunicar el aprendizaje, se ha asociado con 

resultados positivos en el proceso educativo. 

Además, los estudios también han explorado las 

percepciones de los alumnos en cuanto a lo que 

consideran un buen desempeño docente. Romero 

y Martínez (2017) destacan que los estudiantes 

valoran la manifestación de respeto por parte de 

los profesores, así como su capacidad para cumplir 

con lo planificado y organizar las actividades de 

manera efectiva. Además, los alumnos aprecian 

que los docentes demuestren un dominio claro 

de las actividades pedagógicas, lo que implica un 

conocimiento profundo y una habilidad para guiar 

y facilitar el aprendizaje de manera efectiva.

Al   examinar   la   relación   entre   la   

Capacitación Docente (X)   de   los encuestado   y   

el  Desempeño (Y) en  el estudio, los resultados  

obtenidos   respaldaron   de    manera    concluyente    

la    existencia    de  una  relación  positiva  y  

significativa   entre   estas variables,   evidenciada   

por  un coeficiente de  determinación R2  de  0,553, 

lo cual  implica  una  correlación   del  55,3%. En otras 

palabras, la capacitación recibida por los docentes 

tiene un  impacto  positivo  en  su  capacidad 

para desempeñar eficazmente  sus  actividades  de 

enseñanza. Pizarro (2022) reportó un  coeficiente  
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de  determinación  R2 de 0,383 que corresponde 

una relación significativa entre las competencias 

docentes y el desempeño de  los docentes en el 

uso de los medios digitales. Por consiguiente,  

ambas variables están conectadas entre sí de 

forma moderada. Estos   resultados indican  que  

cuando  los docentes  se  someten a  programas  

de  capacitación y  adquieren  conocimientos  

adicionales y habilidades pedagógicas,  esto  

se  traduce  en mejoras  sustanciales   en   su  

desempeño   en el aula.  Al invertir en su desarrollo 

profesional  y proporcionarles oportunidades de 

crecimiento y actualización,   se    fortalece   su  

capacidad  para   ofrecer una educación de calidad. 

resaltan la importancia de que las instituciones 

educativas  brinden  apoyo  y promuevan la 

capacitación  continua  de  los  docentes.  El  proceso  

de  enseñanza  se   refiere  a todas las acciones y 

actividades llevadas a cabo por el docente con  

el  propósito de proporcionar a los estudiantes 

oportunidades de aprendizaje (Van et al., 2020; 

Escudero, 2019; González y Subaldo, 2017). De 

esta manera, se fomenta el mejoramiento constante 

de la calidad educativa al dotar a los profesores 

de  las  herramientas y conocimientos necesarios  

para  adaptarse a  los cambios y desafíos del  

entorno  educativo  actual,  así como  para  brindar  

experiencias de  aprendizaje  enriquecedoras y 

efectivas a los estudiantes.

El proceso de enseñanza se refiere a todas 

las acciones y actividades llevadas a cabo por 

el docente con el propósito de proporcionar a 

los estudiantes oportunidades  de aprendizaje. 

Además de transmitir conocimientos, este proceso 

busca fomentar valores, actitudes y estrategias 

que contribuyan al desarrollo integral de los 

alumnos (Sánchez  et  al.,  2019;  Hašková et al., 

2019;  Jordán  et  al.,  2018).  Es  fundamental  que 

el docente planifique  cuidadosamente  el proceso 

de enseñanza,  ya  que esto desempeña  un papel 

crucial en la mejora de la  calidad educativa. La 

planificación implica organizar  y estructurar  

las  actividades de enseñanza de manera efectiva, 

teniendo   en  cuenta  los  objetivos  de  aprendizaje,  

los recursos disponibles y las necesidades 

individuales  de los estudiantes.  Además de la 

transmisión de conocimientos, el docente  debe 

promover valores y actitudes  positivas, como 

la responsabilidad, el respeto,  la  empatía  y 

la cooperación, que  contribuyan al desarrollo 

personal y social  de  los  estudiantes. Asimismo, 

es importante que se enseñen  estrategias de 

aprendizaje  que ayuden  a  los  alumnos  a  adquirir  

habilidades de pensamiento crítico, resolución de 

problemas y toma de decisiones. 

Cabe destacar que los resultados derivados 

de la capacitación  docente no  se  esperan  que 

se manifiesten de manera inmediata. Aunque 

el propósito último de cualquier programa de  

capacitación   de  los docentes es mejorar los 

resultados de los estudiantes, es crucial tener 

en cuenta que este progreso implica un análisis 

comparativo entre el estado previo y posterior a la  

capacitación, considerando también otros factores  

que  influyen  en  el  rendimiento  estudiantil 

(Donoso, 2018; Orozco, 2017). En este sentido, 
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la capacitación de los docentes tiene un impacto 

positivo en su desempeño en el ámbito educativo, 

así como en su interacción con el resto de la 

comunidad educativa. Asimismo, contribuye al 

logro de las metas generales del proceso educativo 

en las instituciones de educación universitaria. 

Es  importante comprender que la mejora en los 

resultados  de  los  estudiantes requiere tiempo 

y un enfoque a largo plazo. Los  efectos de l a  

capacitación se van desarrollando gradualmente a  

medida  que  los docentes  aplican  los conocimientos 

y las habilidades adquiridas en su práctica diaria. 

Además, la influencia de otros factores, como el 

entorno educativo, el grado de comprensión de 

los contenidos y el nivel de compromiso de los 

estudiantes, también inciden en  el  rendimiento  

académico  de  los  estudiantes,  que  son  los  

usuarios del servicio de enseñanza y aprendizaje.

CONCLUSIONES
Para la variable capacitación docente, los 

docentes universitarios han mostrado una 

preferencia destacada por recibir capacitación 

en TIC y materiales educativos en comparación 

con la capacitación en competencias. Es de suma 

importancia que los docentes tengan acceso a 

una amplia variedad de herramientas, incluyendo 

las TIC y materiales educativos, para fortalecer 

y desarrollar sus competencias. La combinación 

de estas herramientas con la capacitación por 

competencias permitirá a los docentes adquirir las 

habilidades necesarias para brindar una educación 

de calidad y promover un aprendizaje efectivo 

en el contexto universitario. Así, se garantiza una 

formación integral que abarca tanto el dominio 

de las   tecnologías  como  la   adquisición  de  

habilidades pedagógicas necesarias para enfrentar 

los desafíos  educativos   actuales y  proporcionar 

una experiencia de aprendizaje  enriquecedora   

para los estudiantes.

En relación al desempeño docente, los 

profesores expresaron que todas las dimensiones 

son igualmente importantes para el desarrollo de 

su labor educativa. Este hallazgo demuestra que 

los docentes valoran de manera equitativa cada 

una de las dimensiones analizadas en el estudio, 

reconociendo su relevancia en su desempeño 

profesional. Esta percepción resalta la necesidad 

de abordar y fortalecer todas las dimensiones de 

la variable Capacitación Docente (X), ya que los 

profesores consideran que cada una de ellas tiene 

un impacto significativo en su trabajo educativo. 

Esto subraya la importancia de un enfoque integral 

en la preparación de los docentes, que abarque 

aspectos como la planificación, la metodología, el 

uso de recursos, la evaluación y la interacción con 

los estudiantes. Al atender todas estas dimensiones 

de manera equilibrada, se puede promover un 

desempeño  docente más efectivo y una mejora en 

la calidad de la educación.

Se pudo demostrar la existencia de una relación 

significativa entre las variables Capacitación Docente 

(X) y el Desempeño Docente (Y), lo cual confirma 

la influencia que el proceso de capacitación tiene 

en las diferentes dimensiones del trabajo educativo. 

Los resultados destacan la importancia de brindar 



Capacitación y desempeño de los docentes en una universidad privada de Lima

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org870

a los docentes oportunidades de formación y 

desarrollo profesional   en todas las áreas relevantes 

para su labor. Al fortalecer la capacitación docente 

en aspectos como el dominio de contenidos, las 

habilidades pedagógicas, el uso de tecnologías 

educativas y  la  gestión de recursos, se puede 

potenciar  el    desempeño de los docentes y,  en 

consecuencia, ofrecer un servicio más completo  

a los estudiantes. Es fundamental reconocer 

que la capacitación docente abarca múltiples 

dimensiones y que todas ellas desempeñan un   

papel crucial en el éxito  del proceso educativo. 

Al invertir en la formación continua  de los  

docentes y proporcionarles herramientas y   

recursos   adecuados,   se   contribuye  a potenciar 

su desempeño y a fomentar un entorno educativo 

enriquecedor y de calidad.
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El estudio examinó las prácticas educativas 
de los docentes para mejorar la calidad 
educativa y el logro de competencias de los 
alumnos. Se utilizó un enfoque cuantitativo 
con un diseño descriptivo, recolectando 
datos de 86 docentes a través de Google 
Forms. Los resultados indicaron carencias 
en la aplicación de estrategias pedagógicas 
y en la participación estudiantil, aunque 
se destacaron el fomento de la autonomía 
y la adecuada asignación de tiempo para 
actividades educativas. Se concluyó que 
invertir en desarrollo profesional docente 
y promover un enfoque centrado en 
el estudiante son fundamentales para 
garantizar una educación de calidad y 
preparar a los estudiantes para los desafíos 
contemporáneos. 

Palabras clave: Prácticas educativas; 
Calidad de la educación; Competencias de 
los estudiantes; Estrategias pedagógicas; 
Participación estudiantil; Desarrollo 
profesional docente; Enfoque centrado en 
el estudiante

RESUMEN

O estudo examinou as práticas educacionais 
dos professores para melhorar a qualidade 
educacional e o alcance das competências 
dos alunos. Foi utilizado um enfoque 
quantitativo com um desenho descritivo, 
coletando dados de 86 professores por meio 
do Google Forms. Os resultados indicaram 
deficiências na aplicação de estratégias 
pedagógicas e na participação dos alunos, 
destacando-se o estímulo à autonomia 
e a adequada alocação de tempo para 
atividades educacionais. Concluiu-se que 
investir no desenvolvimento profissional 
dos professores e promover uma abordagem 
centrada no aluno são fundamentais 
para garantir uma educação de qualidade 
e preparar os alunos para os desafios 
contemporâneos.

Palavras-chave: Práticas educacionais; 
Qualidade da educação; Competências 
dos alunos; Estratégias pedagógicas; 
Participação dos alunos; Desenvolvimento 
profissional do professor; Abordagem 
centrada no aluno

RESUMO

The study examined the educational 
practices of teachers to improve educational 
quality and student competency 
achievement. A quantitative approach with 
a descriptive design was used, collecting 
data from 86 teachers via Google Forms. 
The results indicated deficiencies in the 
application of pedagogical strategies and 
student participation, while highlighting 
the promotion of autonomy and appropriate 
time allocation for educational activities. 
It was concluded that investing in teacher 
professional development and promoting 
a student-centered approach are essential 
to ensure quality education and prepare 
students for contemporary challenges.

Key words: Educational practices; Education 
quality; Student competencies; Pedagogical 
strategies; Student participation; Teacher 
professional development; Student-centered 
approach
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INTRODUCCIÓN
En el ámbito educativo,  el  logro  de  

competencias se ha convertido en un objetivo 

prioritario para el desarrollo integral de los 

estudiantes y su preparación para los desafíos del 

siglo XXI (Umaña-Mata, 2020). La enseñanza por  

materias  y  contenidos,  en  la  que  los  alumnos  

reciben conocimientos de forma pasiva, está 

cada vez más desfasada. Las universidades están 

apostando por estrategias pedagógicas que apoyen 

el desarrollo de competencias en respuesta a las 

condiciones laborales, sociales, ambientales y 

económicas que nos aquejan (Van den Beemt et al., 

2023).

Para lograr este propósito, es fundamental 

contar con estrategias de enseñanza efectivas 

que promuevan un aprendizaje significativo y el 

desarrollo de habilidades relevantes; no solo en 

tecnologías digitales, sino hacia el desarrollo de 

habilidades, como la colaboración y el aprendizaje 

permanente. Sin embargo, el sector educativo 

también enfrenta desafíos en su transición de la 

educación (Venkatraman et al., 2022).

En este sentido, las Naciones Unidas (2019) 

a través de su Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, reconoce a la educación de calidad  

como  uno  de  los  Objetivos  de Desarrollo 

Sostenible (ODS). En este marco, la ONU subraya  

la necesidad de fomentar un aprendizaje inclusivo 

y equitativo, así como de promover oportunidades 

de educación de calidad para todos. Por ello, las 

estrategias de enseñanza desempeñan un papel 

crucial en el logro de estos objetivos, al permitir 

un enfoque pedagógico  centrado  en  el estudiante,   

que  fomente  la  participación  activa,  la  creatividad  

y  el pensamiento crítico.

Asimismo, la Unesco, por su parte,  ha  

enfatizado  la  importancia  de  las competencias  

para  el  desarrollo personal y social, y ha 

promovido el enfoque de "aprender a aprender" 

como base de una educación de calidad (Pearson, 

2022). La Unesco  sostiene  que  las  estrategias  de  

enseñanza  deben  ser  diseñadas de manera que 

estimulen el aprendizaje autónomo, la resolución 

de problemas y la capacidad de adaptarse a los 

cambios. Esto implica promover metodologías 

activas, como el aprendizaje basado en proyectos, 

el uso de tecnologías educativas y la colaboración 

entre los estudiantes, para fomentar el desarrollo   

de competencias clave.

El BID, en su enfoque de mejorar la calidad 

y equidad de la educación en América Latina y el 

Caribe, ha destacado la necesidad de fortalecer las 

prácticas docentes y pedagógicas (Acevedo et al., 

2023). Según el BID, las estrategias de enseñanza 

innovadoras son fundamentales para transformar 

el proceso educativo y potenciar el logro de 

competencias. Esto implica no solo transmitir  

conocimientos,  sino  también desarrollar  

habilidades  cognitivas  superiores,  como  el 

pensamiento crítico, la comunicación efectiva y 

la resolución de problemas, a través de métodos 

de enseñanza  interactivos  y  centrados  en el 

estudiante.

Asimismo, Solorzano et al., (2020) declaran 

que, el uso de un método de  enseñanza  coordinado  
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no  sólo contribuye al desarrollo del intelecto del 

individuo, también debe potenciar la fuerza de 

voluntad, la perseverancia, el espíritu crítico y 

autocrítico. Además, los estudiantes tienen la 

oportunidad de mantenerse actualizados en los 

temas tratados, lo que les ayuda a fortalecer  sus  

habilidades  cognitivas y axiológicas. Es útil y 

necesario que los docentes sepan desarrollar 

estrategias metodológicas, que requieren de 

una  preparación  previa  y  que pueden  ser  

implementadas  a  través  de  la formación  

permanente.  Por  ello,  el  objetivo  de  este  estudio 

es analizar la importancia de las estrategias de 

enseñanza para el logro de competencias en el 

contexto educativo. Bajo la fundamentación sobre 

el papel esencial que desempeñan las estrategias de 

enseñanza en el desarrollo de competencias en los 

estudiantes universitarios.

La justificación de investigar las estrategias de 

enseñanza y su impacto en  la  calidad  educativa  

y  el desarrollo de competencias en los estudiantes 

radica en la urgente necesidad de mejorar los 

procesos de aprendizaje en nuestras instituciones 

educativas. En un mundo en constante evolución, 

donde la información y las habilidades requeridas 

cambian rápidamente, es fundamental que la 

educación se adapte para preparar a los estudiantes 

de manera efectiva para los desafíos del siglo XXI.

La investigación en este tema es crucial porque 

proporciona una comprensión más profunda de 

cómo los métodos de enseñanza influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes. Al identificar las 

estrategias más efectivas, podemos optimizar el 

tiempo en el aula y maximizar el rendimiento 

académico   de    los  alumnos.  Además,  al  

comprender cómo se adquieren y desarrollan las 

competencias clave, podemos diseñar programas 

educativos más eficaces que promuevan el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas y 

la creatividad.

Esta investigación también tiene implicaciones 

sociales significativas. Un sistema educativo de 

calidad es fundamental para el desarrollo tanto 

individual como colectivo de una sociedad. Al 

mejorar la calidad de la educación y el logro de 

competencias, podemos contribuir a la formación 

de ciudadanos más capacitados, que estén 

mejor preparados para enfrentar los desafíos del 

mundo moderno y participar de manera activa y 

constructiva en la sociedad.

En última instancia,  la  justificación   de  

investigar  las  estrategias  de  enseñanza se basa en 

la necesidad  de  mejorar   la   efectividad  de  la  

educación  y en el compromiso de proporcionar a  

todos los estudiantes las herramientas  necesarias 

para alcanzar su máximo potencial. Esta 

investigación no solo beneficia a los estudiantes  

individuales  y  a las  instituciones  educativas,  

sino que también tiene un impacto positivo en 

el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su 

conjunto.

MÉTODO
El estudio se desarrolló con un enfoque 

cuantitativo, utilizando Google Forms como 

herramienta principal para recopilar datos. 
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Durante los meses de mayo y junio de 2022, se 

invitó a participar a un total de 86 docentes de dos 

universidades ubicadas en Apurímac. Este enfoque 

cuantitativo  permitió  obtener datos estadísticos 

que  posteriormente  fueron  sometidos  a  un  

análisis riguroso.

El diseño de la investigación fue no 

experimental y de tipo descriptivo. Esto significa 

que se observaron las variables sin intervenir en 

ellas durante  la recolección de datos. El objetivo 

principal era obtener una visión general de las 

estrategias de  enseñanza  utilizadas  por  los  

docentes  en  las instituciones seleccionadas.

El cuestionario utilizado fue diseñado 

específicamente para este estudio y se distribuyó 

a través de Google Forms para facilitar su acceso 

y recopilación de respuestas. Las preguntas del 

cuestionario estaban dirigidas a conocer las 

estrategias  de enseñanza empleadas por los 

docentes en sus prácticas pedagógicas diarias.

Una vez recopilados los datos, se procedió a su 

análisis utilizando técnicas descriptivas. Se siguió 

un proceso de sistematización de datos conforme 

a las pautas establecidas por Sánchez et al., (2018), 

lo que permitió obtener resultados significativos y 

representativos de la realidad estudiada.

Todos los docentes nombrados y contratados 

de las instituciones participantes fueron 

considerados para la investigación, asegurando así 

la representatividad de la muestra. Sin embargo, 

se excluyeron del análisis aquellos docentes que 

no asistieron a la aplicación de los instrumentos, 

garantizando la integridad de los datos y la validez 

de los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el estudio realizado sobre las estrategias de 

enseñanza, se identificaron cinco dimensiones que 

reflejan diferentes aspectos de la práctica docente. 

Estas dimensiones se derivan de las preguntas 

planteadas en la Tabla 1 y proporcionan una visión 

más detallada de cómo los docentes abordan la 

enseñanza en el aula.

Dimensión Siempre A veces Casi Nunca Nunca
Uso de estrategias según las capacidades de los estudiantes 0% 24% 40% 36%
Identificación de objetivos con los estudiantes 62% 30% 6% 2%
Promoción de la intervención activa de los estudiantes 71% 23% 6% 0%
Limitación de actividades a tiempos determinados 23% 51% 23% 3%
Ofrecimiento de tiempo adecuado para actividades personales y grupales 50% 39% 5% 6%

Tabla 1. Estrategias de Enseñanza.

En la Tabla 1 se presenta el análisis de los 

resultados obtenidos sobre las estrategias de 

enseñanza, allí se identificaron cinco dimensiones 

clave que reflejan diferentes aspectos de la práctica  

docente.  La  primera  dimensión  se  centra en 

el uso de estrategias adaptadas a las capacidades 

individuales de los estudiantes. Los datos revelaron 

que la mayoría de los docentes (76% entre "Casi 
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Dimensión Siempre A veces Casi Nunca Nunca
Planificación de Estrategias 36% 44% 20% 0%
Uso de Métodos Pertinentes 29% 50% 21% 0%
Utilización de Recursos del Entorno Estudiantil 62% 27% 11% 0%
Realización de Talleres 54% 33% 13% 0%
Dominio de Competencias Básicas y Metodológicas 27% 44% 29% 0%

Tabla 2. Organización del Microcurrículo para el desarrollo de competencias.

Nunca" y "Nunca") no emplean estas estrategias 

de manera consciente, lo que podría afectar 

negativamente el desarrollo académico de los 

alumnos.

En cuanto a la segunda dimensión, relacionada 

con la identificación de objetivos de aprendizaje  

junto  con  los  estudiantes,  se  observó  que  la 

mayoría de los docentes (92% entre "Siempre" y "A 

veces") trabajan en colaboración con los alumnos 

en este aspecto. Sin embargo, aún queda espacio 

para  mejorar  la  participación de los estudiantes 

en este proceso.

La  tercera  dimensión,  centrada  en  la   

promoción de la intervención activa de los 

estudiantes, arrojó resultados alentadores. Se 

encontró que la mayoría de los docentes (94% entre 

"Siempre" y "A veces") fomentan la participación 

activa de los estudiantes en su propio proceso de  

aprendizaje,  lo   que   puede tener un   impacto   

positivo   en   su  comprensión y retención de la 

información.

En  relación  con  la cuarta dimensión, 

referente a la limitación de actividades a tiempos 

determinados, se observó que la mayoría de 

los docentes (74% entre "Siempre" y "A veces") 

establecen límites de tiempo para las actividades. 

Sin embargo, aún existe un porcentaje significativo 

que no lo hace, lo que podría afectar la gestión del 

tiempo de los estudiantes.

Por  último, la quinta dimensión, que trata 

sobre el ofrecimiento de tiempo adecuado para 

actividades individuales y grupales, reveló que la 

mayoría de los docentes (89% entre "Siempre" y 

"A veces") asignan tiempo suficiente para estas 

actividades. Esto es fundamental para promover 

habilidades como el pensamiento  crítico  y  el  

trabajo en equipo.

Si bien hay aspectos positivos en la práctica  

docente  en  relación  con  las estrategias de 

enseñanza, también existen áreas que requieren 

atención y mejora. Estos hallazgos pueden 

servir como punto de partida para desarrollar 

intervenciones destinadas a mejorar la calidad 

educativa y el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, en la Tabla 2 se muestran los 

resultados  sobre  la  organización  de micro 

currículo para el desarrollo de competencias.
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Los resultados de la Tabla 2 muestran una 

combinación de prácticas positivas y áreas de 

mejora en la organización del microcurrículo 

para el desarrollo de competencias. En cuanto 

a la planificación de estrategias para descubrir  

competencias  previas,  se  observa  que  la  

mayoría  de los  docentes  (80%)  planifican  

diferentes estrategias, lo que refleja una atención  

a las necesidades individuales de los alumnos. 

En  relación  al  uso de métodos pertinentes para 

inducir el aprendizaje, si bien la mayoría de los 

docentes (79%) utiliza métodos pertinentes, existe 

una minoría (21%) que parece no utilizarlos de  

manera  consistente, lo que resalta la importancia 

de emplear enfoques pedagógicos adecuados.

Por otro lado, la utilización de recursos del 

entorno estudiantil para desarrollar contenidos 

curriculares es una práctica común entre la 

mayoría de los docentes (89%), lo que sugiere una 

integración efectiva del entorno en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La realización de talleres 

para integrar diferentes áreas del conocimiento 

también es una práctica extendida, con un 87% de  

los  docentes  que  los  realizan, lo que promueve 

una comprensión holística del conocimiento y 

prepara a los estudiantes de manera más efectiva 

para el mundo real.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de 

los docentes afirma  dominar las competencias 

básicas  y  metodológicas   de enseñanza (71%), 

un porcentaje considerable (29%) parece tener 

dificultades para adaptar su enseñanza y satisfacer 

las   necesidades   individuales de   los   alumnos,   

lo   que   subraya la importancia de la capacitación 

continua y el desarrollo profesional docente.

Estos hallazgos proporcionan información 

valiosa sobre las prácticas pedagógicas en relación 

con la organización del microcurrículo para el 

desarrollo de competencias, lo que puede guiar 

esfuerzos para mejorar la calidad educativa y la 

efectividad de la enseñanza en las aulas.

Discusión

Al contrastar los resultados de este estudio 

con las investigaciones de Solorzano et al., (2020), 

Venkatraman et al., (2022), Umaña-Mata (2020), 

Van den Beemt et al., (2023) y Acevedo et al., (2023), 

se pueden identificar varios aspectos importantes 

en diferentes dimensiones.

Este estudio revela que una proporción  

significativa  de  docentes  no hace un uso 

consciente de estrategias para incrementar el 

aprendizaje de los alumnos. Esta observación 

contradice las recomendaciones de Solorzano et  

al., (2020), quienes enfatizan la importancia de 

que los docentes utilicen métodos de enseñanza en 

beneficio de sus discentes. Además, los resultados 

respaldan la idea de que los docentes enfrentan 

desafíos en la implementación de estrategias de 

enseñanza efectivas, como sugieren Venkatraman 

et al., (2022).

Por otro  lado, aunque la mayoría de los 

docentes trabajan junto a los estudiantes para 

alcanzar los objetivos, aún existe un porcentaje 

considerable que no involucra a los estudiantes 

en este proceso. Este resultado contrasta con la 
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importancia que Van den Beemt et al., (2023) 
quienes establecen a la participación estudiantil 
para fortalecer el aprendizaje colaborativo y la 
adquisición de competencias.

En cuanto al desarrollo de autonomía por 
parte  de   los   maestros,   los   resultados   muestran 
una  tendencia   positiva   hacia   la   intervención   
activa. Esto podría   alinearse con las sugerencias 
de Umaña-Mata (2020), respalda la idea de que 
los docentes deben fomentar la independencia 
educativa.

Sin embargo, la variabilidad en la aplicación  
de  métodos   pertinentes   para inducir   el 
aprendizaje podría ser un punto de desacuerdo 
con las sugerencias de Umaña-Mata (2020), 
quien enfatiza la importancia de utilizar enfoques 
pedagógicos adecuados y relevantes para asegurar 
un aprendizaje efectivo y significativo. Además, 
la necesidad de promover el uso constante de 
enfoques pedagógicos adecuados y relevantes 
estan respaldada por Acevedo et al. (2023), 
quienes destacan la importancia de las estrategias 
innovadoras para el desarrollo de competencias.

Al contrastar los resultados con las 
investigaciones mencionadas, se identifican áreas 
de coincidencia y discrepancia que destacan la 
necesidad de una mayor capacitación docente y 
de promover una mayor participación estudiantil 
para mejorar la calidad educativa y el logro de 
competencias de los estudiantes.

CONCLUSIONES
El  estudio  proporcionó  una visión detallada 

de las prácticas educativas de los docentes en 
relación con el desarrollo de competencias  en   

los   estudiantes. Se   identificaron   áreas   de   
preocupación,   como la falta de conciencia y 
aplicación de estrategias pedagógicas, así como la 
necesidad de una mayor participación estudiantil. 
Sin embargo, también se destacaron aspectos 
positivos, como el fomento de la autonomía y la 
asignación adecuada de tiempo para actividades 
educativas.

Estos hallazgos subrayaron la importancia 
de invertir en el desarrollo profesional de los 
docentes y en la  implementación  de  programas  
de capacitación que aborden sus necesidades 
específicas. Además, resaltaron la necesidad de 
promover un enfoque educativo centrado en el 
estudiante, que fomente la participación activa, la 
autonomía y el aprendizaje significativo.

En última instancia,  la   colaboración 
continua  entre   las     instituciones   educativas, 
los responsables de políticas  y  los   docentes  
se  consideró  fundamental para garantizar 
una  educación   de   calidad   que   preparara a 
los estudiantes para enfrentar los desafíos del 
mundo moderno y les  brindara  las  habilidades  
y  conocimientos  necesarios para prosperar en la 
sociedad actual.
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El compromiso escolar es un constructo que 
permite identificar el nivel de bienestar en la 
universidad. El objetivo fue determinar las 
propiedades psicométricas de la Utrecht Work 
Engagement Scale Student (UWES-S-17) 
en estudiantes universitarios mexicanos. 
Participaron 547 estudiantes hombres y 
mujeres con edades entre 18 y 20 años. Se 
realizó un análisis factorial exploratorio de 
consistencia interna por medio de la prueba 
Alfa de Cronbach y la validez por medio de 
las cargas factoriales (X2 = 3890.83, gl = 136, 
p <.000). La escala UWES-S-17 se ajustó a tres 
factores con una varianza explicada del 55.8%, 
así como α = .90 con coeficientes de correlación 
de ítems entre .362 a .533. Se concluye que la 
escala UWES-S-17, mantiene sus tres factores 
en estudiantes mexicanos, aunque algunos de 
los ítems se comportaron distintos, al migrar 
a otros factores. Finalmente, se discuten las 
implicaciones metodológicas del trabajo.

Palabras clave: Bienestar estudiantil; 
Confiabilidad; Escala; Estudiantes 
universitarios; UWES-S-17; Validez

RESUMEN

O engajamento escolar é um construto que 
identifica o nível de bem-estar na universidade. 
O objetivo foi determinar as propriedades 
psicométricas da Utrecht Work Engagement 
Scale Student (UWES-S-17) em estudantes 
universitários mexicanos. Participaram 547 
estudantes do sexo masculino e feminino com 
idade entre 18 e 20 anos. Foi realizada uma 
análise fatorial exploratória de consistência 
interna pelo teste alfa de Cronbach e 
validade por cargas fatoriais (X2 = 3890,83, 
gl = 136, p < 0,000). A escala UWES-S-17 
foi ajustada a três fatores com uma variação 
explicada de 55,8%, bem como α = 0,90 com 
coeficientes de correlação de itens entre 0,362 
e 0,533. Conclui-se que a escala UWES-S-17 
mantém seus três fatores em estudantes 
mexicanos, embora alguns dos itens tenham 
se comportado de forma diferente, migrando 
para outros fatores. Por fim, são discutidas as 
implicações metodológicas do trabalho.

Palavras-chave: Bem-estar do estudante; 
Confiabilidade; Escala; Estudantes 
universitários; UWES-S-17; Validade

RESUMO

School engagement is a construct that allows 
the identification of the level of well-being 
at university. The aim was to determine the 
psychometric properties of the Utrecht Work 
Engagement Scale Student (UWES-S-17) in 
Mexican university students. A total of 547 
male and female students between 18 and 
20 years of age participated. An exploratory 
factor analysis of internal consistency was 
performed by means of Cronbach's Alpha test 
and validity by means of factor loadings (X2 = 
3890.83, gl = 136, p <.000). The UWES-S-17 
scale was adjusted to three factors with an 
explained variance of 55.8%, as well as α = .90 
with item correlation coefficients between .362 
to .533. It is concluded that the UWES-S-17 
scale, maintains its three factors in Mexican 
students, although some of the items behaved 
differently, migrating to other factors. Finally, 
the methodological implications of this work 
are discussed.

Key words: Student well-being; Reliability; 
Reliability; Scale; University students; 
UWES-S-17; Validity
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INTRODUCCIÓN
La educación superior es un sistema que 

permite mejorar la calidad de vida de las personas. 

Actualmente,  la  matrícula  de  estudiantes es 

amplia, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (2023), aproximadamente 

32,978,888 estudiantes estaban inscritos en alguna 

institución de educación superior. La etapa 

universitaria requiere una serie de retos que son 

una exigencia académica constante, tales como: 

satisfacer las demandas académicas, adaptarse 

al entorno, gestionar  efectivamente  el tiempo y 

regular el estrés (Silva et al., 2020). 

No satisfacer estas demandas produce, como 

consecuencia, estrés académico, desmotivación 

escolar, abandono escolar, aumento de conductas 

nocivas para la salud; déficit en las relaciones 

interpersonales y cuadros mixtos de depresión-

ansiedad (Cassaretto et al., 2021; Serrano et al., 

2013). Se requieren esfuerzos conjuntos entre 

estudiantes, docentes y autoridades universitarias 

para fomentar el éxito escolar en la educación 

superior, que propicien el bienestar académico.

El  compromiso  académico  se  ha  definido  

desde la psicología  positiva, con una postura 

salutogénica,  como  un  fenómeno   que   

contrasta   con  el burnout y que implica un 

grado de compromiso o lo que se ha denominado 

engagement, el cual, está caracterizado por un 

estado afectivo-cognitivo positivo, vinculado a tres 

rasgos: vigor, dedicación y absorción,  lo cual puede 

incrementar la felicidad con la  actividad  que  se  

realiza  (Schaufeli, 2017).   Desde  esta  perspectiva,  

López  (2021),  indica  que los estudiantes con 

un mayor compromiso académico tienen mejor 

rendimiento escolar. Por otra parte, González-

Brignardello y Sánchez-Elvira-Paniagua (2013), 

identificó que la procastinación académica puede  

disminuir  en  presencia  de  bienestar  escolar.  Estas 

investigaciones sugieren  que  el  bienestar escolar 

es benéfico para los estudiantes. 

El compromiso  es  un  constructo que surge 

del ámbito laboral,  pero  que ha trasladado  con  

éxito al  ambiente   académico,  donde  se  ha 

podido observar su medición  a  través  de  un 

instrumento denominado Escala de Compromiso 

Laboral o  Utrecht Work  Engagement  Scale 

Student (UWES-S-17,   por  siglas  en  inglés),  que  

en  español  se  ha traducido  como   Escala   de 

Bienestar Escolar (Amador et al., 2019; de la Cruz 

et al., 2017).

Debido a los problemas de deserción, falta de 

motivación y bajo rendimiento académico en las 

Instituciones de Educación Superior (Seminara, 

2020), el instrumento ofrece la oportunidad de 

identificar si el bienestar escolar o el compromiso 

con la escuela,  está   relacionado   con  los  resultados 

escolares deficientes. 

Es  así   que,  desde  su  creación,  diversos  

estudios  (de  la  Cruz  et  al.,  2017; Cruzat, 

2020; Guerra y Jorquera, 2021),  han buscado su 

adaptación y validación, para la aplicación en 

instituciones educativas, no obstante, los estudios 

son en otros países. Por ejemplo, Chacon et al., 

(2018) estimaron   las  propiedades  psicométricas  

de   la  escala  UWE-S en 373 estudiantes  españoles 
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y  chilenos,  mostraron  que  el  instrumento se  

ajustó  a dos factores y un α = .87 por lo   que  la  

escala  es útil en contextos universitarios. 

Por su parte, Cruzat (2020)   estimó  las  

propiedades de validez y confiabilidad del 

instrumento en 1585 estudiantes chilenos. Los 

resultados  mostraron una buena  consistencia  

interna (α = .88), así como un modelo  de  ajuste  

trifactorial,  por  lo  tanto, el instrumento es 

adecuado para esa población.  De igual forma, 

Guerra y Jorquera (2021), analizaron la validez 

y  confiabilidad  de  escala  UWES-9S, en 541 

estudiantes chilenos, para  ello,  compararon  siete   

modelos  de  ecuaciones estructurales.  Observaron 

que los resultados se ajustaban a tres factores y un 

modelo bifactor con una  fiabilidad  de ω2 = .63 y 

.87  y  concluyeron  que los  datos  psicométricos  

eran  adecuados  y  avalan su  uso  para  medir  

el  compromiso académico en estudiantes 

universitarios chilenos. 

Por  último,  la  investigación  reciente  

realizada por Carvajal y   Carranza   (2022)   en 

la que analizaron las propiedades psicométricas 

de la UWES-9 en 547 estudiantes bolivianos, 

mostraron consistencia de la escala en cuanto a 

validez convergente y discriminante,  así  como  

una   fiabilidad de α=.89, los autores concluyeron 

que la escala  es  un  instrumento  fiable  para medir   

este   constructo  en el contexto de pandemia por la 

COVID-19.

Tal como se puede apreciar, existen numerosos  

estudios    que   han   buscado   la  adaptación  

y  validación de UWES-17, para la aplicación 

en instituciones de educación superior en 

Latinoamérica, no obstante, los estudios son en 

otros países y el realizado en México por de la 

Cruz et al. (2017), data de siete años, en dicho 

estudio, adaptaron la escala UWES-S, participando 

721 estudiantes de tres universidades mexicanas, 

obteniendo dos versiones de la escala, una de 15 

reactivos con un α = .88 y otra de nueve reactivos 

con un α = .82; sin embargo, los autores señalan 

diferencias culturales que se deben analizar en 

las adaptaciones a poblaciones mexicanas. De 

lo anterior, el objetivo de esta investigación fue 

determinar las propiedades psicométricas en 

universitarios mexicanos.

MÉTODO

Participantes
Los criterios de inclusión fueron haber 

cursado al menos un semestre en la universidad, 

no encontrarse en una situación de reprobación  

académica y  ser mayor  de 18 años. Participaron 

547 estudiantes  adscritos a 18 programas   

académicos de   ciencias   sociales   y de la salud 

de la Universidad de Colima. Los rangos de  edad 

oscilaron entre los 18 y 20 años. El 59.6% eran 

mujeres y el 40.4% varones. El 100% eran solteros, 

sin hijos y sin actividad laboral remunerada. Del 

total de estudiantes, el 36.6% cursaba el primer 

semestre, el 36% el tercero y el 27.4% el quinto. Por 

último, el 67% pertenecía al turno matutino y el 

33% al vespertino. Según la Asociación Mexicana 

de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión 
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(2018),  el  15%  de  los  participantes  pertenecían  

a  un  nivel socioeconómico   medio-bajo.   Su   

participación fue voluntaria, todos previamente 

firmaron el formato   de    consentimiento   informado. 

Instrumento
Se utilizó el Utrech Work Engagement Scale 

(UWES, Schaufeli et al., 2002), un cuestionario 

autoadministrado desarrollado inicialmente 

para evaluar engagement en el contexto laboral. 

Posteriormente, Schaufeli y Bakker (2003) 

desarrollaron una versión para estudiantes, 

la Utrecht Work Engagement Scale Student 

(UWES-S-17), cuya versión en español lleva 

por nombre Escala de Bienestar en Contexto 

Académico. Esta escala consta de 17 reactivos (ver 

Tabla 1) con diferentes opciones de respuesta. Los 

estudiantes deben responder a cada ítem utilizando 

una   escala   de   siete opciones, que va desde 0 

“nunca” hasta 6 “siempre”. La escala mide tres 

dimensiones (Schaufeli et al., 2002): 

a. Vigor: evalúa la energía y resistencia mental 

mientras se está estudiando, el deseo de invertir 

esfuerzo, tiempo, persistencia en el estudio, 

incluso cuando aparecen obstáculos y barreras 

mediante seis reactivos.

b. Dedicación: evalúa el sentido de significado, 

entusiasmo, inspiración, orgullo y reto 

relacionado con los estudios, a través de seis 

reactivos.

c. Absorción: evalúa un estado agradable de 

total  inmersión  en  el  trabajo,  en  donde  el 

individuo es incapaz de separarse del  trabajo 

a  pesar  de  que  ha  pasado  mucho  tiempo  y 

comprende cinco reactivos.

Dimensión Reactivo
a.  Vigor 1. En la escuela me siento lleno de energía

2. Soy fuerte y vigoroso en la escuela
3. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a la escuela
4. Soy muy persistente en mis estudios
5. Incluso cuando las cosas no van bien, continúo estudiando 
6. Puedo continuar estudiando durante largos períodos

b.  Dedicación 1. Mis estudios están llenos de significados y propósitos
2. Estoy entusiasmado con mis estudios
3. Mis estudios me inspiran
4. Estoy orgulloso de lo que estoy estudiando
5. Mi escuela es un reto

c.  Absorción 1. El tiempo vuela cuando estoy estudiando
2. Soy feliz cuando estoy concentrado en mis estudios
3. Cuando estoy estudiando olvido todo lo que pasa alrededor de mí
4. Estoy inmerso en mis estudios
5. Me es difícil ‘desconectarme’ de la escuela
6. Me “dejo llevar” por mis estudios

Tabla 1. Reactivos de acuerdo con cada una de las dimensiones consideradas del UWES-S-17.
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Procedimiento 
La  presente  investigación fue de tipo 

cuantitativa, transversal y analítica, para la 

recolección de los datos, para lo cual se invitó 

a la comunidad estudiantil a participar en el 

estudio a través de visitas programadas a las aulas 

donde cursaban sus clases, lo anterior con previa 

autorización de los directivos. El proceso de 

aplicación,  se  realizó  de  manera  grupal  en  las  

aulas,  la  instrucción se dictó  en  voz  alta y se 

resolvieron posibles preguntas acerca de la forma 

en que se debía responder, no existió un tiempo  

límite  para  responder.  El tiempo  promedio en 

cada grupo fue de 20 minutos. Una vez que el 

estudiante terminó de contestar, se agradeció su 

participación y se le invitó a salir para concluir el 

resto de la aplicación.

Análisis de datos
Posterior al registro y captura de datos, se 

realizó un análisis factorial exploratorio mediante 

el programa SPSS versión 24.0, con licencia 

universitaria, utilizando el método de extracción 

de análisis de componentes principales (valores 

de  varianza),  y   se  aplicó   rotación  Equamax 

con   Kaiser. Se  empleó  la  prueba  de  esfericidad   

de   Bartlet   y   la medida de adecuación muestral 

de  Kaiser-Meyer-Olkin  para  determinar  la   

pertinencia del análisis. Asimismo, se aplicó la 

prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov y de 

Shapiro Wilk (Nunnally y Bernstein, 1994) para 

analizar la consistencia interna de los datos en la 

muestra total. Los puntajes de los ítems, fueron 

sometidos al análisis de Alpha de Cronbach. 

Finalmente, se evaluó la estructura interna del 

UWES-S 17.

Consideraciones éticas
Esta investigación se ajusta a los estándares 

de la Declaración de Helsinki (World Medical 

Association, 2013) y al Código Ético del Psicólogo 

(Sociedad  Mexicana  de  Psicología, 2010) en 

materia de protección y regulación ética de la 

investigación en seres humanos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los participantes presentaron un perfil que 

caracterizó principalmente por predominar 59.6% 

el género femenino, además de tener un promedio 

escolar de 88.4 (min=75, max=98, D.T.=5.1). La 

Tabla 2,  presenta las frecuencias y porcentajes de 

las características generales.

Tabla 2. Características demográficas y escolares de los participantes (n = 547).
Características Frecuencia Porcentaje

Género Hombres 221 40.4
Mujeres 326 59.6

Edad 18 167 30.5
19 198 36.2
20 182 33.3
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Características Frecuencia Porcentaje
Semestre Primero 200 36.6

Tercero 197 36.0
Quinto 150 27.4

Turno escolar Matutino 363 66.4
Vespertino 184 33.6

Contraste de normalidad
Al llevar  a  cabo las pruebas de normalidad 

tanto en Kolmogorov Smirnov como Shapiro 

Wilk, todos los reactivos obtuvieron una p <.000, 

existiendo  datos  tanto  de  asimetría  o curtosis 

muy extrema en algunos de los reactivos.

Análisis factorial exploratorio (AFE)
Para determinar la factibilidad del análisis 

factorial exploratorio se calculó el índice de 

adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 

.946), y la prueba de esfericidad de Bartlett (X2 

= 3890.83, gl = 136, p <.000). Ambos métodos 

indicaron una intercorrelación buena con 

significancia apropiada para realizar el análisis 

factorial.

En la Tabla 3 se muestra  el  porcentaje  

de  varianza  de  cada  factor,  a  pesar   de   la   

redistribución  de  la  variabilidad  luego  de  la  

rotación  de  Equamax  con   Kaiser   entre   los   

factores,  con  el método  de  extracción  de  

componentes  principales,  estos  logran  explicar  

el  55.8%  de la varianza del constructo bienestar 

escolar, siendo un porcentaje adecuado.

Tabla 3. Varianza total explicada del UWES-S-17.

Componente
Autovalores iniciales La extracción Rotación

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 7.3 42.8 42.8 7.3 42.8 42.8 4.2 24.8 24.8
2 1.2 7.3 50.1 1.2 7.3 50.1 2.7 15.7 40.5
3 1.0 5.7 55.8 1.0 5.7 55.8 2.6 15.3 55.8
4 0.9 5.1 60.9
5 0.8 4.5 65.4
6 0.7 4.1 69.6
7 0.7 4.0 73.6
8 0.6 3.7 77.3
9 0.6 3.3 80.6
10 0.5 3.2 83.8
11 0.5 2.8 86.7
12 0.4 2.6 89.2
13 0.4 2.5 91.7
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Componente
Autovalores iniciales La extracción Rotación

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado Total % de la 
varianza

% 
acumulado

14 0.4 2.4 94.0
15 0.4 2.1 96.1
16 0.3 2.0 98.1
17 0.3 1.9 100.0

Método de extracción: Análisis de 
componentes principales

Por otra parte, los resultados muestran en la 

matriz de componentes rotados, que la totalidad 

de los ítems de la Escala UWES-17 presentaron 

coeficientes de configuración iguales o superiores 

a .45, lo que constituye un valor adecuado para 

determinar la pertinencia significativa de cada 

uno de ellos. Con  excepción del ítem ABSOR2 

y ABSOR3, las cargas de los demás ítems se 

presentaron más fuertes en un único factor, por 

lo que se considera que 15 ítems de la escala se 

distribuyen en tres factores, el primero con 7 ítems 

(VIGOR4, VIGOR5, DEDIC1, DEDIC2, DEDIC3, 

DEDIC4, ABSOR4). El segundo factor se constituye 

por 4 ítems (VIGOR1, VIGOR2, VIGOR3, 

ABSORC1) y el tercer factor se constituye por 4 

ítems (VIGOR6, DEDIC5, ABSORC5, ABSORC6). 

Tabla 4. Matriz de componentes rotados del UWES-S-17.
Componente

1 2 3
VIGOR1 .207 .753 .036
VIGOR2 .411 .636 .086
VIGOR3 .302 .560 .312
VIGOR4 .523 .169 .496
VIGOR5 .585 .272 .410
VIGOR6 .211 .128 .661
DEDIC1 .615 .455 .077
DEDIC2 .766 .319 .104

DEDIC3 .647 .375 .276

DEDIC4 .647 .260 .092
DEDIC5 .388 -.075 .467
ABSORC1 .152 .615 .355
ABSORC2 .018 .467 .466
ABSORC3 .477 .474 .419
ABSORC4 .630 .224 .353
ABSORC5 .455 .248 .543
ABSORC6 -.074 .250 .759

Método de  extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Equamax con normalización Kaiser. a. La rotación ha 
convergido en 17 iteraciones.
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Con base en la distribución anterior y 

considerando  los  15  ítems  que  presentaron  su  

carga en un solo factor, la consistencia interna 

de  toda la escala tiene como resultado un alfa 

de Cronbach de .908. Asimismo,  la  consistencia  

interna de los ítems que conforman cada uno 

de los tres factores (correlación   total  de  todos  

los   elementos), indica  que  el  primero  de  ellos  

(VIGOR4,  VIGOR5, DEDIC1,  DEDIC2,  DEDIC3,  

DEDIC4,  ABSOR4), alcanzó un coeficiente alfa de 

Cronbach de .849 con coeficientes de correlación 

de ítems  entre .508 a .702. El segundo factor 

(VIGOR1, VIGOR2, VIGOR3, ABSORC1), 

alcanzó un coeficiente alfa  de Cronbach  de  .736 

con  coeficientes  de  correlación  de  ítems  entre 

.493 a .578. El tercer factor (VIGOR6, DEDIC5,  

ABSORC5,  ABSORC6), alcanzó  un  coeficiente  

alfa  de  Cronbach de .669 con coeficientes de 

correlación de ítems entre .362 a .533.

Estandarización de la escala
Se aplicaron las pruebas t para muestras 

independientes para determinar el efecto de 

variables externa al analizar los tres factores con 

el sexo.  Se  observaron  diferencias  significativas  

en el factor 1,  mientras  que  en  el  factor 2 y 

factor 3 no hubo  diferencias   estadísticamente  

significativas. Al comparar  con  el  turno  escolar  

no  se  encontraron diferencias  estadísticamente  

significativas  (Tabla 5).

Tabla 5. Prueba t para la igualdad de medias del sexo, turno escolar y los factores del UWES-17.
Variable Factores t gl p

Sexo Factor 1 -4.12 545 .000
-4.05 442.52 .000

Factor 2 -.87 545 .384
-.86 467.74 .386

Factor 3 -1.84 545 .066
-1.83 469.07 .067

Turno escolar Factor 1 .938 545 .34
.921 349.83 .35

Factor 2 1.382 545 .16
1.410 388.24 .15

Factor 3 .008 545 .99
.008 377.62 .99

p <.05.

Utilizando la prueba ANOVA de un factor, se analizaron variables como edad, semestre y promedio 

escolar;  en los  tres casos,  se  encontraron diferencias estadísticamente significativas en el factor 3, no así 

en el factor 1 y 2 (Tabla 6).
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Tabla 6. Prueba ANOVA de un factor entre variables externas y los factores de la Escala UWES-17.
Variable Factores gl F p

Edad Factor 1 2 1.628 .197
Factor 2 2 2.255 .106
Factor 3 2 8.297 .000

Semestre Factor 1 2 3.31 .037
Factor 2 2 2.20 .112
Factor 3 2 5.560 .004

Promedio escolar Factor 1 2 1.00 .487
Factor 2 2 1.032 .409
Factor 3 2 1.30 .043

p <.05.

Para elaborar los baremos, solamente se 

analizaron  los  percentiles  del   factor   3, debido 

a que, en los datos descritos, fue el único factor 

que mostró diferencias significativas con la 

edad, semestre y promedio escolar. En la tabla 

7 se presentan los puntos de comparación de 

las puntuaciones individuales con respecto al 

desempeño del grupo, edad y semestre.

Tabla 7. Puntuaciones percentiles Factor 3 dividida por edad y semestre.

Percentil
18 años (n = 143) 19 años (n = 133) 20 años (n = 41)

1ero 3ero 5to 1ero 3ero 5to 1ero 3ero 5to
1 10 11 24 10 9 9 9 7 7.6
10 13.4 13 24 13.5 12.4 10.6 9.4 10.2 12
20 16 15 24 16 14 14.4 11.6 12 14
30 17 16 24 17 16 15.6 12.2 15 15
40 18 17 24 18 17 16.8 13.6 16 16
50 19 18 24 20 18 17 15 17 17
60 20 18.4 24 21 18.4 19 16 19 18
70 21 19.8 24 21.5 20 20.4 16.8 20 20
80 22 22 24 22 21 21 19.4 21 21
90 23 23.2 24 23 22 23.6 22.2 22 23
99 24 -- 24 -- 24 -- -- -- 24

Discusión
El objetivo del estudio fue determinar las 

propiedades  psicométricas  de  la Escala de 

Bienestar en Contexto Académico (UWES S-17), 

propuesto por Schaufeli y Bakker (2003), en 

estudiantes mexicanos de educación superior, 

para dicha validación participaron 547 estudiantes 

inscritos en la Universidad de Colima. 
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Los  resultados de la escala UWES S-17, 

mostraron puntuaciones similares en cada 

dimensión respecto al sexo, edad, grado y turno, 

destacando un mayor puntaje en la dimensión  

“Dedicación” para todas las variables mencionadas. 

Estos hallazgos coinciden con los señalados por 

Guerra y Jorquera (2021), quienes aplicaron 

el instrumento en estudiantes universitarios 

chilenos observando las medias más altas en ítems 

pertenecientes a la dimensión de “Dedicación”. 

En el área geográfica en la que se realizó la  

presente  investigación,    es  probable   que   se 

obtengan mejores puntuaciones en esta variable 

debido a los factores   psicosociales    involucrados.  

Un  estudio   reciente  de  Muñoz   et  al., (2023), 

destaca la influencia que tiene la responsabilidad 

social universitaria en la formación de valores   

sociales y,  por   ende,  en   la   apreciación   de   

la  educación  universitaria.   Además,   se ha 

identificado   que diversos   factores   como el 

contexto familiar, el lugar de residencia  y   el 

estatus laboral pueden  incidir  en   el   rendimiento 

académico del estudiante. García (2019) subraya 

particularmente la   relevancia del entorno familiar 

y comunitario histórico en  el   progreso   académico  

del   estudiante, los   cuales   serán v ariables  

importantes de considerar en futuros estudios.

En esta misma línea, Vélez (2007) sostiene 

que el éxito escolar se construye frente a contextos 

desafiantes o competitivos, donde los estudiantes 

tienen  la  oportunidad de aprender y prepararse 

para futuras adversidades. Esta autora también 

destaca la naturaleza dinámica del éxito escolar, 

el cual se moldea y evoluciona en función de las 

acciones del estudiante, el desarrollo de habilidades 

para la vida, como la perseverancia y la capacidad 

de adaptación.

El análisis factorial determinó la distribución 

de 15 de los 17 ítems en tres factores que explican 

el 55.8%  de la variabilidad del constructo, cabe 

señalar que se observó mayor peso en el factor 1, 

cuyos datos explican un 42.8% de la variabilidad. 

A diferencia de nuestros resultados, y lo planteado 

por Cachón et al., (2018), quienes concluyeron 

su estudio realizado en estudiantes españoles de 

educación con 15 ítems distribuidos en solamente 

dos factores. De manera análoga, los resultados 

de esta investigación son congruentes con los 

reportados en otros estudios sobre los factores que 

tiene la escala en poblaciones latinas y mexicanas 

(Cachón et al., 2018; Carvajal y Carranza,  2022;  de  

la  Cruz et al., 2017; Sánchez et al., 2016).

Por otra parte, dos de los ítems, absorción 

2 y absorción 3, mostraron un peso similar en 

dos factores, por lo que al aplicar la prueba de 

confiabilidad en la escala conformada por los 

15 ítems  que  presentaron  los  coeficientes  más 

fuertes en un  solo  factor,  mediante  alfa  de  

Cronbach se obtuvo  un  valor de  .908;  asimismo  

la  aplicación de esta prueba en cada factor arrojó 

un resultado de .849, .736 y .669 respectivamente, 

con lo que se observa  que  el factor 1 tiene una   

mayor  consistencia que los otros dos factores. La 

escala  muestra,  en  general,   una   homogeneidad   

aceptable en el total y por  cada  factor;  según la 

literatura, esto se considera excelente cuando el 
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alfa de Cronbach es superior a .80 (Nunnally y 

Bernstein, 1994). 

Para  la   estandarización   de  la   escala,   se  

aplicaron   pruebas   de   t  de student   para   las   

variables   de   sexo   y turno, para   las   variables   de 

edad, grado   escolar   y   promedio   de calificaciones   

se   aplicó   la   prueba de   ANOVA.   Los  

resultados mostraron diferencias estadísticamente 

significativas   en   el factor 1 para la variable sexo, 

así como en el   factor  3   para   las   variables   de  

edad,   grado   escolar y promedio. De esto   último, 

se   elaboró  una  tabla  de   baremos   utilizando 

deciles,   en   la que se observó una disminución 

de los puntajes medios de dicho factor y más 

uniformidad en los puntajes entre los grupos por 

grado conforme al aumento de la edad. A diferencia 

de  estos  resultados,  Guerra y Jorquera (2021) 

encontraron puntajes más altos en estudiantes de 

primer grado que en aquellos de grados superiores, 

cabe mencionar que estos autores no presentaron 

datos que mostraron el comportamiento de los 

puntajes por edad.

Contar con instrumentos validados no solo 

en población mexicana sino en contextos urbanos 

pequeños   rodeados   por   comunidades   semi-

urbanas e incluso rurales, sobre el bienestar 

escolar, resulta de especial importancia, ya que 

como evidencian los resultados, las variables 

sociodemográficas y escolares pueden no ser 

variables   diferenciales   en dicha   variable   

psicológica,   sin embargo, sí lo es en el rendimiento 

académico, tal como se hace evidente en otros 

estudios (Lara et al., 2020; Seminara, 2020). 

Investigar el engagement es relevante porque 

contribuye a comprender de manera más efectiva 

el bienestar y el compromiso de los estudiantes 

con sus estudios (Parada y Pérez, 2014; Parra y 

Pérez, 2010), lo cual visibiliza los elementos de 

los entornos universitarios son relevantes para el 

estudiantado, tal es el caso de lo observado en la 

muestra estudiada la cual obtiene altos niveles de 

bienestar escolar per se. 

Los resultados   del   análisis  factorial   

permiten   una  adaptación   más   pertinente   

de   la   Escala   Utrecht Work Engagement Scale 

Student (UWES-S-17) para poblaciones urbanas 

en desarrollo e incluso rurales, lo cual precisa los 

hallazgos para identificar aquellos elementos de 

compromiso académico que, de cierta manera, 

garantizan un ambiente educativo de salud y 

bienestar.

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir 

que, aunque se coincide con los autores de la 

escala UWES-S 17, quienes señalan que los ítems 

se distribuyen en tres factores, los ítems que 

corresponden a cada factor no son equivalentes a 

los propuestos por Schaufelli y Bakker (2003), por 

lo que se propone un mejor ajuste de la escala. 

Derivado de la comparación de resultados  

obtenidos  en  este  estudio,  se concluye que el 

entorno geográfico, social y cultural propio de 

lugares semi-urbanos y/o rurales es relevante 

en la validación de la escala UWES-S 17, por lo 
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que es necesario seguir indagando con distintas 

poblaciones y muestras mayores. 

Este estudio contribuye a las líneas de 

investigación sobre la identificación de factores 

psicosociales asociados al bienestar y la calidad 

de vida en contextos escolares, principalmente 

relacionados con el rendimiento y la deserción  

escolar;  así  como  la   mejora   del   desarrollo 

educativo para generar mayor satisfacción 

académica.
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Este artículo muestra uno de los poderosos 
problemas sociales llamado la deserción 
escolar, por ello se trató el valor del laburo 
educativo; el objetivo fue identificar los 
aspectos teóricos, metódicos y los factores 
predominantes que provocan la deserción 
escolar en Latinoamérica. La metodología 
aplicada es no experimental, descriptiva, 
fundada en el análisis teórico y bibliográfico, 
acudiendo a diversas fuentes como Scopus, 
EBSCO, ProQuest, Scielo, Google Académico, 
entre otros, clasificando investigaciones 
nacionales e internacionales con plazo de 
publicación hasta el 2022, en dos idiomas. 
En la búsqueda documental se utilizaron 
palabras claves para facilitar el procedimiento 
de identificación, selección e inclusión de 
las investigaciones, la cual se desarrolló en 
2 meses. La revisión bibliográfica permitió 
detectar un común denominador el factor 
económico como el fundamental motivo de 
la deserción escolar debido a la ausencia de 
trabajo de los progenitores, concluyendo que 
se fuerza así a muchos alumnos abandonar el 
colegio, creando como efecto el incremento de 
índice de trabajo infantil.

Palabras clave: Desempeño docente; 
Deserción escolar; Educación básica; 
Latinoamérica; Problemas sociales

RESUMEN

Este artigo mostra um dos fortes problemas 
sociais chamado evasão escolar, por isso o 
valor do trabalho educacional foi abordado; 
o objetivo foi identificar os aspectos teóricos e 
metodológicos e os fatores predominantes que 
causam a evasão escolar na América Latina. 
A metodologia aplicada é não experimental, 
descritiva, baseada em análise teórica e 
bibliográfica, utilizando diversas fontes como 
Scopus, EBSCO, ProQuest, Scielo, Google 
Scholar, entre outras, classificando pesquisas 
nacionais e internacionais com prazo de 
publicação até 2022, em dois idiomas. Na 
busca documental, foram utilizadas palavras-
chave para facilitar o procedimento de 
identificação, seleção e inclusão das pesquisas, 
o que levou dois meses. A revisão bibliográfica 
permitiu detectar um denominador comum: 
o fator econômico como principal motivo da 
evasão escolar devido à ausência de trabalho 
para os pais, concluindo que muitos alunos 
são forçados a abandonar a escola, gerando 
como efeito um aumento na taxa de trabalho 
infantil.

Palavras-chave: Desempenho do professor; 
Abandono escolar; Educação básica; América 
Latina; Problemas sociais

RESUMO

This article shows one of the powerful social 
problems called school dropout, therefore 
the value of educational work was discussed; 
the objective was to identify the theoretical 
and methodical aspects and the predominant 
factors that cause school dropout in Latin 
America. The methodology applied is non-
experimental, descriptive, based on theoretical 
and bibliographic analysis, using various 
sources such as Scopus, EBSCO, ProQuest, 
Scielo, Google Scholar, among others, 
classifying national and international research 
with a publication deadline until 2022, in two 
languages. In the documentary search, key 
words were used to facilitate the procedure 
of identification, selection and inclusion 
of the research, which took 2 months. The 
bibliographic review allowed detecting a 
common denominator: the economic factor 
as the main reason for school dropout due to 
the absence of work of the parents, concluding 
that many students are forced to leave school, 
creating as an effect the increase of child labor 
index.

Key words: Teacher performance; School 
dropout; Basic education; Latin America; 
Social problems
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INTRODUCCIÓN
El abandono escolar es un asunto mundial 

que atemoriza al sector educativo en varios países 

(UNESCO, 2015), no existe gran evidencia de 

los obstáculos y necesidades de modificación 

del  sistema  educativo  de  una  nación como el 

aumento de los  índices  de  deserción  escolar  

(Hernández et al., 2017).  En  los  elementos  

de  la  trinidad  sociedad, familia y escuela, hay 

factores, procedimientos, eventos, conductas que 

repercuten claramente al alumno (Castillo et al., 

2022); en particular a aquellos que estudian en las 

instituciones del sector público y de poblaciones 

rurales.

La  deserción en  el ámbito educativo  se conoce  

como  abandono  escolar  que puede ser   por 

decisión  personal  o  por   múltiples   factores que  

no  permiten  que  el  educando  pueda  continuar 

con sus estudios; por lo tanto, son personas que 

corren el riesgo de caer en pobreza y presentar 

conductas   antisociales   (Hernández et,   al. 2017). 

Es   claro que,   no   es   un suceso o fenómeno   

eventual,   sino  que   es pieza de una cadena de 

hechos que están sujetos a factores externos e   

internos a la escuela. Se clasifican en extraescolares 

como la realidad situacional de la familia, trabajo 

infantil, falta de apoyo de las familias,   padres con 

bajo nivel   educativo y embarazo precoz, y los 

intraescolares como la   baja   calidad   educativa,   

falta   de   motivación, bajo nivel de rendimiento 

escolar, problemas de conducta y repitencia escolar 

(Quispe, 2020). O sea, así como fuera del colegio y 

dentro de ella, hay diversos elementos, que actúan 

como factores de riesgo y  que   incrementan  la  

posibilidad  de  que  un educando determine 

abandonar su educación, ya sea de manera 

transitoria o definitiva (Castillo et al., 2022). 

Principalmente, está corroborado que los 

mayores  índices  de  deserción escolar  y  la  

pluralidad de estudios realizados acerca de los 

factores de deserción escolar es generada por 

problemas económicos, familiares, cambio de 

domicilio, salud, trabajo infantil, poco deseo de 

superación, desintegración  familiar,  hábitos  

de  estudio, la falta de gestión y reflexión de sus 

aprendizajes. (Venegas et al., 2017).  Entonces,   no   

se  consigue desconocer la relevancia que tiene 

este tema  internacionalmente.  Más  de  1200  

millones  de   estudiantes en todo el mundo dejaron 

de recibir el servicio  educativo  en  las  escuelas  

entre  ellos  más de 160  millones  eran estudiantes 

de América Latina y del Caribe (UNESCO, 2020). 

Retrocediendo al año 2000, la tasa universal  de 

deserción   de   jóvenes   entre  la edad de 15 a 19 

años era menor al 20% en los sectores urbanos de 

República Dominicana, Chile, Bolivia y Perú, En 

Colombia, Panamá, Argentina y Brasil alcanzaba 

entre un 20% y 25%. En los demás grupos de países 

la deserción escolar perjudicaba entre el 25% y el 

35% de   los   adolescentes,   en   cambio en Guatemala 

y Honduras dicha tasa comprendía un 40% y 47%, 

respectivamente. (Espíndola y León, 2002) 

En Perú en los últimos años se han realizado 

muchos  avances  para   asegurar   la   continuidad   

de   los estudios en la educación básica. 

Lamentablemente los estudiantes continúan 
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abandonando sus estudios, una realidad que fue 

agravada por la pandemia generando que se cierren 

la prestación de servicio educativo presencial 

en las Instituciones Educativas con el objetivo 

de evitar que se propague el virus y disminuir 

el riesgo de contagio del virus COVID-19, que 

generó un incremento de deserción en el nivel 

primaria aumentando del 1.3% a 3.5% y en el nivel 

secundaria de 3.5% a 4% (MINEDU, 2020). Sin 

embargo, se sabe que la reducción de la deserción 

escolar, llevaría a un buen uso de los medios del 

estado, bajaría la angustia de los profesores sobre 

su continuidad laboral, se tendría una sociedad 

más instruida, educada, con poca pobreza, cortaría 

probablemente la maternidad adolescente, poca 

delincuencia y disponiendo mayor calidad de vida 

para esta sociedad (Izquierdo, 2016).

En este estudio se planteó la siguiente  

interrogante   ¿Cuáles   son  los   factores 

predominantes   de    la   deserción   escolar   

en   alumnos de educación básica regular en 

Latinoamérica?, además resulta fundamental 

responder a ello, por lo tanto, este artículo  tuvo   

como   objetivo   identificar los aspectos teóricos, 

metódicos y  los factores   predominantes que   

provocan la deserción   escolar en Latinoamérica. 

Para que con las medidas tomadas se logre obtener 

la mayor garantía escolar en las instituciones 

educativas. 

El estudio se justifica de modo teórico en 

base a las investigaciones científicas y aparece por 

la dificultad de saber los factores predominantes 

de la deserción escolar y sus consecuencias en 

la escuela y la sociedad, en vista de que no hay 

numerosos estudios sobre la deserción escolar en 

lo que concierne a la educación básica regular, ya 

que los estudios que ha efectuado el Ministerio de 

Educación y los investigadores han focalizado a la 

educación rural. Esta temática en las escuelas es 

uno de los principales y mayores problemas que 

perjudica la educación actual (Palacios, 2021).

MÉTODO
Se  utilizó  la  metodología  en  el  análisis 

teórico  y  bibliográfico  que   está   sujeto   a   la   

revisión documental con un estudio severo de 

información cualitativa,   con diseño longitudinal, 

no experimental y con alcance de calidad 

descriptivo básico. En este sentido, la investigación 

documental de documentos electrónicos y/o 

impresas es un proceso basado en la recolección,  

análisis e interpretación de información (Bennásar 

y Mercedes, 2021).  Para   dar   respuesta   a   la 

pregunta  planteada  conforme   al objetivo,   

se   realizó un artículo utilizando criterios de 

identificación, selección  y  de  inclusión  respecto  

a la temática.

Asimismo, en este procedimiento metódico 

se utilizó la indagación y el análisis teórico para 

clasificar los estudios que han formado parte de 

la revisión bibliográfica donde; el número de 

documentos identificados y seleccionados fueron 

70 investigaciones como libros, páginas web, 

congresos, tesis y artículos; la búsqueda en base de 

datos, para efectuar el rastreo y acceder a las fuentes 

primarias como Scopus, EBSCO, ProQuest, Scielo, 
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en el buscador especializado Google Académico 

y otros repositorios (Rocha y Hernández, 2020). 

En el cual estas bibliotecas son destacadas por su 

credibilidad en la información publicada, en ella 

se emplearon las palabras claves como deserción 

escolar, desempeño docente y problemas sociales, 

en los idiomas español e inglés, y finalmente la 

inclusión de las 53 investigaciones pertenecientes 

a países de Latinoamérica publicados hasta el año 

2022 guardados en la herramienta gratuita gestor 

bibliográfico Mendeley y elaborado en 2 meses.

La validez de la información da la seguridad 

en el desarrollo del tema mediante la selección 

de las investigaciones científicas electrónicos 

y/o manuscritos impresos a través del criterio 

de inclusión en la cual se proporcionaron 

conocimientos significativos para el estudio, 

revisando y extrayendo la síntesis más importante; 

mientras que el criterio de exclusión fue desestimar 

documentos que no contenían el tema en su 

totalidad.

Se elaboró un mapa general con las 

investigaciones científicas que tenían el punto de  

vista   del   estudio,   las   cuales   responden al 100%. 

En la Figura 1, se observan los criterios empleados 

para el tema: Factores  predominantes de   la 

deserción   escolar  en  estudiantes de educación 

básica regular en Latinoamérica.

Figura 1. Factores predominantes de la deserción escolar en estudiantes de educación básica regular en Latinoamérica.
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 DESARROLLO Y DISCUSIÓN
Se muestra el contenido del tema luego de una 

metódica revisión bibliográfica, análisis teórico y 

precisa interpretación de 53 documentos, las cuales 

corresponden a 29 artículos, 7 libros, 11 tesis, 1 

ponencia congresal y 5 páginas web.

Problemáticas en la educación básica regular 
Una de las poderosas problemáticas de 

la educación latinoamericano, es la deserción 

escolar que consiste en  la  limitada capacidad de 

retenimiento  de  los  niños  y  adolescentes  en  

el  colegio (Espíndola y León, 2002), esto llega ser 

un problema únicamente educativo, que peligra 

al sistema en diferentes países (UNESCO, 2015; 

Martínez et  al., 2022),  presentando   enormes 

límites para la realización de la educación del 

hombre (Linares, 2018). Mundialmente este 

problema de abandono escolar es  empezado por  la 

pandemia  del  covid-19,  cambiando  la   educación   

en   una circunstancia   difícil   de   seguir   al cerrar 

las escuelas,   aplicando  métodos  inmediatos  como 

la educación en casa, virtual y online. (Pachay y 

Rodríguez, 2021). En  este   sentido, es importante 

que los profesores se interesen por saber el ámbito 

de los estudiantes,   sus   defectos,   debilidades   y 

fortalezas (Delgado, 2021). Ya que se conoce que el 

problema   principal  en  diferentes  casos  es  el daño 

que  se   ven   expuestos   los escolares   dentro de su 

ámbito familiar (Venegas et  al.,  2017),   finalmente   

las   consecuencias  de  la   problemática   se encuentran 

asociados con escasez económicas, ausencia  de   

trabajo,  horizontes   inferiores  de  calidad de 

vida, maternidad  adolescente,   complicaciones 

familiares,   delincuencia   y   adicciones.   (Torres 

et  al., 2016).

Conceptos de educación y deserción escolar
La educación es el mecanismo que encamina 

al ser humano,   a   ser   ingenioso,   intelectual   

y   juicioso, a   practicar, desarrollar y anunciar 

las piezas de vida que tiene por sí mismo. Se 

comprende por deserción como un adelanto de 

apartamiento y de renuncia gradual de un ámbito 

diario que involucra además el desistimiento de 

algunos ceremonias  familiares  y  personales   que   

influyen   en   el   avance   de la   identidad   y   la   

importancia   propio   de   un   infante (Muñoz, 2013; 

Mayancela, 2016; Hernández et al., 2017). Por ello, 

La deserción escolar es la renuncia de sus estudios 

por parte del estudiante antes de completarlo 

(Garza, 2000; García, 2013), que por algún motivo 

ponen a una institución educativa, al menos de 

forma provisional y estos retornen a las mismas 

en tiempos posteriores (Zavala, et al., 2018) está 

perjudica claramente al progreso de la sociedad, o 

sea a la escuela, progenitores, colegiales y gobierno 

(Martínez y Ortega, 2008; Espínola y Claro, 2010).

Fracaso escolar en estudiantes de básica 
regular 

hay diversas causas y factores que colaboran al 

fallo escolar de los educandos, aunque la escuela 

traza las posibilidades de triunfo o fracaso escolar 

(Latorre, 2018) esto no es igual de triunfo o fracaso 

en la vida; contar con un triunfo no representa 
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desarrollar los elementos cognitivos al límite de 

la inteligencia emocional (Chávez, 1996). No es 

una adversidad  autóctona,   sino que es un tanto 

racional y que se encuentra ligado y causado por el 

sistema social, cultural y económico, así como por 

ciertos intereses (Castel, 2004). El fracaso escolar 

produce un contrasentido en el sector educación. 

Es algo que sucede en el colegio, es del colegio y es 

formado y castigado por la institución (Escudero, 

2006). 

En Perú se considera que un 8% no termina la 

primaria   y   algo   más   del  30%   no   acaban  

la  secundaria (Benavides y Rodríguez, 2006). 

Esto conlleva   a   expresarse   de   la inequidad   

y   desigualdad, que es una de las razones que 

más cooperan al fracaso escolar, es Perú una 

de las patrias de América Latina con mayor 

desigualdad en condiciones económicas, étnicos, 

sociales, culturales, y regionales   (Cotler  y 

Cuenca, 2011). Todo esto no únicamente sucede 

en el territorio peruano, sino asimismo en los 

países de Latinoamérica. Conllevando a un 

efecto   desfavorable,   a   un   inferior rendimiento   

académico, inconvenientes en la adecuación a 

las normativas de convivencia, destrozo de la 

autoestima (Puig, 2003) y al desistimiento del 

sistema educativo antes de tiempo, a la culminación 

de los estudios obligatorios sin formación idónea. 

Antecedentes de la deserción escolar en 
Latinoamérica 

En   el   año  2004   conforme   a la encuesta   

nacional se tiene los impactos siguientes; en la 

serranía   se   cuenta   con   19% de deserción,   en   la    

zona   costera el  13%  y   en   la  selva el 25% (Alcázar, 

2008). A finales del 2008,   la   cobertura educativa llega   

al  75.4%, de   los cuales   terminaron   únicamente 

el 63%, o sea que, en los años 1998 y 2008, el índice 

de   deserción   escolar   decrece a 1.5% y 1.3%   para   

los grados de primaria y   secundaria   de   forma 

respectiva;   por   tanto,   268.000   muchachos en 

edad escolar se hallaron fuera del sector educativo 

peruano. (Programa de promoción de la reforma 

educativa en  América   Latina y el Caribe, 2010). 

En ciertos países de Latinoamérica, desde los 13  

años  el   estudiante   comienza   a   disminuir  la   

voluntad de  asistir al  colegio.  Incluso,   la   mayoría   

desisten de   la   enseñanza antes de concluir, el nivel 

primario (Román, 2013). 

Respecto a estas naciones en el año 2000, el 

índice  total   de   deserción   entre   los   jóvenes   del 

nivel   secundaria   fue   menor   al   20%.   Mientras 

que en las ciudades de Bolivia alcanza el 09%, 

Argentina 23%, Perú 16%, Brasil 23%, República 

Dominicana   19%,   Chile   14%,   Panamá   25%    

y Colombia 24%. En 8 naciones ha afectado un 

porcentaje desde el   25%  hasta el 35%  de   los   

jóvenes   desertores,   como:   Ecuador 28%, 

Paraguay 32%, El Salvador 30%, Nicaragua 34%, 

Costa Rica con 30%, México 35%, Uruguay 32% 

y Venezuela con 35%,   los  índices más  elevados  

se   ven   en   Guatemala con 47% y Honduras con 

40%. (Izquierdo, 2016). Conforme a la publicación 

de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), en   estas  naciones en el año 

2012, 15 millones de muchachos de edad   entre   
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15 y 19 años, de una totalidad de 19.4   millones,   

desistieron  del colegio antes de  concluir  12  años  

de  educación   (Rodríguez y Bermúdez, 2018).

Causas de la deserción escolar
La causa que está vinculado con la deserción 

escolar  es  la limitada   propuesta   cultural    y  

deportiva que hace difícil asegurar el apropiado 

beneficio del tiempo libre y la probabilidad de una 

acertada   calificación  escolar  y laboral, lo que 

produce    desgano   en   los   alumnos   por    continuar   

su   recorrido escolar (Reyes   y  Belalcázar, 2015). 

Otra causa es la social por  el   alejamiento   del 

domicilio a la escuela, pues los educandos que 

residen en localidades retirados deben de caminar 

mayores distancias para presentarse al colegio. 

(Romero,   2012;   Hernández  et al., 2017) y 

finalmente, y no menos relevantes están las causas 

institucionales, donde están conectados a las 

afinidades entre las diversas categorías director, 

profesor, alumno y administrativo, las carencias 

que poseen las instituciones   frente   a   medios 

didácticos, una   estructura física y de   tecnología  

para el aprendizaje y enseñanza, igualmente esto 

provoca  un   efecto   en   la deserción   escolar. 

(Vergara,  2014;  Llado  y  Mares,  2017;  Castillo  et 

al., 2022)  este  último  es  el   primordial   factor ya  

que  el   hábitat  académico   pasivo,   habitual,   poco 

afectivo y regular no da mejora   para   el   aprendizaje,   

el   entretenimiento, el   deporte   y   la   cultura   

y   de manera que no ayuda a la permanencia de 

los alumnos en la institución. (Reyes y Belalcázar, 

2015).

Factores predominantes en la deserción 
escolar

Los enfoques emocionales de la deserción 

escolar se distinguen por factores intraescolares y 

extraescolares que originan la deserción de niñas, 

niños y adolescentes del sistema escolar formal 

(Miranda y González, 2021), conduciendo a los 

estudiantes a tomar la decisión de permanecer 

o abandonar la escuela. En cuanto al enfoque 

individual, que está presente en los factores 

intraescolares y en los factores extraescolares, estos 

hacen mención de las cualidades o características 

personales de los alumnos, en otras palabras, de 

sus actitudes y comportamientos, de esta forma 

se relaciona con la decisión del escolar en el 

abandonar la escuela, visualizados bajo el concepto 

de “compromiso estudiantil”. (Izquierdo, 2016). 

Por otro lado, la educación de los progenitores, la 

familia amplia y monoparental, se han formado 

como factores determinantes para mantenerse o 

abandonar la escuela (Sapelli y Torche, 2004).

Factores externos o extraescolares
El  principal  factor   extrínseco   predominante 

en Perú y Latinoamérica es el factor económico 

en vista de que es determinante para la deserción, 

reflejado   en   la   falta de dinero por el escaso 

trabajo de los padres, las viviendas en situación de 

precariedad que impide a los estudiantes puedan 

continuar con sus estudios viéndose obligados a   

abandonarlos   con   el   objetivo   de   aportar   dinero   

a   sus   familias   (Venegas et al., 2017;   Lozano y   

Maldonado,  2020;  Anaya   et   al., 2021). Sobre   
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todo,   en   las zonas rurales donde la situación 

económica  es  precaria  los estudiantes llegan a 
considerar que es mucho más rentable realizar el  
cultivo  de  coca  como  una  forma de ganar dinero  
más  fácil  (Chalacán  y  Delgado,  2020), siendo 
la misma situación de pobreza que motiva a los 
estudiantes a abandonar sus estudios. 

El siguiente factor con mayor porcentaje en el 
continente es el trabajo infantil, siendo las familias 
que incitan a trabajar  a  sus niños y adolescentes 
por la poca importancia  que  brindan  los padres 
a la educación de sus hijos, sin tomar en cuenta 
el daño que en ellos generan al considerar que el  
estudio  no  es  importante  (Castillo et al., 2022), 
el factor  problemas  familiares  está  relacionado 
con el factor  anterior;  por  tanto  la  desintegración  
familiar  es un factor decisivo para el abandono 
escolar de los estudiantes, quienes experimentan 
niveles de violencia en sus hogares expresando 
en actitudes disruptivas en el aula, llegando a 
convertirse en un problema educativo más y aún 
en los estudiantes repitentes  con  baja autoestima 
(Olivera y Yupanqui, 2020), debido al desinterés 
de los padres para ayudar a sus hijos e hijas, así 
como escucharlos, estar atentos a sus necesidades 
y brindarles  las  herramientas para que desarrollen 
un espíritu resiliente de tal forma que descubran 
cómo hacer frente a las dificultades que se van 
presentando en su realidad concreta (Delgado, 
2021).

Factores internos o intraescolares
Los factores intrínsecos principales son la 

convivencia y violencia escolar, el trato diario 

con profesores y alumnos evidencia que entre sus 
conocimientos generales sobre la violencia escolar 
sobresalen los procedimientos que influyen en 
las relaciones  interpersonales, de esta forma, 
aparece en señas como bromas, insultos o un 
rechazo social que  implica  insensibilidad,  la  cual 
según manifiestan los escolares, duele más que la 
agresividad física (Prieto et al., 2005; Rivas, 2005), 
desde este factor educativo se brinda preferencia 
a la identificación de debilidades singulares en 
la enseñanza,  el   temperamento  impositivo, 
la ausencia de interés a los inconvenientes de 
aprendizaje y a las exigencias a nivel de entorno, 
histórico, individual y demográfico, como factores 
que provocan la elección de abandono escolar 
(Fernández, 2011). 

Algunos autores estiman que la falta de 
entusiasmo por el estudio, las bajas notas, la 
desaprobación  de  cursos,  el   nivel   de   intervención 
y dialogo y   los   incentivos son unas de las   
variables que influyen en un menor rendimiento 
escolar y debido a ello son factores determinantes 
en los alumnos para el desistimiento de la escuela 
(Chávez, 1996; Encuesta Nacional de Deserción en 
la Educación Media Superior, 2012). Por último, 
se cuentan con los escenarios relacionados con 
la conectividad   donde   estas se   establecen   en 
factores   definitivos,   ya sea para complicar o 
motivar el aprendizaje (Pachay y Rodríguez, 2021; 
Delgado, 2021), asunto aun cuando sea cierto se ha 
exhibido notablemente con motivo de la pandemia 
(Nuñez y Lemus, 2021), además de la falta de 

conectividad, el acceso a internet, los recursos 

tecnológicos  que  poseían los estudiantes dentro 
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del contexto de pandemia  resultaron  insuficientes, 

esta realidad  fue una gran dificultad que impide 

que los estudiantes  continúen  sus  estudios  (Rivera 

et al., 2022).

Deserción escolar en tiempos de pandemia de 
la COVID-19

La educación, ha sido la más afectada por las 

notables modificaciones que han sobrevenido 

desde la crisis del COVID-19, es en consecuencia 

la enseñanza virtual  que encuadra en una cultura 

de la concurrencia  y  de la comunicación  (Rosales, 

2020), la  cual no  ha sido totalmente  efectiva  

para los  estudiantes  que  carecen  de  recursos   

económicos por  la pérdida de   empleo de los 

padres,  esta  realidad   desvinculó a los estudiantes 

de forma  parcial o definitiva al estudiante 

del sistema educativo (Pachay y Rodríguez, 

2021; Rivera et al., 2022). En   Latinoamérica 

y  el  Caribe  se tomaron ante la pandemia  la  

interrupción   de clases presenciales  en cada uno 

de los niveles,  empleando   como estrategias 03 

zonas de operación para el progreso educativo: la 

clase virtual, a través del empleo  de   plataforma  

y formatos; la movilización y el soporte individual  

de   las instituciones educativas (CEPAL-UNESCO, 

2020). Por ello, la UNESCO ayuda a fortalecer los 

sistemas educativos,  de forma primordial apenas 

se muestran condiciones   de riesgo, certificando la 

educación y perfeccionando la calidad de vida de 

todos los personajes directos (UNESCO, 2020). 

Realizando sacrificios relevantes, para reducir 

sus impactos, el cierre de colegios produce una 

privación de aprendizajes, un crecimiento en la 

deserción  escolar y una gran inequidad (Giler, 

2020), ya que la mayoría de países han aplicado 

estrategias que intentan disminuir los grandes  

índices de abandono escolar,  además  de reforzar 

el progreso   de   las   habilidades   en   todos   los 

estudiantes (La Madriz, 2016).   Es   así que el 57% 

de los   profesores   refieren   que   las   causas   es   la 

deficiencia   de conectividad   y   señal   telefónica,   

el   19%   señala  que  por la carencia de medios 

económicos y el 24% por descuido y desinterés. 

(Delgado, 2021).

Comportamiento y rendimiento escolar en 
estudiantes 

La   influencia de las familias requiere un  

montón de si los progenitores   cuidan de sus 

hijos en los estudios y en su conducta, en que 

ellos lo tengan o si el hábitat  educativo es seguro 

(Venegas et al., 2017),  siendo   el ambiente familiar 

el principal impulsor de relacionarse que tiene el 

niño (Lozano, 2003) ya que ellos están sujetos a 

sus padres es así que los cuidadores tienen que dar 

soporte completo, motivando y ayudando a que 

concluyan sus estudios a fin de una mayor calidad 

de vida. Cada uno de estos elementos contribuirán 

para que el rendimiento escolar de favorables o 

desfavorables resultados. (Espínola y Claro, 2010; 

García y Rivera, 2021). Además, se   confirma que el 

estrés (Gutiérrez  et al., 2018) y la anemia (Mosiño 

et al., 2020) son variantes que perjudican la  estancia 

y rendimiento escolar. 
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Medidas de reducción en la deserción escolar 
(Protección)

Se conceptualizan a cada uno de los elementos, 

hechos,   actividades, que mejoran la persistencia 

de un alumno en el ámbito educativo (Chalacan 

y Delgado, 2020). Una estrategia para batallar 

la deserción son los programas de reintegración 

o reinserción, los cuales están asignados 

exclusivamente  para    niños   y   adolescentes   que 

están   fuera   del   sistema   escolar o   que   sí   

lo   están,   pero   se   encuentran   en   elevada   

amenaza   de   abandono estudiantil (Tinto, 2006; 

Román, 2013). La tutoría es   otra estrategia como 

mecanismo de dialogo que se responsabiliza de 

conducir un seguimiento y una evaluación del 

desarrollo de aprendizaje del estudiante, logrando   

evitar   y proceder sobre esos factores que influyen 

en la deserción escolar y además cabe recalcar 

la imagen de la tutoría para enfrentar dicha 

problemática, sistema que sitúa en conjunto los 

primordiales elementos: La escuela y  la familia 

(Hernández et al., 2017).

CONCLUSIÓN
La revisión bibliográfica desarrollada permite 

confirmar la existencia de una relación entre 

los factores  extraescolares  e intraescolares 

en los índices de deserción escolar, por lo que 

conlleva al estudiante abandonar sus estudios en 

las instituciones públicas y/o privadas, por ello 

diferentes autores puntualizan como un hecho 

multicausal a los índices de deserción que están 

vinculados  duramente   entre  ellos,   enfatizan: 

el factor económico  que  se convierte  en  la  

precariedad  de  sus  casas,  la  carencia  de medios  

de  conectividad,  retribución  mínima  de los  

progenitores  de  tal manera  que  deciden  trabajar  

muchas  horas  y no  cuentan  con  tiempo  para  

ayudar  a  su s hijos, Asimismo,  los  hijos  pretenden  

ayudar  a  contribuir en  las  necesidades  del  hogar,  

creando  como efecto el incremento de índice de 

trabajo infantil.

En   realidad,  la    deserción  escolar  de   

estudiantes de educación básica en los colegios 

públicos en América Latina  tienen  una   

participación  superior al 50% de abandono en 

los estudios del nivel secundario, lo que conlleva  

una pérdida económica  significativa,   aunque la 

principal pérdida en el instante que un alumno 

desiste del sistema escolar es el valor social que 

se convierte  en  la  más grande desigualdad y 

alcanzando como efecto de la deserción en los 

países, un grado de pobreza complicado de hacer 

frente.

Ante la pandemia que se vivió muchos 

estudiantes  han  perdido  familiares,  otros 

continúan en recuperación de la crisis generada, 

lo cual ha provocado que unos posean depresión 

o sientan tristeza y sin deseo de ir a la escuela, 

por los gastos causados en estos dos años. Por 

ello, la causa del índice alto respecto a la falta de 

conectividad y medios tecnológicos con los que no 

disponen los educandos que han entrado al sistema 

educativo; en la cual algunas familias poseen 

una sola computadora y un celular afectando 

en su educación por la clausura temporal de las 
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instituciones Educativas y perjudicando de modo 

negativo a los hogares de recursos limitados.

Se   concluye  sobre   la   temática   deserción  

escolar, que las escuelas deben crear modernas 

prácticas   educativas   que   conquisten   a 

los  colegiales, les   proporcionen  confianza  y   

estabilidad, lo cual puede provocar  deseos de 

permanecer en el colegio  y  buscar  caminos para 

no desistir  de esta, esto debe  ser tema  fundamental 

del trabajo educativo. Ya  que  la escuela y los 

profesores se vuelven en una pieza principal en el 

progreso del estudiante para enfrentar diferentes 

circunstancias y logren incrementar habilidades 

sociales que faciliten una mayor comunicación y 

comprensión.
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En el contexto de la pandemia causada 
por COVID-19, el  uso  de la tecnología 
se  intensificó,  siendo uno de los medios 
principales para  diversas actividades,   
dentro del contexto educativo.  es por ello, 
que el objetivo del estudio fue analizar 
las competencias digitales en estudiantes   
universitarios   de  Iberoamérica   desde  el 
2020 al 2022. La  investigación  fue  teórico-
descriptiva de tipo documental, para lo 
cual se hizo una revisión en  bases  datos   
como   Redalyc, Scielo   y  DOAJ,  sobre  
las competencias digitales de estudiantes 
universitarios, teniendo como criterios de 
inclusión estudios originales, metodologías, 
año de publicación; logrando  seleccionar 
15  publicaciones  para su revisión. En 
conclusión, hay   un incremento relativo  de  
los estudios sobre  competencias digitales;   
los   universitarios han desarrollado 
dichas competencias, pero no en todas; 
los varones evidencian mayor dominio de 
las competencias digitales, y en cuanto a 
las carreras profesionales los que estudian 
ingeniería presentan mayor dominio.

Palabras clave: Competencias digitales; 
Estudiantes universitarios; Universidad; 
Pandemia COVID-19

RESUMEN

No contexto da pandemia causada pela 
COVID-19, o uso da tecnologia   se 
intensificou, sendo um dos principais meios 
para diversas atividades, dentro do contexto 
educacional. Por esse motivo, o objetivo do 
estudo   foi analisar  as competências digitais 
dos estudantes  universitários na Ibero-
América de 2020 a 2022. A pesquisa foi 
teórico-descritiva  de tipo  documental,  para 
a  qual  foi realizada  uma revisão em bases 
de dados como  Redalyc, Scielo  e DOAJ, 
sobre as competências digitais dos estudantes 
universitários, utilizando como critérios de 
inclusão estudos originais, metodologias e 
ano de publicação; conseguindo selecionar 
15 publicações para revisão. Em conclusão, 
há  um aumento relativo de estudos sobre 
competências digitais; os estudantes 
universitários desenvolveram essas 
competências, mas não em todas elas; os 
homens demonstram maior domínio das 
competências digitais e, em termos de carreiras 
profissionais, os estudantes de engenharia 
demonstram maior domínio.

Palavras-chave: Competências digitais; 
Estudantes universitários; Universidade; 
Pandemia de COVID-19

RESUMO

In the context of the pandemic caused 
by COVID-19,  the use  of  technology  
intensified, being one of the main means for 
various activities, within the educational 
context. Therefore, the objective of the study 
was to analyze  the  digital  competencies   of 
university students in Ibero-America from  
2020  to  2022. The research was theoretical-
descriptive  of  documentar  y  type, for 
which a review   was made in  databases 
such as Redalyc, Scielo and DOAJ,  on the 
digital competencies of university students, 
having as inclusion criteria original studies, 
methodologies,  year of publication;  
managing to select 15 publications for review. 
In conclusion, there is a relative increase of 
studies on digital competences; university 
students have developed these competences, 
but not in all of them; men show a greater 
mastery of digital competences, and in terms 
of professional careers, those who study 
engineering show a greater mastery.

Key words: Digital competencies; University 
students; University; COVID-19 pandemic
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INTRODUCCIÓN
Desde fines del siglo XX, las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) han 

impactado en diferentes ámbitos de la actividad 

humana cambiando la forma de vida social, 

laboral y familiar (Balart y Cortéz, 2018; Luque 

y Herrero, 2019; Chamorro, 2020; Chávez et al., 

2020), es especial en el campo educativo donde se 

considera determinante (Hernández et al., 2018), 

en el contexto actual con la llegada de la pandemia 

causada por la COVID-19 su impacto ha sido 

mucho mayor ya que se ha incrementado el acceso 

a internet (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe [CEPAL], 2020), así como el uso 

de los dispositivos tecnológicos. 

En el contexto mencionado, la educación 

superior universitaria no ha estado ajeno a estos 

impactos, ya que con las fortalezas y limitaciones 

(Huanca-Arohuanca, 2020) ha tenido que seguir 

ofertando sus servicios a través de la virtualidad 

(Velazque et al., 2020) y esto se dio en diferentes 

países   de  la  orbe,  en  el caso  de  Perú,  amparado 

en la Resolución Viceministerial Nº095-2020-

MINEDU (Ministerio de Educación [MINEDU],  

2020),  se  dispuso  suspender  y  postergar  

los  servicios  que brindan presencialmente las 

universidades tanto privadas como públicas y 

seguir brindando los servicios temporalmente de 

manera remota o no presencial y en muchos casos, 

como en algunos países, improvisar estos servicios 

(Fernández et al., 2021).

Es en este contexto donde las TIC se han 

vuelto indispensables para diversas actividades en 

el ámbito personal, social y formativo (Chávez et 

al., 2020), siendo esta generación de estudiantes 

pertenecientes a los denominados nativos digitales 

(Prensky, 2010); por tanto, bajo este contexto, el 

sistema universitario tuvo el reto de impulsar al 

estudiantado al desarrollo de sus competencias 

profesionales, teniendo como medio a las 

herramientas y dispositivos tecnológicos, reto que 

se traslada principalmente al profesorado, quienes a 

pesar de pertenecer a la generación de inmigrantes 

digitales (Prensky, 2010), hicieron y deben hacer 

el esfuerzo para responder a las necesidades que 

demanda la sociedad cada vez más tecnologizada. 

Este contexto ha permitido poner en evidencia 

el manejo de las competencias digitales, la cual 

se entiende como la unión de la capacidad,  

conocimiento, actitud y habilidad de una persona 

para  lograr  de  manera eficaz y eficiente sus 

metas en un contexto digital (Magro et al., 2014); 

asimismo, Cuadrado (2018) considera que estas 

competencias permiten el uso de manera segura, 

crítica y creativa de las TIC, la cual conllevan 

al logro de diferentes objetivos. Y, cuando se 

analiza  estudios  sobre  competencias  digitales,  

los resultados   evidencian diversos  aspectos  

de  abordaje  como  su  evaluación, dominio,  

comparación  por  género, etc., de ahí que el objetivo  

del estudio fue identificar las investigaciones que 

se realizaron sobre competencias  digitales  en 

estudiantes  universitarios  de  Iberoamérica  desde 

el 2020 al 2022.

El propósito del estudio es contar con 

información  sobre  las competencias digitales de los  
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universitarios  de  Iberoamérica   en   el   contexto  

de la  pandemia  generada  por  la  COVID-19,  y  

a  partir de  esta,  poder  realizar   comparaciones  

con  estudios antes y después de este impacto. 

Esto permitirá analizar si el cambio abrupto de 

la presencialidad a la virtualidad ha permitido el 

desarrollo de las competencias digitales adecuadas 

en el contexto universitario o en su defecto 

ha evidenciado las limitaciones que deben ser  

abordadas  ahora  en  un  contexto  de  presencialidad.  

De allí que este estudio sirve como línea de base 

para otros, y comprender que las competencias 

digitales en el contexto actual son indispensables 

para los futuros profesionales de todas las carreras 

profesionales ya que se enfrentarán a una sociedad 

cada vez más tecnológica. 

METODOLOGÍA
El método utilizado en la investigación 

fue de tipo  teórico-descriptivo y documental, 

involucrando una revisión exhaustiva sobre las 

competencias digitales en estudiantes universitarios 

mediante la búsqueda y análisis de información.

En primer lugar, se determinó el descriptor 

de búsqueda principal, que fue "competencias 

digitales". Posteriormente, se identificaron las 

unidades de análisis, las cuales consistieron 

en artículos  científicos pertinentes al tema. Se 

estableció también el período de tiempo de las 

publicaciones, limitándolo desde el 2020 hasta el 

2022.

Los criterios de inclusión empleados fueron 

aquellos que garantizaron la pertinencia de los 

artículos seleccionados, requiriendo que los 

mismos contuvieran descriptores relacionados 

con competencias digitales, competencias TIC, 

estudiantes universitarios, educación superior o 

universitaria. Además, se consideró necesario que 

dichos artículos estuvieran publicados en bases de  

datos  reconocidas  como  Redalyc,  Scielo  y  DOAJ. 

Se enfatizó  en  la  inclusión  de  publicaciones 

dentro del ámbito iberoamericano.

Por otro lado, se establecieron criterios de 

exclusión para filtrar los estudios que no cumplían 

con los objetivos de la investigación, tales como  

estudios  de  intervención,  correlacionales,   

muestras mayores a 25 años de  edad,  cualitativos  

o revisiones bibliográficas.

Una vez seleccionados los artículos científicos 

de acuerdo  con los criterios mencionados, se 

procedió a realizar una lectura detallada de 

cada uno, con el propósito de analizar y extraer 

la  información  relevante  para  el  estudio.  Los  

criterios  de  análisis incluyeron  la  evolución  de  la  

producción  científica  en  el  período  considerado, el  

nivel   de  competencias   digitales,  las  competencias 

específicas estudiadas, así como su distribución  

según  género  y  carrera  profesional.

Se  identificaron un total de 15 artículos 

científicos que cumplían con los criterios 

establecidos, los cuales fueron seleccionados 

y sometidos a una extracción de información 

conforme a los objetivos de la investigación. El  

proceso  para la selección de la muestra se detalla 

en la Figura 1.
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Figura 1. Proceso de selección de la muestra de artículos científicos revisados.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Producción  científica del año 2020 al año 
2022

En la Figura 2, se aprecia las publicaciones de  

artículos  científicos  desde  el  año  2020 al  2022, 

donde  se evidencia  que  hubo un incremento el  

2021 y en cuanto al  2022,  el  aumento   fue relativo,  

ya que no  se  consideraron  las publicaciones  

realizadas  en  el  mes  de diciembre. Estos hallazgos 

evidencian que en el contexto de la pandemia  

causada por la Covid-19 se han ido abordando   

estudios   en  relación  a  las   competencias 

digitales de los estudiantes  universitarios,  lo  cual  

denota  cierta preocupación de algunos docentes 

universitarios respecto al dominio tecnológico del 

estudiantado. Pero es necesario resaltar que no son 

muchos los estudios en comparación con otras 

variables en el contexto de la educación superior.
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Figura 2. Evolución de la producción científica sobre competencias digitales en estudiantes universitarios
entre el año 2020 al año 2022.

Nivel de competencias digitales 
En cuanto al nivel de competencias digitales 

de los estudiantes universitarios, los resultados 

muestran que en el contexto de la pandemia 

causada por la COVID-19, los universitarios han 

logrado desarrollar sus competencias digitales 

indistintamente de acuerdo a las actividades 

particulares que desarrollaron con el uso de la 

tecnología (Chiecher, 2022;  Silva et al., 2021). 

Y cuando se analiza las competencias de mayor 

desarrollo, Fernández-Sánchez y Silva (2022)  

consideran   que   dentro    del  contexto   de  Chile  

son: las de seguridad y las  de comunicación  y  

colaboración.  En  Colombia  los estudiantes 

universitarios  han  logrado  entre  un nivel  

aceptable (Bernate    et   al.,  2021) y  avanzado  

en  las   competencias digitales de información  

y alfabetización digital, y comunicación y  

colaboración;   pero  esto  no  se  da en  mayor 

porcentaje en todos los estudiantes (Segrera-

Arellana, 2020),  resultado  similar  se obtuvo en 

España, donde los estudiantes lograron un nivel   

adecuado  de  estas  competencias destacando  el  de  

ciudadanía  digital  (Aguilar et al.,  2022;  Ingelmo  et  

al.,  2021).  En Perú, los estudios reportan  que  los  

estudiantes  lograron desarrollar las competencias 

digitales  en  un nivel intermedio (Rojas et al., 

2020), hallazgo similar se encontró  en México  

(Sánchez-Olavarría y Carrasco, 2021; Marin-Marin 

et al., 2021), Ecuador (Rentería, 2021) y Cuba 

(Fernández, 2022). Caso contrario se encontró en 

Portugal,  donde  los  estudiantes presentaron  un 



Competencias digitales de estudiantes universitarios

913
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

bajo nivel de competencias digitales,  y  dentro  

de  ello  la  más desarrollada  es  en  relación  a 

la información (Lagarto y Chenoll, 2021). Y 

en Venezuela un  estudio  evidenció  que  los  

estudiantes   universitarios lograron desarrollar  las  

competencias  digitales en  un  nivel  alto  (Molina-

Zambrano y Ruiz, 2022).

Los hallazgos señalados, permiten mencionar 

que el desarrollo de las competencias digitales 

en estudiantes universitarios de Iberoamérica 

se presenta  indistintamente  de   acuerdo   al   

contexto, ya   que  los  estudios evidencian 

que   en   algunos casos están presentes  algunas   

competencias digitales y en otros no, o en algunos 

grupos  predomina un  dominio  avanzado  y  en  

otros no. Lo que permite   sostener que existe una 

tarea pendiente para el profesorado universitario 

de Iberoamérica en conducir los esfuerzos en el 

desarrollo de competencias digitales de manera 

equilibrada ya que cada vez nos   enfrentamos   

con  mayor  frecuencia  a una  sociedad  más  

tecnologizada. 

Competencias digitales abordadas por los 
investigadores

Las personas y/o instituciones que realizaron 

sus estudios bajo esta línea de investigación, 

conciben las dimensiones de las competencias 

digitales de diferentes maneras, pero existe 

consenso en algunas de ellas, como es el caso de 

las competencias relacionadas a la alfabetización, 

información y comunicación; asimismo, de las 

diversas  propuestas que  se han  utilizado en 

estudios en  el  ámbito  de  Iberoamérica,  predomina 

el modelo del Marco Europeo de Competencia 

Digital para el Ciudadano v2.1 (DigComp) y del 

Marco Europeo de Competencia Digital para 

Educadores (DigCompEdu) citado en diversos 

estudios a nombre  de  Carretero  et   al.,   (2017).   

Las propuestas de las diversas competencias d 

igitales  se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Competencias digitales según propuestas de diversos autores.

International 
Society for 

Technology in 
Education.

(ISTE, 2007)

Carretero et al. (2017) 
- DigComp (Europa)

ISTE - DigComp
González-Martínez 

et al. (2018) - 
INCOTIC 2.0

Otros

• Alfabetización 
tecnológica

• Búsqueda y 
tratamiento de la 
información

• Información y 
alfabetización digital

• Comunicación y 
colaboración online

• Creación de 
contenidos digitales

• Alfabetización 
mediática

• Comunicación 
y colaboración

• Alfabetización 
Informacional

• Alfabetización 
Tecnológica

• Alfabetización 
Comunicativa

Sánchez-Olavarría y 
Carrasco (2021)

• Competencias digitales 
genéricas

• Competencias digitales 
académicas
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International 
Society for 

Technology in 
Education.

(ISTE, 2007)

Carretero et al. (2017) 
- DigComp (Europa)

ISTE - DigComp
González-Martínez 

et al. (2018) - 
INCOTIC 2.0

Otros

• Pensamiento 
crítico, solución de 
problemas y toma 
de decisiones

• Comunicación y 
colaboración

• Ciudadanía digital

• Creatividad e 
innovación

• Seguridad en la red

• Resolución de 
problemas

• Búsqueda y 
tratamiento de 
la información

• Ciudadanía 
digital

• Creatividad e 
innovación

• Alfabetización 
Multimedia

Organista et al., (2016)

• Manejo de la 
información

• Manejo de la 
comunicación

• Manejo de tecnología 
portátil

• Aspectos de organización

Marin-Marin et al. (2021)

• Comunicación

• Gestión de la Información

• Trabajo Colaborativo

• Creación de Contenidos 
Digitales

En el estudio de Fernández-Sánchez y Silva-

Quiroz (2022), López-Gil y Sevillano (2020), Rojas 

et al. (2020), Lagarto y Chenoll (2021) y Rentería 

(2021) utilizaron la propuesta de Carretero et al. 

(2017) para analizar las competencias digitales de 

los universitarios. Asimismo, Segrera-Arellana 

et  al.  (2020)  analizaron  solos  dos de las 

competencias digitales  de  esta  propuesta.  Por  

otro  lado,   Silva   et  al. (2021), Bernate et al., (2021) 

y Aguilar  et al., (2022) utilizaron la propuesta de 

Gutiérrez et al., (2017) y de Cabero-Almenara  et 

al., (2020) respectivamente, quienes   combinaron   

las   competencias  digitales de ISTE (2007) – 

DigComp (Carretero  et   al.,  2017) para  sus  

respectivos  estudios.   También, Fernández  (2022)  

utilizó  el  instrumento INCOTIC 2.0   desarrollado 

por González-Martínez et al., (2018).   Asimismo,  

Molina-Zambrano  y  Ruiz (2022) usaron  la  

propuesta  de Organista et al., (2016). Y en el caso  

del   estudio de Chiecher (2020) al desarrollar 

un instrumento ad hoc consideró actividades 

que evidencien el  logro  de  competencias en un 

Nota. La propuesta de competencias digitales del Marco Europeo de Competencia Digital para el Ciudadano v2.1 (DigComp) y del Marco 
Europeo de Competencia Digital para Educadores (DigCompEdu) han sido adaptados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y Formación del Profesorado (INTEF, 2017), publicando con el nombre de Marco Común de Competencia Digital Docente que también es 
considerado en diversos estudios.
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dominio alto, dominio medio o dominio bajo. De 

manera   similar,   Marin-Marin   et   al., (2021) 

también hizo la   propuesta   de   dimensiones   ad   

hoc   sobre  las competencias digitales que evaluó. 

Las competencias digitales que se usaron 

con mayor frecuencia en diversos estudios con 

estudiantes  universitarios   fue   la   de Carretero 

et al., (2017) pero es necesario   resaltar que esta 

propuesta consta de 21 competencias digitales 

distribuidas en cinco áreas competenciales, y no 

todos los estudios que   usaron   esta   propuesta 

fueron  considerados según   señalan los autores, 

sino que se hicieron adaptaciones   de   acuerdo con 

el contexto estudiado. Por otro lado, se observa en 

la Tabla 1, que   las   propuestas   predominantes   

son   de la de ISTE (2007)  y   Carretero  et al., 

(2017), siendo considerado   por   las demás   

como referentes   para   el surgimiento de nuevas 

propuestas   de   evaluación de competencias   

digitales en   estudiantes   universitarios.

Competencias digitales según género
Respecto al desarrollo de las competencias 

digitales según género  del estudiantado 

universitario, las investigaciones evidencian que 

existen   diferencias   estadísticamente    significativas   

a favor   de   los   varones   (Sánchez-Olavarría   y 

Carrasco,   2021;   Marin-Marin   et   al., 2021;  Aguilar 

et al., 2022; Fernández-Sánchez y Silva-Quiroz, 

2022). Lo   que   implica   que   en   este   contexto   

los   varones son los que más han interactuado 

con las tecnologías poniendo  en evidencia sus 

competencias digitales. También es necesario  

resaltar que estás   diferencias   no se dan en   todas   

las competencias   analizadas   según género, sino 

en algunas de ellas como el de: comunicación y 

colaboración, creación de contenidos digitales y 

resolución de problemas, y las de creatividad en 

innovación con TIC. Por otro lado, también se 

encontró un estudio donde las diferencias son 

significativas a favor de las mujeres (Ingelmo et al., 

2021) y otro estudio donde no existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando se hizo la 

comparación respectiva (Lagarto y Chenoll, 2021). 

Los hallazgos revelan la preocupación de 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) ya que aún persiste la brecha 

digital de género (Vaca y Valenzuela, 2022) y 

esto se da principalmente por que aun vivimos 

en una sociedad patriarcal, además de los roles 

y estereotipos de género que aún están presentes 

(Arrobo y Arrobo, 2022). Esta brecha digital 

de género se agudizó más en el contexto de la 

pandemia ya que está problemática ya existía, y 

por tanto las mujeres tuvieron mayores dificultades 

para el uso de las TIC y, por ende, el desarrollo de 

sus competencias digitales. 

Competencias digitales según carrera 
profesional

En cuanto al nivel de competencia digital 

alcanzado por los estudiantes de las diferentes 

carreras profesionales, Chiecher (2022) encontró 

que los estudiantes de ingeniería presentan mayor 

dominio que los de Economía y Humanidades. En 

otras investigaciones no se realizan comparaciones 
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por carreras profesionales ya que solo investigan 

con estudiantes de una sola o algunas carreras 

profesionales (Segrera-Arellana et al., 2020; Aguilar 

et al.,  2022;   Ingelmo   et al., 2021; Fernández-

Sánchez y Silva-Quiroz, 2022; Rentería, 2021; 

Molina-Zambrano y Ruiz, 2022; Fernández, 2022; 

Sánchez-Olavarría y Carrasco, 2021; Lagarto y 

Chenoll, 2021; Rojas et al., 2020; López-Gil y 

Sevillano, 2020), o en el caso de Marin-Marin et 

al., (2021) quien analizó en diferentes carreras 

profesionales.

Los resultados de este análisis revelan que 

los estudios sobre competencias digitales en 

estudiantes universitarios de Iberoamérica, se 

realizan principalmente en carreras profesionales 

específicas y son pocas las que hacen a nivel de 

una universidad comparando sus diversas carreras 

profesionales. Asimismo, revelan que se debe 

realizar estudios comparando las competencias 

digitales  de  estudiantes  de   universidades   dentro 

de   un   país,   y   estudios   comparativos   de 

esta temática en estudiantes de universidades de 

diferentes países de Iberoamérica, y de este modo 

tener resultados más generalizables.

CONCLUSIÓN
Los   hallazgos   del   estudio    permiten  

mencionar que la evolución de la producción  

científica entre el año 2020 al año   2022 respecto a   

competencias   digitales en   estudiantes  universitarios 

de Iberoamérica  está en incremento de manera 

relativa. Asimismo, se encontró que   los estudiantes 

han desarrollado sus competencias digitales, pero 

no en todas las áreas  competenciales, siendo las 

estudiadas con mayor frecuencia: la información 

y alfabetización digital, la comunicación y 

colaboración online, la creación de contenidos 

digitales, la seguridad en la red y la resolución de 

problemas, y estas corresponden a la propuesta 

de Carretero et al., (2017). Finalmente, cuando 

se   compara  la  variable  género, los   hallazgos   

evidencian   que   el   estudiantado   universitario 

varón de Iberoamérica es el que presentan mayor 

dominio en cuanto a las competencias digitales. 

Asimismo, se encontró diferencias en cuanto al 

desarrollo de competencia digitales cuando se 

compara la variable carrera profesional,   siendo 

el   estudiantado de las carreras profesionales  de   

Ingeniería quienes presentan mayor dominio  de  

las competencias  digitales, pero  de este último 

hallazgo,  es   necesario resaltar que   no   se   

encontraron   muchos estudios que permitan su 

generalización.
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El apoyo social desempeña un papel crucial 
en el rendimiento académico y el bienestar 
general de los estudiantes. Este estudio 
tuvo como objetivo describir el apoyo 
social proporcionado a los estudiantes por 
organizaciones en Latinoamérica. Se llevó 
a cabo una revisión sistemática utilizando 
la declaración PRISMA, utilizando bases 
de datos como Scielo, SCOPUS, Redalyc 
y DOAJ. Los resultados de la búsqueda 
arrojaron un total de 822 estudios, de 
los cuales se seleccionaron 18 siguiendo 
criterios de inclusión y exclusión. Los 
hallazgos mostraron que el apoyo social en 
las escuelas y las familias mejora no solo los 
resultados académicos, sino también otras 
áreas relacionadas, como la disminución de 
la tasa de abandono escolar y la promoción 
de la salud mental en general. Esta revisión 
subraya la importancia del apoyo social 
para los estudiantes en América Latina y 
destaca la necesidad de intervenciones para 
fortalecerlo.

Palabras clave: Apoyo social; Estudiantes; 
Latinoamérica; Rendimiento académico; 
Bienestar

RESUMEN
O apoio social desempenha um papel 
crucial no desempenho acadêmico e no 
bem-estar geral dos estudantes. Este estudo 
teve como objetivo descrever o apoio social 
fornecido aos estudantes por organizações 
na América Latina. Foi realizada uma 
revisão sistemática usando a declaração 
PRISMA, com bases de dados como Scielo, 
SCOPUS, Redalyc e DOAJ. Os resultados 
da pesquisa forneceram um total de 822 
estudos, dos quais 18 foram selecionados 
seguindo critérios de inclusão e exclusão. 
Os achados mostraram que o apoio social 
nas escolas e nas famílias melhora não 
apenas os resultados acadêmicos, mas 
também outras áreas relacionadas, como a 
diminuição das taxas de abandono escolar 
e a promoção da saúde mental geral. Esta 
revisão destaca a importância do apoio 
social para os estudantes na América Latina 
e ressalta a necessidade de intervenções 
para fortalecê-lo.

Palavras-chave: Apoio social; Estudantes; 
América Latina; Desempenho acadêmico; 
bem-estar-estar

RESUMO
Social support plays a crucial role in 
students' academic performance and overall 
well-being. This study aimed to describe 
the social support provided to students 
by organizations in Latin America. A 
systematic review was conducted using the 
PRISMA statement, with databases such as 
Scielo, SCOPUS, Redalyc, and DOAJ. Search 
results yielded a total of 822 studies, of 
which 18 were selected following inclusion 
and exclusion criteria. Findings showed 
that social support in schools and families 
improves not only academic outcomes but 
also other related areas, such as decreasing 
dropout rates and promoting overall 
mental health. This review underscores the 
importance of social support for students in 
Latin America and highlights the need for 
interventions to strengthen it.

Key words: Social support; Students; Latin 
America; Academic performance; Well-
being
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INTRODUCCIÓN
El apoyo social, entendido como un conjunto 

de medidas y programas implementados por el 

gobierno  y  otras  instituciones  para  ayudar  a 

personas    en   situación   de vulnerabilidad  

económica y social, abarca diversas áreas como la 

financiera, atención médica, vivienda, educación 

y cuidado infantil (Thoits, 2011). Sin embargo, 

su efectividad varía según el contexto regional, 

influenciada por el desarrollo histórico, social y 

cultural de cada lugar (Lin, 1986).

América Latina enfrenta desafíos y brechas 

que obstaculizan el acceso a una educación 

adecuada para muchos estudiantes (Ribeiro et al., 

2020). Entre estos desafíos se destaca la falta de 

apoyo social, que se manifiesta en formas diversas 

como apoyo financiero, emocional, acceso físico 

a instituciones educativas y acceso a recursos y 

oportunidades (Hernández et al., 2018). Estas 

desigualdades sociales han sido ampliamente 

estudiadas y se vinculan estrechamente con las 

estructuras y diferencias de clases presentes en 

cada país, impactando significativamente en el  

desarrollo  educativo de los estudiantes (Cuenca y 

Urrutia, 2019).

El concepto de apoyo social abarca tanto la 

ayuda objetiva y cuantificable como la percibida 

subjetivamente, resaltando la importancia de 

la calidad del apoyo recibido sobre la cantidad 

(Sarason et al., 1983; Gottlieb, 1985). Por otro lado, 

las brechas sociales se refieren a las desigualdades 

en la distribución de recursos y oportunidades 

entre distintos grupos de la sociedad, ya sean 

económicas, educativas, de género, étnicas, entre 

otras (Benavides et al., 2009).

En América Latina, las brechas sociales 

persisten  como un problema significativo a pesar 

del crecimiento económico experimentado en 

algunos países de la región. La desigualdad sigue 

siendo notable, con una gran proporción de la 

población viviendo en condiciones de pobreza 

mientras que una minoría concentra la riqueza 

(Rimers, 2000). Esta disparidad se refleja también 

en ámbitos como la educación y la salud, donde las 

diferencias entre grupos étnicos y socioeconómicos 

son evidentes (Gushiken y Campos, 2015; Narváez 

y Obando, 2021).

En  este  contexto,  surge  la  necesidad  de 

explorar  cómo  se   manifiesta   el   apoyo social 

hacia los estudiantes latinoamericanos y cómo estas 

brechas sociales afectan su experiencia educativa. 

Por tanto, las interrogantes de investigación que 

orientan este estudio son: ¿Cómo se manifiesta 

el apoyo social que reciben los estudiantes 

latinoamericanos? y ¿Cómo afectan las brechas 

sociales a los estudiantes de la región?

El objetivo general de esta investigación es  

identificar  el  apoyo  social  a  los  estudiantes en 

por las organizaciones  latinoamericanas durante 

su proceso de formación.  La  justificación  de 

este  estudio    radica   en   su  contribución   al 

entendimiento y abordaje   de problemáticas  sociales 

y educativas significativas en América Latina. La 

educación es un  factor clave para el  desarrollo  

individual  y social, y  su  acceso  equitativo  es 

fundamental para reducir las desigualdades. 
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Este estudio se centra en analizar cómo el apoyo 

social y las brechas sociales afectan la experiencia 

educativa de los estudiantes en América Latina, 

proporcionando insights valiosos para mejorar las 

políticas educativas y las  intervenciones  dirigidas  

a este grupo poblacional.

América Latina enfrenta desafíos persistentes 

en términos de desigualdad social y acceso a 

oportunidades educativas. Esta investigación 

se  enfoca    específicamente    en  esta  región,  

reconociendo la necesidad de abordar 

las  problemáticas  locales  con   enfoques  

contextualizados   y  sensibles  a  las  realidades   

regionales.   Aunque existen investigaciones 

previas sobre el tema, es necesario realizar una 

revisión sistemática que integre y sintetice la 

evidencia disponible. Esta  investigación busca 

llenar  este  vacío mediante un análisis  exhaustivo y 

estructurado del apoyo social y las brechas  sociales 

en el contexto educativo latinoamericano.

Los resultados de esta investigación pueden 

informar y guiar la  formulación   de   políticas 

públicas y programas de  intervención  dirigidos 

a mejorar el apoyo social   y  reducir  las  brechas  

sociales en la educación. Proporcionar evidencia 

sólida y actualizada es crucial para la toma de 

decisiones informadas y efectivas. Al abordar 

las desigualdades  en  la  educación  y  promover  

el  apoyo  social  a los estudiantes, este estudio 

tiene el potencial de contribuir a la construcción 

de sociedades más equitativas, inclusivas y 

desarrolladas en América Latina.

METODOLOGÍA
El presente estudio se enmarca dentro de 

una investigación cualitativa, específicamente una 

revisión sistemática de la información empleando 

un diseño descriptivo e interpretativo. Se utilizaron 

diferentes métodos para la construcción de la 

teoría, incluyendo el método deductivo para la 

formulación de hipótesis, el método analítico para 

descomponer los elementos teóricos en sus partes 

constituyentes, y el método sintético para integrar 

y dar coherencia a la teoría resultante. La técnica 

principal utilizada fue el análisis documental, y el 

instrumento empleado fue la ficha bibliográfica.

En lo referente a los procedimientos, se aplicó 

el método PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic  reviews  and  Meta-Analyses)  para  

llevar  a  cabo  la  búsqueda  y  selección  de  los 

estudios pertinentes (Urrutia y Bonfill, 2010). Se 

emplearon las siguientes  categorías  de  búsqueda: 

"Apoyo social a estudiantes latinoamericanos" 

y "brechas sociales que afectan a estudiantes 

latinoamericanos". La búsqueda se realizó en las 

bases de datos Scielo, SCOPUS, Redalyc y DOAJ.

Inicialmente, se identificaron un total de 822 

estudios relevantes. Luego, se procedió a aplicar 

criterios de inclusión para seleccionar los estudios 

pertinentes. Los criterios de inclusión incluyeron 

haber sido publicados entre los años 2010 al 2022, 

abordar información relevante a las categorías 

de  estudio,  estar disponibles en idioma español 

o inglés, y ser artículo científico o de revisión. Se 

excluyeron aquellos estudios anteriores a 2010, 
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aquellos que no abordaron información relevante 

sobre las categorías de estudio, y aquellos que 

estuvieron en otro idioma que no fuera español o 

inglés.

Como resultado de este proceso de selección, 

se identificaron y seleccionaron un total de 18  

estudios  que   cumplían  con   los  criterios  de 

inclusión  mencionados anteriormente. Este 

proceso se visualiza en la Figura 1, que muestra el 

diagrama PRISMA 2020.

Figura 1. Selección de estudios con diagrama PRISMA 2020.
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Posteriormente, se realizó un análisis de 

la procedencia de los estudios seleccionados. 

Se observó que la mayor cantidad de estudios 

provenían de España (6), seguido por Colombia 

(3), México (2), Organismos Internacionales (2), 

Perú (2), Argentina (1), Costa Rica (1) y Ecuador 

(1). Es importante destacar que solamente 10 

estudios provenían de universidades ubicadas en 

Latinoamérica, lo cual resalta la baja producción 

científica  en  la   región tal  como detalla en la 

Figura 2.

Figura 2. Estudios por país.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
Para realizar la descripción, análisis e 

interpretación los 18 estudios seleccionados fueron 

clasificados según las categorías de estudio, temas 

que  abordan  y referencias,  lo cual se visualiza 

Tabla 1.

Tabla 1. Competencias digitales según propuestas de diversos autores.

Categorías Temas Referencias

Apoyo social a estudiantes 
latinoamericanos

Privación sociocultural y apoyo social Gajardo y Campos (2022)
Apoyo social, comunicación y cohesión familiar Álvarez y Zabaleta, (2021)
Apoyo social en el hogar y programas de crianza Álvarez et al. (2021)
Apoyo social en la etapa pre universitaria Salazar et al. (2021)
Estrés, autoeficacia, apoyo social y personalidad en estudiantes Morales et al. (2021)
Apoyo social en estudiantes de educación secundaria Fernández et al. (2019)
Apoyo social, inteligencia emocional y rendimiento académico Aguirre et al., (2019)
Resiliencia, autoconcepto y apoyo social Rodríguez et al. (2018)
Rendimiento académico y apoyo social de los profesores De Sousa et al. (2017)
Capacidad predictiva, apoyo social e inteligencia Azplazu et al. (2015)
Apoyo social y atención a las necesidades Fontana y Sánchez (2013)
Apoyo social y síndrome de burnout Barraza y Ceceñas (2016)
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Categorías Temas Referencias

Brechas sociales que afectan a 
estudiantes latinoamericanos

Educación creativa y justicia social Mayorga (2018)
Superación de brechas sociales y bienestar de los estudiantes Orcasita y Uribe (2010)
Educación para la paz en medio de un conflicto armado Venegas (2021)
Modelo integrado de variables situacionales Yamila y Donolo (2019)
Encrucijada de déficits y desigualdades Rodríguez (2015)
Programas sociales para jóvenes y reducción de brechas sociales Guerrero et al., (2011)

La Tabla 1 organiza  los  estudios  revisados 

según  las  categorías  de  estudio,  los  temas 

abordados y las referencias correspondientes, 

facilitando la visualización y comprensión de la 

información sistematizada.

Sobre el apoyo social a estudiantes 
latinoamericanos

Analizando la categoría "Apoyo social a 

estudiantes latinoamericanos" según las fuentes 

consultadas, se pueden identificar diferentes 

manifestaciones del apoyo social que reciben los 

estudiantes en la región.

Apoyo emocional
Este tipo de apoyo se refiere a la sensación de 

sentirse respaldado emocionalmente por parte 

de cuidadores, maestros y compañeros. Se ha 

encontrado que los estudiantes que perciben este 

tipo de apoyo tienen mayor seguridad, motivación 

y capacidad para concentrarse en sus estudios. 

Asimismo, se relaciona con menores niveles 

de ansiedad y estrés, lo que favorece un mejor 

rendimiento académico (Álvarez y Zabaleta, 

2021; Salazar  et  al.,  2021;  Aguirre  et  al.,  2019; 

Fernández et al., 2019;  Azpiazu  et  al.,  2015;  

Barraza  y  Ceceñas, 2016).

Apoyo práctico
Este tipo de apoyo se refiere a  la  asistencia  

con necesidades tangibles, como transporte, acceso 

a recursos y materiales, o ayuda con las tareas 

escolares. Los estudiantes que reciben este tipo 

de apoyo tienden a tener un mejor desempeño 

académico.  Además,  el  apoyo  práctico   puede  

incluir  la creación de entornos seguros de 

aprendizaje y el suministro de apoyo especializado 

para superar el  estrés  emocional y psicológico 

(Gajardo y Campos, 2022; Morales et al., 2021; 

Álvarez et al., 2021; Rodríguez et al., 2018).

Conexiones sociales
La calidad de las relaciones que los estudiantes 

establecen con sus compañeros y maestros influye 

en su sentido de pertenencia y compromiso con 

la comunidad escolar. Los estudiantes que tienen 

conexiones sociales positivas tienden a sentirse 

más motivados y comprometidos con su proceso 

educativo (Fontana y Sánchez, 2013; De Sousa et 

al., 2017).
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Estas manifestaciones del apoyo social 

son cruciales para comprender cómo influyen 

en la experiencia educativa de los estudiantes 

latinoamericanos y resaltan la importancia de 

fomentar entornos escolares que promuevan 

relaciones positivas y la disponibilidad de recursos 

prácticos y emocionales para los estudiantes.

Brechas sociales que afectan a estudiantes 
latinoamericanos

Analizando la categoría "Brechas sociales que 

afectan a estudiantes latinoamericanos" según las  

fuentes consultadas,  se  puede  observar  cómo 

estas brechas impactan  la  vida  de  los  estudiantes  

y su acceso al apoyo social

Impacto en el acceso al apoyo social y otros 
recursos

Los estudiantes que provienen de entornos 

desfavorecidos o que enfrentan brechas sociales 

pueden tener menos acceso al apoyo social y otros 

recursos que son fundamentales para su éxito 

académico. Esto incluye recursos educativos en 

el hogar, como libros y acceso a tecnología, así 

como programas extracurriculares que podrían 

brindarles apoyo adicional, especialmente en el 

aspecto económico (Mayorga, 2018; Rodríguez, 

2015; Venegas, 2021).

Consecuencias en el rendimiento académico
Las brechas sociales pueden tener un impacto 

significativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Aquellos que enfrentan estas brechas 

suelen tener calificaciones más bajas, puntajes 

más bajos en exámenes estandarizados y tasas de 

deserción más altas en comparación con sus pares 

más privilegiados. Además, es menos probable 

que busquen educación superior u oportunidades 

profesionales (Yamila y Donolo, 2019; Guerrero et 

al., 2011).

Relación con la inteligencia emocional y el 
apoyo emocional

Se ha encontrado evidencia de que las 

brechas sociales también afectan el nivel de 

inteligencia emocional de los estudiantes y su 

relación con el  apoyo  emocional.  El  acceso a  

una  red  de apoyo   social favorece el desarrollo 

de la inteligencia emocional, independientemente 

del género o  la  condición  del  estudiante.  Esto  

subraya la importancia  del  apoyo  social en el 

desarrollo emocional de los estudiantes y cómo las 

brechas sociales pueden obstaculizar este  proceso  

(Mayorga, 2018; Orcasita y Uribe, 2010; Rodríguez, 

2015).

Por lo tanto, las brechas sociales tienen 

un impacto en la experiencia educativa de los  

estudiantes  latinoamericanos,  afectando  su  

acceso  a recursos,  su  rendimiento académico y 

su bienestar emocional. Estos hallazgos resaltan la 

importancia de abordar las desigualdades sociales 

para promover una educación más equitativa y 

accesible para todos los estudiantes.

Discusión 
El impacto de las brechas sociales y el 

apoyo social en la educación de los estudiantes 

latinoamericanos revela una realidad compleja 
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que requiere una atención integral y acciones 

concertadas para abordar estos desafíos.

En muchos países de América Latina, los 

estudiantes de comunidades desfavorecidas 

enfrentan múltiples obstáculos para acceder a 

una educación de calidad. La falta de acceso a 

escuelas, materiales educativos y discriminación 

son solo algunos de los desafíos que enfrentan 

(Gajardo y Campos, 2022; Rodríguez, 2015). Estas 

brechas sociales tienen un impacto significativo 

en la educación y el bienestar de los estudiantes en 

la región, lo que destaca la urgencia de revisar y 

fortalecer los mecanismos de inclusión y reducción 

de estas brechas (Álvarez et al., 2021).

El apoyo social emerge como un factor 

crucial para el bienestar de los estudiantes, ya que 

proporciona un respaldo emocional, material e 

informativo que les ayuda  a  enfrentar  situaciones 

de riesgo y mejorar su desempeño académico  

(Álvarez  et  al.,  2021;  Álvarez  y  Zabaleta,  2021). 

Los programas de prevención y promoción de 

la salud en la adolescencia deben enfocarse en 

fortalecer estas redes de apoyo, no solo entre 

los estudiantes, sino también entre sus familias, 

docentes y la comunidad en general (Fontana y 

Sánchez, 2013; De Sousa et al., 2017).

Es importante destacar la relevancia de los 

proyectos que brindan espacios de socialización 

para jóvenes, especialmente aquellos en riesgo 

de marginación. Estos proyectos no solo ofrecen 

apoyo social, sino que también pueden servir 

como una forma de  prevención  de  problemas  

como   la adicción a las drogas o la prostitución, 

proporcionando un sentido de pertenencia y 

oportunidades para un futuro mejor (Guerrero 

et al., 2011; Yamila y Donolo, 2019). Aunque el 

objetivo principal de estos proyectos suele ser 

la rehabilitación, también ofrecen un espacio 

para la reflexión y el desarrollo personal, lo que 

los  convierte  en  una  herramienta  valiosa  para  

abordar las brechas sociales y promover la inclusión 

social (Fernández et al., 2019; Orcasita y Uribe, 

2010).

La   evidencia   recopilada   subraya  la  

importancia de abordar tanto las brechas sociales 

como el apoyo social en el contexto educativo 

latinoamericano. Es fundamental implementar 

estrategias integrales que promuevan la equidad y 

el bienestar de todos los estudiantes, asegurando 

que tengan acceso a una educación de calidad y 

oportunidades para un futuro exitoso.

CONCLUSIÓN
La revisión sistemática  de   las  fuentes   

disponibles proporciona una visión amplia y 

fundamentada  sobre   el impacto   del   apoyo     

social   en la educación  de los estudiantes 

latinoamericanos, así   como   sobre   las   brechas   

sociales   que   enfrentan. A partir de este análisis, 

se pueden extraer varias conclusiones importantes.

En primer lugar, se confirma que el apoyo 

social desempeña un papel crucial en el desarrollo 

general de los niños y adolescentes, influyendo 

positivamente en su desempeño académico, 

asistencia y actitudes   hacia la escuela. Esto resalta 

la importancia de  fortalecer  las  redes   de   apoyo en 
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el entorno escolar  y  comunitario  para  garantizar  

el bienestar y éxito educativo de los estudiantes.

Además, se evidencia que el apoyo social 

es especialmente relevante para los estudiantes 

que provienen de  entornos  desfavorecidos  o  

marginados, ya  que  enfrentan mayores desafíos 

para acceder a recursos educativos y enfrentar 

las brechas sociales existentes. Por lo tanto, es 

fundamental implementar políticas y programas  

que  promuevan  la  equidad y  la inclusión, 

brindando apoyo tanto a nivel individual como 

comunitario.

Es esencial reconocer la importancia de los 

factores protectores en la vida de los estudiantes, 

los cuales están influenciados por el entorno  

familiar, escolar y social. Esto destaca la necesidad 

de promover la participación de las familias en el 

proceso educativo y de desarrollar intervenciones 

que fortalezcan los vínculos comunitarios y la 

confianza en sí mismos de los estudiantes.

Por último, se identifica la necesidad de 

continuar investigando sobre el impacto del 

apoyo social en la educación de los adolescentes 

latinoamericanos, así como de explorar los 

mecanismos específicos a través de los cuales se 

produce este efecto. Estas investigaciones futuras 

permitirán desarrollar intervenciones más efectivas 

y adaptadas a las necesidades de esta población, 

contribuyendo a reducir las brechas sociales y 

promover una educación más equitativa y accesible 

para todos.
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Una de las metodologías y alternativa 
innovadora para el aprendizaje en estudiantes 
universitarios es la gamificación. Este estudio 
tiene como objetivo identificar cuáles son las 
capacidades, efectos y factores desarrollados 
por la gamificación en el aprendizaje activo, 
así como conocer los principales aportes de los 
autores. El estudio emplea una metodología de 
revisión sistemática propuesta en la declaración 
PRISMA. Se utilizaron publicaciones de 
tres bases de datos: Web of Science, Scielo y 
Scopus entre el año 2018 y 2023, considerando 
los descriptores de búsqueda: “Gamificación” y 
“aprendizaje activo” y mediante un proceso de 
inclusión y exclusión, se llegó a una muestra 
final de 30 artículos. Como conclusión, 
se evidencia que la gamificación influye 
significativamente en el aprendizaje activo 
del estudiante universitario, desarrollando 
capacidades como la comunicación, resolución 
de problemas y habilidades sociales, además, 
factores del aprendizaje como la motivación, 
nuevos entornos y autonomía.

Palabras clave: Gamificación; Aprendizaje 
activo; Educación superior

RESUMEN

Uma das metodologias e alternativas 
inovadoras para a aprendizagem de estudantes 
universitários é a gamificação. Este estudo 
tem como objetivo identificar as capacidades, 
os efeitos e os fatores desenvolvidos pela 
gamificação na aprendizagem ativa, bem 
como as principais contribuições dos autores. 
O estudo emprega uma metodologia de 
revisão sistemática proposta na declaração 
PRISMA. Foram utilizadas publicações de 
três bancos de dados: Web of Science, Scielo 
e Scopus entre 2018 e 2023, considerando 
os descritores de pesquisa: "Gamification" e 
"active learning" e, por meio de um processo 
de inclusão e exclusão, chegou-se a uma 
amostra final de 30 artigos. Em conclusão, 
é evidente que a gamificação influencia 
significativamente a aprendizagem ativa de 
estudantes universitários, desenvolvendo 
habilidades como comunicação, resolução de 
problemas e habilidades sociais, bem como 
fatores de aprendizagem como motivação, 
novos ambientes e autonomia.

Palavras-chave: Gamificação; Aprendizagem 
ativa; Ensino superior

RESUMO

One of the methodologies and innovative 
alternatives for learning in university students 
is gamification. This study aims to identify 
the capabilities, effects and factors developed 
by gamification in active learning, as well 
as the main contributions of the authors. 
The study employs a systematic review 
methodology proposed in the PRISMA 
statement. Publications from three databases 
were used: Web of Science, Scielo and Scopus 
between 2018 and 2023, considering the 
search descriptors: "Gamification" and "active 
learning" and through a process of inclusion 
and exclusion, a final sample of 30 articles was 
reached. As a conclusion, it is evident that 
gamification significantly influences the active 
learning of university students, developing 
skills such as communication, problem solving 
and social skills, as well as learning factors 
such as motivation, new environments and 
autonomy.

Key words: Gamification; Active learning; 
Higher education
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INTRODUCCIÓN
La realidad de la docencia universitaria plantea 

el compromiso de combatir la desmotivación de los 

estudiantes, pero también corresponde promover 

la participación y la propuesta de dinámicas que 

favorezcan aprendizajes activos y sostenibles. Ya es 

hora de experimentar actividades que incorporen 

la gamificación, una metodología que tiene el 

propósito de promover la motivación de los sujetos 

para que realicen tareas que no lo conseguirían de 

otra manera (Felices y Lledó, 2019; Rodrigo y Marí, 

2021).

La metodología utilizada en la universidad 

tradicionalmente es poco motivadora; por el 

contrario, Zainuddin (2023) infiere que la mejor 

metodología es la que logra motivar e involucrar al 

estudiante en su aprendizaje y, contundentemente, 

con la gamificación se consigue este propósito. 

La gamificación promueve que las temáticas 

sean abordadas de manera activa, a través de 

actividades que contribuyen a la construcción de 

aprendizajes, logrando que el estudiante asuma su 

rol con responsabilidad y autonomía, impulsando 

el desarrollo de nuevos contenidos y potenciando 

nuevas competencias (Rodríguez y Manuel, 2020).

La gamificación en el ámbito educativo 

es relativamente nueva, por lo que puede ser 

conceptualizada como el  uso  de  diversos  

elementos lúdicos  con  un  propósito  educativo, 

de tal manera que comprometa  al estudiante a 

desarrollar  actividades de  aprendizaje,  generando  

la modificación de sus comportamientos 

(Rodríguez-Oroz et al., 2019);  por otro lado, 

Zhan et al., (2022) la define como el proceso de 

aprendizaje en el que los estudiantes resuelven 

problemas y superan desafíos en entornos basados 

en juegos para lograr los resultados de aprendizaje 

deseados, asimismo, Ortiz-Colón et al., (2018) 

manifiestan que  la  gamificación  se  relaciona  

en  la  utilización  de  diseños,  elementos  que  

comprenden  un  videojuego  en  situaciones  que  

no involucre  y/o haga referencia a  un  producto,  

servicio  referente  a los juegos,  ello  se  busca  para 

que sea más interactivo y con motivación.

Por  otro  lado,  el   aprendizaje  activo    es  el   

proceso   mediante    el    cual    los   estudiantes  

adquieren  cambios  a  nivel  cognitivo  y 

comportamental haciéndolo significativo en el 

sentido de que parte de la experiencia anticipada 

de los estudiantes lo que  permitirá  que  sea  

utilizado para transformar su entorno inmediato 

(Planas, 2016). El aprendizaje activo como método 

de enseñanza y aprendizaje y fomenta el aprender 

haciendo, generando un entorno que promueva el 

desarrollo de habilidades de búsqueda, reflexión, 

análisis, síntesis, adaptación, es decir, guiar la 

construcción del aprendizaje para la solución de 

problemas  a  través  de  actividades  colaborativas  

e individuales  como  mejora  de  las   actitudes   

de los estudiantes hacia el aprendizaje  (Gómez  y  

Eguaras, 2013). 

Las ventajas de la gamificación en el 

aprendizaje activo del   estudiante   universitario  

son  significativas, las diversas metodologías que 

se aplican en clase puede desarrollar competencias 

y estímulos en los educandos, involucrarlos y 
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motivarlos de manera activa mientras aprenden o 

estudian (Zhan et al., 2022). Según lo mencionado 

por Alsawaier (2017) la relación de la gamificación 

con el desarrollo de un aprendizaje activo es 

prominente y por lo tanto tiene un efecto positivo 

en el rendimiento académico del universitario. La 

gamificación posee diversos elementos que brinda 

durante la participación activa en clases, como 

retos, juegos, casos, medallas, niveles entre otros, 

lo que permite desarrollar no solo competencias  

específicas,  por  el  contrario,  competencias  

generales  masificación capacidades  y  factores en 

el estudiante universitario (Rodríguez-Oroz et al., 

2019).

Por  lo  expuesto,  surge  una  pregunta  

que  implica conocer sí la gamificación infiere 

en el  aprendizaje    activo   de   los  estudiantes  

universitarios.  Por  tal motivo, el presente estudio 

tiene como objetivo identificar cuáles son las 

capacidades, efectos y factores desarrollados por  

la gamificación en el aprendizaje activo, así como  

conocer los principales aportes de los autores, 

según las  bases  de datos de Web Of Science, 

Scielo y Scopus; entre 2018 y julio de 2023. De 

esta manera, se brinda información actualizada 

para tener a consideración, reafirmando que su 

aplicación de la gamificación en la metodología 

universitaria utilizada por los docentes genera 

resultados positivos y retadores en el aprendizaje 

del universitario.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación, se 

ha seguido las normas y el método PRISMA para 

revisiones sistemáticas, mediante la indagación, 

selección y valoración de artículos científicos 

cuya temática esté relacionada con el uso de la  

gamificación  en    el   nivel   de   la   educación   

superior, en tres de las bases de datos más 

importantes  como son Scopus, Scielo y Web Of 

Science durante el periodo de 2018 al 2023. 

En este sentido como criterios de inclusión se 

tuvo en cuenta artículos originales de educación 

y ciencias sociales; publicados entre los años 2018 

al 2023; estudios en idiomas castellano e inglés; y 

artículos completos y de acceso abierto. Como  

criterios  de  exclusión,  artículos  con  más  de 

seis años de antigüedad; textos argumentativos;  

artículos  originales  que  no  se  relacionen  a 

educación y ciencias sociales; estudios en idiomas 

diferentes al español e inglés; e investigaciones 

incompletas, de acceso cerrado y duplicados.

Para la estrategia de búsqueda se utilizó los 

operadores boleanos como: “gamification" OR 

"educational games" AND "active learning" OR 

"interactive learning" in "university education" 

OR "higher education” y entre los descriptores 

combinados en los idiomas español e inglés: 1) 

Gamificación juegos educativos 2) Aprendizaje 

activo 3) aprendizaje interactivo 4) Educación 

universitaria; 5) Educación Superior. Luego se 

procedió a utilizar los criterios de inclusión y 

exclusión en las bases de datos elegidas utilizando 

filtros asignados. 

La Figura 1 muestra el flujograma PRISMA 

utilizado para la búsqueda, evaluación y selección 
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de artículos. Aplicando los criterios de inclusión 

y exclusión en las bases de datos, se obtuvo 

como resultado final 30 artículos para proceder 

a la interpretación y revisión correspondiente. 

La  organización  de  los  artículos seleccionados 

permitió la elaboración tres tablas: la primera 

presenta los autores, el año de publicación, el título, 

la base de datos y el país de procedencia de los 

artículos; la segunda, los aspectos de aprendizaje 

implicados en la gamificación; la tercera, las 

capacidades desarrolladas en los estudiantes 

universitarios; la cuarta, las recomendaciones más 

relevantes.

Figura 1. Diagramas Prisma de búsqueda realizada.
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DESARROLLO Y DISCUSIÓN
La mayor parte de los trabajos seleccionados 

fueron publicados en el año 2022 (n=9), tratándose 

de publicaciones realizadas por equipos de 

profesionales, teniendo prevalencia el país español. 

Dichos estudios incluyen el término “gamificación” 

como palabra clave para su identificación. Las 

revistas seleccionadas fueron publicadas en 

inglés y español, y siguieron rigurosos procesos 

selectivos. Hay que considerar que la pandemia de 

la COVID-19 fue un factor que contribuyó a este 

proceso gamificador del aprendizaje. Los docentes 

universitarios requirieron de una diversidad de 

herramientas en la educación remota, no solamente 

tecnológicas, sino pedagógicas, que sirvieron para 

seguir formando profesionales; en este punto 

la gamificación sigue desempeñando un papel 

trascendental (Arufe Giráldez et al., 2022).

ID Autor / Año País Base de datos
1 Zainuddin, 2023 Corea del Sur Scopus
2 Grávalos-Gastaminza et al., 2022 España Scopus
3 Rincón Flores y Santos - Guevara, 2021 México Scopus
4 Patil, Y. M., y Kumbhar, P. D. (2021). India Scopus
5 Murillo-Zamorano et al., 2021 España Scopus
6 Arufe Giráldez et al., 2022 España Scopus
7 Ojeda, Solano-Barliza, Ortega, y Cañavera, 2022 Colombia Scopus
8 Pozo-Sánchez et al., 2022 España Scopus
9 Campillo-Ferrer et al., 2020 España Scopus
10 Ozcinar et al., 2021 Turquía Scopus
11 Chen, 2018 EE.UU. Scopus
12 González-Limón et al., 2022 España Scopus
13 López et al., 2022 España Wos
14 Głowacki et al., 2018 Polonia Wos
15 Kabilan et al., 2023 Malasia Wos
16 Cuevas Monzonís et al., 2021 España Wos
17 Parra-González et al., 2020 España Wos
18 Zaric et al., 2020 Alemania Wos
19 Lengyel, 2020 Hungría Wos
20 Smiderle et al., 2020 Brasil Wos
21 Reyes-Cabrera, 2022 México Wos
22 Acosta-Medina et al., 2021 Colombia Wos
23 Alias y DeWitt, 2022 Malasia Wos
24 Alhalafawy y Zaki, 2022 Arabia Wos
25 Cranfield et al., 2021 Inglaterra Wos
26 Lavoué et al., 2018 Francia Wos
27 Gómez-Ejerique y López-Cantos, 2019 España Wos
28 Gündüz y Akkoyunlu, 2019 Turquía Wos
29 Dicheva et al., 2019 EE.UU. Wos
30 Monroy-Carreño y Monroy-Carreño, 2019 México Scielo

Tabla 1. Distribución por fecha y país de procedencia.
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En la Tabla 1 se puede apreciar que el país con 

mayor cantidad de publicaciones es España con 10, 

seguido de México con 3 y continuamente EE.UU., 

Malasia y Turquía con 3; los demás países con 1 

publicación seleccionada son Corea del Sur, India, 

Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia, Arabia; 

Brasil, Hungría, lo que demuestra un amplio interés 

por estos temas en el viejo continente a diferencia 

de las publicaciones sudamericanas. En lo referente 

a las bases de datos consultadas, 12 artículos se 

extrajeron de Scopus, de WoS se obtuvieron 17 

artículos y 1 artículo se recopiló de Scielo.

Categorías Aportes de los autores ID del autor

Motivación El aspecto motivacional es crucial para lograr aprendizajes significativos, 
por lo que generarla con estímulos externos como los empleados por la 
gamificación es de gran ayuda en la educación.

1, 2, 5, 7, 10, 21, 22, 25, 26, 
27, 28, 30

Actitudes Se espera que los estudiantes tengan actitudes positivas para el aprendizaje 
y la gamificación es un estímulo para ello, ya que su capacidad interactiva 
genera aprendizajes y consigue propósitos educativos.

3, 6, 8, 11, 20

Autonomía La autonomía como un aspecto importante para el aprendizaje pone de 
manifiesto la capacidad del sujeto para actuar de una manera independiente y 
con la libertad suficiente para conseguir sus propósitos.

4, 9, 16, 29

Uso de TIC Las TIC han revolucionado la gamificación en el proceso educativo, ya que 
han permitido la aparición de una gama de aplicaciones que favorecen los 
aprendizajes mediante la interacción en línea.

10, 12, 15, 17

Entorno El entorno de aprendizaje es uno de los aspectos que debe ser estimulante 
para el aprendizaje; no solamente se habla del ambiente físico, ahora también 
se habla del entorno virtual.

13, 14, 18, 19, 23,

Tabla 2. Factores referidos al aprendizaje abordados por los autores.

En la Tabla 2 se encuentran los aportes de los 

autores  referidos  a  los  factores  del  aprendizaje  que  

la  categoría  con  mayor  mención  es:  Motivación  

con  12,  seguida  de  la  categoría  entorno   y 

categoría  actitudes   con   5,   por  último,  la  categoría  

autonomía  y  categoría  uso  de  las TIC  cuentan  

con  4  menciones  cada  una  respectivamente  

por los   autores.  La  motivación  es  referida  en  

los  ID: 1, 2, 5,  7,  10, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 

siendo considerada por la mayoría de los autores 

como parte crucial en el proceso de aprendizaje 

universitario, ayudado por la gamificación. 

Respondiendo a nuestro objetivo de 

investigación, el conocer los factores de la  

gamificación    en    el  aprendizaje  activo  de  

estudiantes universitarios, se plantea que uno 

de  los factores de aprendizaje más frecuentes 

en la  aplicación  de   la  gamificación  es  la  

motivación,  cuyo  objetivo principal  es  orientar  

el  comportamiento  de los  estudiantes  para  que  
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realicen   determinadas  actividades.  Para  Dicheva  

et al., (2019)  la  motivación  es  un  concepto 

polifacético,  la gamificación del aprendizaje es un 

proceso complejo que requiere conocimientos de  

psicología,  pedagogía,   diseño  y diseño motivacional  

para lograr el comportamiento  deseado del 

alumno. El reto educativo se deriva de la tarea de 

satisfacer tanto las necesidades de aprendizaje 

como las psicológicas de los alumnos (Ng et al., 

2022). Sin embargo,  la  comprensión de cómo 

deben elegirse los elementos  de  diseño  del juego 

para una actividad específica y  cómo   interactúan  

para  alcanzar  y mantener  la  motivación deseada 

sigue siendo un reto académico (Monroy Carreño y 

Monroy Carreño, 2019).

Entre las actitudes promovidas por la 

gamificación está el asertividad,  la proactividad  

para desarrollar las actividades de aprendizaje 

(Arufe  Giráldez  et  al.,  2022;  Rincón  Flores y 

Santos Guevara, 2021).  La  predisposición   para  

el    trabajo   de   equipo;   asimismo,  sea  una  

oportunidad  para retomar compromisos consigo  

mismo y  con los compañeros  de clase (Pozo 

Sánchez et al., 2022).

Los críticos de esta metodología sostienen 

que los estudiantes cuando  asisten  a sus aulas  

de  clase sin tener los requisitos previos para 

lograr  aprendizajes  nuevos   podrían   sentirse  

maltratados  (Alhalafawy  y  Zaki, 2022);  por  

consiguiente  se  debe  tener en cuenta diseñar 

actividades mediante el uso pertinente de las TIC 

para aquellos alumnos que tienen un bajo nivel de 

preparación ya que al utilizar algunas actividades 

lúdicas podría tener algunos estudiantes que al 

no tener el nivel requerido podría sentirse herido 

en su susceptibilidad al desconocer el juego y los 

contenidos (Gündüz y Akkoyunlu, 2019).

Esto  supone  que  los  estudiantes a  medida  que  

se  van  acostumbrando  al uso de la  gamificación  

en el aula van sintiendo la necesidad de aplicar  

técnicas  de  autoaprendizaje  para  ir  preparado  

a  las  clases y demostrar que está en mejores 

condiciones de aprender (Patil y Kumbhar, 2021; 

Dicheva et al., 2019).

Otro de los  factores  es  el  entorno  favorable  

para  el  aprendizaje,  en  este  punto  Gómez  Ejerique  

y  López  Cantos (2019) afirman  que  todos los 

docentes de  educación  superior deberían  tener  

claro  lo  que  le  van  a  responder  a  los estudiantes  

cuando  entran  a  sus  clases;  pero   sobre todo 

preparar el terreno para que estos aprendizajes 

sean significativos y duradero en el tiempo, y que 

sea capaz de mantener al alumno motivado;  por 

consiguiente,  el  propósito  de  la  educación  no 

debe  ser  otro  que  enseñar  a los estudiantes a 

aprender a aprender (Lavoué et al., 2018).
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Categorías Aportes de los autores ID del autor

Trabajo de equipo El trabajo de equipos es una de las competencias requeridas por el mundo 
globalizado en este escenario la gamificación supone una herramienta muy 
potente para desarrollar este tipo de trabajo. 

2, 3, 5, 8, 15, 17, 
22, 25, 28, 29

Comunicación La interactividad que promueve la gamificación utiliza como herramienta 
la comunicación, y es que el proceso educativo mediado por esta estrategia 
desarrolla las habilidades de los estudiantes.

1, 4, 9, 13, 20

Resolución de problemas La gamificación trae consigo la resolución de problemas dentro del juego 
mismo, pero esto se puede ver reflejado en el entorno sociocultural de los 
estudiantes.

6, 7, 10, 12

Niveles de comprensión Muchos  de  los  juegos utilizados en la docencia universitaria tienen que 
ver con la comprensión de textos o de preguntas que exploran los diferentes 
niveles de comprensión,

11, 14, 19, 21, 23

Creatividad La aplicación de la gamificación en la educación despierta el espíritu creativo de 
los estudiantes, ya que mediante esta se promueve la potencialidad intrínseca 
de las personas. 

16, 18, 24, 26, 27, 
30

Tabla 3. Capacidades desarrolladas en los estudiantes mediante gamificación.

En la Tabla 3 se puede observar, que dentro de 

los artículos seleccionados correspondientes a los 

años 2018-2023, una de las mayores capacidades 

desarrolladas por la gamificación en el estudiante 

universitario, 10 artículos mencionan que es el 

trabajo de equipo. Las publicaciones dan referencia 

a   diversas  circunstancias  desarrolladas en 

el trabajo de equipo; asimismo, capacidades 

desarrolladas  como  la  creatividad  mencionada 

en 6,  comunicación  en  5, niveles de comprensión 

en 5 y resolución de problemas se mencionan en 4. 

Respondiendo a la pregunta de investigación, 

entre las capacidades desarrolladas a través de 

la gamificación  encontradas  en los artículos 

analizados es el trabajo de equipo, capacidad 

compleja, ya que es difícil conciliar a un grupo 

de personas  con  diferentes  caracteres  para  que 

trabajen juntos hacia la consecución de un mismo 

propósito como resolver problemas o desarrollar  

actividades  de aprendizaje,  esta  manera  de  

aprender  se  ha aplicado  en   la  enseñanza  presencial  

logrando  buenos  resultados (Smiderle et  al.,  2020;  

Lengyel,  2020).  Según  Zaric  et  al.,  (2020)  la 

educación a  distancia  ha  permitido  ejecutarse  de  

manera exitosa,  con  el  involucramiento  de  las  

tecnologías  de  información  y  comunicación  para   

Parra  González et  al., (2020)  hay  un  gran  reto  

por parte  de  los  docentes  y  expertos  al  momento  

de crear las  nuevas  experiencias  de  aprendizaje  y  

el  rendimiento  del  estudiante;  se  debe  generar  

un  entorno  adecuado,  incluso  cuando  esté  en  

línea (Reyes, 2022).

Para estudiar al aprendizaje colaborativo 

dentro de los equipos como un efecto positivo 
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de la gamificación en el trabajo de aula se han 

propuesto algunas investigaciones que tienen 

en común algunas capacidades desarrolladas en 

el ámbito universitario (Głowacki et al., 2018; 

López et al., 2022; Ojeda, Solano Barliza, Ortega, 

Cañavera, et al., 2022), los que permiten continuar 

un proceso para identificar los indicadores que 

desarrollar el aprendizaje colaborativo en línea , 

como el pensamiento reflexión , interacción , como 

el estudiante interpreta , el apoyo continúo entre 

docente, institución y estudiantes, entre otros; a 

partir de los que se puede medir si logró aprender  

de manera colaborativa en línea, mediante nuevas 

estrategias, recursos  y  procesos  utilizados 

(González  Limón  et  al.,  2022;   Kabilan et al., 

2023).

Otras de las capacidades desarrolladas a 

través de la gamificación es la comunicación y 

es que esta habilidad tanto de estudiantes como 

docentes es la herramienta con que se interactúa 

(Zainuddin, 2023), pero que también trae consigo 

otras habilidades y actitudes personales, ya que  

una buena comunicación requiere de buen trato y 

asertividad entre los integrantes de la comunidad  

educativa  universitaria  (Patil y Kumbhar, 2021); 

por tanto, siempre será de suma relevancia para 

el logro  de  los   objetivos   de   los   propósitos 

formativos.

Por otro lado,  para  Campillo-Ferrer  et  

al.,   (2020)  se   debe  tener  en  cuenta  que  la   

comunicación logra consensos y en el ámbito  

universitario  se requiere  mucho  de  estos,  ya 

que la   resolución  de   problemas   es  un proceso 

permanente en la  formación  académica;  para  

ello  se requiere también  de  altos  niveles de 

comprensión de todo tipo de textos a través de los 

cuales se adquiere el conocimiento (López et al., 

2022).

Otro de  los  aspectos,  poco  tomado en cuenta, 

es la creatividad que despliega la gamificación, 

ya que ella misma es producto de la creatividad 

y también está encaminada a recrear y a crear 

entornos que favorezcan la interacción con los 

demás (Cuevas Monzonís et al., 2021); y si se 

le  da  un  uso  pedagógico  se  conseguirán  los 

objetivos  educacionales  y  formativos que busca 

el sistema universitario, en otras palabras, el uso 

de la gamificación en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje universitario requiere también de  

mucha  creatividad  por  parte  de  los docentes 

quienes tienen a su cargo esta responsabilidad 

(Alhalafawy y Zaki, 2022).
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Categorías Aportes de los autores ID del autor

Aprendizaje e inteligencia artificial La gamificación es una estrategia que usa necesariamente la 
inteligencia artificial IA, por ello el uso de esta tecnología servirá de 
mucho en la educación superior. 

1, 4, 5, 10, 17, 
19, 21

Versatilidad de la estrategia La gamificación como estrategia metodológica es una propuesta muy 
interesante para utilizarla en cualquiera de los cursos.

2, 3, 6, 7, 8, 11, 
18, 20, 23, 25

Relación docente – estudiante El proceso enseñanza aprendizaje se verá fortalecido, puesto que el 
uso de estas herramientas de gamificación sirve como vínculo entre el 
docente y los alumnos

9,15, 16, 25, 
27, 28

Desarrollo de competencias La gamificación tiene una fortaleza que la hace necesaria en la 
formación de competencias de todo tipo: desde las genéricas, 
transversales y de especialidad.

12, 13, 26, 29

Simplificación del proceso EA La carga emocional de la gamificación debe ser usada de manera 
consciente para conseguir no solamente procesos educativos 
entretenidos y motivados sino también prácticos y sencillos.

14, 19, 22, 24

Tabla 4. Recomendaciones relevantes.

Respecto a las recomendaciones más relevantes 

de los autores, se encontró que 10 artículos 

corresponden a la categoría de versatilidad de 

la estrategia, mencionando que la gamificación 

como estrategia metodológica es una propuesta 

muy interesante para utilizarla en el contexto 

universitario, por su adaptación y propuesta de 

innovación para aprender de manera didáctica, 

los artículos corresponden al ID: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 

18, 20, 23, 25. Además, 4 artículos se encuentran 

las categorías desarrollo de competencias y 

simplificación del proceso enseñanza y aprendizaje 

(EA) , fomentando la formación de competencias 

de todo tipo y procesos educativos entretenidos 

, motivados , prácticos y sencillos, el ID de los 

artículos corresponden a: 12, 13, 26, 29 , 14, 19, 22, 

24.

Para finalizar, es  importante  conocer los 

aportes y recomendaciones  de  los autores,  para  

ello  se pueden sintetizar en cinco categorías: en  

primer lugar,  el  uso  de  la  inteligencia  artificial  

como  una oportunidad  para  utilizarla  dentro del  

proceso   educativo,  puesto  que  es  una realidad 

que  llegó para quedarse  e  implica  que  tanto  

los docentes como los estudiantes universitarios 

la utilicen de manera responsable (Ozcinar 

et  al., 2021). La gamificación exige el uso de esta 

tecnología de manera interactiva, pero entretenida 

(Patil y Kumbhar, 2021; Murillo et al., 2021).

Otra  recomendación  significativa  tiene  que 

ver  con  la  versatilidad  de la estrategia ya que 

puede utilizarse en cualquier curso, en cualquier 

modalidad y en cualquier entorno de aprendizaje 

(Chen, 2018), por lo que se propone como una 
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necesidad  en  el  ámbito  universitario  que  los  

docentes  e investigadores  gestionen  planes  

formativos  que  les permita  seleccionar  y  

experimentar  metodologías activas  y  vivenciadas  

para  optimizar  el  desarrollo académico  y  su  

formación  universitaria  de  los estudiantes (Pozo-

Sánchez et al., 2022).

Para Kabilan et al., (2023) el uso adecuado 

de la gamificación en el proceso formativo debe 

ser programado por los docentes adecuadamente; 

sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  también  

que  los universitarios, sobre todo los más 

jóvenes, prefieren una interacción directa con sus 

compañeros y docentes, por lo que el uso de la 

gamificación implica combinar el aprendizaje de 

una manera híbrida dentro de las aulas mismas 

(Gündüz y Akkoyunlu, 2019). 

En cuanto al desarrollo de competencias, la 

gamificación exige el desarrollo de la competencia 

digital, tanto en los estudiantes como en los 

docentes (Dicheva et  al., 2019); por consiguiente, 

los autores coinciden que la tecnología es un aliado 

para desarrollar todo tipo de competencias ya que 

la tecnología no es ajena a ninguna asignatura 

del currículo, sin perder de vista la formación de 

competencias personales y éticas (Ojeda, Solano-

Barliza, Ortega, y Cañavera, 2022).

El uso de la gamificación en el ámbito 

educativo es una demostración de que la tecnología 

está al servicio de la formación de las personas 

(Acosta-Medina et al., 2021); en esto coinciden 

algunos autores analizados ya que sostienen que 

es importante que la tecnología simplifique el 

proceso educativo no solamente en la construcción 

de los conocimientos y en la motivación de los 

estudiantes, sino también en la forma de evaluar 

y retroalimentar para conseguir aprendizajes que 

fortalezcan la formación universitaria, la cual 

requiere de un cambio radical en su concepción 

(Głowacki et al., 2018).

Una de las limitaciones de este trabajo 

fue la cantidad  de  artículos  analizados  y  la 

diversificación de los contextos socio culturales 

muy distantes y distintos, lo cual no permite tener  

una  generalización  adecuada  de  los  resultados,  

pero   sí   un   acercamiento   a una realidad que 

se tiene frente a nosotros y que se debe ver como 

una oportunidad para desarrollar en mejores 

condiciones el proceso educativo de la formación 

universitaria.

CONCLUSIÓN
El efecto de la gamificación en el aprendizaje 

activo de los universitarios es positivo, ya que 

ha podido  revertir   una   realidad   tradicional 

en  el trabajo educativo y promueve entornos 

más agradables; por tanto, los aprendizajes son 

significativos en la medida de que estos entornos 

lo son para  los estudiantes; por  otro   lado,   la   

gamificación es una herramienta poderosa para    

conseguir   motivar  a los estudiantes   para   que   

asuman de otra manera el proceso formativo; 

sin embargo, supone  el despliegue de procesos 

de aprendizaje cognitivos, procedimentales   y   

actitudinales   cuya integración es la naturaleza 

misma de la formación de la persona; por 
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consiguiente, se recomienda su uso lógico y 

pertinente, desde una perspectiva que promueva 

una forma de trabajar en el nivel superior sin que 

se caiga en reduccionismos, pero sí convencidos 

de que la tecnología es un aliado  poderoso en el 

ámbito educativo.
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Este estudio aborda el tema de la evaluación 
formativa en psicomotricidad, centrándose 
en la transformación de las prácticas 
educativas durante el periodo de aislamiento 
sanitario por COVID-19. Se realizó una 
revisión exhaustiva de la literatura académica 
utilizando bases de datos como Scopus, Scielo 
y EBSCO, seleccionando artículos relevantes 
publicados en los últimos dos años. A partir 
de esta revisión, se identificaron tendencias 
en la importancia de la evaluación formativa 
para el desarrollo psicomotor de los alumnos, 
así como la necesidad de capacitación docente 
en estrategias de evaluación formativa. Se 
discuten tanto los beneficios como los desafíos 
de implementar evaluaciones formativas, 
especialmente en entornos virtuales, y se 
exploran diferentes enfoques pedagógicos 
para mejorar la práctica evaluativa. En 
conclusión, se destaca la importancia de la 
evaluación formativa como una herramienta 
fundamental para el aprendizaje y el desarrollo 
integral de los estudiantes en el contexto actual 
de la educación.

Palabras clave: Evaluación Formativa; 
Psicomotricidad; Evaluación Virtual

RESUMEN

Este estudo aborda a questão da avaliação 
formativa em habilidades psicomotoras, 
com foco na transformação das práticas 
educacionais durante o período de isolamento 
sanitário pela COVID-19. Foi realizada uma 
revisão abrangente da literatura acadêmica 
usando bancos de dados como Scopus, Scielo 
e EBSCO, selecionando artigos relevantes 
publicados nos últimos dois anos. A partir 
dessa revisão, foram identificadas tendências 
sobre a importância da avaliação formativa 
para o desenvolvimento psicomotor 
dos alunos, bem como a necessidade de 
treinamento de professores em estratégias 
de avaliação formativa. São discutidos os 
benefícios e os desafios da implementação 
de avaliações formativas, especialmente em 
ambientes virtuais, e são exploradas diferentes 
abordagens pedagógicas para aprimorar a 
prática de avaliação. Em conclusão, destaca-
se a importância da avaliação formativa como 
ferramenta fundamental para o aprendizado 
e o desenvolvimento holístico dos alunos no 
contexto atual da educação.

Palavras-chave: Avaliação formativa; 
Psicomotricidade; Avaliação virtual

RESUMO

This study addresses the issue of formative 
assessment in psychomotor skills, focusing on 
the transformation of educational practices 
during the period of sanitary isolation by 
COVID-19. A comprehensive review of the 
academic literature was conducted using 
databases such as Scopus, Scielo and EBSCO, 
selecting relevant articles published in the 
last two years. From this review, trends in 
the importance of formative assessment for 
the psychomotor development of students 
were identified, as well as the need for 
teacher training in formative assessment 
strategies. Both the benefits and challenges 
of implementing formative assessments, 
especially in virtual environments, are 
discussed, and different pedagogical 
approaches to improve evaluative practice are 
explored. In conclusion, the importance of 
formative assessment as a fundamental tool for 
students' learning and integral development in 
the current context of education is highlighted.

Key words: Formative assessment; 
Psychomotricity; Virtual assessment
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INTRODUCCIÓN
Este   artículo  se  propone   ofrecer  una  

explicación teórica sobre la evaluación formativa 

virtual en el ámbito de la psicomotricidad, 

un concepto que refleja una necesidad  actual 

de  valoración   a   través  de  medios  escolares  

digitales. En América Latina, la  evaluación  suele  

estar  limitada en su aplicación por  parte  de  los  

docentes  (Pérez-Pueyo et al., 2019). En países como 

Perú,  persiste  un  enfoque  anticuado  en  el  que   

prevalece   el  aprendizaje  memorístico,  lo  que 

implica la urgente necesidad de que los docentes 

revisen sus prácticas de  evaluación,  teniendo en 

cuenta  las  características y necesidades de los 

estudiantes (Serra-Olivares et al., 2018). Esto es 

fundamental para alcanzar un verdadero nivel de 

aprendizaje que permita realizar sugerencias de  

mejora  efectivas.  Basándose  en  esta  premisa,  

se han  desarrollado  métodos de  evaluación  

basados en competencias  que  están  moldeando  la 

educación a nivel global (Morales y Medina, 2020).

La evaluación formativa se refiere a todas 

las actividades en las que tanto docentes como 

estudiantes se involucran para autoevaluarse y  

proporcionar  información  que  pueda  ser  utilizada 

para ajustar  y  mejorar   las   actividades   de 

enseñanza y  aprendizaje  que  se  están  llevando  a  

cabo  (Black  y  Williams,  2009).   En  la  actualidad,   

se distingue  entre  la evaluación formativa a  

distancia y  la  prestación  de  servicios  de  educación 

a distancia,  que  es  la  modalidad  más común en 

las  instituciones  educativas  hoy  en  día.  Esta  

última incluye una variedad de enfoques, desde 

el uso de materiales impresos hasta plataformas 

digitales (Cooper y Dunne, 2000). Es  evidente  que  

no  existe  una  estrategia  única  que  se  adapte  a  

todas  las formas de evaluación y aprendizaje.

En  el  contexto  peruano,  la  evaluación  

formativa es un aspecto fundamental en las 

experiencias educativas  virtuales  diarias  de  

los  educadores.  Sin embargo,  se  enfrentan  a  

la  problemática  de la  falta  de  conectividad  en  

muchos  hogares  del  país,  lo  que  motiva  a  los  

docentes  a  emplear  diversas estrategias  adaptadas  

al  contexto  de  los  estudiantes para evaluar  

las  evidencias  que  estos producen y mejorar 

sus aprendizajes, especialmente en tiempos de 

pandemia (UNESCO, 2021). Esta situación revela 

un desconocimiento por parte de los maestros 

sobre la evaluación formativa, cuyo eje principal 

es el estudiante. Surge entonces la interrogante: 

¿Cómo potencia la evaluación formativa virtual 

la psicomotricidad en los estudiantes? ¿Cómo se 

refleja esto en las publicaciones recientes?

Entre los antecedentes de estudio, Aparicio 

(2020) señala que, en un entorno de evaluación 

formativa, los alumnos realizan un seguimiento 

de su propio progreso en el aprendizaje y reciben 

retroalimentación tanto de sus maestros como de 

sus compañeros. Esto fomenta la autorregulación 

y permite establecer el desempeño y el avance 

del proyecto. En la situación actual derivada de 

la pandemia, el proceso educativo no se limita 

a la interacción entre el maestro y el estudiante, 

sino que se extiende a otros actores, incluido el 

propio estudiante. Las herramientas digitales han 
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mejorado notablemente el proceso de evaluación, 

permitiendo  una  retroalimentación  más  efectiva 

y una evaluación más precisa.

Además,  Torres (2021) destaca  que  la  

evaluación  es   un   componente   esencial   en  

cualquier  proceso de enseñanza y destaca la 

importancia de  abordarla  desde diferentes 

enfoques estratégicos para   fortalecer  el aprendizaje  

de  los  estudiantes. Meluzka  (2021) subraya  la 

importancia  de  la  evaluación  formativa  como  

un  proceso  centrado  en  el  aprendizaje  de  

los   educandos,   que  promueve  el diálogo  y  

proporciona   retroalimentación   oportuna sobre 

sus progresos.

En Perú, el Ministerio de Educación establece 

que el objeto de evaluación son las competencias 

del Currículo  Nacional de Educación Básica 

(MINEDU, 2019). El enfoque por competencias 

tiene como meta formar personas capaces de  

enfrentar  los  desafíos  de  la  sociedad  actual,  

lo  que  resalta la  importancia  de  la  evaluación  

formativa  en  la adquisición de estas competencias.

La evaluación formativa virtual en el ámbito 

de la psicomotricidad representa un desafío en 

la educación básica, especialmente debido a la 

falta de conectividad en las zonas más remotas y 

a las variaciones en la autonomía y las estrategias 

pedagógicas. Sin embargo, es esencial para el 

desarrollo integral de los estudiantes, ya que la 

psicomotricidad  desempeña  un  papel  crucial  

en su  desarrollo físico, afectivo e intelectual 

(Rodríguez Jiménez, 2009; Moreira et al., 2016; 

Valdivia y Fernández, 2020).

El propósito de este artículo es recopilar  
información  relevante  sobre  la  evaluación 
formativa virtual en la psicomotricidad durante 
la pandemia. Se busca investigar cómo se ha 
promovido esta modalidad de evaluación, cuáles  
son  sus  ventajas  y  desventajas,  cómo  se  lleva  
a  cabo la  evaluación  de  la psicomotricidad 
de  forma  virtual  y cómo los estudiantes son 
motivados a mejorar su aprendizaje. El objetivo 
general es analizar la evaluación formativa virtual 
en la psicomotricidad.

El  estudio se  justifica  en  que  la  evaluación  
formativa  virtual  en  psicomotricidad  durante  la 
pandemia  por  COVID-19,  es  un  área  de  estudio 
relevante y oportuna debido a varios factores.  
En  primer  lugar,  la  pandemia  ha  acelerado  la 
adopción  de  la  educación  a  distancia,  lo  que  ha  
generado  la  necesidad  de  adaptar  las  prácticas  de 
evaluación  al  entorno  virtual.  En  segundo  lugar,  
la  psicomotricidad  desempeña  un  papel  crucial  
en  el  desarrollo  integral  de  los  estudiantes,  y 
comprender  cómo  evaluarla  de  manera  efectiva   
en  un  entorno   virtual   es  fundamental   para 
garantizar su progreso académico y desarrollo  
personal.  Además,  la falta de conectividad en 
algunas áreas y las variaciones en las estrategias 
pedagógicas plantean desafíos adicionales que 
requieren atención y soluciones específicas. 
Este estudio pretende abordar estas cuestiones, 
identificando las mejores prácticas, ventajas, 
desafíos y posibles soluciones en la evaluación 
formativa virtual de la psicomotricidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la educación en 

tiempos de pandemia y más allá.
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METODOLOGÍA
Esta investigación se enmarcó en una revisión 

bibliográfica de artículos científicos centrados en 

la evaluación formativa en psicomotricidad. La 

selección  de   los   artículos   se   basó  en dos  categorías 

principales: "psicomotricidad" y "evaluación 

formativa". Se aplicaron criterios de   inclusión  para   

limitar la   búsqueda   a   los  últimos  dos  años 

y  para   enfocarse   en   la   información relevante  

durante el periodo de aislamiento  sanitario por  

COVID-19.  Los   artículos   fueron   obtenidos de 

bases de datos académicas como Scopus y Scielo.

El enfoque metodológico utilizado fue 

retrospectivo, dado que los artículos revisados 

fueron considerados en una secuencia temporal.

Las categorías que se discutieron en esta 

revisión incluyeron:

1. Psicomotricidad: Se exploró cómo se 

abordaba la psicomotricidad en el contexto 

educativo, incluyendo conceptos, teorías 

y prácticas relacionadas con el desarrollo 

motor y la integración sensorial en los 

estudiantes.

2. Evaluación formativa: Se investigaron 

diferentes enfoques, métodos y herramientas 

utilizadas para evaluar el progreso y el 

desarrollo psicomotor de los estudiantes de 

manera formativa y continua.

La búsqueda de artículos se llevó a cabo en 

bases de datos digitales como SCOPUS, EBSCO y 

Scielo, abarcando un período cronológico desde 

el año 2000 hasta el 2022. Esta elección se justificó 

por la necesidad de utilizar herramientas  digitales  

accesibles  para  los  educandos,  dado  que  la 

digitalización  es  prioritaria  en  la   actualidad, 

siendo un medio fundamental de expresión, 

comunicación e intercambio de información.

La revisión bibliográfica se sustentó en un 

enfoque terapéutico, ya que permitió interpretar y 

comprender investigaciones existentes para generar 

nuevas conclusiones y perspectivas en el campo 

de la evaluación formativa en psicomotricidad. 

El objetivo fue desarrollar capacidades expresivas 

motrices en los estudiantes, promoviendo su 

desarrollo integral.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
En este apartado, se discutirán los hallazgos 

obtenidos en la revisión bibliográfica, organizados 

en  dos   categorías principales: Evaluación 

Formativa y Psicomotricidad.

Evaluación formativa
La evaluación formativa se ha revelado 

como un aspecto crucial en la educación durante 

la pandemia,  permitiendo  a  los educadores  

adaptarse  a  las  nuevas  modalidades  de  

enseñanza  y  proporcionando  retroalimentación   

constante   a   los   estudiantes   (Deroncele   et al., 

2020).   La transición hacia la educación a distancia 

ha destacado la importancia de la virtualidad en la 

evaluación formativa, brindando oportunidades 

para mejorar las habilidades y destrezas de 

los estudiantes (Díaz, 2020). La virtualidad ha 
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demostrado ser un medio efectivo para alcanzar 

las metas educativas, transformando la sociedad 

y ofreciendo nuevas perspectivas en la formación 

(Villalaz y Medina, 2020).

Sin  embargo,  la  implementación de 

evaluaciones formativas virtuales también ha 

presentado desafíos. La falta de preparación y  

capacitación docente en estrategias de evaluación  

formativa  ha  resultado  en  un  desequilibrio   

educativo   (Barrón,  2020).  A   pesar  de   estos   

obstáculos,   la   adaptabilidad y   creatividad   de   

los   educadores   han   sido evidentes,   acelerando   

la   transformación   digital en   la   educación   y 

demostrando   la   importancia   de   la   innovación 

en la enseñanza (Díaz, 2020; Barron, 2020).

Psicomotricidad
En cuanto a la psicomotricidad, se ha 

destacado su importancia en el proceso educativo, 

especialmente durante la pandemia. La evaluación 

formativa en psicomotricidad ha permitido medir 

los aprendizajes psicomotores presentados en 

el  currículo,  incentivando la capacitación en el 

proceso de los estudiantes mediante la práctica de 

habilidades (Moreno, 2016; Medina y Deroncele 

2019). La implementación de estrategias de 

evaluación formativa ha sido fundamental 

para mejorar las competencias y habilidades 

psicomotoras de los estudiantes (Morales y Medina, 

2020).

Sin embargo, se ha reconocido la necesidad de 

un liderazgo político educativo para abordar las 

dificultades y garantizar una educación de calidad 

en todas las áreas, incluidas las zonas más remotas 

(Villalaz y Medina, 2020). La transformación del  

sistema educativo hacia un enfoque más complejo 

e intersectorial,   que   tenga   en   cuenta   las   

necesidades y realidades   cambiantes   de   los   

estudiantes,   es esencial  para  garantizar   un   

futuro   prometedor   en   la educación (Medina y 

Deroncele, 2019).

En conclusión, la evaluación formativa en 

psicomotricidad  durante   la   pandemia   ha 

destacado la importancia de la adaptabilidad, la  

innovación y el liderazgo político en la educación. 

A través de la reflexión continua y la aplicación de 

estrategias efectivas de evaluación formativa, los 

educadores pueden enfrentar los desafíos actuales 

y   preparar   a   los   estudiantes   para un futuro 

incierto con éxito (Díaz, 2020; Medina y Deroncele 

2019).

Discusión
Aunque la revisión bibliográfica proporciona 

una  visión general de la evaluación formativa 

virtual en psicomotricidad durante la pandemia, 

existen algunas limitaciones y consideraciones 

críticas que deben abordarse.

En primer lugar, la mayoría de los estudios 

revisados se centran en la evaluación formativa 

y la psicomotricidad de manera independiente, 

sin explorar en profundidad la intersección entre 

ambos campos. Esto puede limitar la comprensión 

integral de cómo la evaluación formativa virtual 

afecta específicamente el desarrollo psicomotor de  

los  estudiantes.  Sería  beneficioso  para  futuras 
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investigaciones   examinar  más  detenidamente 

cómo   la   evaluación formativa virtual puede 

mejorar o afectar el desarrollo de habilidades 

psicomotoras en los estudiantes.

Además, la revisión no profundiza en las 

diferencias en la implementación de la evaluación 

formativa virtual en contextos educativos diversos,  

como  áreas   urbanas   versus   rurales,   o   en   

países   con   diferentes   niveles   de acceso 

a la tecnología. Estas disparidades pueden 

influir   significativamente   en   la   efectividad   

de   la    evaluación   formativa virtual y en los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes. Sería 

importante considerar estas diferencias en futuras 

investigaciones para desarrollar estrategias más 

equitativas y efectivas para la evaluación formativa 

en psicomotricidad.

Otra limitación importante es la falta de   

análisis crítico sobre los desafíos éticos y de 

privacidad asociados con la evaluación formativa 

virtual. La recopilación y el análisis de datos de 

los estudiantes a través de plataformas digitales 

plantean preocupaciones sobre la privacidad de 

los datos y el consentimiento informado. Además,  

existe  el  riesgo  de  sesgos  al   utilizar   algoritmos   

de  aprendizaje automático para evaluar el 

desempeño de los estudiantes. Sería fundamental 

abordar estos problemas éticos y de privacidad en 

futuras investigaciones y desarrollar pautas claras 

para garantizar prácticas de evaluación formativa 

éticas y equitativas en entornos virtuales.

Aunque el estudio proporciona información 

sobre la evaluación formativa virtual en 

psicomotricidad, es importante reconocer las 

limitaciones y áreas de mejora, considerando 

las diferencias contextuales y abordando 

las  preocupaciones  éticas   y   de  privacidad 

asociadas con la evaluación formativa virtual en 

psicomotricidad.

Por lo tanto, este estudio establece categorías 

que permitirán ondear a profundidad el tema 

desarrollado en esta revisión bibliográfica. A 

continuación, se exponen las categorías que se 

abordaran en el futuro.

Intersección entre evaluación formativa y 
psicomotricidad

La integración de la evaluación  formativa 

virtual con la psicomotricidad es un campo 

de estudio emergente que requiere una mayor 

exploración. Los estudios existentes pueden 

centrarse en la evaluación formativa o en la 

psicomotricidad de manera independiente, pero 

pocos abordan la intersección entre ambos campos. 

Sería beneficioso examinar cómo la evaluación 

formativa virtual puede influir específicamente en 

el desarrollo de habilidades psicomotoras en los 

estudiantes.

Contexto educativo y tecnológico
La implementación   de   la   evaluación  

formativa virtual puede variar significativamente 

según el contexto educativo y tecnológico. Es  

importante  considerar las disparidades en el 

acceso a la tecnología entre áreas urbanas y rurales, 

así como entre países con diferentes niveles de 
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infraestructura digital. Los desafíos relacionados 

con la conectividad a internet y el acceso a 

dispositivos pueden afectar la efectividad de la 

evaluación formativa virtual en diferentes entornos.

Consideraciones éticas y de privacidad
La recopilación y el análisis de datos de los 

estudiantes  a través de plataformas digitales  

plantean preocupaciones  éticas  y  de  privacidad.  

Es  crucial abordar estas preocupaciones para 

garantizar prácticas éticas y equitativas de  

evaluación   formativa   virtual.   Esto  incluye  proteger  

la privacidad de  los  datos  de  los  estudiantes y 

garantizar el consentimiento informado para la 

recopilación y el uso de datos.

Desarrollo profesional docente
La preparación y el desarrollo profesional de 

los docentes en el uso efectivo de la evaluación 

formativa virtual son aspectos críticos. Los  

educadores  deben  recibir  capacitación  adecuada 

en  estrategias  de  evaluación  formativa  y  en  

el  uso de  tecnología  educativa  para  mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales.

Al abordar estas consideraciones, la 

investigación futura puede avanzar en la 

comprensión y la implementación efectiva de la 

evaluación formativa virtual en psicomotricidad, 

contribuyendo así al desarrollo de prácticas 

educativas más inclusivas y centradas en el 

estudiante.

CONCLUSIÓN
La evaluación formativa virtual en 

psicomotricidad  representa   una herramienta 

esencial para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. A través de la revisión 

de estudios pertinentes, se ha observado que 

la  capacitación    docente   en   este ámbito 

es fundamental,  con  el  91%  de   los  artículos 

destacando su importancia. La transición 

hacia   entornos  virtuales   educativos  requiere  

una  reforma  en  las   prácticas   evaluativas,  

aprovechando  diversos recursos digitales para 

enriquecer la experiencia educativa y promover el 

éxito académico.

La integración de movimientos psicomotrices 

en la evaluación formativa contribuye 

significativamente al progreso del estudiante, 

cerrando brechas económicas y sociales y 

fomentando   su   desarrollo  integral.   Esta   

evaluación,  basada  en  evidencia  y  participación 

activa  de  profesores  y  alumnos,  permite  

comprender  el progreso  individual  y  colectivo,  

promoviendo  así el aprendizaje autónomo y 

sostenible.

En última instancia, la evaluación formativa 

no solo mejora las habilidades relacionadas con 

la psicomotricidad, sino que también fortalece 

la calidad del aprendizaje y la capacidad de los 

estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida. 

Al promover la interacción entre profesores y 

alumnos, la evaluación formativa fomenta el 
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autoconocimiento y empodera a los estudiantes 

en su proceso educativo. En resumen, la ética de 

la evaluación formativa es esencial para garantizar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y 

centrado en el estudiante.
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El presente estudio describe la importancia 
del uso de estrategias innovadoras para 
mejorar la práctica pedagógica de los 
docentes universitarios partiendo de 
distintas indagaciones acerca del tema. 
La metodología aplicada fue la revisión 
sistemática, amparada en la declaración 
PRISMA. La búsqueda se realizó en Scielo, 
Dialnet, Scopus y Sciencedirect, Para la 
recopilación bibliográfica se consideraron 
criterios de inclusión y exclusión los cuales 
arrojaron como resultados de búsqueda 
29 fuentes. Dentro de los resultados están 
la necesidad de la formación pedagógica 
del docente universitario sobre estrategias 
transformadoras que le permitan mejorar su 
saber y práctica pedagógica. Se concluye que la 
formación continua del docente universitario 
es indispensable para hacer frente a cambios 
educativos y las nuevas formas de aprender 
que exigen las sociedades actuales.

Palabras clave: Práctica Pedagógica; Docente 
Universitario; Retos; Enseñanza de Calidad; 
Educación Superior

RESUMEN

Este estudo descreve a importância do uso de 
estratégias inovadoras para melhorar a prática 
pedagógica de professores universitários 
com base em diferentes pesquisas sobre o 
assunto. A metodologia aplicada foi uma 
revisão sistemática, com base na declaração 
PRISMA. A busca foi realizada nas bases de 
dados Scielo, Dialnet, Scopus e Sciencedirect 
e foram considerados os critérios de inclusão 
e exclusão para a compilação bibliográfica, 
que gerou 29 fontes como resultados da 
pesquisa. Entre os resultados, destaca-se a 
necessidade de formação pedagógica dos 
professores universitários em estratégias 
transformadoras que lhes permitam aprimorar 
seus conhecimentos e sua prática pedagógica. 
Conclui-se que a formação contínua dos 
professores universitários é essencial para 
enfrentar as mudanças educacionais e as 
novas formas de aprendizagem exigidas pelas 
sociedades atuais.
 
Palavras-chave: Prática pedagógica; Professor 
universitário; Desafios; Ensino de qualidade; 
Ensino superior

RESUMO

This study describes the importance of the 
use of innovative strategies to improve the 
pedagogical practice of university teachers 
based on different research on the subject. 
The methodology applied was the systematic 
review, based on the PRISMA statement. 
The search was carried out in Scielo, Dialnet, 
Scopus and Sciencedirect. Inclusion and 
exclusion criteria were considered for the 
bibliographic compilation, which yielded 29 
sources as search results. Among the results are 
the need for pedagogical training of university 
teachers on transformative strategies that 
allow them to improve their knowledge and 
pedagogical practice. It is concluded that the 
continuous training of university teachers is 
essential to face educational changes and the 
new ways of learning demanded by current 
societies.
 
Key words: Pedagogical Practice; University 
Teacher; Challenges; Quality Teaching; Higher 
Education
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INTRODUCCIÓN
La docencia universitaria desarrolla sus 

acciones de manera continua en las aulas de 

acuerdo con la experiencia y profesionalismo del 

maestro de nivel superior; pero, la mayoría de 

ellos no tienen una formación pedagógica para 

impartir la cátedra de manera activa, y lo hacen de 

acuerdo con su criterio. En un estudio realizado 

por García et al., (2022) expresaron que en el Reino 

Unido, se requiere alinear algunos aspectos para 

optimizar la práctica de la enseñanza del docente 

en educación superior como el aspecto cognitivo 

del curso o área que enseña, capacitación para su 

desarrollo profesional sostenible en el tiempo y el 

uso de estrategias metodológicas para la mejora de 

su enseñanza acompañado por la ética y valores 

profesionales. 

Como complemento Zevallos et al., (2022) 

consideraron que  el  individuo  contemporáneo 

exige  a  cada  uno  de los  países  hacer  tod 

o lo necesario para desarrollar competencias 

en los docentes  que  le  permitan  asumir  roles  

interactivos en  la  enseñanza  de  los  futuros  

ciudadanos,  tomando  con  referencia  que el 

adiestramiento es un escenario muy variable 

que demanda estar actualizado con los nuevos 

alcances educativos. Refirieron los autores que la 

formación del catedrático en ámbitos pedagógicos 

debe considerarse como procedimientos que se 

encuentran esquematizados para optimizar tanto 

los conocimientos como las habilidades de este 

consiguiendo con ello mejorar el aprendizaje de sus 

pupilos.

Hasta el presente, no se tiene certeza de cuál 

es la cantidad de maestros que no cuentan con 

instrucción en la pedagogía, así como tampoco 

se tiene ciencia cierta de los planteamientos 

para crear un conglomerado de talleres u otros 

sobre formación para la pedagogía que ayuden a 

mejorar la práctica del maestro (De Agüero et al., 

2021). Considerando lo vertido por Cencia et al., 

(2021) se requiere que los maestros se relacionen 

con los estudiantes de manera positiva tanto en 

entornos presenciales como virtuales, por lo tanto, 

la capacitación de todos los catedráticos debe ser  

constante  e  ir  a la  vanguardia  de  los  nuevos 

cambios socioeducativos. Reflexiones que son 

necesarias en una transición paradigmática de 

la enseñanza del docente universitario, quienes 

se tienen que adecuar a las demandas para 

la edificación de nuevos conocimientos y la 

planificación de una práctica más reflexiva que lo 

ayude a utilizar  diversos  recursos  y metodologías 

adecuadas (Tunjo y Yangaly, 2021) 

En América Latina las entidades del nivel 

superior  sufren los  estragos  de los incesantes 

cambios que se dan   en    los  diversos  ámbitos   

sociales,  los  mismos  que   exigen   mayor  

compromiso y nuevos retos de sus habitantes; 

esta exigencia no es  ajena a la educación 

universitaria cuya instrucción tradicionalista no 

le permite ingresar a la globalización, muchos 

docentes muestran  poca  motivación  que  los 

impulse  a conocer nuevas metodologías que 

conlleven a optimizar su enseñanza lo que trae 

como consecuencia la preparación precaria de 
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los estudiantes de nivel superior; por ende no les 

permite acrecentar sus competencias limitando su 

formación integral (Barrios et al., 2019).

Así  pues,  instruirse e  instruir  hacen  un  

binomio que se complementa toda vez que 

la enseñanza tiene relevancia no solo con la 

transmisión de conocimientos sino que aporta 

un aprendizaje integral que potencia el desarrollo 

del sujeto que aprende; esto se va dar si y solo si, 

el  aprendiz  se  apropia  de  todos  los recursos  

necesarios  para acceder de forma exitosa al mundo 

que  le  rodea,  por  ello  un  proceso  de  enseñanza  

y  aprendizaje  de  impacto positivo permite que 

los pupilos afronten constantes desafíos para  

desarrollar su  pensamiento  complejo  que luego 

los pondrá en praxis (Rochina et al., 2020).

Por  otra  parte,  con  el  crecimiento  

vertiginoso de la globalización,  el catedrático debe 

tener en cuenta los diversos cambios que se dan a 

nivel tanto  nacional  como  internacional  en  la  

praxis  de  la  enseñanza,  tomando  en  cuenta  el  

escenario  complejo  en el  que imparte la cátedra,  

con  conocimientos  que al pasar el tiempo deberá 

ir actualizándolos por lo que también deberá 

ingresar al mundo de la investigación (Araque, 

2019).  Aunada  a  esta  idea  Aguilar  (2020)  refiere  

que,  para  conseguir  una  formación idónea  de  los  

estudiantes  del  nivel  superior  se  exige  el  progreso  

constante  de  la  parte  pedagógica  por  parte  de  

los  maestros  que  les  permita  comprender  el  

escenario  donde  se desarrollan  y  puedan  ayudar  

a  sus  estudiantes  a resolver  conflictos  actuales.

Como seguimiento de esta problemática 

Lescano et al., (2021) investigaron que en el Perú 

la educación a nivel superior contemplada desde 

la perspectiva de los estudiantes observan una 

gran fisura entre lo impartido en las aulas y una 

enseñanza de calidad, pues consideran que la 

enseñanza  no  está  acorde  con  lo  nuevo,  aunado  

a  la  poca preparación  metodológica  de  los  

maestros,  su limitado  conocimiento  tecnológico  

y  su  reducido interés  en  la  investigación;  todo  

este  conglomerado  no permite impartir una 

preparación que ayude a sus pupilos a enfrentar las 

exigencias sociales.

Ante lo vertido esta investigación expone 

la problemática  de  los  maestros  de  educación  

superior quienes  no  cuentan  con  formación  

pedagógica,  lo  que   trae   como  efecto una 

enseñanza tradicional  que  a  todas  luces  no  

está  a  la vanguardia de la educación moderna; 

en tal sentido cobra importancia porque permite 

que el docente actual sea guía y facilitador de 

la construcción  de  los  aprendizajes  de  los 

estudiantes,  para  ello  debe  utilizar  metodologías 

activas  que  le  permitan  motivar  y  aperturar  un  

escenario  propicio  para  la  enseñanza aprendizaje 

bajo un enfoque socioformativo (Ambrosio, 2018).

Con base a las ideas expuestas la presente 

investigación tiene como objetivo describir la 

importancia del uso de estrategias innovadoras  

para  mejorar  la  práctica  pedagógica  de  los  

docentes universitarios  partiendo  de  distintas  

indagaciones acerca  del  tema,  lo  que  permitirá  

la  optimización de  su  trabajo  y  por  ende  la 
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oportunidad de realizar una enseñanza de calidad 

sostenida en el tiempo, así mismo realzar su rol 

como docente de educación superior, competente, 

reflexivo e investigador. 

MÉTODOLOGIA 
La metodología empleada consistió en una 

revisión  sistemática,  llevándose  a  cabo  una   

síntesis y  elaboración  conforme  a  criterios   

preestablecidos para  la   revisión   de   la   

información,   con   el   fin   de determinar cómo 

se ha abordado el tema durante este período. En 

cuanto a las estrategias de búsqueda, se utilizaron 

términos estrechamente relacionados con el tema 

tratado, como "práctica pedagógica", "docente 

universitario", "retos", "formación" y "educación 

superior", entre otros. Se realizó una búsqueda 

sistemática de artículos publicados entre los años 

2018 y 2023 en los idiomas inglés, portugués y 

español, los cuales fueron localizados en bases de 

datos como Scielo, Scopus, Sciencedirect y Dialnet. 

Esta búsqueda arrojó un total de 51 artículos, los 

cuales fueron agrupados en el gestor de referencias 

Mendeley. Se aplicaron criterios de inclusión, 

seleccionando investigaciones que abordaran la 

práctica pedagógica en la educación superior, 

mientras que se excluyeron aquellos estudios que 

trataran sobre educación básica regular, duplicidad 

del tema o que se hubieran realizado antes del año 

2018.

Para realizar la búsqueda en las bases de 

datos de Scopus y Sciencedirect, se emplearon 

operadores booleanos como "TITLE ABS KEY 

(TEACHING AND UNIVERSITY) (PRACTICE 

AND PEDAGOGY)", especificando el área de 

investigación ("TEACHING AND UNIVERSITY") 

y   limitando    los   resultados  a  los  años  2019,  

2020  y 2023, así como al idioma inglés. En el caso 

de Dialnet y Scielo, se utilizaron términos como 

"(docencia y universidad)", "(práctica y pedagogía)" 

y "(docencia y enseñanza)", restringiendo la 

búsqueda a los años 2018 al 2023 y al área de 

investigación "sociales".

La técnica utilizada fue la investigación, y 

la herramienta empleada fue la orientación del  

análisis  sistemático.  Tras  este  proceso,  se  obtuvo  

un  total  de  29  artículos  que fueron revisados, 

lo que permitió confrontar las ideas expuestas y 

llegar a conclusiones. Este análisis se guio por el 

flujograma  PRISMA,  como  se  muestra  en  la 

Figura 1.
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Figura 1. Flujograma Prisma.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
De los 51 artículos científicos identificados, 

se procedió a realizar la búsqueda de información 

acerca de práctica pedagógica en educación  

superior  en  las  bases  de  datos  seleccionaron 

29 para este estudio, cuyos datos de frecuencia se  

observan  en  la Tabla  1 y en la Tabla 2 se observa 

con el  nombre  de  los autores, año de publicación, 

el título de la publicación, la revista en la que se 

publicó, la base de datos donde se encontró el 

artículo y el país, la  metodología  empleada  y  

el  objetivo  de investigación.  Se  estudiaron  08  

artículos  de  la  base  de  datos  de  Scielo,  05 

artículos de Sciencedirect,  04  artículos  en  Scopus 

y 12 artículos de Dialnet.

Base de 
datos

Año de publicación
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Scopus 02 01 01 04
Sciencedirect 01 01 02 01 05
Scielo 02 01 03 01 01 08
Dialnet 01 01 01 06 03 12
Total 05 05 04 08 07 01 29

Tabla 1. Frecuencia de los artículos.
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En  la  Tabla  2  se  presentan  estudios    que   

abordan diversas temáticas relacionadas con la 

educación universitaria. Por ejemplo, uno de 

los estudios  se  centra en analizar las estrategias   

utilizadas   por    los   profesores   universitarios  

durante   la  pandemia de  COVID-19.  Otro  

estudio  se  enfoca  en  ofrecer  información  

sobre la  formación  docente en México,  desde  la 

perspectiva de  los  propios  profesores.  También   

hay investigaciones  que  exploran  la  relación  

entre  las  pedagogías  basadas  en  la  práctica  y  

el  razonamiento pedagógico docente. Además, 

se examinan las competencias investigativas 

del docente  universitario,  con   énfasis   en  

el  pensamiento  crítico como herramienta  

fundamental.  Otro  estudio  se enfoca  en la  

incorporación  de  la  educación  para  el desarrollo  

sostenible en los programas de formación 

docente. Asimismo, se realizan reflexiones sobre 

la metodología de enseñanza y aprendizaje en la 

educación superior y se analiza el pensamiento 

crítico como una práctica pedagógica innovadora. 

Cada uno de estos estudios ofrece una perspectiva 

única y valiosa que contribuye al entendimiento y 

mejora de la educación universitaria.

Tabla 2. Características principales de estudios analizados con enfoques documentales y cualitativo.

Autor(es) y año de 
publicación Metodología de la investigación Propósitos u objetivos de investigación

Aguilar, 2020

Enfoque cualitativo con la 
sistematización de 64 artículos.

Analizar desde la diversa selección de los artículos 
el conocimiento que aportan los mismos al 
procedimiento de la enseñanza en el aprendizaje del 
derecho.

Amber y Martínez, 2018 Enfoque cualitativo con la revisión de 
28 artículos.

Analizar las diversas exigencias en la enseñanza 
universitaria, así como el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes para el logro de los 
objetivos académicos.

Ambrosio, 2018 Análisis documental utilizando la 
cartografía conceptual.

Examinar la socioformación desde su concepción 
teórica para tener mayor claridad sobre los aspectos 
procesales, así como las diversas estrategias y su 
efectiva aplicación.

Araque, 2019 Metodología documental para 
estructurar los artículos de relevancia.

Investigar el papel del maestro universitario 
indagador como contraparte de los nuevos retos en 
la práctica pedagógica.

Arreola, Palmeras y Ávila, 
2019

Revisión documental empleando la 
cartografía conceptual considerando 
fuentes primarias y secundarias.

Realizar una indagación documental para establecer 
la concepción de la práctica pedagógica desde el 
enfoque de la socioformación, orientado en una 
intervención educativa reflexiva por parte de los 
profesionales.

Barrios, Rodríguez y Tristá, 
2019

Se utilizó una revisión documental 
acerca de la planificación de los 
procesos sustantivos y el compromiso 
del profesor para asegurar la calidad 
exigida desde la sociedad.

Su objetivo fue revisar las actuales tendencias en 
América Latina con respecto al desarrollo de la 
calidad en las Instituciones de Educación Superior 
y el compromiso del profesor con el propósito de 
asegurar la calidad.
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Autor(es) y año de 
publicación Metodología de la investigación Propósitos u objetivos de investigación

Calderón y Escalera, 2008 Análisis documental basado en la 
recopilación relevante del tema tratado.

Realizar una revisión, actualización y adaptación 
de las metodologías de vanguardia, así como las 
técnicas y prácticas que puedan permitir realizar una 
evaluación integral de la enseñanza universitaria.

Ciencia et al., 2021 Metodología de revisión literaria 
analizando los contenidos.

Describir la utilización de herramientas digitales que 
están predominando en la práctica pedagógica de los 
maestros universitarios.

De Agüero et al., 2021 Metodología cualitativa y exploratoria. Ofrecer información importante referida a la 
formación docente que es de interés de los docentes 
así como sus necesidades en formación pedagógica.

Gotwalt, 2023 Metodología de revisión literaria 
analizando la pedagogía y la práctica 
docente.

Explorar la relación entre las pedagogías basadas en 
la práctica y el razonamiento pedagógico docente.

León, 2022 Revisión bibliográfica consultándose 
trabajos de investigaciones y artículo de 
revistas especializadas.

Abordar la relevancia de las competencias 
investigativas en los maestros universitarios deben 
empoderarse y aplicarlos dentro de sus aulas.

Ngoc et al., 2022 Revisión bibliográfica con trabajos de 
investigaciones y artículo de revistas 
especializadas.

Analizar cómo se incorpora la Educación de 
desarrollo Sostenible en los programas de formación 
docente.

Rochina y Paguay, 2020 Revisión bibliográfica con trabajos de 
investigaciones y artículo de revistas 
especializadas.

Analizar las relaciones existentes entre la didáctica 
y el proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
encuentran en constante cambio para resolver los 
problemas actuales.

Tobón, Valdez y Quiriz, 2018 Estudio documental con base en la 
cartografía conceptual.

Analizar el concepto de prácticas pedagógicas desde 
el enfoque socioformativo.

Tunjo y Yangaly, 2021 Enfoque cualitativo con metodología 
fenomenológica.

Analizar la influencia de la creatividad ligada al 
saber conocer, hacer y ser en la práctica pedagógica 
universitaria durante la pandemia.

Zavaleta, 2021 Revisión bibliográfica con trabajos de 
investigaciones y artículo de revistas 
especializadas.

Generar la reflexión en los docentes en función al 
pensamiento crítico y su práctica.

La Tabla 3 presenta una síntesis de estudios 

cuantitativos derivados de la búsqueda realizada, 

proporcionando información sobre los autores y 

años de publicación, la metodología utilizada en 

cada estudio, así como los propósitos u objetivos 

de investigación de cada uno de ellos. Esto 

permite tener una visión general de los enfoques 

y temas  abordados  en  los estudios cuantitativos 

relacionados con la educación universitaria y la 

pedagogía.
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Tabla 3. Características principales de estudios cuantitativo según resultados de búsqueda.

Autor(es) y año de publicación Metodología de la investigación Propósitos u objetivos de investigación

Arokia, 2021 Se utilizó un enfoque cuantitativo de 
diseño experimental.

Su objetivo fue investigar los beneficios 
del enfoque innovador de la enseñanza y 
aprendizaje llamado Blended Learning para 
mejorar el enfoque académico de los docentes

Cárdenas, Herencia y Rojas, 2021 Se utilizó el enfoque cuantitativo para 
conocer la relación existente entre el 
rol docente universitario y su práctica 
reflexiva 

Su objetivo del estudio fue determinar la 
relación entre el rol del docente y su práctica 
pedagógica reflexiva orientada a mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes.

Cascante y Villanueva, 2020 Se utilizó un enfoque cuantitativo para 
poder acceder a las diversas nociones 
de carácter pedagógico y didáctico.

Su propósito fue promover un acercamiento 
reflexivo y crítico de la praxis docente para 
ahondar en el rol formador del docente, para 
que sea capaz que construir, implementar y 
evaluar los diversos escenarios de aprendizaje 
acordes al contexto académico.

Chica-Correa et al., 2021 Se utilizó un enfoque cuantitativo, 
con una metodología descriptiva no 
experimental 

Su finalidad fue aplicar estrategias lúdicas para 
la mejora del procedimiento de enseñanza 
en las instituciones de forma oportuna, para 
transformar la transferencia de conocimientos 
y volverlos en procesos interesantes

Coaquira, 2020 La metodología de análisis integró 
elementos tanto cualitativos y 
cuantitativos.

Su propósito fue desarrollar una autoevaluación 
de las prácticas pedagógicas de docentes en 
una universidad en Perú, bajo el enfoque 
socioformativo, 

García, 2022 El método empleado ha sido 
fundamentalmente cuantitativo con un 
complemento cualitativo.

Su finalidad es presentar un sistema innovador 
sobre la manera en que se puede avaluar la 
calidad de los docentes.

Gutiérrez y Gutiérrez, 2018 Se utilizó la metodología de 
investigación acción 

Su finalidad fue el describir el papel 
preponderante del del docente en el proceso 
interactivo de la enseñanza para lograr la 
articulación de las estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación.

Ismayilova y Klassen, 2019 Se utilizó la investigación cuantitativa 
con elementos cualitativos.

Su propósito explorar la autoeficacia en 
investigación y enseñanza y la satisfacción 
laboral

Lescano et. al., 2021 La metodología utilizada fue 
cuantitativa de corte descriptivo y 
analítico y de diseño no experimental

Su propósito fue analizar la influencia del nivel 
de satisfacción del estudiante en relación con la 
formación de calidad profesional que recibe a 
nivel universitario
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Autor(es) y año de publicación Metodología de la investigación Propósitos u objetivos de investigación

Pérez, De Alva y Navarro, 2021 Se utilizó la investigación cuantitativa 
con diseño cuasi experimental 

Su objetivo fue analizar la influencia de la 
participación del profesorado universitario 
en un programa de formación docente en la 
inclusión de contenidos de educación para la 
ciudadanía en sus clases

Topal y Aptoula, 2022 Se utilizó un enfoque cuantitativo con 
una metodología descriptiva y analítica 

Su objetivo fue analizar las grabaciones de 
video de sesiones de docentes en servicio 
para cambiar las críticas y convertirlas en una 
herramienta de reflexión a través del diálogo e 
interacción

Zambrano, Hernández y 
Mendoza, 2022

La metodología utilizada fue un 
enfoque Hermenéutico con un análisis 
histórico, análisis-síntesis e inducción - 
deducción

Su finalidad fue valorar potencialidades del 
ABP como estrategia didáctica en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje

Zevallos, et al., 2022 La metodología utilizada fue un 
enfoque cuantitativo de diseño 
cuasiexperimental con grupo de 
control y experimental

Su finalidad fue determinar la relación 
existente entre la calidad de formación docente 
y el grado de satisfacción de los estudiantes

En función del objetivo de este estudio acerca 

de identificar la importancia del uso de estrategias 

innovadoras  para  mejorar  la  práctica  pedagógica  

de  los  docentes universitarios partiendo de 

distintas indagaciones acerca del tema, se pudo 

establecer que:

En  relación  a  la  práctica  pedagógica  Tobón  

et al., (2018) argumentó que es el conglomerado 

de  actos que se complementan entre todos los  

involucrados  cuya  finalidad  es  que  el  aprendiz  

se  llene  de recursos que le permitan resolver  

situaciones  en  diversos  contextos  en  los  que  

se puede  desenvolver  y  coopere  a  cambiar  su  

forma de  vida  y  tenga responsabilidad social. 

Por su parte, Gotwalt  (2023)  la consideró como 

un procedimiento en el que los maestros insertan 

su entendimiento cognitivo  más relevante en 

contraposición a las dudas pedagógicas para 

lograr los objetivos planteados. Se requiere de la 

implementación de una enseñanza con aspectos 

innovadores que pueda coadyuvar a la formación 

integral de los pupilos, quienes serán capaces 

de  desarrollar  un  pensamiento  reflexivo que 

le permitan encontrar soluciones a las diversas 

situaciones que se presenten, volviéndose 

autónomo en la toma de  decisiones  respetando  

también  las decisiones  de  sus  pares  (Zavaleta,  

2021).  De  otro lado,  Arokia  (2021)  expresó  que  

el  empoderamiento  de  habilidades  de  práctica 

en  pedagogía  requiere  compromiso para  adquirir  
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los  conocimientos  que  apoyen  a  una  enseñanza 

de éxito.

Para  Rochina  et  al.,  (2020)  la  planificación   

de  la práctica  pedagógica  constituye  un  eje  

fundamental para impartir la enseñanza, pero 

se debe tener en cuenta ciertos aspectos como: 

i) el escenario donde los individuos adquieren 

conocimientos, ii) el desarrollo del aprendizaje. 

iii) la interacción entre los sujetos expresando 

sus emociones y desarrollando su creatividad, 

iv) el desarrollo de un pensamiento complejo y 

autónomo, v) la meditación perenne de lo qué y 

cómo se instruye vi) la cognición desde el acervo 

científico para descubrir la realidad y vii) el 

desarrollo del pensamiento creativo para observar 

desde diferentes contextos y lograr solucionar lo 

que a diario se presente. 

Vinculado al  concepto  el enfoque 

socioformativo de la práctica pedagógica tiene 

como propiedad que el mérito de un sujeto no 

está en el cúmulo cognitivo que posee, sino que 

su relevancia  está  en  la puesta en práctica ante 

eventos controversiales que implican solución que 

no sea solo de aprovechamiento individual sino 

también universal, esto es que los conocimientos  

que  se  producen en un salón de  clase  solo  originan 

un  efecto  positivo  si  todos  los  participantes 

interactúan de forma activa (Arreola et al., 2019). 

Enfatizando  el  tema  Ambrosio  (2018)  expresó 

que la  socioformación  tiene  su  papel  protagónico  

en  la  función  del maestro no solo por ser el 

facilitador o guía, sino que  a  través de su rol 

ayuda en la educación holística de sus alumnos 

influyendo notablemente en su buena formación 

que la pondrá en práctica en el contexto  donde 

se desarrolla. En ese mismo camino Coaquira 

(2020) consideró que la socioformación permite 

impulsar la formación de los individuos de forma 

holística considerando sus diferentes dimensiones 

biopsicosociales, que permitan  a los sujetos 

que aprenden ser más reflexivos haciendo uso 

del  pensamiento  crítico cuando le corresponda 

abordar problemas en un escenario especifico con 

ayuda de los demás, autoevaluando su actuar para 

retarse constantemente.

El docente del nivel superior   es  considerado  

por Rochina et al., (2020) como un ser de 

transformación que involucra sus propios saberes 

para aportar en el empoderamiento cognitivo 

y  ético  más  valorados tanto  desde  el  aspecto  

cultural,  así como de la convivencia social y se 

inserta este proceso cuando imparte su enseñanza 

a los alumnos.

 El catedrático universitario es una pieza 

fundamental para lograr la ansiada calidad 

educativa,  por  ello  se debe  incidir  en  el desarrollo  

de  sus  capacidades  que  le  permitan  ejercer  de 

forma  adecuada  y  eficiente  sus  responsabilidades,  

lo  que  exige  que  se  ponga  en  práctica  una 

formación  tanto  inicial  como  continua  durante su  

carrera  universitaria  (Pérez,  De  Alva  y  Navarro, 

2021).  Atendiendo  a  estas  consideraciones  

Calderón y Escalera (2008) expresaron que los 

maestros  universitarios  deben  ir  transformando  

su  forma  de  enseñar  desde  la  simple  transferencia  

cognitiva  y migrar a metodologías de práctica 
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educativa mucho más ágiles y activas con nuevos 

recursos tanto materiales como tecnológicos 

equipando a las casas de estudio superior de estas 

herramientas. 

Las prácticas exitosas en la enseñanza a nivel 

superior impulsan cambios primordiales en lo 

tradicional llevando al maestro a tener un rol 

de facilitador y guía del aprendizaje, así como la 

provisión de los recursos necesarios para tener 

una buena experiencia y llevando a sus estudiantes 

a desarrollar su autonomía y autorregulación, por 

lo que se requiere que el maestro del nivel superior 

desarrolle nuevas competencias que le posibiliten 

insertarse en la nueva forma académica y de esta 

manera preconcebir su identidad profesional 

partiendo desde su actuar en la práctica docente 

hasta la reflexión de la misma acoplándose a las 

nuevas exigencias (Amber y Martínez, 2018).

Según el estudio realizado para conocer el rol 

del docente universitario Cardenas et al., (2021) 

consideraron las siguientes dimensiones: i) la 

investigación es uno de los roles primordiales 

y se podría decir forzoso de toda casa de estudio 

quien debe impulsarla y desarrollarla a partir de 

la adquisición cognitiva y uso de la tecnología que 

esté a la vanguardia de las demandas sociales, ii) 

enseñanza con avance sostenido porque el maestro 

debe impulsar el desarrollo constante para lograr 

calidad en el proceso de instrucción dentro de 

la casa de estudio, como algo primordial para el 

progreso de una sociedad, iii) la proyección social 

como un tema de alta conveniencia que debe ser 

estructurado en todas las entidades de educación 

para que cada una se comprometa en participar 

activamente; y, iv) gestión universitaria que trae a 

colación lo que cotidianamente realiza el maestro 

del  nivel superior, los roles que cumple y las 

acciones que realiza para desenvolverse como tal, 

por ello debe ser un maestro indagador que debe 

intervenir activamente en la administración de la 

entidad. 

Por otro lado,  también se debe estar a la 

vanguardia de todo lo nuevo para mejorar su 

praxis por lo que el docente debe desarrollar 

sus competencias ligadas a la investigación que 

le ayudará no solo a estar al  día   con   todo  lo 

nuevo sino también mejorará sus  capacidades  

pedagógicas, por lo que debe  estar  en constantes  

capacitaciones,   talleres   entre   otros  que le ayuden  

a  la  mejora  continua  de  los   métodos  de  enseñanza 

y de esta  forma  empoderarse  de  todo lo referente 

a sus funciones  para  asegurar la  magnificencia de 

la indagación así como de su praxis (León, 2022)

Estrategia metodológica para la mejora de la 
practica pedagógica 

El  procedimiento  de  la  cátedra  impartida 

en los recintos universitarios debe darse de 

conformidad con cada uno de los estamentos  

curriculares  de las disciplinas que tiene cada 

escuela profesional, por lo que la participación 

proactiva en su quehacer pedagógico del maestro 

universitario conlleva a llenar aquellas necesidades 

cognitivas que demandan los alumnos acordes con 

los componentes curriculares (Zambrano et al., 

2022).
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De  acuerdo  con  lo  vertido  por  Gutiérrez 

et al., (2018) las  estrategias  se  refieren  a  un 

conglomerado de acciones que ayudan a guiar el 

aprendizaje de los pupilos, estas acciones pueden  

cambiar  por  las  características  del  estudiantado 

o  su  contexto. Su  aplicación  puede  variar  de  

acuerdo  al  tiempo en  el  que  se  ejecuta: i) pre - 

instruccionales se dan al momento que el maestro 

programa su  quehacer  educativo,  esto  es  antes  

de  ser  ejecutadas  ii)  Co-instruccionales  se  

ponen  en  práctica  durante  la  sesión  dentro  del  

aula  de  acuerdo  a  lo proyectado  y  son  muy  

variadas  porque  van  desde  las  interacciones  

activas  tanto  individuales  como  en equipo,  

conocimiento  que  trae  el  alumno  y  todos  los  

recursos que sean necesarios para conseguir un 

aprendizaje significativo, esta es la parte donde el 

pupilo toma protagonismo, experimenta diversos 

contextos y se reta para mejorar sus habilidades y 

le da importancia a su competencia profesional 

iii) Post- instruccionales  son  las  actividades  

complementarias  que  el  maestro  realiza  para  

conocer  si  el  alum no  obtuvo  un  buen   aprendizaje. 

Para  Chica   et   al.,  (2021)   todas   las    

organizaciones   dedicadas  a  impartir  educación  

están  obligadas  al  uso  de  estrategias  de  avanzada     

para    la  mejora   de   la   calidad  del proceso 

de enseñanza, éstas  deben  ser  pertinentes  

y   diversas para ofrecer un aprovechamiento 

integral a los estudiantes que sean oportunos 

para su   desenvolvimiento   en   la sociedad.  

Complementando  sus ideas expresaron que 

el uso de estrategias de aprendizaje adecuadas 

dentro del nivel educativo, deben ser utilizadas de 

forma deliberada para que los estudiantes puedan 

robustecer sus conocimientos, interiorizar lo 

aprendido y aplicarlo en situaciones específicas lo 

que es imprescindible que se considere dentro del 

área académica.

Dentro de la reflexión pedagógica Ismayilova 

y Klassen (2019) sostuvieron que gran parte de 

los docentes de nivel superior consideran que el  

realizar una reflexión sobre su quehacer dentro de 

las aulas puede mejorar su práctica durante toda su  

trayectoria; esta meditación pedagógica no es más  

que  las  diversas  formas  de  ver  cómo  el  trabajo en  

el  aula  tuvo  o  no  un  impacto  positivo  y  exitoso 

y  que  permite  evaluar  el  nivel  de  conocimiento  

adquirido  en  un  contexto  determinado. 

Enfatizando el tema Cascante y Villanueva (2020) 

expresaron que el maestro del nivel superior al 

realizar un análisis profundo sobre su praxis en las 

aulas, le permiten ahondar sobre el rol que  cumple  

como  catedrático  y,  a  partir  de  ello,  plantear  

acciones  metodológicas  que  sean  consecuentes  

y  adecuadas  con  las  particularidades  de  los 

alumnos,  su  entorno  su  formación profesional 

entre otros; esta introspección realizada por el 

maestro debe llevarlo a tomar postura sobre su 

praxis y su pedagogía. 

Por  su  parte, Ngoc et al., (2022) consideraron 

que a través de la meditación sobre su praxis el  

docente  impulsa  una  pedagogía  integral  que  

incluye  una  forma  de  aprender  cambiante  donde 

el centro es el estudiante y está encaminado al 

accionar constante. Sobre el asunto Topal y Aptoula 
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(2022) sostuvieron que los docentes al realizar su 

reflexión pedagógica lo hacen desde dos ámbitos  

en  la  acción  cuando  realiza la meditación en 

pleno proceso de enseñanza y sobre la acción que 

lo hace al finalizar su práctica pedagógica en un 

determinado escenario. 

CONCLUSIÓN
De acuerdo con la revisión de la literatura 

analizada a partir de las fuentes consultadas, 

se identificaron las necesidades de formación  

pedagógica   por   parte   de   los   docentes   de   

educación  superior,  lo  que    repercute   en    la   

calidad   del  servicio ofrecido  en  las  aulas y  el 

grado de satisfacción   que   tiene    los  estudiantes   

universitarios. Así mismo se evidencia en estas 

indagaciones  el poco  interés  del  maestro  

de  educación   superior   por   involucrarse  

en  implementar una enseñanza con aspectos 

innovadores que cubra las demandas sociales  

existentes,  aunado  al  compromiso  para  

empoderarse  de  diversas  habilidades  que le 

ayuden a conseguir  una  enseñanza  más moderna 

y exitosa. 

Otro aspecto relevante de las indagaciones 

analizadas es el enfoque socioformativo de la 

práctica pedagógica del docente de educación  

superior,  quien  debe  comprender  que  su  rol  

es  de  facilitador  del  aprendizaje;   por ello, debe 

conocer a sus estudiantes, el contexto en el que 

se desenvuelven y, a partir de ello realizar una 

buena planificación para que a través de su buen 

desempeño, apoye a sus alumnos a desarrollar 

su pensamiento crítico y puedan desenvolverse 

en diversos escenarios de forma competente; por 

lo tanto el docente requiere utilizar estrategias de 

avanzada que sean pertinentes en el proceso de 

enseñanza.

Las instituciones del nivel superior deben 

considerar como una necesidad formativa 

pedagógica de los docentes, el conocimiento de  

diversas   estrategias  que  hagan  frente  a  las 

exigencias sociales actuales; estrategias que deben 

ir de la mano con el uso de plataformas digitales 

y aplicarlas en diversos escenarios impactando 

positivamente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; reflexionando sobre su quehacer   

docente   constantemente   para  la  mejora   

continua  de    su  práctica,  compartiendo  con  sus  

pares  a  través de c omunidades   de  aprendizaje  

sobre   lo nuevo, con diálogos reflexivos que le 

permitan mejorar  permanentemente  su  práctica  

pedagógica.. 
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Los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(EVA) son sistemas complejos que integran 
componentes tecnológicos y pedagógicos para 
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en entornos presenciales o híbridos. 
Estos entornos permiten la construcción 
cooperativa, colaborativa, interactiva y 
adaptativa del conocimiento, haciendo uso de 
recursos y materiales digitales. La metodología 
empleada siguió las directrices de Preguntas 
de Informes y Revisión Sistemática (PRISMA). 
Este estudio abordó la caracterización de 
los elementos de diseño y las formas de 
gestión de los EVA en la educación superior, 
evidenciando la necesidad de fases como 
diseño, estructuración y creación de recursos. 
Los resultados ofrecen una visión integral 
para mejorar la planificación, organización 
y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en contextos educativos 
superiores.

Palabras clave: Diseño de entornos virtuales; 
Gestión de entornos virtuales; Recursos y 
materiales digitales

RESUMEN

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA) são sistemas complexos que integram 
componentes tecnológicos e pedagógicos para 
facilitar os processos de ensino e aprendizagem 
em ambientes presenciais ou híbridos. Esses 
ambientes permitem a construção cooperativa, 
colaborativa, interativa e adaptativa do 
conhecimento, fazendo uso de recursos e 
materiais digitais. A metodologia utilizada 
seguiu as diretrizes de Perguntas de Informes 
e Revisão Sistemática (PRISMA). Este estudo 
abordou a caracterização dos elementos de 
design e as formas de gestão dos AVA no 
ensino superior, evidenciando a necessidade 
de fases como design, estruturação e criação 
de recursos. Os resultados oferecem uma visão 
abrangente para aprimorar o planejamento, 
organização e avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem em contextos de ensino 
superior.

Palavras-chave: Design de ambiente virtual 
de aprendizagem; Gestão de ambiente virtual 
de aprendizagem; Recursos e materiais digitais

RESUMO

Virtual Learning Environments (VLEs) 
are complex systems that integrate 
technological and pedagogical components 
to facilitate teaching and learning processes 
in face-to-face or hybrid environments. 
These environments allow for cooperative, 
collaborative, interactive, and adaptive 
knowledge construction, using digital 
resources and materials. The methodology 
followed the guidelines of Questions for 
Reporting and Systematic Review (PRISMA). 
This study addressed the characterization of 
design elements and management methods 
of VLEs in higher education, highlighting the 
need for phases such as design, structuring, 
and resource creation. The results offer a 
comprehensive view to enhance the planning, 
organization, and evaluation of the teaching-
learning process in higher education contexts.

Key words: Virtual learning environment 
design; Virtual learning environment 
management; Digital resources and materials
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INTRODUCCIÓN
Los escenarios de la enseñanza y el aprendizaje 

han cambiado en la última década a la par de 

la incorporación  de  nuevas  tecnologías  de 

información y comunicación al ámbito educativo. 

Dada la compleja y estrecha relación entre 

tecnología y educación, en la actualidad el uso de 

la tecnología es determinante dentro de ambientes 

de aprendizaje físicos y virtuales; así, el rol de los 

profesores ha cambiado a pasos acelerados y la 

tecnología sirve de soporte y palanca en la gestión 

del aprendizaje (Aguilar, 2020).

Hace  más  de  una  década  atrás,  Quirós-

Meneses, (2009) recomendó el uso de recursos   

didácticos   digitales   como   medios   innovadores  

para  el  trabajo  docente  como  aliados  del  

aprendizaje  colaborativo  en  el  aprendizaje  en  

línea  mediante el  uso de Blogs, Wikis, Chats, y 

foros. En ese sentido, Cruz-Flores y López-Morteo 

(2017) clasifica a las tecnologías de información 

y comunicación en tres grandes grupos: Medios 

transmisivos que busca apoyar en el envío y 

recepción de mensajes, medios activos el cual 

permite aprender en función de la experiencia y 

medios interactivos que, permite la interacción de 

los actores de manera síncrona y asíncrona en la 

construcción de los conocimientos. 

Durante  la  crisis  sanitaria  del año 

2020  causados por COVID-19, se impuso el 

uso de la tecnología en la educación y creció 

exponencialmente el uso de medios tecnológicos  

para  dar  continuidad  a  los  servicios  educativos.  

En  ese  lapso,  según los estudios de Delgado y 

Martínez (2021), encontraron una correlación 

positiva entre el uso de las plataformas  virtuales  

institucionales,  comunicación mediante   equipos   

móviles entre otros recursos  como  apoyo  para  la  

tarea  del  quehacer docente  y  la  retroalimentación  

de  los  estudiantes. Previamente,  Álvarez  et  

al.,  (2020)  clasificó  los  recursos   digitales 

en primera generación  a  la radio, televisión 

y medios impresos y en segunda generación 

aquellos medios tecnológicos como plataformas 

digitales y sistemas de información que gestionan 

el aprendizaje; sin  embargo,  hace  énfasis que  el  

uso  de  los  mencionados  medios  es  necesario  el 

acompañamiento  de  los  docentes  y  debe estar 

alineado al currículo. Asimismo, Heinse et al., 

(2017) determinó  las  características  de  los recursos 

TIC cuya materia prima son los datos, permite la  

interconexión,  es  interactivo  y  el acceso  a  los  

datos  es  de  manera  instantánea.  De  esta manera,  

Manyari  del  Carpio  et al., (2023)  concluyó  que  

los  recursos  digitales  favorecen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Para Santillán-Castillo et al., (2021) los  Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) son espacios 

diseñados para propiciar el aprendizaje a partir 

de la interacción y comunicación multidireccional 

entre profesores y alumnos. Por eso, Vargas-

Murillo (2021) considera que, para el desarrollo 

de las actividades académicas con la ayuda de  la 

t ecnología, nacieron los entornos  virtuales  de  

aprendizaje  que  requieren  ser  diseñados  y 

gestionados  como  tal;  para el diseño se debe 

conocer  los  recursos  tecnológicos  con  la  finalidad  



Gonzales J. y cols.

971
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

de  adaptar  los contenidos, objetivos,  actividades  

y  estrategias metodológicas del aprendizaje;  para  

el  caso  de  la  gestión,  es necesario  el   dominio   

de   la   tecnología   por  parte  de  los  docentes  y  

adaptarse  a  su  nuevo rol, para crear  contenidos 

digitales,  utilizar los  recursos  tecnólogos   

existentes,  gestionar  el  tiempo  e interactuar  

con  los  estudiantes  encaminando  a cumplir  con  

los  propósitos  educativos.  Es  decir, el diseño y 

la gestión de los entornos virtuales de aprendizaje  

debe  tener  un antes,  durante y después para cada 

actividad o clase.

En ese sentido, los EVA gestionan múltiples  

componentes  y   herramientas   integrados  en   

el   mismo ecosistema  digital  que  garantiza  

la  integración  e interacción entre docente-

alumno y viceversa para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes tomando en cuenta las 

concepciones pedagógicas durante el diseño e 

implementación  (Farias  y  Montoya  del  Corte,  

2009).  Al respecto, Edel et al., (2008) consideraron 

algunas características pedagógicas  que deben 

poseer las TIC (EVA)  para   su  utilización:  

estructura  modular,  interactividad, comodidad  

y disponibilidad para el acceso a la información, 

aprendizaje individualizado en función de las 

características del alumno y cada estudiante planea 

su tiempo las actividades a desarrollar en función 

de sus necesidades (Aprendizaje planificado). 

Durante la implementación de ecosistemas 

digitales para el aprendizaje, el diseño de los 

recursos digitales debe cumplir con los objetivos 

pedagógicos para la generación de conocimiento 

mediante tres elementos: pedagógico, tecnológico 

y diseño (Contreras et al., 2009). Asimismo, Cruz-

Flores y López-Morteo (2017) indicaron que es 

necesario considerar otros aspectos adicionales al 

diseño de los recursos, ello es la asistencia técnica 

por parte de profesionales en tecnologías de  

comunicación   y   características   de l  producto  

digital como resolución, color, fondo, tamaño, 

color para el caso de videos e imágenes. Esta 

idea es reforzada por Kukulska-Hulme y Traxler 

(2007) quienes manifiestan que,  las  aplicaciones   

implementadas  en  los  equipos  tecnológicos  

deben ser  adecuados a  cada  actividad educativa 

y  debe  soportar  su  ejecución.  Por  su  parte,  

Gomez-Suarez  (2017) precisó que, con la 

finalidad de enriquecer los ambientes virtuales de 

aprendizaje  se  requiere planificar  las  actividades  

y  crear  recursos  educativos  digitales  con  el apoyo  

de  herramientas  tecnológicas  para  lograr los 

resultados de aprendizaje.

La implementación del sistema de enseñanza 

y aprendizaje embebidos en el uso de los recursos 

digitales deben considerar los nuevos paradigmas 

y corrientes pedagógicas para cumplir con los 

propósitos educacionales. Por ello, la adaptación 

de nuevas metodologías y estrategias didácticas 

en  la  educación  actual  tiene  sus  raíces  en  la 

teoría conectivista   que   considera   al    proceso  de  

aprendizaje como  un  modelo interconectado de 

organizaciones, información y de eventos externos 

mediados con el internet y las herramientas 

tecnologías (Siemens, 2004). Asimismo, 

argumentaron que la tendencia del aprendizaje 
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interconectado exige capacidad reflexiva,  critica,   

autonomía,   participación,  motivación  y  

apropiación de nuevos conceptos en un contexto 

sistémico. Por tanto, sobre la base se este enfoque, 

se potencia los mecanismos de aprendizaje y la 

construcción del conocimiento.

Es elemental argumentar los elementos 

pedagógicos  que    en   marcan  los    entornos   

virtuales de aprendizajes. Las herramientas 

tecnológicas  deben  alcanzar  los  objetivos 

educacionales mediante la interacción, trabajo  

colaborativo,  comunicación,  entre   otros;  por  

tanto,  es  fundamental  relacionar la teoría 

pedagógica y las tecnologías; en cuanto, parte de 

la premisa de la teoría del constructivismo social, 

donde los  individuos interactúan, se relacionan 

y se comunican entre ellos donde la sociedad 

juega un papel importante en el desarrollo del 

individuo (Vigotsky, 1979), precisamente, esa 

característica cumple los entornos virtuales de 

aprendizaje (Underhill, 2006). En ese orden de 

ideas, Juárez-García et al., (2022) manifestaron 

que la implementación de los procesos educativos 

deben seguir una metodología como el diseño 

instruccional, que consiste en procedimientos que 

ayudan a organizar la producción de contenidos 

de los cursos en ambientes virtuales, este 

proceso consiste en análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación (ADDIE). Por lo 

tanto, el diseño instruccional marca la ruta a 

seguir por el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Es preciso aclarar que dentro de los múltiples 

tipos de EVA, se encuentran las plataformas 

de gestión de aprendizaje,   las  plataformas  

de  gestión  de contenido,   las  plataformas  de  

video  conferencias, plataformas de aprendizaje  

colaborativo,  simuladores,  juegos  online,  entre  

otros  (Del Prete y  Cabero, 2020).  Por ejemplo,  

Acosta  et  al., (2021), refirió  que Moodle es una 

plataforma que permite la construcción de los 

conocimientos de los estudiantes mediante la 

interacción y retroalimentación entre pares. Así 

también, Valera et al., (2023) consideró otras 

aplicaciones como Kahoot, Freerice y Voky 

como herramientas interactivas que favorecen 

el aprendizaje  como  parte  de  las  estrategias  

didácticas. 

Finalmente, los resultados evidencian el gran 

aporte de los EVA como instrumento polivalente 

de la educación en la mejora del aprendizaje de 

manera sustancial con diferentes formas y recursos 

tecnológicos (Urquidi et al., 2019). Sin embargo, 

algunos estudios demuestran que aún existe 

gran resistencia por parte del docente en el uso 

de las TIC (Arancibia et al., 2020). Así también, 

muchos entornos virtuales no incorporan en su 

estructura sistémica elementos de seguimiento 

y retroalimentación que permitan cuantificar la 

calidad del  aprendizaje  (Mercado Borja et al., 

2019).

Bajo el contexto descrito, cabe la necesidad de 

responder las siguientes interrogantes ¿Cuáles son 

los escenarios de diseño y gestión de los entornos 
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virtuales  de  aprendizaje  en  la  educación  superior? 

y ¿Cuáles son los elementos o componentes tecno 

pedagógicos más valorados que deben contener 

las plataformas tecnológicas para la enseñanza 

y aprendizaje utilizando los entornos virtuales? 

De  esta  manera,  los  resultados  servirán  para 

mejorar  la  planificación,  organización,  ejecución  

y evaluación  de  la  enseñanza y aprendizaje que 

alcanza a los gestores educativos y profesionales 

del aula. En consecuencia, el objetivo Caracterizar 

los  elementos del diseño de los Eva e identificar 

las formas de gestión de los EVA en contextos 

educativos o para la práctica pedagógica en 

educación superior.

METODOLOGÍA 
Para  cumplir  con  el  objetivo descrito y 

responder  a  las  preguntas de investigación,  

se  realizó la revisión de la literatura en forma  

sistematizada  siguiendo  las  directrices  de  

Preguntas  de Informes  Seleccionados  para  

Revisión  Sistemática  (PRISMA) (Page et al., 

2021). Así, la búsqueda de  las  evidencias  se  

realizó  en  diferentes  bases  de  datos considerando  

el  propósito  de  estudio,  así  también  se  evitó  

exploraciones  innecesarias  dado que  se aplicó 

algoritmos específicos. A continuación, se explica 

los procedimientos realizados.

Fase de búsqueda
Las estrategias de  búsqueda se realizaron a  

partir del análisis  de  los  temas  de  estudio en cinco 

bases  de  datos  como  Scielo,  Scopus,  ProQuest,  

WoS, Semantic  Scholar  y  Taylor  Francis  Online.  

Para   la búsqueda  se  utilizaron  descriptores  

relacionados  al estudio considerando  como  eje  

temático  principal  las “entornos virtuales de 

aprendizaje”, “virtual learning environments" y 

“Aprendizaje en línea”. En seguida se añadieron 

otros descriptores  como “planificación”  y   

“diseño  instruccional”.  Para  el caso  específico  de  

búsqueda  en  Scopus,  el  algoritmo principal fue 

TITLE-ABS-KEY (virtual  learning  environments)  

AND (LIMIT-TO (OA, "all")) AND (LIMIT-TO 

(PUBYEAR, 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 

2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020)) así se 

empleó el operador booleano AND y OR para 

incluir los criterios de búsqueda. Para las demás 

bases de datos, la búsqueda fue utilizando  el  

descriptor  tanto en inglés como en español.

Fase de selección de las investigaciones
La selección de las investigaciones en las bases 

seleccionadas fue en función a los criterios de 

inclusión y exclusión, tal y como se muestra en 

la Tabla 1. Para tal fin, se aplicaron los siguientes 

criterios, el año de publicación, el idioma, el nivel 

educativo, la metodología, el tipo de publicación y 

los descriptores. Una vez filtrado con los criterios 

mencionados, los registros examinados fueron 

examinados con base en el título y el resumen de 

las investigaciones seleccionadas. Finalmente, 

se excluyeron estudios ajenos a las preguntas y 

objetivos de la investigación, investigaciones poco 

relevantes y aquellos fuera de contexto.
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Criterios Inclusión Exclusión

Año de publicación 2020-2022 Antes del 2020

Idioma En español e inglés Otros idiomas

Nivel educativo Educación superior Otros niveles educativos (educación 
básica)

Metodología Artículos de revisión y de investigaciones originales Opuestos al criterio 

Tipo de publicación Investigaciones en Scielo, Scopus, ProQuest, WoS, 
Semantic Scholar, Taylor Francis Online

Tesis, Libros, Capítulos de libros, 
conferencias, otros

Descriptores Entornos virtuales de aprendizaje, TICs, diseño 
instruccional, educación superior, gestión de entornos 
virtuales

Otros descriptores ajenos a los propósitos 
investigativos

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.

Fase de extracción de la información 
Finalizado el proceso de selección se inició 

con la lectura de cada artículo o resumen a fin 

de examinar los escenarios de planificación y los 

elementos tecno pedagógicos que componen los 

entornos virtuales para la enseñanza y aprendizaje 

en la educación superior. 

Por  tanto,  los procedimientos realizados se 

han documentado y esquematizado en función de 

la declaración de PRISMA, tal como se presenta en 

el Figura 1.
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Figura 1. Flujograma PRISMA: Búsqueda sistemática.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
Con base a las investigaciones examinadas, 

se realizó la categorización (Tabla 2) de acuerdo 

a las características de los entornos virtuales de 

aprendizaje y el posterior análisis de resultados 

para  la  discusión  en profundidad, cada uno de 

ellos responde a la pregunta de investigación.

La categorización obedece a una cuestión de 

análisis técnico pedagógico, dado que los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) son un sistema 

complejo que convergen elementos pedagógicos y 

tecnológicos. 
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Categorías Definición 

Diseño de entornos virtuales Aplicación informática con una interfaz amigable que facilita las actividades pedagógicas 
para distribuir e integrar materiales y recursos educativos en formato digital.(Silva et al., 
2015)

Gestión de entornos virtuales Proceso de planificación, habilitación, organización, interacción y evaluación entre los 
participantes para cumplir con los objetivos didácticos mediados por las TIC (Navas-
Brenes, 2021).

Diseño Instruccional Son lineamientos en función de teorías pedagógicas para la creación de materiales y 
actividades que facilitan el aprendizaje.

Selección de recursos TIC Son los recursos didácticos digitales que facilitan y optimizan el procesos de enseñanza-
aprendizaje que pueden ser texto, imagen, audio, video, herramientas informáticas, entre 
otros (Marín et al., 2022).

Estrategias didácticas Proceso socio-constructivista ligado a la metodología del docente que busca en el estudiante 
el logro de aprendizaje mediante la creación, desarrollo y evaluación de actividades centrados 
en la participación activa del estudiante que involucran al docente y sus pares (Bedregal-
Alpaca et al., 2022).

Tabla 2. Descripción de las categorías de Gestión y Diseño de aprendizaje.

De acuerdo a las categorías establecidas, 

la siguiente tabla muestra la selección de las 

investigaciones  para  el análisis. Tal como  se   

muestra  en   la Tabla  3, se  han  seleccionado  

estudios  en diferentes  bases  de  datos  en  los 

últimos dos años. En dicha tabla, se puede apreciar 

las dimensiones predominantes y las conclusiones 

de los estudios.
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Tabla 3. Principales investigaciones seleccionadas en base a los criterios de inclusión y exclusión.

N° Autor Título de la investigación Año Fuente Base de datos Categorías Conclusiones

1 (Buckley et al., 
2021)

Learning from student 
experience: large, 
higher education classes 
transitioning online

2021 Irish Educational 
Studies

Taylor y Francis 
Online

Gestión de entornos 
virtuales 

Selección de recursos TIC

Estrategias didácticas 

La investigación evidenció la escasa interacción 
entre docente y estudiante, así como la falta de 
oportunidades. El autor recomendó una buena 
planificación de las actividades y la selección de 
recursos adecuados. En general el entorno logró 
las expectativas del estudiantado. 

2 (De Back et al., 
2021)

Learning in immersed 
collaborative virtual 
environments: design and 
implementation

2021 Interactive 
Learning 
Environments

Taylor y Francis 
Online

Gestión de entornos 
virtuales 

Selección de recursos TIC

La incorporación de tecnologías emergentes como 
la RV y la RA permiten sumergirse en el mundo 
tecnológico inmersivo. El diseño de los EVA debe 
ser adaptativos y modulares para el intercambio 
de contenidos. Reducción de costos, mejora del 
potencial del aprendizaje y trabajo colaborativo. La 
tecnología inversiva permite mejorar el aprendizaje 
y la carga cognitiva multimedial. 

3  (Ballesteros y 
Jaramillo, 2022)

Aulas híbridas: la 
nueva normalidad de 
la educación superior a 
partir del Covid-19

2022 Revista de 
Investigación 
Apuntes 
Universitarios

ProQuest Gestión de entornos 
virtuales

Selección de recursos TIC

Estrategias didácticas

Las competencias digitales de los discentes se 
encuentran desarrolladas de manera inherente, en 
ese orden se deben aprovechar y reorientar hacia los 
fines académicos, que contribuya determinar una 
adecuada gestión del conocimiento y su relación 
con el impacto de la innovación pedagógica 
ocurrida en las diversas plataformas y entornos 
virtuales de manera didáctica y versátil en su 
uso. Además, cabe destacar que las aulas híbridas 
han ganado espacio en los diferentes niveles del 
sistema educativo, por sus características propias 
de flexibilidad, trabajo participativo y enseñanza 
individualizada.
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N° Autor Título de la investigación Año Fuente Base de datos Categorías Conclusiones

4 (Quitián y 
Martínez, 2020)

El diseño de ambientes 
blended learning: retos y
oportunidades

2020 Universidad de La 
Sabana | Facultad 
de Educación

ProQuest Diseño didáctico 
está presente en las 
implementaciones de 
ambientes b-Learning
metodologías y estrategias,
categorías 

El B-Learning se caracteriza como una 
herramienta de integración de las tecnologías a 
la gestión educativa desde una perspectiva del 
trabajo pedagógico y al desempeño profesional 
docente, basado en la gestión del conocimiento 
y del aprendizaje, con una mirada expectante de 
la innovación didáctica con la presencia de las 
tecnologías digitales; no se han alcanzado el nivel 
esperado y se evidencia una mayor ausencia en la 
educación básica primaria y persisten vacíos en el 
dominio de competencias en el uso y aplicación de 
las TIC, coincidiendo que la modalidad presencial 
y virtual estimula el desarrollo de mayores 
habilidades en un trabajo colaborativo.

5 (Muyulema et al., 
2021)

Enseñanza virtual de 
la investigación de 
operaciones durante la
COVID-19. Un análisis 
desde la práctica docente 
universitaria

2021 Horizontes. 
Revista de 
Investigación en 
Ciencias de la 
Educación

Semantic Scolar Gestión de entornos 
virtuales
Selección de recursos TIC
Estrategias didácticas

Concluye que la pandemia sorprendió al sistema 
educativo ante la precariedad de los recursos 
digitales, en tal situación los docentes y estudiantes 
al no contar con el acceso a computadoras y la no 
conectividad a los servicios de internet, afectando 
significativamente a los más desfavorecidos, es 
decir de las zonas rurales.

6 (Caprara y 
Caprara, 2021)

 Efectos de los entornos 
virtuales de aprendizaje: 
una revisión de alcance de 
la literatura

2021 Educación y 
tecnologías de la 
información

WoS Gestión de entornos 
virtuales
Selección de recursos TIC
Estrategias didácticas

Concluye que muchos estudios informarán sobre 
su bienestar y salud mental, peticionando que las 
nuevas arquitecturas sean universalizadas en su 
diseño e implementación de forma generalizada 
con un compromiso de los investigadores y la 
voluntad de las instituciones que atienden a los 
estudiantes, a fin de cumplir las investigaciones.
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N° Autor Título de la investigación Año Fuente Base de datos Categorías Conclusiones

7 (Pérez-Triana et 
al., 2022)

Diseño de entorno virtual 
en la asignatura Sistema 
Nervioso, Endocrino y 
Reproductor, como apoyo 
al proceso de enseñanza-
aprendizaje

2022 Revista Médica 
Electrónica

Scielo Diseño de entornos 
virtuales
Gestión de entornos 
virtuales
Selección de recursos TIC
Estrategias didácticas

Se ha utilizado a la Plataforma Moodle para la 
gestión del aprendizaje, para ello el diseño ha sido 
estructurado en módulos con varias secciones que 
incluye la planificación de las actividades. Prevalece 
la selección de contenidos, la organización y la 
evaluación. 

8 (Calua et al., 2022) Factores de éxito en la 
implementación del 
aprendizaje electrónico 
en programas educativos 
virtuales en educación 
superior: Revisión 
sistemática

2022 Revista Conrado Scielo Selección de recursos TIC
Estrategias didácticas

Se consideran a la funcionalidad como un factor 
importante, así como a la declaración de objetivos y 
la selección de recursos digitales como la Realidad 
aumentada como estrategia para el aprendizaje, 
relación entre competencias TIC y gestión del 
EVA. Recursos complementarios como MOOC. 
Blended favorece el aprendizaje. Uso de recursos 
digitales con buena metodología. 

9 (Justo et al., 2021) Estrategias educativas 
digitales como apoyo a 
cursos de ciencias básicas 
de ingeniería

2021 Apertura Scielo Diseño de entornos 
virtuales
Gestión de entornos 
virtuales
Diseño instruccional
Selección de recursos TIC
Estrategias didácticas

Con la implementación de las EVA y la selección de 
contenidos y los recursos digitales se logró reducir 
el índice de rezago estudiantil resultado positivo 
las estrategias seleccionadas.
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N° Autor Título de la investigación Año Fuente Base de datos Categorías Conclusiones

10 (Morales, 2022) Diseño instruccional 
según el modelo ADDIE 
en la formación inicial 
docente

2022 Apertura Scielo Diseño de entornos 
virtuales

Gestión de entornos 
virtuales

Diseño instruccional 

A partir de un análisis metódico que conlleva 
las experiencias de aprendizaje, se analiza 
los diferentes  procesos de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje según del modelo ADDI.

Mediante el modelo ADDIE permitió conocer los 
aspectos actitudinales y el logro del aprendizaje 
paso a paso con un enfoque sistémico institución, 
docente y estudiante. Se resalta la evaluación 
como un pilar fundamental en el diseño de la 
metodología aplicada.

11 (Jiménez et al., 
2021)

Vivencias y experiencias 
de estudiantes 
universitarios en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje en tiempos de 
confinamiento educativo.

2021 Revista Dilemas 
Contemporáneos: 
Educación, 
Política y Valores

Scielo Diseño de entornos 
virtuales

Gestión de entornos 
virtuales

Estrategias didácticas

A partir de la información vertida en la entrevista 
sobre las experiencias de los estudiantes en entornos 
virtuales de aprendizaje, se logró categorizar en 
seis categorías: aprendizaje autónomo, habilidades 
tecnológicas del docente, actividades online y 
offline, brecha digital, saturación de actividades y 
emociones ocultas.

Se evidenció la existencia de limitaciones Enel uso 
de recursos TIC en la práctica del docente debido a 
poco desarrollo de competencias digitales.
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12 (Rubio y Montiel, 
2021)

Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje construidos 
socialmente con 
Herramientas de Autor de 
GeoGebra

2021 Innovaciones 
Educativas

Scielo Diseño de entornos 
virtuales

Gestión de entornos 
virtuales

Selección de recursos TIC

Estrategias didácticas

Componente pedagógico

Mediante la  plataforma y  herramientas de 
GeoGebra se logró construir un ecosistema de 
aprendizaje cooperativo aplicando el enfoque 
educativo  de  la  educación  abierta extendiéndose  
a múltiples  comunidades   educativas. 
Las   actividades  fueron  creadas  de manera  
planificada y los  recursos  fueron  seleccionados  
cuidadosamente para responder en un entorno 
dinámico. Asimismo, la incorporación  de  la  
herramienta  Google Classroom  permite  al  
docente  realizar seguimiento y  retroalimentación  
de los  avances de las actividades propuestas.  Sin 
embargo, se hace hincapié que los docentes deben 
diseñar y planificar los recursos educativos. Se 
concluye que el EVA mediado por GeoGebra 
permite la construcción del aprendizaje 
socialmente.

13 (Vargas-Murillo, 
2020)

Virtualización de 
contenidos académicos en 
entornos de aprendizaje a 
distancia.

2020 Revista 
"Cuadernos"

Scopus Diseño de entornos 
virtuales

Gestión de entornos 
virtuales

Estrategias didácticas

Selección de recursos TIC

El proceso de gestión del aula virtual se realiza previa 
selección de la plataforma tecnológica tomando 
en cuenta las características de interactividad, 
escalabilidad, flexibilidad entre otros. Comprende 
dos etapas: la virtualización del plan de estudios 
y la virtualización de los contenidos que incluye 
creación de recursos y actividades.
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14 (Cardoza-
Sernaqué et al., 
2021)

Innovación educativa 
a través de tecnologías 
de la información y 
comunicación: estudio 
de caso en un curso de 
investigación formativa

2020 Proceedings of 
the LACCEI 
international 
Multi-conference 
for Engineering, 
Education and 
Technology

Scopus Diseño de entornos 
virtuales

Gestión de entornos 
virtuales

Estrategias didácticas

Selección de recursos TIC

 

El diseño e implementación de los EVA es el 
eslabón de la innovación educativa por lo que 
requiere de un análisis profundo para vincular los 
aspectos pedagógicos y tecnológicos de manera 
sistematizada. Ante ello, el curso fue rediseñado 
por completo que incluyeron material didáctico 
utilizando recursos TIC y material audio visual. Se 
tomó en cuenta el enfoque conectivista al converger 
la enseñanza-aprendizaje y el uso de la tecnología.

15 (Pineda-Avila et 
al., 2022) 

AVA en ciencias naturales: 
Una propuesta para su 
evaluación y selección

2022 Educación y 
Humanismo

Scopus Diseño de entornos 
virtuales

Gestión de entornos 
virtuales

Estrategias didácticas

Selección de recursos TIC

Entornos poco efectivos para la enseñanza de 
las ciencias naturales debido a los innumerables 
recursos disponible que no son diseñados con fines 
didácticos en función de análisis categoriales como 
diseño, interfaz, accesibilidad entre otros. .
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16 (Bedregal-Alpaca 
y Tupacyupanqui-
Jaén, 2022)

Diseño e implementación 
de un curso b-learning 
para la enseñanza de 
Matemática Discreta

2021 RISTI Scopus Diseño de entornos 
virtuales

Gestión de entornos 
virtuales

Estrategias didácticas

Selección de recursos TIC

Componente pedagógico

El diseño e implementación del EVA se basó en la 
plataforma Moodle para lo cual se consideraron 
las siguientes fases: Fase de Diseño, se consideró 
al diseño instruccional como elemento de 
planificación pedagógica que incluyen la gestión 
de los contenidos y recursos digitales. Fase de 
estructuración. Comprende la organización del 
entorno en sendos módulos como presentación, 
aprendizaje, actividades, evaluación y encuestas 
de opinión. Esta etapa se valió dl modelo T-PACK 
(integración del conocimiento disciplinar, 
pedagógico y tecnológico).
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En la actualidad, los entornos virtuales de 

aprendizaje son una herramienta de apoyo para la 

gestión de la enseñanza y aprendizaje con ciertas 

brechas en infraestructura, tecnología y aspectos 

emocionales. 

Al  respecto  Caprara  y  Caprara  (2021)  

menciona  que  los  entornos  virtuales   de   

aprendizaje estan relacionados  con el bienestar 

mental de los discentes. Asimismo, Kiyici y 

Cukurbasi  (2021) refieren que en situaciones 

como la pandemia por COVID-19 existió  mayor 

migración hacia entornos virtuales de aprendizaje  

lo que dio resultados positivos para el aprendizaje  

en  la educación superior.  Sin  embargo,  Muyulema 

et  al.,  (2021) declara que existió recursos digitales 

precarios y  poca  conectividad  al  servicio  de  

internet  en  zonas  rurales,  lo  cual  afecto  los 

resultados  de  aprendizaje. 

Según Ballesteros y Jaramillo (2022) 

mencionaron que la clave para el éxito de una  

enseñanza  virtual   segura está enfocada en la 

estrategia empleada en el logro de los objetivos, 

éstas poseen un significado por encima de su 

implementación, ante esta situación los docentes 

deben identificar la posibilidad de uso y peligros 

de riesgos latentes con la finalidad de mejorar la 

experiencia de los estudiantes, para ello se puede 

afirmar digitalización de la educación superior 

se ha dado en el ámbito pedagógico - académico 

con una organización transformación organizativa 

y cultural; en síntesis, la implementación de 

los entornos virtuales ha ayudado a enfrentar 

la nueva normalidad y seguirá contribuyendo 

como una herramienta de gestión pedagógica 

útil de vanguardia, evidenciando el cambio de 

paradigmas en los enfoques educativos que 

supone una conversión integral de la metodología 

y la didáctica del docente, la actuación de quienes 

conforman los procesos educativos y los canales de 

comunicación que busca ampliar la presencia del 

aula;  en tal situación las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) se posiciona en un reto 

fundamental para la enseñanza de la educación 

superior  de forma síncrona,  resaltando la  

influencia  de  la s tecnologías  durante  la  enseñanza 

y aprendizaje, sin embargo, los estudiantes reciben 

una formación híbrida siendo más susceptibles 

a sentirse aislados. Por tanto, como mencionó 

Santillán-Castillo et al., (2021) y Vargas-Murillo 

(2021), los entornos virtuales de aprendizaje 

propician espacios de interacción para el logro de 

aprendizaje de los estudiantes.

Respecto al diseño y gestión del EVA, Pérez-

Triana et al., (2022) utilizaron  plataformas  

conocidas   como  Moodle,  el diseño  fue   

estructurado  en  módulos con varias secciones 

que incluye la planificación de las actividades, 

los recursos utilizados  fueron  seleccionados  

cuidadosamente  de acuerdo  a  cada  tema,  

entre  ellos,  video  conferencias, guías de estudio, 

materiales complementarios y la evolución. Los 

resultados muestran un alto grado de satisfacción 

por parte de los estudiantes siendo valorado 

con mayor intensidad la buena organización de 

la información, la flexibilidad en la gestión del 
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tiempo y las  oportunidades  en  la  evaluación.  

Asi también, Bedregal-Alpaca y Tupac Yupanqui-

Jaén (2022) analizaron las fases de diseño y 

estructuración del EVA Moodle  resultando  

el  diseño  instruccional  como  la  etapa  más  

importante  de la implementación, seguido de la 

estructuración de los módulos. Los resultados de 

estos estudios son concordantes con Edel et al., 

(2008) desde el punto de vista pedagógico, puesto  

que conserva la interacción y trabajo colaborativo. 

Así, en este tipo de EVA  prevalece  la  selección  de  

contenidos,  la organización  y  la evaluación. Como 

parte del diseño se tomaron en cuenta también 

la funcionalidad y la incorporación de recursos 

complementarios como el MOOC que permite 

la inserción de recursos digitales  y  herramientas  

para la retroalimentación (Calua et al., 2022). 

Por su parte, Cardoza-Sernaqué et al., (2021) 

sostuvieron  que  el diseño e implementación de los  

EVA  es  el eslabón  de  la  innovación  educativa  

por lo  que  requiere  de  un  análisis  profundo  para  

vincular  los  aspectos  pedagógicos  y tecnológicos 

de manera  sistematizada,  para  ello,  toma  en cuenta 

el enfoque conectivista por converger la enseñanza 

y aprendizaje y el uso de la tecnología. Durante 

la implementación,  los  docentes cumplieron  

el  rol  de asesor y guía en  la construcción  del 

conocimiento de los estudiantes, dado que 

utilizó variados recursos y estrategias   como   la  

gamificación,  asimismo,  para  la  evaluación de 

la efectividad del EVA y la retroalimentación del 

aprendizaje se empleó analíticas de la plataforma 

misma plataforma. Dada las ventajas del uso de los 

ambientes virtuales, con la implementación de las 

EVA y la selección de los recursos  digitales  se  logró 

reducir el índice de rezago estudiantil resultado 

positivo las estrategias seleccionadas;  para  ello  se 

consideró el diseño instruccional en primer plano 

como guía de los cursos, por lo que la plataforma 

LMS sirvió como apoyo en la gestión de contenidos 

mediante repositorio de materiales compuesto 

por videos, así como elementos para la evaluación 

(Justo et al., 2021). 

Los entornos virtuales de aprendizaje no solo 

están centrados en gestores de contenidos, sino 

también en  aplicaciones  como  el  Geogebra,  

por  ello, Rubio y Montiel (2021) aprovechó las  

cualidades para crear ecosistemas de aprendizaje 

mediante interacciones sociales con comunidades 

educativas  digitales  por  ser  un  entorno dinámico  

y  flexible;  para  ese  fin,  los  docentes  deben  

planificar  y crear  materiales  educativos  digitales  

y  así  lograr  la construcción  del  aprendizaje  

realimentados  por  el ecosistema  digital. Estos 

resultados son  congruentes  con  la  teoría  

conectivista  de (Siemens, 2004) cuya finalidad es 

potenciar los aprendizajes  mediante  múltiples  

tipos  de  EVA (Del Prete y Cabero, 2020).

Así también, los estudios de Buckley et al., 

(2021) concluyeron que los docentes y estudiantes 

navegaron en un nuevo terreno con una sensación 

de aislamiento por la escasa estrategia del 

docente para convertir en una clase dinámica 

con la participación de todos los estudiantes por 

la deficiente planificación. Los estudiantes no 

contaban con las oportunidades para interactuar 



Diseño y gestión de entornos virtuales de aprendizaje en la educación superior

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org986

con  su  par  y  la  ampliación  de  diferentes  canales 

de  comunicación.  En  ese  sentido,  el desafío 

es crear un entorno que fomenta la interacción 

docente alumno. Sin embargo, los participantes 

opinaron  positivamente  la  participación  en  el 

EVA porque no se sienten intimidados. En esa 

misma línea, De Back et al., (2021) hace hincapié 

que, durante la implementación de ambientes  

virtuales  de  aprendizaje es necesario la selección 

de los recursos tecnológicos emergentes, para tal 

fin, emplea la realidad aumentada y la realidad 

virtual para someter a los estudiantes en un 

ambiente de aprendizaje inmersivo colaborativo, 

adaptativo y modular. De esta manera se logra 

reducción de costo, distancia y tiempo. Ante las 

situaciones adversa expuestas, es preciso considerar 

lo expuesto por Kukulska-Hulme y Traxler (2007) 

y Gomez-Suarez (2017) quienes manifiestan que, 

las aplicaciones implementadas en los equipos 

tecnológicos deben ser planificados y adecuados a 

cada actividad educativa.

Por otro lado, Quitián y Gonzales (2020)  

sustenta que b-Learning es una herramienta de 

integración de las tecnologías de información y 

comunicación a la gestión educativa centrado 

en el trabajo pedagógico basado en la gestión del 

conocimiento; con relación a la evaluación en 

ambientes interactivas e innovadoras sumado a 

la optimización de las tecnologías y los formatos 

educativos con el uso de las herramientas para 

la planificación y monitoreo de las actividades 

de aprendizaje. En ese sentido, el b-Learning se 

caracteriza como una herramienta de integración 

de las tecnologías a la gestión  educativa  desde  

una perspectiva  del  trabajo  pedagógico  y  al 

desempeño profesional docente.

En esta misma línea, Morales (2022) 

experimentó mediante el Modelo AIDDA la 

gestión el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

partir del análisis de las necesidades, resaltando la 

etapa de evaluación como pilar fundamental de la 

metodología. Así también, Jiménez et al., (2021) 

analizó las vivencias de estudiantes sumergidos 

en las aulas virtuales, resaltando las categorías 

aprendizaje autónomo, habilidades tecnológicas 

del docente, actividades online y offline, brecha 

digital, saturación de actividades y emociones 

ocultas; como resultado, se evidenció la existencia 

de  limitaciones  en  la práctica del docente debido 

a las escasa  competencias  digitales  en  el  uso  de  

los recursos TIC.

Para Vargas-Murillo (2020) el proceso de 

gestión del aula virtual se realiza previa selección 

de la plataforma tecnológica tomando en cuenta 

las características de interactividad, escalabilidad, 

flexibilidad   entre  otros.  Comprende  dos  

etapas:  la virtualización   del plan de estudios y 

la virtualización d ellos contenidos que incluye 

creación de recursos y actividades. En la primera 

etapa se define la  estructura  y  categorías  del   

EVA,  cursos, los  niveles y número de aulas en 

función del plan de estudios. Se destaca  que  la 

estructura debe estar bien definida para que los 

docentes y estudiantes acceder a los recursos y 

gestionar la  enseñanza y aprendizaje. Esta etapa es 

gestionada  por  los  administradores o  especialistas  
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en  tecnología  educativa.  La  segunda etapa sobre 

la virtualización de  los  contenidos es gestionada 

por los docentes que consiste  en la creación y 

publicación de contenidos digitales de la materia  

programada.  Asimismo,  se  realiza  la  gestión  de  las  

actividades  como  creación  de tareas, evaluaciones,  

foros  y videoconferencias. 

Sin  embargo,  Pineda-Avila  et al.,  (2022)  realizó 

un análisis  de  la  pertinencia  de  varias  plataformas 

EVA desde diferentes categorías como diseño 

didáctico, interfaz gráfica, recursos didácticos, 

accesibilidad,  interactividad,  actividades, 

evaluación, retroalimentación, resultando poco 

efectivo para la enseñanza de las ciencias naturales 

debido a   los   innumerables   recursos  disponible  

que  no son diseñados  con fines didácticos.  

Por  ello, es  recomendable  tomar en  cuenta   

lo  expresado  por Juárez-García et  al., (2022) 

quienes  manifestaron  que  la  implementación  

de  los  procesos   educativos  debe ser muy 

cuidados  y  seguir una metodología como el diseño 

instruccional, que consiste en  procedimientos  que  

ayudan  a  organizar la  producción  de  contenidos 

de los cursos en ambientes  virtuales,   este   

proceso consiste  en análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación.

CONCLUSIÓN
Se concluye que  en  el proceso de  investigación 

se  requiere de  algoritmos  de  búsqueda  que  

emplean  descriptores  precisos   y  considera  criterios  

de inclusión y  exclusión  referidos  alterna. La 

selección de los artículos de investigación en bases 

de datos reconocidos fue realizada en función a 

criterios técnico pedagógicos aplicando algoritmos 

de búsqueda con descriptores precisos y criterios de 

inclusión y exclusión sobre el tema de estudio. 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

son considerados como un sistema complejo que 

converge componentes tecnológicos y pedagógicos 

con el propósito de facilitar y complementar el 

trabajo del docente mediados por herramientas 

y recursos digitales ya sea para una enseñanza 

remota o hibrida.  Sobre  la  base del diagnóstico 

y necesidades del aprendizaje, la acción pedagógica 

mediante  los EVA,  se  lleva  a  cabo en tres fases 

o etapas principales.  El  diagnóstico y de la acción 

pedagógica mediante (EVA), se llevó a cabo en 

tres fases o etapas. La gestión de contenidos se 

llevo a cabo en la fase de diseño. Los planes de 

estudio virtualizados en módulos y plataformas 

se desarrollaron en la fase de estructuración 

y organización. Los materiales digitales y 

herramientas tecnológicas se realizaron en la fase 

de creación de recursos.

Los  componentes   más  valorados  de  

los  entornos virtuales son en función de las 

características   como   la  interactividad,  

escalabilidad,  flexibilidad, adaptabilidad  y  

accesibilidad  que  permite  el Aprendizaje 

colaborativo y la interacción de  los  participantes  

en  armonía  con  el  enfoque conectivista  y  la  

teoría  sociocultural del aprendizaje. 
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El acceso a recursos educativos abiertos 
(REA) ha emergido como una herramienta 
fundamental en la mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Este estudio 
busca analizar el impacto y los desafíos 
asociados con la implementación de los 
REA en el ámbito educativo. Se empleó una 
metodología de revisión bibliográfica, donde 
se examinaron múltiples fuentes académicas 
y estudios relevantes sobre el tema. Los 
resultados revelan que los REA ofrecen 
oportunidades significativas para superar las 
barreras de tiempo y espacio en el aprendizaje, 
al tiempo que promueven la motivación del 
estudiante y la accesibilidad para personas con 
discapacidades. Sin embargo, se identificaron 
desafíos importantes en términos de inversión 
en infraestructura digital, capacitación 
docente y cumplimiento de criterios de 
calidad pedagógica y técnica. En conclusión, se 
destaca la necesidad de abordar estos desafíos 
para aprovechar plenamente el potencial de 
los REA en la educación y garantizar una 
enseñanza de calidad y equitativa para todos 
los estudiantes.

Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos; 
Acceso Abierto; Licencias Creative Commons; 
Acceso a la Información

RESUMEN

O acesso a recursos educacionais abertos 
(REA) surgiu como uma ferramenta 
fundamental para a melhoria dos processos 
de ensino e aprendizagem. Este estudo busca 
analisar o impacto e os desafios associados 
à implementação de REA na educação. Foi 
empregada uma metodologia de revisão 
da literatura, examinando várias fontes 
acadêmicas e estudos relevantes sobre o tema. 
Os resultados revelam que os REA oferecem 
oportunidades significativas para superar as 
barreiras de tempo e espaço para o aprendizado, 
além de promover a motivação do aluno e a 
acessibilidade para pessoas com deficiências. 
Entretanto, foram identificados desafios 
significativos em termos de investimento 
em infraestrutura digital, treinamento de 
professores e conformidade com critérios de 
qualidade pedagógica e técnica. Em conclusão, 
destaca-se a necessidade de abordar esses 
desafios para explorar plenamente o potencial 
dos REA na educação e garantir uma educação 
de qualidade e equitativa para todos os alunos.

Palavras-chave: Recursos Educacionais 
Abertos; Acesso Aberto; Licenciamento 
Creative Commons; Acesso à Informação

RESUMO

Access to open educational resources (OER) 
has emerged as a fundamental tool in the 
improvement of teaching and learning 
processes. This study seeks to analyze the 
impact and challenges associated with the 
implementation of OER in education. A 
literature review methodology was employed, 
where multiple academic sources and 
relevant studies on the topic were examined. 
The results reveal that OER offer significant 
opportunities to overcome time and space 
barriers to learning, while promoting learner 
motivation and accessibility for people with 
disabilities. However, significant challenges 
were identified in terms of investment in 
digital infrastructure, teacher training and 
compliance with pedagogical and technical 
quality criteria. In conclusion, the need to 
address these challenges in order to fully 
exploit the potential of OER in education and 
ensure quality and equitable education for all 
students is highlighted.

Key words: Open Educational Resources; 
Open Access; Creative Commons Licenses; 
Access to Information
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INTRODUCCIÓN
En el actual panorama educativo, caracterizado 

por la rápida transición hacia entornos virtuales 
impulsados por la pandemia de COVID-19, los 
Recursos Educativos Abiertos (REA) emergen 
como elementos fundamentales para la enseñanza. 
Aguilar (2020) sostiene que, en este contexto de 
transformaciones pedagógicas y sociales, donde 
las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) han sido la clave para la virtualización 
de la educación, los REA se posicionan como 
herramientas esenciales.

El cierre masivo de instituciones educativas 
a nivel global dejó a millones de estudiantes  
rezagados  en  cuanto  a competencia lectora, 
según lo reporta el Economic and Social Council 
of United Nations (2021). Ante esta emergencia, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 
2021) destinó recursos significativos para apoyar 
la infraestructura y conectividad educativa, 
evidenciando la necesidad de estrategias efectivas 
para abordar la crisis educativa generada por la 
pandemia.

Los REA, concebidos como una iniciativa 
promovida inicialmente por la UNESCO en 
2002, han ganado relevancia al fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 
transformaciones significativas (Piza, 2020). En 
consonancia, la Agenda Mundial de Educación 
2030, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4,  busca  garantizar aprendizajes inclusivos y de 
calidad para todos, respaldando el acceso universal 
a la educación mediante el uso estratégico de 

recursos digitales (Miao et al., 2020).

En el contexto peruano, la situación sanitaria 

ha exacerbado los desafíos educativos, reflejados 

en el aumento de la deserción escolar. A pesar de 

los esfuerzos del Ministerio de Educación por 

garantizar la continuidad del servicio educativo 

a través de iniciativas como "Aprendo en Casa", 

la brecha digital persiste, especialmente en zonas 

rurales (MINEDU, 2021; BID, 2021; INEI, 2021).

En  este  escenario,  el reconocimiento de 

los REA como mecanismos para el acceso y la 

distribución libre del conocimiento adquiere una 

relevancia ineludible. Siguiendo las directrices 

de la UNESCO, el Ministerio de Educación del 

Perú promueve el uso de REA para mejorar la 

calidad de la educación (MINEDU, 2022). Estos 

recursos, disponibles sin restricciones comerciales, 

representan una alternativa ideal para enriquecer 

el aprendizaje en contextos digitales y superar los 

desafíos de la sociedad contemporánea (Allendes 

y Gómez, 2021; León y Heredia, 2020; UNESCO, 

2020).

En este sentido, es crucial comprender 

la definición y características de los REA, así 

como los desafíos y beneficios asociados con su 

implementación en el contexto educativo peruano.  

Por  lo  tanto,  esta investigación se propone 

analizar el potencial de los REA para mejorar los 

aprendizajes, considerando aspectos conceptuales, 

desafíos de implementación y el uso de licencias 

Creative Commons para su distribución sin 

restricciones de derechos de pago.
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Así, la pregunta de investigación surge 

naturalmente:  ¿Cuál  es  el potencial  de  los   

recursos educativos  abiertos  en  la  mejora de 

los aprendizajes? Esta indagación se justifica en 

la necesidad de aprovechar al máximo los REA 

como herramientas para transformar la oferta  

educativa  y  fomentar una cultura de intercambio 

de conocimiento abierto y sin restricciones.

En este contexto, se plantea como objetivo 

analizar el potencial de los recursos educativos 

abiertos en  la  mejora de  los  aprendizajes.  Para  

lograr  este  objetivo,   se han establecido los   

siguientes  objetivos   específicos:   a)   Comprender  

los aspectos  conceptuales  que  caracterizan los 

recursos  educativos  abiertos; b)  Analizar  los   

desafíos   para la implementación de  los  recursos  

educativos abiertos  en el contexto educativo  

peruano;  c) Valorar  las  licencias  Creative  

Commons  para la  distribución  de  recursos  

educativos  abiertos  sin restricciones de derechos 

de pago.

METODOLOGÍA 
Este artículo de revisión sistemática 

organizó y clasificó la información utilizando 

un diseño bibliométrico y documental, como se 

muestra en la Tabla 1. Se analizaron los artículos 

seleccionados con el objetivo   de comprender   el 

potencial  de los  recursos  educativos   abiertos,   

así  como  la  importancia  del  empleo   de 

estándares  internacionales para su distribución    

independientemente   de  la   plataforma  de  ejecución, 

integrando también conceptos relacionados con las 

licencias Creative Commons.

La  muestra  fue de tipo teórica y consistió en 

326 artículos, de los cuales se seleccionaron los 

32 más relevantes de los últimos cinco años. De 

estos, 28 estaban relacionados con la búsqueda de 

recursos  educativos  abiertos y 8 con la búsqueda 

de licencias Creative Commons.

Se consideraron  como  criterios  de  inclusión  

los artículos en español, portugués e inglés, de 

acceso abierto, publicados en revistas indexadas 

en bases de datos científicas en los últimos cuatro 

años. Se excluyeron tesis, libros y otros trabajos 

académicos que no fueran sometidos al escrutinio  

de  revistas indexadas, así como documentos que 

no estuvieran  relacionados  con  el  contexto  

educativo. La revisión se realizó en bases de datos  

científicas  como Google  Scholar, EbscoHost,  

SciELO y Scopus.

Inicialmente, se obtuvo una cantidad 

considerable de artículos (326) utilizando los 

términos de búsqueda "Recursos Educativos 

Abiertos" en combinación con "educación". 

Posteriormente, se refinó la búsqueda para 

seleccionar los artículos más relevantes para 

este estudio utilizando la ecuación de búsqueda 

específica para cada tema. Para los recursos 

educativos abiertos, se utilizó la ecuación:

TITLE (open AND educational AND resources ) 
AND ( LIMIT-TO ( OA , "all" ) ) AND ( LIMIT-TO 
( PUBYEAR , 2022 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR 
, 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR 
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) ) AND ( LIMIT-
TO ( DOCTYPE , "ar" ) ).
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Para  las  licencias  Creative Commons, se 

utilizó la ecuación:

TITLE-ABS-KEY (creative AND commons AND 
licenses AND education) AND (LIMIT-TO (OA, 
"all")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022) OR 
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO 
(PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 
2019)) AND (LIMIT-TO ( DOCTYPE, "ar" ) ) AND 
( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOCI" ) ) .

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
En   la  Tabla 1  se evidencia   la   búsqueda   

exhaustiva de recursos educativos abiertos  

utilizando  varios motores   de  búsqueda  

académicos. La primera  búsqueda  se  realizó  en  

Google  Scholar  el  15 de julio  de 2022,  utilizando  

la   ecuación  "allintitle:  Recursos  educativos  

abiertos + educación", lo que arrojó un total de 23 

resultados. Al día siguiente, el 16 de julio de 2022, 

se realizó una búsqueda en Scopus utilizando la 

ecuación "TITLE ( open AND educational AND 

resources ) AND ( LIMIT-TO ( OA , "all" ) ) AND 

( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2022 ) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 

2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) ) AND 

( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) )", obteniendo 

101 resultados. Posteriormente, el 17 de julio de 

2022, se llevaron a cabo búsquedas  en EBSCO  

Host  y  SciELO  utilizando las ecuaciones "TI 

recursos educativos abiertos AND AB educación" 

y "ti:(Recursos Educativos Abiertos)) AND 

(educación)", respectivamente, obteniendo 9 y 8 

resultados. En total, las búsquedas arrojaron 141 

resultados en conjunto.

Motor de búsqueda Fecha Ecuación N° resultados

GOOGLE SCHOOLAR 15/07/2022 allintitle: Recursos educativos abiertos + educación 23

SCOPUS 16/07/2022 TITLE ( open AND educational AND resources ) AND ( 
LIMIT-TO ( OA , "all" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 
2022 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( 
PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) ) AND ( 
LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) 

101

EBSCO HOST 17/07/2022 TI recursos educativos abiertos AND AB educación 9

SCIELO 17/07/2022 (ti:(Recursos Educativos Abiertos)) AND (educación) 8

Total 141

Tabla 1. Bitácora de búsqueda sobre recursos educativos abiertos.

El 22 de julio de 2022, se llevó a cabo una 

búsqueda exhaustiva de licencias Creative 

Commons utilizando varios motores de búsqueda 

académicos. La búsqueda se realizó en Google 

Scholar, Scopus y SciELO. En Google Scholar, se 

utilizó la ecuación "allintitle: licencias Creative 

Commons", lo que arrojó un total de 15 resultados. 

Por otro lado, en Scopus se empleó la ecuación 
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"TITLE-ABS-KEY (creative AND commons 

AND licenses AND education )", obteniendo 167 

resultados. Finalmente, en SciELO se utilizó la 

ecuación "ti:(Creative Commons))", resultando en 3 

resultados. En conjunto, estas búsquedas arrojaron 

un total de 185 resultados relacionados con las 

licencias Creative Commons en los tres motores de 

búsqueda.

Motor de búsqueda Fecha Ecuación N° resultados

GOOGLE SCHOOLAR 22/07/2022 allintitle: licencias Creative Commons 15

SCOPUS 22/07/2022 TITLE-ABS-KEY ( creative AND commons AND licenses AND 
education ) 

167

SCIELO 22/07/2022 (ti:(Creative Commons )) 3

Total 185

Tabla 1. Bitácora de búsqueda sobre recursos educativos abiertos.

La Tabla 3 muestra el proceso de reducción 
de documentos sobre recursos educativos abiertos 
obtenidos de varios motores de búsqueda. Se 
llevaron a cabo búsquedas en Google Scholar, 
Scopus, EBSCO Host y SciELO, con fechas de 
búsqueda registradas el 15/07/2022, 16/07/2022 y 
17/07/2022 respectivamente.

Después de aplicar los criterios de reducción, 
se seleccionaron un total de 24 resultados 
relevantes. Estos resultados fueron obtenidos de 
los documentos considerados más pertinentes, los 
cuales fueron seleccionados basados en criterios 
como el índice de impacto, cantidad de citaciones y 
calidad del contenido.

En  la  Tabla 4, se presenta el proceso de 
reducción de documentos sobre licencias Creative 
Commons, también obtenidos de varios motores 
de búsqueda, incluyendo Google Scholar, Scopus 
y SciELO, con fechas de búsqueda registradas el 
22/07/2022.

Después  de   aplicar  los  criterios  de  reducción, 
se  seleccionaron   un  total  de  8 resultados 
relevantes.  Estos  resultados fueron  obtenidos  
de  los documentos  que  se  consideraron  más  
relevantes para  el  estudio,  utilizando  criterios  
similares  a los  aplicados  en  la  reducción  de  
documentos  sobre recursos  educativos  abiertos.

Tabla 3. Reducción de documentos sobre recursos educativos abiertos.

Motor de 
búsqueda Fecha Ecuación N° 

resultados

GOOGLE 
SCHOOLAR

15/07/2022 https://doi.org/10.21556/edutec.2019.69.1221
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8370529
https://doi.org/10.1344/did.2019.6.22-36
https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/ingenio/article/view/23
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8145

5
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Motor de 
búsqueda Fecha Ecuación N° 

resultados

SCOPUS 16/07/2022 10.1186/s12909-022-03106-2
10.21432/cjlt28028
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022019000401267 
10.5334/jime.510
10.1109/ACCESS.2021.3139537
https://doi.org/10.21556/edutec.2019.69.1221
10.1371/journal.pone.0212508
10.1186/s12909-022-03106-2

8

EBSCO HOST 17/07/2022 https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/
dilemas/article/view/1872
https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481
https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32350

3

SCIELO 17/07/2022 https://doi.org/10.32870/ap.v13n1.1921 
http://scielo.sld.cu/pdf/rcim/v11n1/1684-1859-rcim-11-01-47.pdf
https://doi.org/10.46377/dilemas.v29i1.1872
http://scielo.sld.cu/pdf/rcim/v11n1/1684-1859-rcim-11-01-47.pdf
https://doi.org/10.1590/0102-469820857
http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v19n38/2248-4086-angr-19-38-35.pdf
https://doi.org/10.32870/ap.v13n1.1921 
http://scielo.sld.cu/pdf/men/v18n1/1815-7696-men-18-01-105.pdf

8

Total 24

Motor de 
búsqueda Fecha Ecuación N° 

resultados

GOOGLE 
SCHOOLAR

22/07/2022 https://journals.sta.uwi.edu/clj/papers/vol6/5_Caribbean-Library-Journal_Vol-
6_Article-4_Lebron-Ramos-J_p_49-63.pdf
https://doi.org/10.5377/rmh.v89i1.11580
https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/10714/9695

3

SCOPUS 22/07/2022 10.6017/ital.v38i3.10714
10.1109/SeGAH.2019.8882463
https://ieeexplore.ieee.org/document/7387945 

3

SCIELO 22/07/2022 http://www.scielo.org.mx/pdf/interdi/v9n25/2448-5705-interdi-9-25-333.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/cinfo/n48/0719-367X-cinfo-48-00105.pdf

2

Total 8

Tabla 4. Reducción de documentos sobre Creative Commons licenses.
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Recursos Educativos Abiertos para fortalecer 
los aprendizajes

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) 
han surgido como una solución innovadora para 
fortalecer los procesos de aprendizaje en el ámbito 
educativo. Tradicionalmente, los libros de texto han 
sido fundamentales en la enseñanza, pero con los 
avances tecnológicos y la evolución hacia la Web 
2.0, la disponibilidad de materiales educativos 
ha experimentado un cambio significativo. 
Actualmente,  los REA, disponibles de forma 
gratuita en repositorios públicos en línea, ofrecen 
una alternativa  dinámica  y  accesible  para  
enriquecer el  aprendizaje  de  los  estudiantes.

Los  estudios  de  Grimaldi et al., (2019)  
y   Hettige  et  al.,  (2022)  señalan  que  los  REA  
no  solo  son una r espuesta   a las  limitaciones  
económicas,  sino que   también   representan   un   
avance   tecnológico que promueve la colaboración  
y  el intercambio  de  conocimientos  en  
comunidades educativas.  Estos  recursos  no  solo  
facilitan  el  acceso  al material  didáctico,  sino  que  
también  promueven una  enseñanza  innovadora  y  
participativa,  como indican  Ingavelez-Guerra  et  
al., (2022) y Villanueva (2019).

Baas et al., (2019)  y   Colome   (2019)   
destacan  que los REA ofrecen  una  serie  
de  ventajas  clave, como  la   posibilidad  de  
adaptación  y  personalización  por parte de los 
docentes,   lo   que   mejora   la   calidad de  la  
enseñanza  y  motiva  a  los estudiantes. Además, 
fomentan la colaboración  entre  educadores  y la 
reutilización de recursos en diferentes contextos 
educativos, como mencionan Allendes   y  Gómez 
(2021). Miao  et al., (2020) también subrayan el 

papel de los REA en  la consecución de objetivos 
de desarrollo, particularmente  en   la  atención a 
grupos vulnerables  como  niños desfavorecidos  y  
discapacitados.

Para finalizar, los REA representan una 
herramienta poderosa para fortalecer los 
aprendizajes al ofrecer acceso gratuito a recursos 
educativos de calidad, fomentar la colaboración 
entre docentes y promover una enseñanza más 
personalizada y contextualizada. Su potencial para 
abordar desafíos educativos actuales y contribuir 
al logro de objetivos de desarrollo sostenible los 
convierte en un componente fundamental en la 
transformación del panorama educativo global.

Desafíos para la implementación de REA
El programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo  (PNUD),  en el  marco de la agenda 
2030, ha establecido los   Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con el propósito de orientar a 
los países hacia la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y el fomento de la paz y la  
prosperidad  global  (Naciones  Unidas,  2015; Palacios 
y De Sousa, 2022).  Dentro  de  estos  objetivos, el 
ODS 4 se centra en garantizar oportunidades de 
aprendizaje significativas y equitativas para todas  
las personas, especialmente en un  entorno inclusivo  
y  de calidad,  como  respuesta  a  situaciones 
desafiantes como la pandemia de Covid-19, que 
dejó a millones de niños y jóvenes fuera del sistema 
educativo (Naciones Unidas, 2015; Palacios y De 
Sousa, 2022).

En este contexto, Peng y Yang (2022) sugieren 
que los Recursos Educativos Abiertos (REA) 
tienen el potencial de transformar la educación al 



Recursos educativos abiertos como herramientas didácticas para el logro del aprendizaje

999
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

ofrecer acceso a una amplia variedad de recursos, 
información y prácticas que los educadores 
pueden utilizar según sus necesidades. Sin 
embargo, la implementación efectiva de los REA 
enfrenta varios desafíos, siendo uno de los más 
importantes el financiamiento. Es esencial que 
los organismos educativos gubernamentales 
inviertan en infraestructura digital y busquen 
apoyo de instituciones multilaterales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
ha proporcionado fondos significativos para la 
transformación del sector educativo hacia prácticas 
pedagógicas más híbridas y digitalizadas (BID, 
2021).

Además del aspecto financiero, Gómez et al., 
(2021) destacan la importancia de distribuir los 
materiales educativos digitales sin restricciones 
de licencias para garantizar su uso, adaptación 
y redistribución libres. Por otro lado, Cozart et 
al., (2021) subrayan la necesidad  de contar con 
permisos  legales  claros  que  permitan  a   los  
usuarios  conservar,  remezclar  y  distribuir  
versiones modificadas de los materiales educativos 
sin costo alguno, preferiblemente a través de 
repositorios institucionales accesibles.

Por último, Schultz y Azadbakht (2021) 
señalan el desafío de la accesibilidad, resaltando la 
importancia de que los contenidos educativos sean 
utilizables por personas con diversas capacidades.  
La inclusión de descripciones alternativas en 
imágenes en línea, por ejemplo, permite a personas 
con  discapacidades  visuales   acceder al contenido 
de manera audible.  Aunque  existen herramientas 
para  mejorar  la  accesibilidad,  su fiabilidad a 
menudo  requiere   una segunda verificación 

manual. En resumen,  la  implementación   exitosa 
de los REA requiere abordar estos desafíos de 
manera integral y colaborativa.

Creative Commons Licenses
El texto analizado aborda el tema del acceso 

abierto al conocimiento y el papel crucial de las 
licencias Creative Commons en este contexto. 
Comienza  contextualizando  el acceso abierto 
como un  objetivo  que  busca   facilitar  el acceso 
a contenidos  científicos  y  académicos en la 
red sin  restricciones  de licencias  de autor  o 
pagos adicionales  (Tello et al., 2021). Destaca  la  
importancia  de fomentar una cultura de acceso 
al conocimiento libre, como señalan Flores y 
Ramadhan (2019),  quienes enfatizan que el 
potencial de internet debe servir para impulsar la 
educación,  la  investigación  y  la participación 
plena.

En  este  sentido,  las licencias  Creative  
Commons emergen  como una  solución, 
ofreciendo  una  alternativa  al  sistema  tradicional  
de  derechos  de autor.  Maradiaga (2021) explica  
que estas licencias, presentes en múltiples países, 
permiten otorgar permisos y derechos de autor de 
manera simple y estandarizada,  facilitando así  la 
copia, distribución  y edición  de  obras  mientras  se  
respeta el derecho autoral.

El texto destaca el impacto significativo de 
las licencias Creative Commons, que han sido 
aplicadas a un gran número de obras y sitios web, 
beneficiando especialmente el ámbito educativo 
(Flores y Ramadhan, 2019). Además, Lebrón-
Ramos (2021) describe el funcionamiento de estas 
licencias, señalando que otorgan permisos a los 
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usuarios para utilizar las obras según los términos 
y condiciones establecidos por los autores, lo que 
equilibra las leyes de propiedad intelectual.

Se resalta también el potencial práctico de 
las licencias Creative Commons en la educación, 
donde pueden ayudar a los estudiantes a adaptar, 
crear y publicar Recursos Educativos Abiertos 
(REA), como mencionan Tang et al., (2021). Esto 
promueve un enfoque más colaborativo y abierto 
en la educación, rompiendo con el monopolio 
impuesto por los derechos de autor, como señalan 

Muriel-Torrado y Luiz (2018).
Finalmente, en la Figura 1 se presenta una 

visualización    de   los  niveles   de  libertad   
que  otorgan las Licencias Creative Commons, 
proporcionando una representación clara de los 
permisos que estas  licencias  conceden  a  los  
autores  y  usuarios,  cerrando  así  un  análisis  
integral sobre  el  acceso  abierto  al  conocimiento  
y  el  papel transformador  de  las  licencias  Creative 
Commons.

Figura 1. Niveles de libertad de las Licencias Creative CommonsNota. Resumen de los niveles de permiso que otorga las 
Licencias Creative Commons a los autores y usarios. Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master 

Privacy Policy, effective November 7, 2017 (Creative Commons, 2022).

Finalmente, es importante reconocer que 
las licencias de contenido abierto, han abonado 
el camino para el desarrollo de plataformas de 
aprendizaje electrónico libres de coste, permitiendo 
a las instituciones educativas la promoción 
del trabajo colaborativo, compartir materiales 
instruccionales, sin restricciones legales.

CONCLUSIÓN
Los recursos educativos abiertos (REA) 

representan una herramienta de gran potencial 
para mejorar los procesos de aprendizaje, ya  que  
eliminan  las  barreras  de  espacio  y  tiempo  al  
permitir a los estudiantes interactuar con los 
materiales de aprendizaje en cualquier momento 
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y lugar. Esto puede fortalecer la fijación de los 
aprendizajes y la capacidad de memoria de los 
estudiantes.

Los aspectos conceptuales analizados señalan 
que, para una implementación exitosa de los 
REA en la comunidad educativa, es fundamental 
que estos recursos cumplan con criterios de 
calidad visual, auditiva y gráfica, así como que 
sean pedagógicamente precisos y relevantes para 
el contenido que se desea enseñar. Además, es 
necesario considerar los aspectos técnicos para 
garantizar su ejecución en diferentes plataformas 
y asegurar la accesibilidad para usuarios con 
discapacidades.

El mayor desafío para la implementación de 
los REA radica en la inversión en infraestructura 
digital, ya que las instituciones educativas deben 
contar con repositorios propios y accesibles para 
la comunidad. Además, es crucial capacitar a 
los docentes en el uso de software adecuado que 
permita la producción de materiales didácticos 
bajo los  esquemas  de licenciamiento propuestos 
por Creative Commons Licenses.
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El estudio  se centra en analizar la relación 
entre el desarrollo de la conciencia fonológica y 
la competencia lectora en estudiantes durante 
el período de 2018 a 2022. Se llevó a cabo 
una revisión sistemática siguiendo el método 
PRISMA, con búsqueda de artículos en la 
base de datos SCOPUS utilizando descriptores 
conciencia fonológica”, “conciencia semántica”, 
“conciencia silábica”, conciencia morfológica” 
y “conciencia pragmática” en español e inglés. 
La investigación se enfocó en las categorías 
de conciencia fonológica y decodificación 
lectora. Se seleccionaron 31 artículos para 
el análisis final. Los resultados revelaron la 
importancia del desarrollo temprano de la 
conciencia fonológica, especialmente durante 
la educación preescolar y los primeros años 
de educación primaria, para el éxito en la 
lectura. Se encontró una relación significativa 
entre la conciencia fonológica y la lectura en 
estudiantes oyentes, con déficit perceptuales 
y bilingües. Se destaca la necesidad de 
implementar programas metalingüísticos para 
abordar las dificultades lectoras de manera 
oportuna.

Palabras clave: Conciencia fonológica; 
Educación básica regular; Comprensión 
lectora; Estudiantes

RESUMEN

O estudo se concentra em analisar a relação 
entre o desenvolvimento da consciência 
fonológica e a proficiência em leitura em 
alunos durante o período de 2018 a 2022. Foi 
realizada uma revisão sistemática seguindo 
o método PRISMA, com uma busca de 
artigos na base de dados SCOPUS usando 
os descritores "consciência fonológica", 
"consciência semântica", "consciência silábica", 
"consciência morfológica" e "consciência 
pragmática" em espanhol e inglês. A pesquisa 
concentrou-se nas categorias de consciência 
fonológica e decodificação de leitura. Trinta 
e um itens foram selecionados para a análise 
final. Os resultados revelaram a importância 
do desenvolvimento precoce da consciência 
fonológica, especialmente durante a pré-
escola e o início do ensino fundamental, para o 
sucesso da leitura. Foi encontrada uma relação 
significativa entre a consciência fonológica 
e a leitura em alunos com deficiência 
auditiva, perceptual e bilíngues. Destaca-se 
a necessidade de implementar programas 
metalinguísticos para abordar as dificuldades 
de leitura em tempo hábil.

Palavras-chave: Consciência fonológica; 
Educação básica regular; Compreensão de 
leitura; Estudantes

RESUMO

The study focuses on analyzing the 
relationship between the development 
of phonological awareness and reading 
proficiency in students during the period 
from 2018 to 2022. A systematic review 
was conducted following the PRISMA 
method, with article search in the SCOPUS 
database using descriptors phonological 
awareness", "semantic awareness", "syllabic 
awareness", morphological awareness" 
and "pragmatic awareness" in Spanish 
and English. The research focused on the 
categories of phonological awareness and 
reading decoding. Thirty-one items were 
selected for final analysis. The results revealed 
the importance of early development of 
phonological awareness, especially during 
preschool and early elementary school, for 
reading success. A significant relationship 
was found between phonological awareness 
and reading in hearing, perceptually deficient, 
and bilingual students. The need to implement 
metalinguistic programs to address reading 
difficulties in a timely manner is highlighted.

Key words: Phonological awareness; Regular 
basic education; Reading comprehension; 
Students
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INTRODUCCIÓN
La lectura, es una destreza primordial para la 

escolarización, en la medida que la mayoría de la 

información  la  obtenemos  de  manera  textual,  

donde  surge  el  proceso  para  su  comprensión 

transmitidas  con  algún  código,  generalmente  

es  a través  del  lenguaje  visual  o  táctil  en  el  

caso  del  sistema  Braille  (Kang,  2021),  en  ese 

sentido  la  lectura  como  habilidad  lingüística  

debe desarrollarse  en  la  fase  inicial  de  la  

escuela,  pues posibilita  a  los  estudiantes  

interpretar  el significado del material impreso y 

comunicarse  compartiendo  ideas  e  información,   

convirtiéndose en  un  indicativo  del  éxito  tanto  

para  la  etapa escolar  como  para  la  vida  (Phala  y  

Hugo,  2022),  una literatura  emergente  carente  de   

ciertas  habilidades  puede  mitigar  las  respuestas 

académicas  (Fuchs et al., 2021).

Para el aprendizaje de la lectura es necesario 

desarrollar las habilidades básicas como son la 

facilidad para la decodificación, la fluidez, el 

vocabulario, construcción y cohesión de oraciones 

(Georgiou et al., 2022); así como las habilidades 

lingüísticas: la comprensión auditiva y lectora, 

además de la expresión oral y escrita, para lo cual 

es necesario desarrollar la conciencia fonológica,  

donde  se  utilice  una  metodología  multisensorial  

(L.  C.  Wang,  2020),   trabajando   los  grupos silábicos  

desde  los  más  simples a los  más  complejos,  

iniciando  en conocer  las  letras  por  separado 

primero  las vocales  y  luego  las  consonantes 

por su  sonido  (Wealer  et  al.,  2022),  la  falta de 

habilidad para leer  puede deberse  a problemas 

socio culturales,  así  como  a diferencias ortográficas 

(Holopainen et al., 2020), al escaso desarrollo de 

las bases para la lectura como es el desarrollo de 

la conciencia fonológica que está implicado en 

el proceso de decodificación de los  grafemas  en 

fonemas,  facilitando  el  reconocimiento  de  las 

palabras  y  su  relación  con  el  significado,  lo  

cual finalmente  dará  la  oportunidad  al  lector  de  

tener una  mejor  comprensión  del  contenido  del 

mensaje escrito (Bar-Kochva et al., 2021). 

Con respecto a la adquisición de la lectura 

en general, los niños que muestran dificultades 

en el lenguaje también presentaran problemas 

para leer  palabras  y  pseudo  palabras   y   para 

comprender   lo   que   leen (Prahl y Schuele,   

2022), lo que pone en evidencia la unión entre el 

lenguaje oral y las   habilidades   lectoras para la 

adquisición   de aprendizajes   más complejos, 

a través de la interacción con el medio los  

estudiantes   tienen mayores   posibilidades   de ser 

mejores lectores (Lara-Díaz et al., 2021). Se puede 

promover exitosamente las habilidades de lectura 

de los estudiantes en diversos aspectos como son 

la fonética, vocabulario, comprensión y fluidez 

empleando estrategias pedagógicas y textos que 

sean del interés, recreativos, activos y variados (M. 

Khan et al., 2021), frecuentemente los estudiantes 

con problemas de lectura en sus primeros años 

no los demuestran por lo que la intervención es 

a destiempo, de allí la importancia de maestros 

capacitados para distinguir las necesidades 

particulares e intervenir oportunamente (Bratsch-

Hines et al., 2020).
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La   conciencia   fonológica   en  la  lectura   es 

una  de las habilidades lingüística más relacionada 

con el desarrollo de la lectura es la conciencia 

fonológica, favorece   la   competencia   de   meditar   y   

manipular los sonidos que   componen   el  lenguaje   

a   través   de las   habilidades de decodificación 

(Jevtović et al., 2022), jóvenes alemanes con bajo 

rendimiento en las tareas de lectura trabajaron el 

intercambio de fonemas, la inversión de palabras, 

para describir las habilidades básicas de lectura, 

encontrando puntuaciones medias en las tareas 

de  conciencia  fonológica,  debido a  una  falta 

de estímulo de estas habilidades   de  lectura   

sistemática para su  adquisición  e  instalación   

principalmente a una edad pre escolar (Bassetti et 

al., 2022); cada vez cobra más valor e importancia 

el desarrollo de las habilidades fonológicas no solo 

para niños oyentes sino también para los niños 

sordos (Buchanan-Worster et al., 2020; Y. Wang 

et al., 2021); desarrollar esta habilidad fonológica 

a edad temprana aumentaría la comprensión y 

concedería un acceso lingüístico mayor y más 

temprano a niños con problemas de audición (L. C. 

Wang et al., 2019).

Un programa de formación en conciencia 

fonológica y decodificación para niños con FXS es  

recomendable   para   mejorar   sus   habilidades 

lectoras   (Adlof   et   al.,   2018;   Murphy   y   Justice, 

2019). En Colombia se realiza un estudio   sobre 

cómo afecta la   adquisición   del   vocabulario, el nivel 

educativo y el desarrollo lingüístico   de la madre, 

por otro lado problemas de    alfabetización   durante   

la   adquisición   de   la   lectura   y   del desarrollo 

fonológico en niños con dificultades del habla y el 

lenguaje, son la causa de fracaso escolar (Aguilar-

Mediavilla et al., 2019), por otra parte, la dislexia y 

dificultades en el desarrollo del lenguaje conducen 

a una fonología deficiente lo que constituye factor 

de riesgo en el desarrollo de decodificar la lectura 

(L. C. Wang et al., 2019); así mismo, se formula que 

la lengua española   posee   la ortografía más clara 

por la conexión   entre   grafema  y   fonema, por lo 

que   determinar   la   influencia   de   los   elementos 

fonológicos en la lectura es importante (Wealer et 

al., 2022);   en   el   nivel fonético es importante 

evaluar la capacidad de segmentar fonemas   y   la   

sensibilidad   a   la organización sonante de la lengua 

que se conecta con la lectura (Haase y Steinbrink, 

2022).

Desde   el  enfoque  educativo     por 

competencias,   es adecuado considerar la 

importancia de la   conciencia fonológica  y  la   

comunicación oral, aunque el lenguaje oral se 

obtiene de una manera natural de  acuerdo   a  

la   cultura,   la   lectura   y escritura   de   una 

lengua,   la   cual   necesita   educarse  de   allí   la 

significación del desarrollo de la lengua  oral  para   

alcanzar   la   instrucción   de   la    lengua   escrita 

(Bar-Kochva et al., 2021). En sistemas   alfabéticos   

como  el  español   el   infante   debe   identificar 

los elementos sonoros de su lengua española 

(Gutiérrez-Fresneda et al., 2020). En estos últimos 

años, estudios han  demostrado  la importancia de 

docentes capacitados que desarrollen las técnicas  

de conciencias   fonológicas    en   la   adquisición  

de    la   lectura y escritura; así como, una relación  
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más   sólida   entre   las   habilidades fonológicas, la  

lectura de palabras  nuevas  y   la   morfosintaxis,  

que   les  permitirá  estudiar  las  formas  y  las  

funciones de determinadas palabras (Chaseling, 

2022); sin embargo, el vocabulario inadecuado y la 

falta de comprensión lectora,   son   indicativos   de   

déficit en el desarrollo de las   habilidades   meta  

cognitivas  (Lara-Díaz  et  al., 2021).

La importancia del  desarrollo  de  la conciencia 

fonológica en la lectura ha sido contemplada  

ampliamente  en  las  lenguas alfabéticas y 

considerada como la habilidad de comprender la 

organización de los sonidos del habla y se emplea 

durante la evolución del lenguaje oral y escrito 

tomando en cuenta el desarrollo y necesidades  

individuales   de   los   estudiantes   (Kuhn   y   

Stahl,   2022), se han considerado   tres   aspectos   

importantes   en  la lectura:  la   conciencia   de   

diversos   sonidos   del habla,  la facultad  para 

acumular información en base a los sonidos y 

la restitución rápida de información léxica (A. 

Khan y Bajre, 2018). Detectar y realizar acciones 

preventivas a los efectos predictores de lectura 

en niños a  través  del  conocimiento fonológico, 

examinando y utilizando sonidos del habla permite 

el  desarrollo  de  habilidades  de   aprendizaje para 

la lectura (Justi et al., 2021).

Conciencia     fonológica   silábica,  en   los  

resultados de evaluación PISA, los 65 países 

participantes muestran ciertos vacíos en el área de 

comunicación, es decir observándose que aún no 

han logrado desarrollar  la conciencia fonológica 

que les permita administrar los segmentos sonoros 

de la lengua, especialmente a nivel silábico en niños 

pre lectores y conciencia fonémica, de los fonemas 

(sonidos) que unen las palabras; la práctica de la 

conciencia fonológica silábica acorta las brechas 

permitiendo las habilidades de decodificación 

y comprensión (Guterman y Neuman, 2019), 

un entrenamiento explícito de las unidades 

menores como son las sílabas, puede  influenciar  

decididamente en  la  relación conciencia fonológica 

y lectura (Maria et al., 2022). En tal sentido la 

conciencia fonológica son las habilidades para 

conocer y manipular los sonidos de la lengua, 

además de que va a depender de las posibilidades 

de interacción socio cultural que le permitirán 

desarrollar los procesos para comunicarse de 

manera oral y escrita haciendo uso coherente , 

adecuado y responsable de la conciencia silábica 

(Flores-Flores et al., 2021); 

Conciencia    fonológica   semántica,     en   

lingüística estudiar el lenguaje que muestra el   

significado   o   la   serie   de   palabras   y   frases   

que    emiten un  significado  es  la  semántica,  

para  desarrollar sus habilidades  se deben realizar  

diferentes   tareas  como  reconocer,  entender 

y  emplear palabras descriptivas, identificar sus 

funciones  y  las   palabras   para   lograr su definición 

(L. C. Wang  et  al.,  2019),  la  conciencia  fonológica 

semántica  también considera el  aprendizaje 

del vocabulario, reconocimiento de sinónimos, 

antónimos, lenguaje figurado y las palabras con 

múltiples  significados,  estudios manifiestan  

que  el retraso en la adquisición de las   funciones  

básicas  de lenguaje como  la  semántica  y el  
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lenguaje expresivo,  repercute  en  el  desarrollo de 

las habilidades de  lectura,  como  la interpretación 

y comprensión debido a que el conocimiento del 

vocabulario  concede  elementos  indispensables  

para  el conocimiento  de  orden  superior  (Alqraini, 

2019).

La conciencia   fonológica   morfológica-

sintáctica se realizan tareas para el desarrollo 

del lenguaje oral en la que los estudiantes deben 

organizar una frase en torno a la información 

visual, resultando importante descubrir que 

las dificultades frecuentes de los niños a nivel 

morfosintáctico afectan también la comprensión 

lectora, pues muestran dificultades para aprender 

palabras nuevas (Ralli et al., 2021).

La morfología es el   estudio   de   las   unidades  

más pequeñas   del   habla  que   emiten   un   

significado, que viene hacer la palabra, un prefijo, 

sufijo o una pluralización  que  consta  de  fonemas,  

es  decir; que estos   componentes   permiten  la  

elaboración de morfemas; cuando los estudiantes 

están en el nivel  secundaria  aumenta  la  dificultad  

morfológica y se asocia con desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora (Azcárraga et 

al., 2022); pues el conocimiento morfológico está 

estrechamente vinculado con el conocimiento del 

vocabulario y la comprensión lectora (Li et al., 

2020).

Conciencia fonológica pragmática,  su  

desarrollo permite hacer uso del lenguaje de 

manera adecuada y efectiva, como respetar el 

turno para hablar, formular preguntas, responder 

coherentemente, complementar información o 

continuar con un tema en los intercambios diarios 

para transferir mensajes o conceptos en diferentes  

entornos  comunicativos,  haciendo  uso  cotidiano  

en  las intercomunicaciones ya sean de manera 

verbal o no. La falta de habilidades pragmáticas  

puede  ser  por  no  tener  la  oportunidad  de   

involucrase   constantemente  en   interacciones   

comunicativas de manera natural, por lo que 

se limita  la   adquisición   de   las   capacidades   

pragmáticas   más   importantes (Polyanskaya, 

2021).

Por lo tanto, el  objetivo  de  este estudio 

es   analizar la relación entre el desarrollo de las 

habilidades  de  la   conciencia   fonológica y la 

lectura en estudiantes entre los años 2018 al 2022.

METODOLOGÍA
La revisión siguió la metodología establecida 

en la declaración PRISMA, acrónimo en inglés 

de "Preferred    Reporting  Items   for  Systematic  

Reviews and Meta-Analyses", que está diseñada 

para mejorar la calidad de las investigaciones 

de   revisiones.   El proceso de búsqueda se llevó a 

cabo en bases de   datos   académicas   reconocidas,    

utilizando   términos de   búsqueda   relacionados   

con la conciencia fonológica y la lectura. Se  

identificaron  un total de 588 documentos 

relevantes que fueron sometidos al  escrutinio   de  

la metodología mencionada.

De estos 588 documentos, se seleccionaron 31 

artículos para su análisis definitivo, tras aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. Los 

criterios de inclusión se definieron como aquellos 
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artículos experimentales, cuasi-experimentales,  

analíticos  y descriptivos que abordaran el 

desarrollo de la conciencia fonológica y su relación 

con la lectura. Por otro lado, se aplicaron criterios 

de exclusión para descartar investigaciones con 

deficiencias metodológicas o que no evidenciaran 

una clara relación con la variable de estudio.

Cabe destacar que, durante el proceso de 

selección, se llevó a cabo una revisión minuciosa 

de cada artículo para garantizar su relevancia y 

calidad metodológica.   Los artículos empíricos 

seleccionados fueron   evaluados   utilizando  la  

"Escala para Evaluar Artículos Científicos en 

Ciencias Sociales y Humanas" (SSAHS) desarrollada 

por López-López et al. (2019).

Además, se elaboró un diagrama de flujo 

siguiendo las directrices de PRISMA (Urrútia 

y Bonfill, 2010;  Pagea  et  al., 2021; Moher et al., 

2009), el cual se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo con el método PRISMA (Urrútia y Bonfill, 2010); (Pagea et al., 2021); (Moher et al., 2009).

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los resultados de la 

búsqueda de la información que fue organizado 

teniendo en cuenta los constructos de la conciencia 

fonológica, conciencia silábica, conciencia 

semántica, conciencia pragmática y conciencia 

morfológica. De los 31 artículos analizados, 11 se 

relacionan solo con conciencia fonológica, 4 sólo 
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con conciencia silábica, 2 sólo con conciencia 

semántica, 5 sólo con conciencia morfológica, 2 

sólo con conciencia pragmática, 3 se relacionan con 

conciencia fonológica y semántica, 1 con conciencia 

fonológica y silábica 1 conciencia fonológica y 

morfológica, 1 relacionado con la conciencia 

pragmática y semántica y 1 se relaciona con la 

conciencia fonológica, semántica y morfológica. 

De lo anterior se colige que la mayor información 

está relacionada  con el constructo conciencia 

fonológica.

Tabla 1. Matriz de análisis de la revisión sistemática de la argumentación científica.

Nº Autor País Base de 
datos

Dimensiones 
Estudiadas Método Muestra Aportes

1 Vazeux et al., 
2020

Francia Scopus Conciencia silábica Experimental 222 Destacó la importancia de 
trabajar la conciencia silábica 
en estudiantes preescolares para 
mejorar la lectura.

2 van Rijthoven
et al., 2018

Estados
Unidos

Scopus Conciencia 
fonológica

Experimental 80 Demostró la mejora de la 
discriminación auditiva 
ortográfica mediante imágenes de 
rimas.

3 Janssen et al., 
2019

Holanda Scopus Conciencia 
fonológica, 
Semántica

Descriptivo 85 Resaltó la importancia de iniciar el 
desarrollo metalingüístico desde 
edades tempranas.

4 Zhang et al., 
2021

China Scopus Conciencia 
fonológica, 
Semántica

Experimental 28 Comparó la influencia de 
habilidades fonológicas y 
semánticas en la lectura.

5 Lyster-Solveig
et al., 2021

Noruega Scopus Conciencia 
fonológica

Experimental 323 Demostró el progreso en el 
lenguaje y lectura en estudiantes 
preescolares.

6 A. Khan y Bajre, 
2018

India Scopus Conciencia 
fonológica, Silábica

Experimental 65 Mostró cómo el entrenamiento 
mejoró la pronunciación y la 
identificación de letras en lectores 
disléxicos.

7 Vander Stappen 
y Reybroeck, 
2022

Suecia Scopus Conciencia 
Semántica

Experimental 44 Destacó la relación entre 
habilidades alfabéticas y el 
desarrollo de la semántica léxica.

8 Holopainen et 
al., 2020

Finlandia Scopus Conciencia
Silábica

Experimental 324 Identificó tareas de segmentación 
y combinación de sílabas como 
predictores de habilidades de 
lectura.

9 Colé et al., 2018 Francia Scopus Conciencia 
Morfológica

Descriptivo 703 Investigó el impacto de la 
conciencia morfológica en la 
decodificación y alfabetización 
temprana.
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Nº Autor País Base de 
datos

Dimensiones 
Estudiadas Método Muestra Aportes

10 Jasińska y 
Petitto, 2018

Canadá Scopus Conciencia 
fonológica, 
Semántica

Experimental 421 Reconoció el beneficio del trabajo 
temprano en la conciencia 
fonológica y semántica en 
estudiantes bilingües.

11 Martikainen et 
al., 2021

Finlandia Scopus Conciencia 
fonológica

Experimental 55 Mejoró la relación entre 
habilidades lingüísticas y 
desarrollo del lenguaje en 
preescolares con trastornos del 
habla.

12 Noiray et al., 
2019

Alemania Scopus Conciencia 
Fonológica

Experimental 41 Utilizó la conciencia fonémica 
para medir el desarrollo léxico-
fonológico en niños.

13 Pelosi et al., 
2018

Brasil Scopus Conciencia 
Fonológica

Experimental 5 Demostró el desarrollo de la 
lectura en adolescentes con 
síndrome de Down mediante 
talleres fonológicos.

14 Bassani y Soares, 
2022

Brasil Scopus Conciencia 
Pragmática, 
Semántica

Cuasi 
Experimental

55 Sugirió actividades de juego de 
roles para desarrollar la conciencia 
pragmática.

15 Ralli et al., 2021 Grecia Scopus Conciencia 
Pragmática

Experimental 237 Mostró la relación entre 
conciencia pragmática, fonológica 
y vocabulario en el desarrollo del 
recuento de cuentos.

16 Cappelli et al., 
2018

Italia Scopus Conciencia 
Pragmática

Experimental 19 Destacó la importancia de 
trabajar la conciencia pragmática 
en la dislexia para mejorar la 
comunicación.

17 Lázaro et al., 
2021

España Scopus Conciencia 
Morfológica

Cuasi 
Experimental

54 Investigó el efecto de la conciencia 
morfológica en la comprensión de 
textos en niños.

18 Nerantzini
et al., 2022

Inglaterra Scopus Conciencia 
Morfológica

Analítico 86 Identificó dificultades en 
estudiantes con déficit de lectura 
para manipular estructuras 
morfológicas.

19 Ralli et al., 2022 Grecia Scopus Conciencia 
Morfológica

Experimental 122 Exploró la dificultad en el 
vocabulario y estructuras 
morfológicas en trastornos del 
lenguaje.

20 Hopp et al., 
2019

Inglaterra Scopus Conciencia 
fonológica, 

Morfológica

Cuasi 
Experimental

95 Desarrolló tareas de conciencia 
fonológica y morfológica para la 
creación de palabras.



Valle-Zevallos M. y cols.

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org1012

Nº Autor País Base de 
datos

Dimensiones 
Estudiadas Método Muestra Aportes

21 Nittrouer et al., 
2018

Estados 
Unidos

Scopus Conciencia 
fonológica, 

Léxico-semántica, 
Morfológica

Experimental 124 Demostró la importancia de 
trabajar las habilidades fonológicas 
en la lectura y el desarrollo del 
lenguaje.

22 Choi et al., 2018 Hong 
Kong

Scopus Conciencia 
Morfológica

Experimental 467 Investigó el papel de la conciencia 
morfológica en lectores bilingües.

23 Johansson, 2022 Suecia Scopus Conciencia 
Fonológica, 
Morfológica

Experimental 26 Estudió el impacto de la conciencia 
fonológica y morfológica en la 
fluidez verbal y la lectura en niños 
suecos.

24 Won et al., 2020 Corea Scopus Conciencia 
Fonológica

Experimental 60 Reconoció la importancia de 
las habilidades fonológicas en 
la lectura de niños coreanos en 
preescolar.

25 Lyster-Solveig
et al., 2021

Noruega Scopus Conciencia 
Morfológica

Experimental 323 Confirmó la importancia de la 
conciencia morfológica en la 
comprensión lectora a largo plazo.

26 Azcárraga et al., 
2022

Chile Scopus Conciencia
Silábica

Analítico 94 Destacó la importancia de 
trabajar la conciencia silábica 
en estudiantes con TEA para el 
desarrollo lingüístico.

27 Albuquerque y 
Martins, 2018

Portugal Scopus Conciencia 
fonológica

Experimental 95 Desarrolló habilidades fonológicas 
durante la etapa preescolar 
para mejorar la escritura y la 
comprensión lectora.

28 Janjić et al., 2021 Serbia Scopus Conciencia 
Fonológica

Cuasi 
experimental

65 Estudió la relación entre conciencia 
fonológica y desarrollo ortográfico 
en niños con problemas de 
coordinación.

29 Polyanskaya, 
2021

España Scopus Conciencia
Silábica

Experimental 40 Mostró los mecanismos cognitivos 
involucrados en la separación 
secuencial de sílabas.

30 Veríssimo et al., 
2021

Portugal Scopus Conciencia 
Fonológica

Exploratorio 10 Reconoció la importancia de la 
conciencia fonológica en el éxito 
en la lectura.

31 Coch, 2018 Estados 
Unidos

Scopus Conciencia 
fonológica, Léxico-

semántica

Experimental 80 Demostró la mejora de la 
lectura al trabajar la conciencia 
fonológica y léxico-semántica 
simultáneamente.
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Figura 2. Distribución de la información por países.

La información proporcionada en la Figura 

2, evidencia que el mayor porcentaje de estudios  

relacionados  con  la conciencia fonológica se 

produjo en Estados Unidos (12.08%), en Francia, 

Noruega, Finlandia, Brasil, Grecia, España, 

Inglaterra y Portugal se produjo en (6.45%); 

mientras que la menor producción se ejecutó en 

Holanda, China, India, Suecia, Canadá, Alemania, 

Italia, Hong Kong, Corea, Chile y Serbia.

Lo referente al tipo de investigación, la mayor 

tendencia está relacionada con las investigaciones 

experimentales; con respecto a los instrumentos 

se observa   que  los  investigadores  trabajaron  

pruebas.

Asimismo,   el   análisis  de  la  revisión  

sistemática destaca lo siguiente:

a. La mayoría de los estudios consultados 

afirman que el desarrollo de la conciencia 

fonológica se relaciona estrechamente con el 

desarrollo lector.

b. Es indispensable el compromiso de los 

profesionales, las familias y una actitud 

favorable  en  el  desarrollo de las dimensiones 

de la conciencia fonológica.

c. Se recomienda iniciar con el desarrollo de 

las habilidades fonológicas a edad preescolar.

d. Se pueden superar las dificultades de 

dislexia, implante coclear, deficiencias sociales 

y emocionales que retrasan el desarrollo de la 

lectura al trabajar la conciencia fonológica a 

cualquier edad.

e. Si bien “conciencia fonológica” es un tema 

ampliamente conocido, en los últimos años se 

ha estudiado muy poco sobre ella.

Discusión
El análisis de los artículos revisados revelaron 

que el desarrollo de las habilidades fonológicas en la 

constitución    interna   de   las   palabras es  decir vocales,   

consonantes   y   sílabas permiten el desarrollo   de   
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la   lectura   (Nittrouer   et   al.,   2018);   así   mismo 

el  trabajar  la conciencia fonológica con la tarea 

de rimas permite un  desarrollo en la construcción  

neuronal ortográfica  y  la discriminación  auditiva,  

conciencia de sonido- fonología (van Rijthoven 

et al., 2018); además muestran cómo se pueden 

hacer cambios en las palabras liberadas del 

significado, construyendo palabras nuevas con 

original  organización  (Hopp   et   al.,   2019);   al 

combinarse   la   conciencia   fonológica   ortográfica 

y  el  desarrollo  del   sonido se   mejora   la lectura 

(Coch, 2018);  las  habilidades  de  alfabetización 

temprana desarrolladas en programas, difieren 

según el  idioma  de   los estudiantes,   debiendo   

considerarse   en   el   currículo   del   periodo   de 

transición   de   preescolar   a   primaria (Majorano   

et   al., 2021);  también   desde   el   aspecto   

neuropsicológico está estrechamente relacionada 

con la lectura en diversos idiomas (Gottardo et al., 

2021; Apel y Henbest, 2020).

Estos hallazgos destacaron el rol de las  

habilidades  fonológicas     en    el   empleo  de  los 

sonidos   del  habla,   la  lectura  de  palabras    y   

oraciones  tanto  en  estudiantes  con    audición  

normal  como  con   dificultades   (Zhang et al.,  

2021);  a   pesar  de   las   diferencias   en su desarrollo, 

en   cuanto al reconocimiento  de    rimas,   sonidos   

iniciales  y   segmentados   de sílabas (Martikainen 

et  al., 2021);  los   estudiantes  con   dislexia   se   

beneficiaron   con   entrenamiento   de habilidades   

fonológicas,   a   nivel   fonémico   mejoran   su 

pronunciación e identifican letras y palabras 

(A. Khan y   Bajre, 2018); además, los niños  con 

problemas de coordinación desarrollaron menos 

la sustitución de fonemas, pero, relacionaron los 

segmentos fonéticos llegando a la ortografía por 

la conexión con el nivel sub léxico (Janjić et al., 

2021); también adolescentes con síndrome de 

Down desarrollaron la lectura al trabajar rimas, 

segmentación de sílabas, síntesis y desarrollo 

fonémico, (Pelosi et al., 2018).

Resaltaron el impacto de largo alcance de 

las habilidades lingüísticas en la comprensión 

lectora, recomendando   iniciar este aprendizaje en 

preescolar para que   los   estudiantes   comprendan    

los  elementos   del   sonido,   de   las   palabras   

(Vazeux  et  al.,  2020;  Manu  et  al.,   2021);   y   

su   significado con   la   alfabetización   (Janssen   

et al., 2019); trabajar los niveles de la conciencia 

fonológica en preescolar empleando un programa 

de escritura inventada con relaciones grafo-

fonológicas, desarrolla la decodificación del 

alfabeto y la comprensión, permitiendo la lectura 

(Albuquerque y Martins, 2018) destacaron que 

los maestros de prescolar y primaria practiquen 

sus dimensiones, identifiquen e intervengan ante 

factores de riesgo, asegurando el desarrollo de 

la lectura, con la participación de los padres y la 

disposición de materiales (Veríssimo et al., 2021; 

Cunningham et al., 2021). 

La investigación destacó la importancia 

de  trabajar  en  pre escolar las habilidades de la 

conciencia silábica para reflexionar, comprender 

y manipular las sílabas que componen la palabra, 

necesitando  mayor  incremento  de  letras  a  sílabas  

que  a fonemas, para aprender a leer (Vazeux et 
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al., 2020); trabajar la conciencia silábica implico 

desarrollar la conciencia visual y auditiva de tonos 

y alargamiento de sílabas; la memoria ordinal y 

de  encadenamiento  para  identificar  el  orden  

secuencial  de  las  sílabas y  su  segmentación  

(Polyanskaya, 2021); incluso pre escolares con  

TEA desarrollaron  la  identificación  inicial,  

final,  la omisión  o  sustitución  de  silabas  de  

palabras  en  una  lectura  (Azcárraga  et  al.,  2022);  

además,  el acento  silábico  permitió al receptor 

reconocer en las palabras y frases los límites, el 

sentido, la información y ampliar la expresión a 

un contexto más amplio (Holopainen et al., 2020); 

recomendando trabajar oportuna y adecuadamente 

la conciencia silábica para superar deficiencias 

que pudieran impedir una lectura comprensiva y 

asertiva (A. Khan y Bajre, 2018). 

Estudios mostraron que el desarrollo de 

habilidades semánticas léxicas influyen en el  

desarrollo   auditivo,   en   el   lenguaje   verbal   y 

por   ende   en   el   aprendizaje   de la lectura y 

escritura (Justi et al., 2021), para  desarrollarla  

se  recomienda   trabajar  la memoria semántica, 

la forma y las representaciones   detalladas de 

las  palabras  (Janssen et  al., 2019), así como 

el significado del  vocabulario  para  percibir,   

representar,   decodificar y  entender palabras  

y oraciones  (Zhang et al., 2021), permitiendo 

comprender textos y  hacer   correcto   uso   de   

las  palabras   en   las   frases   que   empleamos 

(Bassani y  Soares,  2022);  interviniendo en el 

aprendizaje  de  la lectura,  dándole  sentido al   texto  

incluso  en  estudiantes bilingües, identificando el 

lenguaje y habilidades a  trabajar para desarrollar 

la  conciencia  fonológica  (Jasińska  y  Petitto,  

2018); además los trastornos del  desarrollo  y  

sensoriales pueden  afectar  el  desarrollo  de  los  

niveles  léxico semántico  en  el  reconocimiento  de  

las palabras o unidades  léxicas  (Nittrouer et   al.,  

2018),  por   loque  se recomienda  realizar  tareas  

de  organización auditivas  acompañadas  con  

imágenes (Coch, 2018).

Se reconoció la importancia de la Conciencia 

Morfológica, en  la  adquisición de los elementos  

del lenguaje  oral, la  decodificación de los 

primeros estadios de lectura, en la capacidad de 

derivar palabras a partir de otras,  que contribuyen 

en la comprensión lectora (Colé et al., 2018), 

desarrollando la conciencia  morfológica flexiva  de 

una lengua ligada a la estructura sintáctica, antes 

que los morfemas  derivativos  (Lázaro et al., 2021), 

los  lectores principiantes  mantienen  intactas las 

estructuras morfológicas de los verbos pasivos, 

reflexivos, pero, aún no interpretan aquellos con 

mayor carga sintáctica, que permita encontrar en 

el verbo información del sujeto (número, persona, 

género, tiempo y aspecto), ni formar palabras 

nuevas  adicionando un sufijo a una palabra 

existente (Nerantzini et al., 2022), encontraron 

que  muchos problemas del lenguaje comprensivo 

desde la perspectiva  de  maestros  radican  en 

el vocabulario, la sintaxis y la reflexión sobre la 

formación de las palabras y sus reglas así como la 

manipulación de las estructuras morfológicas que 

las componen (Ralli et al., 2022); aseguran que es 

importante en preescolar, pero fundamental en la 
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etapa posterior del desarrollo de las habilidades 

lingüísticas pues forma parte de la comprensión 

lectora a largo plazo (Lyster-Solveig et al., 2021).

Por otro lado, los estudiantes con y sin SSD y 

aquellos con implante coclear pueden desarrollar 

similares habilidades de conciencia morfológica 

(Nittrouer et al., 2018); el aprendizaje del primer 

idioma y las diferencias individuales, pueden afectar 

el desarrollo sintáctico-morfológico temprano en 

estudiantes de la misma edad (Hopp et al., 2019), 

la descomposición morfológica es clave para la 

comprensión lectora de estudiantes con déficit de 

alfabetización, permite ganancias significativas 

en las tareas morfológicas (Layes et al., 2021), 

influyendo dentro del idioma y entre idiomas para 

la lectura e interpretación de palabras (Choi et al., 

2018). 

Los autores recomiendan desarrollar la 

conciencia pragmática a través del juego de roles, que  

les  permita  desarrollar  habilidades  lingüísticas- 

comunicativas en diferentes contextos (Bassani y 

Soares, 2022), se mostró que las habilidades de la 

conciencia pragmática y fonológica, trabajan junto 

con  las  habilidades  del   vocabulario   al   desarrollar 

la tarea   del   recuento de cuentos o historias, 

poniendo en práctica aspectos pragmáticos como 

adecuar el lenguaje al oyente (Ralli et al., 2021); 

además la falta de desarrollo de la conciencia 

pragmática dificulta lograr un perfil lingüístico, 

comunicativo, para inferir significados no literales, 

así como para aprender a hablar y leer (Cappelli et 

al., 2018).

CONCLUSIONES
El  desarrollo  de  las   habilidades  de  la 

conciencia fonológica está ligada al aprendizaje 

inicial de la lectura; en este sentido, cuando se 

presentan dificultades lectoras en los estudiantes 

deben ser atendidas oportunamente aplicando 

programas metalingüísticos.

La realización de ejercicios de síntesis silábica 

como separación de palabras en unidades que 

la  componen,   manipulación   de  sílabas y 

trabalenguas, favorecen el proceso de aprendizaje 

de la lectura donde la propia forma de leer de los 

estudiantes pone el acento en una unidad que está 

integrada   por   diferentes   sonidos    según su 

estado de ánimo, propósito o idioma en algunos 

casos.

Los  dominios   de  las  estrategias  semánticas  

para la lectura no se adquieren espontáneamente, 

sino que  se  asimila  con  la  práctica  para  

comprender e  interpretar   las   palabras   que 

conforman los textos  escritos  permitiendo a los 

estudiantes comprender lo   que  leen   y   estructurar  

mensajes   que se comprendan.

Es importante el desarrollo de la conciencia 

morfológica ya que este conocimiento sobre la  

formación  de  las  palabras,  sus  reglas y la manera 

en la que se puede manipular su composición, 

mejora la rapidez en el reconocimiento de las 

palabras y por ello mejora la velocidad lectora.

El desarrollo de la conciencia pragmática 

permite la interpretación de textos literarios 

entendiéndolos  como un acto comunicativo 
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entre el lector y el escritor poniendo énfasis en el 

significado y la intención, pues la comprensión de 

un texto no depende solo del reconocimiento de 

palabras y escritura, sino también de sus referencias  

cultuales,  del   contenido   y   contexto lingüístico, 

de su ideología y sus valores.
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La  práctica   reflexiva   docente es 
esencial para transformar eficazmente 
los conocimientos teóricos y prácticos 
de los docentes, mejorando así su labor  
pedagógica. Este estudio  tuvo como  
objetivo  analizar el saber pedagógico 
en la práctica reflexiva docente durante 
los últimos cinco años. Se utilizó la 
metodología de revisión sistemática para 
analizar los artículos primarios de las 
bases de datos Scopus, ERIC y ProQuest. 
Tras aplicar criterios de  inclusión,  se  
seleccionaron  12  artículos  para  su  análisis  
e  interpretación.  Se  concluyó  que  el  saber 
pedagógico  incide  de  manera  significativa 
en  la  práctica  reflexiva  docente,  lo  que 
mejora  el  desempeño  del  maestro  y,  por 
ende,  contribuye  de  manera  sustancial  en 
los aprendizajes de los educandos.

Palabras clave: Saber pedagógico; Práctica 
reflexiva; Desempeño docente

RESUMEN

A  prática  de ensino  reflexiva  é  
essencial  para transformar efetivamente 
o conhecimento teórico e prático dos  
professores,  melhorando assim seu 
trabalho pedagógico. Este estudo teve 
como objetivo analisar o conhecimento 
pedagógico na prática de ensino reflexivo 
nos últimos cinco anos. A metodologia de 
revisão sistemática foi usada para analisar 
artigos primários dos bancos de dados 
Scopus, ERIC e ProQuest. Após a aplicação 
dos critérios de inclusão, 12 artigos foram 
selecionados para análise e interpretação. 
Concluiu-se que o conhecimento 
pedagógico tem um impacto significativo 
na prática reflexiva dos professores, o que 
melhora o desempenho dos professores e, 
portanto, contribui substancialmente para  
o aprendizado dos alunos.

Palavras-chave: Conhecimento 
pedagógico; Prática reflexiva; Desempenho 
do professor

RESUMO

Reflective teaching practice is essential to 
effectively transform teachers' theoretical 
and practical knowledge, thus improving 
their pedagogical work. The aim of 
this study was to analyze pedagogical 
knowledge in reflective teaching practice 
during the last five years. The systematic 
review methodology was used to analyze 
primary articles from the Scopus, ERIC 
and ProQuest databases. After applying 
inclusion criteria, 12 articles were selected 
for analysis and interpretation. It was 
concluded that pedagogical knowledge 
has a significant impact on teachers' 
reflective practice, which improves teachers' 
performance and, therefore, contributes 
substantially to students' learning.

Key words: Pedagogical knowledge; 
Reflective practice; Teacher performance
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad ante las exigencias del 

mundo globalizado es fundamental dar énfasis en 

los conocimientos pedagógicos de los maestros 

para afianzar las competencias profesionales que 

desarrollan las capacidades cognitivas, valores y 

aptitudes de trabajo personal o colegiado logrando 

así una autoevaluación de su desempeño docente 

(Gómez, 2019 y García et al; 2020). Para ello, es 

fundamental que los maestros tengan un saber 

pedagógico que permita el conocimiento amplio de 

sus competencias profesionales a desempeñar; en 

ese contexto cabe resaltar la capacidad profesional 

de los docentes como el eje fundamental que 

garantice   una  educación  de  calidad (Casas y 

García, 2016; Pérez et al., 2012).

En el contexto educativo se concibe al 

saber pedagógico como una episteme, la cual 

permite la identificación con la práctica reflexiva; 

estas perspectivas han sido relacionadas con el 

profesionalismo que ejerce el docente durante su 

práctica en el campo educativo lo que conlleva a 

emplear diversos mecanismos constructivos del 

saber en los procesos educativos de enseñanza y 

aprendizaje (Gómez, 2004; Sánchez y González; 

2016). La práctica reflexiva en la profesión docente 

es complementario y armónico porque mantiene 

un corte humanista y se centra en los procesos 

formativos de los educandos más que en los 

resultados ya que los docentes emplean diversos 

métodos reflexivos que le permitan tener un 

panorama más amplio de las realidades educativas 

que son   fenómenos   complejos   y dinámicos 

(Cuevas, 2023).

Antes los sistemas    educativos   tenían   un  

enfoque tradicional donde el docente cumplía 

la función de transmitir los conocimientos a 

los  educandos,   en   los   últimos   diez años   la   

educación     ha cambiado   de   manera  fulgurante 

hacia un modelo transformador de la práctica 

reflexiva docente que articula significativamente 

el conocimiento teórico y práctico mejorando 

el desempeño profesional (Domingo, 2021), 

además de ello se considera un enfoque basado 

en competencias lo que permite al docente  tener 

mayor interacción con los estudiantes para poder  

desarrollar  las  diversas capacidades y  habilidades  

de los  educandos  buscando las estrategias 

oportunas para la reflexividad en los aprendizajes 

(Villalpando et al., 2020).

En   la   actualidad   los   cambios   constantes  

debido a la globalización mundial ha generado 

en pleno   siglo   XXI  reconsiderar el quehacer 

pedagógico como una estrategia relevante que 

permite enfocar el compromiso profesional, ético 

y de valores en la práctica diaria de los maestros 

durante el proceso educativo logrando así la 

formación de estudiantes con un pensamiento  

crítico  y  reflexivo contribuyendo así en la  

autonomía  del   estudiante en su aprendizaje 

(Rijo et al., 2023). Es importante destacar que en  

medida que los maestros se encuentren altamente 

capacitados y tengan una reflexión diaria de su 

práctica docente permite que estos actúen bajo 

un  enfoque   por competencias donde valoren la 

parte de los procesos del aprendizaje más que los 

resultados. 
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Considerando  los   aspectos relevantes del  

análisis en el ámbito educativo   es  importante  

recalcar   que la   didáctica   docente   es   el   

complemento para   llegar   a   una   práctica   

reflexiva   que fomente el   conocimiento   profesional   

en   docentes que impartan una enseñanza de 

calidad bajo un enfoque reflexivo dando énfasis 

en su formación continua como una estrategia 

competente para  plasmar sus conocimientos 

teóricos adquiridos  en   las   experiencias educativas    

prácticas  con  los estudiantes y   esto   a   su   vez   

refleja  el compromiso profesional   con   su l  abor   

educativo   para   garantizar  una educación de 

calidad según los desempeños  propuestos en el 

currículo (Landa et al., 2020). 

Los conceptos de la práctica reflexiva se 

establecen desde Donald Schon (1992), como 

un proceso  de  autoevaluación  al  quehacer 

pedagógico que comprenda el modo de actuar 

y desempeñarse profesionalmente. Estos 

procesos deliberativos permiten la construcción 

progresiva  del  conocimiento  que  transforma  

el   rol   fundamental del docente en   su   práctica   

pedagógica   para   mejorar la calidad educativa 

(Anijovich y Cappelletti, 2019). En ese sentido, la 

práctica reflexiva no solo se limita a lo abstracto, 

sino que interviene en la reflexión propiamente 

dicha de la praxis docente ya que esta plantea la 

función integradora de la experiencia con el saber 

pedagógico que favorece en el aspecto profesional 

para la construcción del conocimiento a partir de 

lo vivencial  lo  que   se   busca   fortalecer  en la 

práctica reflexiva para la innovación educativa 

(Xiaoya, 2022).

METODOLOGÍA
Para el estudio se empleó el método de la 

revisión sistemática sobre el saber pedagógico y 

la practica reflexiva docente en los últimos cinco 

años a partir de la declaración PRISMA 2020, 

según Page et al., (2021) se empleó criterios de  

elegibilidad, estrategias de búsqueda, proceso de 

selección y diagrama de flujo. Para lograr el objetivo 

del artículo se utilizó las bases de bases de Scopus, 

ERIC y ProQuest.

En tal sentido, los criterios de inclusión que 

se consideraron fueron los siguientes: a) Estudios 

relacionados a las temáticas de educación y ciencias 

sociales. b) artículos científicos publicados en 

español e inglés. c) Años de publicación: 2019 al 

2023. d) Tipos de publicación: artículos que tengan 

acceso abierto. e) enlaces activos para el estudio. 

f) Descriptores empleados: saber pedagógico 

y práctica reflexiva docente, conocimiento 

profesional y práctica reflexiva en educación. Las 

palabras claves en inglés considerada fueron las 

siguientes: Pedagogical knowledge and didactic 

knowledge; didactic knowledge or reflective 

practice y pedagogical didactics or reflective action.

Los criterios de exclusión que fueron 

seleccionados son: a) Tesis publicadas en otras 

bases de datos, b) Artículos que no guarden 

relación con el saber pedagógico. c) Artículos 

que no guarden relación con la práctica reflexiva 



Incidencia del saber pedagógico en la práctica reflexiva docente

1025
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

docente. d) Artículos primarios duplicados en las 

bases de datos. e) Artículos publicados antes del 

2019 y después del 2023. f)  Artículos publicados en 

otros idiomas que no se priorizaron. g) Vínculos de 

artículos que no se pueden recuperar al momento 

de la investigación.

Empleando los filtros de búsqueda se obtuvo 

lo siguiente en la Base de datos de Scopus 1757 

artículos de revisión y realizando los filtros 

acordes a la investigación quedaron 31 artículos: 

en la base de datos ERIC la búsqueda inicial fue de 

19348  artículos y   con  los  filtros   ejecutados se 

obtuvo unos 52 artículos para los fines del artículo;  

finalmente   en ProQuest   se   determinó  en la 

primera búsqueda  1377745 artículos y al aplicar 

los filtros  correspondientes nos  arrojaron  en   

total  43 artículos, se consideró en el proceso de 

búsqueda y selección un total de 126 artículos de 

ellos no se consideran los artículos duplicados los 

cuales se registran un total de 86; entre los registros 

no encontrados en la búsqueda por diversos 

factores tales como acceso al archivo, páginas no  

encontradas entre otros se tuvo unos 28 artículos.

La  base  de datos recopilados permitió 

seleccionar los artículos considerando las palabras 

claves y los criterios establecidos, lo cual se 

determinó incluir 12 artículos originales; para 

la  selección  de  dichos artículos  se  tuvo  como  

prioridad  las  preguntas  de indagación que fueron 

objeto de estudio; para este proceso se empleó 

artículos que están inmersos en el campo de la 

investigación del saber pedagógico y la práctica 

reflexiva docente (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA.
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DESARROLLO Y DISCUSIÓN
La distribución de las publicaciones 

seleccionadas para el estudio revela una variedad 
de autores, países y bases de datos donde se han 
difundido los trabajos sobre práctica reflexiva 
docente. La mayoría de los artículos seleccionados 
fueron publicados en 2021, indicando un interés 
creciente en este tema en ese año específico. Sin 
embargo, se observa una presencia constante en 
los años previos y posteriores, lo que sugiere una 
atención sostenida a lo largo del tiempo.

En cuanto a la distribución por país, 
México y Chile destacan  como   los   principales   
contribuyentes, lo  que  sugiere un fuerte  enfoque  
en  la  práctica reflexiva en estos  contextos (Tabla 
1). Esto podría  deberse a políticas educativas 
específicas, programas de formación docente o 
enfoques pedagógicos particulares que promueven 
esta práctica en estos países. Es importante 
considerar que la práctica reflexiva puede ser 
influenciada por factores culturales y contextuales, 
lo que podría explicar la variabilidad en  la 
producción académica en diferentes regiones.

En términos de las bases de datos utilizadas, 
Scopus emerge como la fuente principal de 
publicaciones sobre práctica reflexiva, seguida 
de ERIC y ProQuest. Esto sugiere una amplia  
disponibilidad  de  investigaciones en este tema 
en la literatura académica, lo que brinda una base 
sólida para el análisis y la síntesis de conocimientos 
en este campo (Tabla 1).

La variabilidad en la distribución de las 
publicaciones   por  año  y  país  señala  la  diversidad 
de  perspectivas y enfoques en el estudio de la 
práctica reflexiva docente. Esta diversidad puede 
enriquecer la comprensión del tema al considerar 
una gama más amplia de contextos educativos y 
experiencias profesionales. Además, la presencia  
constante  de  publicaciones  en  años  sucesivos  
sugiere  un interés continuo en este tema y la 
relevancia de la práctica  reflexiva  en  la  mejora  de  

la  enseñanza y el aprendizaje.

Tabla 1. Distribución de las publicaciones por año, base de datos y según país de procedencia.
ID AUTOR/AÑO PAÍS BASE DE DATOS
01 (Fletcher et al., 2019) Canadá Scopus
02 (Sari et al., 2021) Indonesia Scopus
03 (Brandenbur et al., 2023) Australia Scopus
04 (Ong et al., 2021) Malasia Scopus
05 (Merellano et al, 2019) Chile Scopus
06 (Aparicio et al., 2021) México ERIC
07 (Sikkal et al., 2021) Estonia ERIC
08 (Slade et al., 2019) Estados Unidos ERIC
09 (Navarro et al., 2022) México ERIC
10 (Villalpando et al., 2020) España ProQuest
11 (Rijo et al., 2023) Rusia ProQuest
12 (Núñez et al., 2019) Chile ProQuest

Nota: Síntesis de los artículos analizados.
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En la Tabla 2 se presenta la revisión de los 
artículos seleccionados, se observó una tendencia 
clara en cuanto a la metodología empleada por los 
investigadores.  En un alto porcentaje del 75%, se 
optó por utilizar un diseño cualitativo en el estudio 
de la práctica reflexiva docente. Esta elección 
sugiere un enfoque centrado en comprender las 
experiencias, percepciones y contextos de los 
docentes, lo que permite una exploración más 
profunda y rica de este fenómeno.

Por otro lado, el diseño  cuantitativo  fue 
utilizado en un 25% de los estudios seleccionados. 
Aunque  menos   frecuente,   este  enfoque 
proporciona datos cuantificables y medibles sobre 
la práctica reflexiva, lo que puede complementar 
y enriquecer la comprensión obtenida a través 
del enfoque cualitativo.  En  términos  del nivel 
educativo investigado, se observó que el nivel 
superior fue el más estudiado,  representando el 
67% de los casos. Esta  predominancia  puede  
atribuirse a  la naturaleza más reflexiva y crítica de 
la educación  superior,  que  ofrece  un  terreno  fértil 
para explorar la práctica reflexiva en profundidad.

Le siguen los estudios realizados en educación 
primaria, que representan el 25% de los casos. 
Aunque en menor medida, la atención a la 
práctica  reflexiva  en este nivel educativo refleja 
la importancia de fomentar la reflexión entre los 
docentes desde las primeras etapas de su carrera 
profesional.

Finalmente, se identificaron estudios que 
se enfocaron en la educación secundaria, 
representando el 8% de los casos. Aunque menos 
frecuentes, estos estudios proporcionan una visión 
específica de la práctica reflexiva en un contexto 
educativo particularmente desafiante y diverso. 
En cuanto a los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos, se observó una variedad de 
enfoques. Los cuestionarios de reflexión, las guías 
y fichas de entrevistas fueron los más comunes, 
utilizados en un total de 8 publicaciones. Estos 
instrumentos permiten capturar las experiencias 
y percepciones  de  los  docentes  de   manera   
detallada y contextualizada (Tabla 2).

Además, se emplearon registros escritos y 
grabaciones de audio y video en menor medida, 
lo que sugiere un enfoque multimétodo para 
la recolección de datos. Esta diversidad en los 
instrumentos utilizados refleja la complejidad de 
la práctica reflexiva docente y la importancia de 
utilizar enfoques variados para capturar su riqueza 
y profundidad.
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Tabla 2. Metodología de los artículos seleccionados.
ID del Autor Nivel Educativo Diseño Instrumento

01,02,03,04,05,09,10,12 Educación superior Cuantitativo
Cualitativo

Cuestionarios de reflexión
Guía y fichas de entrevistas

07,08,11 Educación primaria Cuantitativo
Cualitativo

Cuestionarios
Fichas reflexivas escritas y 
Guión de entrevistas.

06 Educación secundaria Cualitativo Fichas de entrevistas

Nota: Síntesis de los artículos analizados.

En la Tabla 3, se muestra el análisis del saber 
pedagógico  y  la  práctica reflexiva los cuales 
han sido categorizados según las incidencias 
significativas que han contribuido de manera 
transcendental en los estudios analizados, siendo 

de gran impacto el primer constructo que  fue 
replicado en ocho investigaciones para abordar de 
manera significativa la reflexividad en el proceso 
educativo.

Tabla 3. Incidencia del saber pedagógico en la práctica reflexiva docente.

ID del Autor Incidencia del Estudio

01, 02, 03, 04, 05, 09, 
10, 12,

La construcción paulatina del saber pedagógico permite reconsiderar significativamente la 
práctica profesional reflexiva como parte fundamental para la mejora del abordaje profesional 
en el campo educativo; considerando que los docentes reflexivos tienen mayor capacidad de 
desenvolvimiento profesional lo que conlleva a la mejora continua de la práctica reflexiva 
empleando instrumentos de reflexión.

06 Los aprendizajes de los futuros docentes son principales en la práctica profesional ya que estos 
fomentan un crecimiento significativo en la reflexión del trabajo en aula.

07, 08, 11 Una  de  las  categorías  relacionadas al conocimiento pedagógico de los docentes está 
estrechamente relacionadas al quehacer pedagógico que interviene favorablemente en la 
reflexión diaria del docente; mediante los estudios los conocimientos pedagógicos tienen un 
impacto significativo en la práctica reflexiva considerando la apropiación de los conocimientos 
como eje fundamental para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes de primaria.

Nota: Síntesis de los artículos analizados.

En  la  Tabla 4, se  muestran   los   aportes   
relevantes de los estudios donde se concluyó que 
los  autores presentan una gama de alternativas 
para futuras  investigaciones relacionadas a los 
temas que dan  a conocer, los cuales  detallan  desde  
la  formación inicial de los futuros docentes, hasta 

estudios a largo plazo que se muestren evidencias 
progresivas esenciales en formación académica 
profesional de los universitarios y así medir la 
incidencia  de  las percepciones  de  los  docentes  
en  los  campos de la práctica reflexiva y los 
conocimientos  de  sus  competencias   profesionales.



Incidencia del saber pedagógico en la práctica reflexiva docente

1029
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

Tabla 3. Incidencia del saber pedagógico en la práctica reflexiva docente.

ID del Autor Incidencia del Estudio

01 Considerar estudios que permitan una comprensión general de los desafíos de los docentes.

02 Las futuras investigaciones incluyan a docentes de diferentes niveles educativos para profundizar los retos 
actuales en un largo plazo.

03 Considerar estudios relacionados a la práctica pedagógica.

04 Los docentes universitarios encargados de la formación de los futuros educandos deben emplear estudios 
bajo un enfoque colaborativo que permita el desarrollo de la práctica reflexiva en el quehacer pedagógico.

05 Los estudios en la formación inicial de los futuros educandos son esencial para determinar los aprendizajes 
previos significativos que les permite desarrollar sus competencias, capacidades y conocimientos 
pedagógicos en su formación docente.

06 Es imprescindible promover la reflexión en la práctica profesional de los estudiantes en educación como 
parte de su formación académica.

07 Plantear modelos que estén orientados al desarrollo del conocimiento pedagógico de manera holística.

08 Se recomienda futuras investigaciones relacionados a la práctica reflexiva en formación inicial con datos 
referenciales que garantice el impacto de los estudiantes universitarios.

09 Se recomienda realizar futuras investigaciones considerando el tiempo de acompañamiento a los futuros 
docentes en cuanto a la competencia reflexiva.

10 Plantear estudios comparativos que abarquen las percepciones de los docentes en su practica reflexiva 
docente en los diversos niveles educativos.

11 Se propone estudios relacionados a la percepción que tienen los educandos frente a la praxis docente.

12 La formación inicial es fundamental para promover la practica reflexiva del quehacer educativo que 
afronta el docente de aula.

Nota: Síntesis de los artículos analizados.

De los artículos analizados se ha logrado 

identificar que en los años 2019 y 2023 la 

producción de artículos según la temática abordada 

fue mayor considerando ocho producciones en el 

nivel superior teniendo más apogeo en el campo 

educativo promoviendo una capacitación continua 

en estrategias que desarrollan la practica reflexiva 

docente en el campo laboral.

En educación superior es fundamental contar 

con programas, talleres y cursos que fomenten en 

los estudiantes universitarios la adquisición de 

diversas capacidades que involucren conocimientos 
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que sean de significatividad en la formación 

profesional ya que estos se van a incorporar en el 

campo laboral y deben de contar con experiencias 

que sean útiles para su intervención oportuna en el 

campo educativo; considerando las investigaciones 

internacionales se puede aseverar que los docentes 

con  altas   experiencias   en   formación   inicial 

emplean diversos recursos de reflexión   que   

permiten una oportuna intervención en las 

diversas etapas de formación de los universitarios 

enfocándose en los conocimientos de su carrera 

para que luego sean plasmados sus conocimientos 

teóricos en la parte práctica de la enseñanza 

(Brandenburg et al., 2023).

El saber pedagógico se concibe como una 

episteme, la cual genera una identificación con 

la práctica docente; estas perspectivas han sido 

sustentadas por las diversas teorías que otorgan 

la significancia del valor social ya que establecen 

relaciones categóricas; entre las dimensiones a 

abarcar podemos mencionar: contenidos éticos, 

conceptuales, procedimentales y relativos a la 

especialidad logrando así mediante la reflexión 

el proceso de cambio para la práctica reflexiva 

de los docentes   que   se encuentran en ejercicio 

profesional (Fletcher et al., 2019 y Villalpando et al., 

2020).

Por otro parte,    Ong et al.,   (2021)   

mencionaron  que los futuros docentes en  

formación inicial necesitan de procedimientos 

que sean más específicos de lo general a lo 

particular para que puedan estructurar de manera 

jerarquizada los modelos reflexivos bajo un enfoque 

colaborativo identificando en conjunto las falencias 

que  obtuvieron en inicio en cuanto a su  práctica  

reflexiva y así seguir afianzando sus conocimientos 

previos  de  como  actuar  o  mediar los  aprendizajes  

de  los  estudiantes  interviniendo de manera 

adecuada en su rol educativo.

La práctica reflexiva es el instrumento que 

facilita los conocimientos del saber pedagógicos 

es importante fomentar desde las universidades el 

gran impacto que poseen estos dos conceptos en 

la construcción progresiva del saber pedagógico 

considerando los conocimientos, capacidades 

y destrezas que los universitarios adquieren a 

lo largo de su formación dando respuesta a los 

desafíos de su praxis docente (Núñez et al., 2019). 

Los futuros docentes universitarios presentaron 

avances progresivo en cuanto a las competencias 

reflexivas para responder a los criterios relevantes 

de los conocimientos didácticos;   en conclusión los  

futuros  educadores  en  su   mayoría  consideraron 

que fue oportuno los talleres de implementación 

para la competencia reflexiva y esto los llevo 

a repensar acerca de su formación (Navarro y 

Céspedes, 2022).

Por otro lado, es imprescindible abordar 

los aportes significativos del estudio   que  en  

referencia al objetivo  se  demostró  que  existe  

una  relación   entre los conocimientos teóricos 

y la práctica reflexiva docente en el proceso 

educativo, cabe resaltar que la reflexividad es un 

proceso  autoevaluativo  que  todo docente  debe  

de  practicarlo  para  determinar sus  fortalezas y 

debilidades en el ámbito profesional.
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CONCLUSIÓN
La  profesionalización    de   los   docentes   

involucra dos aspectos relevantes como el saber  

pedagógico  y  la práctica   reflexiva  que  han  

sido  objeto  de estudio en el campo educativo en 

la actualidad. A partir de los estudios analizados, 

es indudable que los maestros fortalecen sus 

competencias,  habilidades  y capacidades  

mediante   programas  de   capacitación   continua   

que   comprende   desde la  formación  inicial hasta 

docentes  que estan   en  el ejercicio de su profesión. 

La construcción progresiva   de   los   conocimientos   

que  adquiere  el docente   se   encuentra 

estrechamente  relacionado  con la práctica 

reflexiva que tiene  sustentos de  la neurociencia 

y la  psicología cognitiva que va a articular  de  

manera  significativa    los  conocimientos   teóricos   

y prácticos   del docente.   La  relevancia de la 

reflexión docente es el sustento  idóneo para la 

construcción de nuevos conocimientos y estos 

están estrechamente vinculados con la mejora del 

desempeño docente.
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La evaluación formativa es un proceso 
sistemático, además de permanente. En el 
contexto post pandemia por COVID-19, 
esta se ha visto comprometida, sobre todo, 
por los enfoques que se han desarrollado 
luego de la crisis sanitaria. En ese sentido, 
el estudio tuvo como finalidad analizar las 
estrategias de evaluación  formativa aplicadas 
por los docentes universitarios durante el 
periodo 2018-2022. Para ello, se elaboro una 
revisión sistematica a traves de bases de datos 
como ScienceDirect (Scopus), Research4life, 
Springer Link de documentos en idioma 
inglés acerca de las estrategias en evaluación 
formativa. La búsqueda inicial arrojó una 
cantidad general de 845 articulos, entre los 
años 2018-2022, no obstante, se tomaron 
aquellos estudios relacionados con el tema 
en sí, dando como resultado un total de 24 
artículos. Se concluye que las estrategias 
en materia de evaluación formativa son 
necesarias, siempre y cuando estas logren 
conjugar los esfuerzos tanto de los docentes 
como de los alumnos. 

Palabras clave: Evaluación; Evaluación 
formativa; Estrategias de evaluación; Docentes; 
Postpandemia por COVID-19

RESUMEN

A avaliação formativa é um processo 
sistemático e contínuo. No contexto pós-
pandemia da COVID-19, ela tem sido 
comprometida, especialmente pelas 
abordagens que foram desenvolvidas após 
a crise sanitária. Nesse sentido, o estudo 
teve como objetivo analisar as estratégias de 
avaliação formativa aplicadas por professores 
universitários durante o  período de 2018-
2022. Para isso, foi realizada uma revisão 
sistemática usando bancos de dados como 
ScienceDirect (Scopus), Research4life e 
Springer Link de documentos em inglês 
sobre estratégias de avaliação formativa. A 
pesquisa inicial resultou em um número total 
de 845 artigos, entre os anos de 2018 e 2022; 
no entanto, foram selecionados os estudos 
relacionados ao tópico em si, resultando 
em um total de 24 artigos. Conclui-se que  
as  estratégias de avaliação formativa são 
necessárias,  desde  que  consigam  combinar 
os esforços de professores e alunos.

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação 
formativa; Estratégias de avaliação; 
Professores; Pós-pandemia por COVID-19

RESUMO

Formative evaluation is a systematic and 
ongoing process. In the post-pandemic context 
by COVID-19, this has been compromised, 
especially, by the approaches that have been 
developed after the health crisis. In this sense, 
the study aimed to analyze the formative 
evaluation strategies applied by university 
teachers during the period 2018-2022. For 
this purpose, a systematic review was carried 
out through databases such as ScienceDirect 
(Scopus), Research4life, Springer Link of 
English language documents on formative 
evaluation strategies. The initial search yielded 
an overall number of 845 articles, between 
the years 2018-2022, however, those studies 
related to the topic itself were taken, resulting 
in a total of 24 articles. It is concluded that 
formative assessment strategies are necessary, 
as long as they manage to combine the efforts 
of both teachers and students.

Key words: Assessment; Formative 
assessment; Assessment strategies; Teachers; 
Postpandemic by COVID-19
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INTRODUCCIÓN
Las actuales exigencias de requerimientos en el 

aspecto educativo mundial por brindar aprendizaje 

de calidad deben estar basados en una evaluación 

formativa, la cual necesariamente cumple un 

rol importante en el desarrollo de competencias 

durante los procesos de aprendizaje (Fraile et al., 

2019). En Latinoamérica, la evaluación presenta 

una problemática cuando se refiere al uso de 

instrumentos formativos por parte de los docentes 

que presentan resistencia al cambio enfocados en 

métodos tradicionales de evaluación (Pérez et al., 

2019).

La evaluación, como tal tiene dos campos 

de acción, por un lado, está la evaluación 

formativa, y por el otro, la sumativa. La primera 

tiene como fin específico  el   desarrollo   de   un  

aprendizaje  responsable y consciente en los 

alumnos; este proceso se da gracias a que existe 

un acompañamiento por parte de los docentes 

quienes tienen la tarea de conducir de forma 

sistemática el aprendizaje (Cruzado, 2022). La 

evaluación formativa es un mecanismo usado 

para mejorar o desarrollar cualquier proceso 

en el educando, donde los estudiantes de forma 

cíclica hacen seguimiento, recopilan y procesan las 

informaciones conjuntamente con el docente para 

obtener resultados que en el tiempo permitirán 

tomar decisiones o emitir juicios concluyentes 

sobre el aprendizaje (García et al., 2021). Por lo 

tanto, la evaluación como tal no solo debe basarse 

en acumular teorías, sino en desarrollar habilidades, 

así como actitudes (Cañadas et al., 2021).

Según Hidalgo (2021) la evaluación formativa 

es un proceso colaborativo entre estudiantes y 

docentes que comparten objetivos de aprendizaje, 

donde el docente evalúa continuamente el 

progreso hacia estos objetivos para alcanzar las 

metas establecidas. En contraste, la evaluación 

sumativa utiliza instrumentos centrados en medir 

el  rendimiento  del  estudiante,  priorizando  el 

resultado final sobre el proceso y otros aspectos 

implicados (Pérez-Gómez, 2004, citado en 

Mellado-Moreno et al., 2021; Valles y Mota, 2020). 

Sin embargo, también puede ser vista como una 

herramienta para identificar áreas de mejora y 

determinar los materiales y procedimientos más 

apropiados (Mellado-Moreno et al., 2021).

En concordancia, Quintana (2018) menciona, 

como  se  cita  en   Asiú   et  al., (2021) que  la  

evaluación   formativa   tiene  un   impacto  

significativo en el aprendizaje  cuando  se  

proporciona retroalimentación efectiva. Esta 

retroalimentación  positiva es fundamental para 

que los estudiantes mejoren  su  desempeño  

académico y  reciban apoyo por parte del docente 

para alcanzar sus  metas educativas. Además, la 

evaluación formativa fomenta la reflexión tanto 

en los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje 

como en los profesores sobre sus métodos de 

enseñanza. En sintesis, este enfoque de evaluación 

contribuye a crear un ambiente de aprendizaje más 

positivo y fortalece las relaciones entre docentes y 

alumnos (Asiú et al., 2021; Falcón et al., 2021).

Así mismo, permite que el estudiante 

participe en  procesos  centrados  en  estrategias 
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metacognitivas que lo ayuden a resolver desde 

lo general problemas de diferentes niveles de 

dificultad; esfuerzos recompensados por usar su 

propio pensamiento; comprensión de la relación 

entre el rendimiento pasado, comprensión de lo 

actual y características puntuales de su éxito; y 

reconocimiento como jefes de su aprendizaje. A 

grandes rasgos, la evaluación formativa focaliza no 

sólo los resultados que se obtienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino que genera aspectos 

como la reflexión y el diálogo, esenciales para la 

formación de los estudiantes (Herrero-González et 

al., 2021).

Por su parte, para Rodríguez (2019) la 

evaluación  formativa  es  aquel conjunto de 

prácticas cuya dirección está enfocada no solo 

en los ejercicios sociales, sino también en las 

experiencias que los estudiantes logran acumular 

a lo largo del tiempo, generando, en su conjunto, 

una serie de procesos de autoaprendizaje que van 

desde la reflexión y la metacognición. Asimismo, 

Torres (2017)  como se citó en Intriago et al., (2020), 

señala que esta es un proceso a través del cual se  

llega a compilar toda la evidencia de un proceso 

de enseñanza  y de aprendizaje,  y  al  analizarlos, 

tanto los estudiantes como los docentes pueden 

reorientarlos en  beneficio de ellos mismos. 

En consecuencia, Vizcarra y Maguiña (2022) 

indican que la evaluación formativa puede estar 

compuesta de cinco estrategias: Debe contar con 

un objetivo claro que permita la identificación y 

claridad necesaria para conocer la orientación del 

proceso de enseñanza aprendizaje; temas faciles 

de comprender orientados al manejo del dialogo 

y la reflexión; una retroalimentación que permita 

el aprendizaje significativo del estudiante; y un 

enfoque motivacional orientado al interes  del 

estudiante. 

Estas estrategias que permiten una relación de 

valor entre el docente, compañeros y estudiantes, 

buscan el desarrollo de un aprendizaje consciente 

y responsable  a  través  del  acompañamiento  

por  toda la  ruta  del  proceso  de  enseñanza y 

aprendizaje de una forma sistemática. Teniendo 

en cuenta que para ello se deben utilizar diversos 

instrumentos y  técnicas  necesarios  en  la  

evaluación  formativa  como la observación, 

rúbricas, lista de cotejo, portafolio, entrevistas 

y registros  de  desempeño  (Segura, 2018). Al 

igual que los procesos metodológicos como el 

interrogatorio, coevaluación, autoevaluación y la 

retroalimentación (Cardona, 2018). Elementos 

que servirán de apoyo para lograr una evaluación 

formativa efectiva y de calidad.

Estas estrategias aplicadas a la evaluación 

formativa  parecen   no   seguirse  en  países  

como  Perú, donde el sistema educativo 

presenta  dificultades al  momento de aplicar las 

evaluaciones de aprendizaje a los estudiantes, 

limitándose al sistema tradicional, sin seguimiento 

o retroalimentación de la información en 

perjuicio de los estudiantes de todos los niveles 

educativos (Beriche y Medina, 2021). Esto trae 

como consecuencia, la falta de apoyo sistemático 

a estudiantes de bajo desempeño educativo que se 

encuentran en la necesidad de apoyo pedagógico 
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mediante propuestas de aprendizaje innovadoras 

y una evaluación orientada a sus logros (Castillo, 

2018; Muriel, 2020).

Desde  el  punto de vista del docente, su  

formación  habla   de  la  dirección  errónea  en   

materia de evaluación, su proceso de desarrollo 

cognitivo estuvo plagado de modelos y enfoques 

donde la calificación  era  la prioridad para el  

éxito  académico,  dejando  de  lado  los  aspectos  

formativos,  con prácticas enfocadas en lo  

tradicional, la evaluación sumativa, aprendizaje 

memorístico, colocando en segundo plano los  

intereses  del  educando,  dando prioridad  a  la  

prueba cuyo resultado ha sido siempre el mismo, 

y dejando al margen otros procesos de mayor 

relevancia para el aprendizaje (Abella et al., 2020). 

El docente, en este caso debe comprender que 

los procesos  pedagógicos actuales se centran en 

mejorar en el estudiante la comprensión, control 

e identificación de la principales y  posibles 

dificultades que puedan ser corregidas a través de 

las estrategias de evaluación formativas (Cunill 

y Curbelo, 2021). Y olvidarse de los procesos 

punitivos donde se calificaba solo lo bueno o malo 

sin prestar atención al proceso (MINEDU, 2019).

Lo descrito, interrelaciona a la evaluación 

directamente  con el aprendizaje  y  se debe 

aprovechar la etapa de transición que se viene 

ofertando desde los diversos entes educativos 

para adoptar la evaluación  formativa  como 

instrumento de mejora en el  proceso de enseñanza  

y  aprendizaje (Pérez  et  al.,  2019;  MINEDU,  

2019). Por lo anterior, la presente   investigación  

tiene como propósito analizar estrategias de 

evaluación formativa  aplicadas  por  los  docentes   

universitarios   durante   el   periodo 2018 -2022. 

METODOLOGÍA
La metodología empleada comenzó con la 

elaboración de un proceso de indagación para  

llevar a cabo  una  revisión   sistemática   de la  

literatura  sobre  Evaluación  Formativa   en  el  

ámbito universitario  posterior  a  la  pandemia. 

Este proceso se basó en la búsqueda de diversos 

documentos en bases de datos internacionales. Se 

emplearon conectores booleanos, específicamente 

"and" y "or", para optimizar los resultados de la 

búsqueda. Se privilegió el uso del conector "and" 

debido a su capacidad para filtrar resultados más 

relevantes. Las palabras clave utilizadas fueron 

en inglés:  "university  formative  evaluation  

and  Teachers",  con  el  objetivo  de obtener 

investigaciones pertinentes y actualizadas con 

enfoques innovadores.

Las bases de datos consultadas incluyeron 

ScienceDirect (Scopus), Research4life y Springer 

Link para documentos en inglés. La búsqueda 

inicial arrojó un total de 845 artículos, abarcando 

el período de 2018 a 2022, como punto de partida 

después de la pandemia. Se procedió luego a un 

proceso de selección riguroso para garantizar 

la validez y confiabilidad metodológica de los 

resultados. Se establecieron criterios de inclusión, 

como artículos en inglés, estudios centrados en 

la evaluación formativa universitaria desde la 

perspectiva docente, y la publicación en revistas 
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arbitradas indexadas en las bases de datos 

mencionadas, entre enero de 2018 y septiembre de 

2022, con referencia directa a Ciencias Sociales y 

Educativas (Tabla 1).

Los criterios de exclusión incluyeron 

artículos de revisión, aquellos que no estaban 

relacionados con  el  área  de  estudio,  sin  acceso  

al  texto  completo,  duplicidad  de  información,  

y  aquellos que  carecían  de  relevancia científica o 

metodológica, así como libros, capítulos de libros o 

conferencias.

Después  de  aplicar  estos  criterios,   se   

seleccionó  un total de 123 artículos  para una  

revisión   inicial.  De  estos,  se  eligió  un  primer grupo  

de  68   artículos   que   cumplían   con   la    temática   

de  estrategias    de  evaluación  formativa   en  el  

ámbito  universitario  y  que   estaban  publicados  

en   las   bases de datos mencionadas entre 2018 y 

2022 (Tabla 1). Luego, se realizó una lectura de los 

resúmenes para  verificar su relación con el título 

y se seleccionaron 24 artículos finales que estaban 

directamente relacionados con el objetivo de la 

investigación. En   esta etapa final de lectura,  se   

analizó el enfoque y  los  resultados de  cada  estudio 

para identificar las estrategias  aplicadas  por los 

docentes en las aulas universitarias.

Palabra clave Filtros Excluidos Base de datos Idioma Año Cantidad

University formative 
evaluation and teachers

ScienceDirect Inglés 2018-2022 113

University formative 
evaluation and teachers

Research4life Inglés 2018-2022 47

University formative 
evaluation and teachers

Artículos orientados 
a la enseñanza

 Springer Link Inglés 2018-2022 685

Tabla 1. Criterios de búsqueda primaria.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
En función de la revisión exhaustiva luego de 

aplicados los criterios de inclusión y exclusión, 

se enviaron a análisis metodológico un total 

de 24 artículos que contaban con tema acorde 

a la investigación planteada, metodología con 

profundidad analítica y resultados que aporten 

nuevos hallazgos a la comunidad científica (Tabla 

2).
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Tabla 2. Artículos seleccionados para análisis referente a evaluación formativa.

N° Autor/es
Año País Metodología Resultados

1 Aben et al., (2022) Países Bajos Cualitativo Los resultados mostraron que (1) la tolerancia al error 
se relaciono con la tolerancia a la retroalimentación, (2) 
las habilidades lingüísticas percibidas del proveedor de la 
retroalimentación se relacionaron positivamente con la 
aceptación de la retroalimentación de los compañeros sobre 
el estilo de escritura, y (3) la tolerancia al error, la tolerancia 
a la retroalimentación y la autoescritura. -la eficacia no se 
relacionó con la aceptación de la retroalimentación de los 
compañeros.

2 Blanco et al., (2022) Noruega Cualitativo Terminamos con una discusión sobre la importancia de 
alinear cuidadosamente la comprensión conceptual con los 
enfoques de medición.

3 Chan, KT. (2021) Singapur Cualitativo En resumen, además de explorar LAL, PCK y la pedagogía 
electrónica para ayudar a los docentes a implementar FA en el 
BL, la pandemia de COVID-19 les ha recordado a los docentes 
que reexaminen el "por qué" y el "qué" del aprendizaje. Hay 
muchos factores, tanto locales como globales, que impulsan 
a los docentes a cambiar su práctica del contenido académico 
tradicional y la alimentación con cuchara al aprendizaje 
autorregulado y permanente.

4 Cigogninia y Di 
Stasiob, (2022)

Italia Cuantitativo Los hallazgos estadísticos muestran que la enseñanza a 
distancia forzada ha resaltado el límite y el potencial de la 
escuela.

5 Correnti et al., 
(2022)

EEUU Cuantitativo Los puntajes de mejora de los estudiantes aumentaron 
alrededor de 0,4 desviaciones estándar (ÿ40 = 0,39; p < 0,001). 
Esta relación fue estadísticamente significativa en la media del 
aula para las puntuaciones de mejora (ÿ01 = 0,22; p = 0,043). 
Finalmente, la interacción entre niveles reveló que cuando los 
estudiantes recibían ayuda en las aulas donde las interacciones 
del maestro con los estudiantes eran más sustantivas, las 
puntuaciones de mejora de los estudiantes eran más altas (ÿ61 
= 0,41; p = 0,027).

6 De Vries et al, 
(2022)

Países Bajos Cuantitativo El enfoque dinámico incluye cuatro principios: (1) un enfoque 
basado en competencias, (2) adaptarse a las necesidades de los 
docentes, (3) explicar los mecanismos subyacentes y (4) ayudar 
a los docentes a adquirir las competencias. Encontramos un 
efecto positivo (d = 0,27) en el rendimiento de los estudiantes.

7 Dmoshinskaia et al, 
(2021)

Países Bajos Cuantitativo Los hallazgos indican que los puntajes de conocimiento 
posteriores a la prueba fueron más altos para los estudiantes 
del grupo de comentarios
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N° Autor/es
Año País Metodología Resultados

8 Fancourt, et al, 
(2022)

Reino Unido Cualitativo El análisis de diseños pictóricos, textos y entrevistas mostró 
cómo experimentaron dilemas (bienes en competencia en 
juego, consecuencias negativas imaginadas, un callejón sin 
salida ético en curso) y cómo los abordaron a través de una 
conversación hermenéutica (la prominencia moral de lo 
particular, el arte de la improvisación ética).

9 Fjortoft et al, (2021) Noruega Cualitativo Aprovechar estrategias situadas como dialogo participativo no 
reemplaza otras estrategias en RPP; en cambio, las estrategias 
situadas complementan, permiten y mejoran los esfuerzos 
para resolver problemas y generar confianza.

10 Granberg et al, 
(2022)

Suecia Cualitativo Los datos cualitativos muestran una mejora notable del 
comportamiento SRL de los estudiantes en el aula.

11 Jensen et al., (2021) Reino Unido cualitativo El documento analiza cómo las conceptualizaciones pueden 
reflejar diferentes desafíos que enfrenta la educación en línea.

12 Li, Y (2022) China Cuantitativo Los resultados muestran que los estudiantes pueden encontrar 
sus propias deficiencias en el aprendizaje autónomo en red, 
que pueden mejorar en el aprendizaje posterior.

13 Molin et al., (2021) Países Bajos Cualitativo Los análisis muestran que la retroalimentación del maestro, 
independientemente de las discusiones entre compañeros, 
afecta positivamente las ganancias de aprendizaje en pares de 
preguntas de las condiciones de tratamiento en comparación 
con la condición de control.

14 Molin et al., (2022) Países Bajos Cualitativo El marco desarrollado sugiere que más indicaciones conducen 
a más pistas de diagnóstico, lo que mejora la precisión de 
los estudiantes para monitorear los juicios y mejorar la 
metacognición.

15 Moons et al, (2022) Bélgica Cuantitativo La retroalimentación atómica es realmente reutilizable, 
proponemos requisitos formales para escribir 
retroalimentación reutilizable. Sin embargo, los maestros no 
ahorraron tiempo usando el sistema SA, pero proporcionaron 
significativamente más retroalimentación.

16 Olafsdottir et al., 
(2022)

Islandia Cualitativo Los hallazgos revelan que la retroalimentación de las 
evaluaciones externas se ha utilizado con fines instrumentales, 
conceptuales, persuasivos y orientados al refuerzo en las 
escuelas, aunque en diversos grados.

17 Taylor et al, (2022) Países Bajos Cualitativo Las evaluaciones positivas de la herramienta y el interés 
de los educadores en su aplicación justifican una mayor 
investigación sobre la escalabilidad y la eficacia de la entrega 
de retroalimentación sincrónica.
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N° Autor/es
Año País Metodología Resultados

18 Veerasamy et al, 
(2022)

Finlandia Cuantitativo Los resultados de este estudio mostraron que la evaluación 
continua está relacionada con la participación de los 
estudiantes y el desempeño posterior del examen final de 
programación y es posible identificar a los estudiantes en 
riesgo de reprobar el examen final. Finalmente, nuestro 
estudio identificó a los estudiantes afectados por la pandemia 
de COVID-19.

19 Veugen et al., 
(2021)

Países Bajos Cuantitativo Las pruebas t pareadas no indicaron diferencias entre las 
percepciones de profesores y estudiantes, excepto en lo que 
respecta a aclarar las expectativas.

20 Yan et al, (2022) China Cuantitativo Los resultados de un análisis multinivel y de resultados 
multivariados mostraron que los factores personales (rango 
del maestro, años de experiencia docente y autoeficacia) y 
contextuales (apoyo escolar, número total de maestros en una 
escuela y grado de enseñanza) tienen un impacto significativo 
en la FAP de los maestros.

21 Yang et al., (2022) Japón Cuantitativo Los resultados experimentales indicaron que los estudiantes 
que usaron el sistema de evaluación propuesto superaron a 
los estudiantes que usaron los otros dos sistemas en términos 
de rendimiento de aprendizaje y participación en pruebas de 
práctica y materiales de lectura.

22 Zhan et al., (2022) China Cualitativo Esta revisión crítica proporciona una referencia valiosa para 
identificar las lagunas en la investigación sobre el mecanismo 
OPF y sugiere formas prácticas de maximizar los beneficios 
de OPF para los estudiantes universitarios.

23 Zhang et al, (2022) China Cuantitativo De todas las muestras de datos, el 95,2 % se agruparon 
relativamente y se identificaron como comportamiento de 
comunicación y colaboración en clase. Se puede ver que las 
cuatro métricas de rendimiento de predicción de nuestra red 
estaban en aumento. 

24 Zou et al., (2021) China Cualitativo El estudio de caso cualitativo identificó tres tipos de 
compromiso docente: perturbador, auxiliar e integral, 
encarnados por su variada inversión emocional, físico-
cognitiva y social en el uso formativo de la información, la 
comunicación y las tecnologías.

Durante el proceso de revisión se pudieron 

hallar relevantes, así como destacados resultados 

de los artículos que fueron sometidos a la revisión, 

los cuales  guardan  una  estrecha  vinculación 

no solo con el objetivo del estudio, sino con los 

principales aportes que estos estudios dejan en 

el campo de la investigación como tal. Por otro 

lado, se pudo comprobar  la  importancia  de  la  

evaluación formativa en el contexto educativo 

superior, existiendo una conexión con los estudios 

mostrados en la Tabla 2.
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En lo que concierne al estudio referido, la 

evaluación formativa forma parte de los criterios 

necesarios  que  un  docente  cuenta  para  transmitir 

los  conocimientos. La evaluación formativa, tal 

como lo han señalado, Veugen et al., (2021) es 

una   de  las  estrategias  más  efectivas  y  que  esta  

debería  ser un elemento central de la enseñanza. 

Sin embargo, para que la evaluación formativa sea 

mucho más efectiva es indispensable que tanto el 

docente como el estudiante trabajen en conjunto; 

esta acción hará no solo que los contenidos sean 

captados de una forma mucho más clara, sino 

que también se den y se logren los objetivos de 

aprendizaje contemplados, así como establecer 

nuevos criterios para el logro de los objetivos 

(Granberg et al., 2021).

No obstante, la formación debe ser y estar en 

una constante revisión, asimismo, generar espacios 

de reflexión en torno a la práctica docente, sin 

embargo, es importante que así como la sociedad 

como tal tiene sus propias exigencias en cuanto a 

la formación de los docentes, es también el papel 

de las universidades formar a los docentes, no 

solo en estrategias, metodologías, sino también en 

facilitar los requerimientos indispensables, todo 

ello con el objetivo de formar a los estudiantes 

en todos los ámbitos, estos incluyen, estrategias 

situadas (Fjørtoft y Sandvik, 2021) tecnología y 

ambientes que propicien el aprendizaje, así como 

mediciones que en la actualidad aún subyacen en 

los procesos educativos que, en ocasiones pueden 

no ser convenientes para el aprendizaje (Blanco 

et al., 2022), también celebrar la incorporación de 

procesos  dialógicos que bien pudieran ser claves 

para  el aprendizaje; esto es debido a que los espacios 

de  aprendizaje  han  cambiado  de  forma  radical, 

sobre todo en tiempos de pandemia, y posterior a 

ella, cuyo escenario generó sustanciales cambios 

(Zou et al.,  2021;  Veerasamy  et  al.,  2022;  Chan, 2 

021; Yang et al., 2022). Por lo que se hace necesario, 

que tanto la evaluación como la formación sirvan 

para detectar los posibles inconvenientes que se 

lleguen a presentar durante el aprendizaje (Li, 

2022), de igual modo, sirven para aclarar las 

percepciones que tienen los representantes en 

torno a la formación, a pesar de la débil existencia 

de estudios sobre el tema (Nieminen et al., 2021).

Ahora bien, la evaluación formativa puede 

servir, además de lo mencionado, como predictores 

para medir cuán significativo ha sido el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes (Zhang et al., 2022). 

Asimismo,  con  la  retroalimentación  que  se  da 

entre los actores involucrados en el proceso de  

enseñanza y de aprendizaje, el cual puede mejorar 

sí y  solo  si  estos  procesos  se  mantienen  en  el  

tiempo,  los cuales  pueden  ser  beneficiosas  no  

solo en cuanto al conocimiento, sino en el desarrollo 

y en la retención de la información  (Molin  et  

al.,  2021), además de ser desafiante, sobre todo 

en tiempos críticos como los vividos durante la 

pandemia (Jensen et al., 2021). No obstante, para 

que exista una retroalimentación verdadera en 

cuanto a evaluación formativa se debe contar 

con una capacitación permanente, todo ello para 

garantizar su éxito, y de este modo, asegurar que  

tanto  el  docente  como  el estudiante se integren 
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en la dinámica de aprendizaje. Tambien, saber 

hasta qué punto los  procesos retroalimentativos 

que subyacen en el aprendizaje son tan efectivos 

(Dmoshinskaia  et al., 2021), además  de útiles 

ya que estos pueden mejorar la formación y la 

evaluación, y muy oportuna, porque es un proceso 

efectivo cuyo fin es valorar el desempeño de los 

estudiantes, no solo en el logro de los objetivos 

planteados, sino en la motivación, la autonomía y 

la reflexión (Olafsdottir et al., 2022; Casa - Coila 

et al., 2022) aun tratándose de ambientes virtuales, 

incluso llevados a cabo luego de la crisis pandémica. 

En el caso de la formación mediante la 

virtualidad se debe no solo contar con las 

herramientas adecuadas para tales fines, sino con 

la capacitación y evaluación necesaria, de este 

modo, se garantiza el desempeño oportuno de los 

docente (Taylor et al., 2022). Durante el proceso 

de aprendizaje, el estudiante debe tener conciencia 

acerca de su proceso de formación, pero este 

debe  darse  en  dado  caso  como  sentido,  como 

escenario y como ruta en su aprendizaje. En ese 

mismo sentido, deberá estar también la evaluación 

cuyo horizonte debe estar abrazado a los principios 

de formación constante (Cigogninia y Di Stasiob, 

2022). 

Tradicionalmente,  la  evaluación  se  ha 

empleado, por lo general, para sumar los 

aprendizajes de los estudiantes, no obstante, una 

evaluación formativa debe contemplar otros 

aspectos inherentes al proceso de enseñanza, todo 

ello con el objetivo de saber cuáles son aquellos 

conocimientos que se pueden reorientar, también 

sobre los pasos a seguir por parte de los docentes 

(De Vriesa et al., 2022).

CONCLUSIÓN

Los diversos hallazgos demuestran que la 

evaluación formativa se hace efectiva cuando los 

estudiantes y docentes trabajan en conjunto y a 

base de cooperación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que sigue siendo necesario 

que el  estudiante se apodere de su proceso de  

formación.  El trabajo cooperativo  causará  un   

efecto  moldeador  de  la  evaluación  formativa  

puesto que esta herramienta permite que los 

contenidos se capten de manera más clara y se 

puedan lograr los objetivos propuestos en el curso. 

Se debe asumir una constante revisión de los 

procesos y generar espacios de reflexión que sirvan 

de guía para orientar las estrategias formativas a 

utilizar en la evaluación de los educandos.

Otro  de  los  aspectos  relevantes  de  la 

evaluación formativa en la cual diversos autores 

se encuentran en pensamiento, tiene que ver con 

lo concerniente a la retroalimentación como pieza 

clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

estrategia fundamental para mejorar los aspectos 

claves de la evaluación. Tener presente que la 

tecnología y ambientes que propicien aprendizajes 

constructivos con apoyo de la evaluación formativa 

forman parte del nuevo modelo estratégico para 

evaluar.

La evaluación formativa servirá para detectar 

los posibles inconvenientes que se presenten en el 

desarrollo del aprendizaje, es recomendable que el 
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docente se apoye en esta herramienta para cubrir 

los objetivos propuestos; utilizar predictores de la 

evaluación formativa que puedan medir el proceso 

y conocer que tan significativo ha sido para el 

estudiante. 

El uso de la coevaluación, autoevaluación y 

heteroevaluación serviran de apoyo en los procesos 

de evaluación cuando esta es formativa para 

mejorar la captación de conocimiento por parte de 

los estudiantes. 
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Este artículo muestra el reto del docente al 
realizar las enseñanzas en el aula virtual, 
cuando hace unas décadas, los medios 
digitales era un tema irrelevante; el objetivo 
fue identificar los aspectos teóricos y el reto 
del educador en el logro de las competencias 
digitales. El método utilizado se basó en el 
análisis teórico, documental y bibliográfico, 
realizando la búsqueda en las bases de datos 
Scopus, Scielo, Redalyc, LatinREV y entre 
otros, y en el buscador especializado Google 
académico, seleccionando artículos, tesis, 
libros y páginas web, empleando términos 
claves como competencia y educación digital, 
en tres idiomas. La revisión bibliográfica 
facilita observar la necesidad de educación en 
competencias digitales docentes, concluyendo 
que se debe fomentar mayor compromiso 
con los educadores para así desarrollar las 
competencias, innovando y adaptando a 
cada entorno, siendo ello el primordial reto a 
vencer, para lograr los modelos educativos que 
se demandan en el siglo XXI.

Palabras clave: Aulas virtuales; Competencias 
digitales; Educación digital; Habilidades en 
maestros; Tecnología

RESUMEN

Este artigo mostra o desafio do professor 
ao lecionar na sala de aula virtual, quando 
há poucas décadas a mídia digital era um 
tema irrelevante;  o  objetivo  foi  identificar 
os  aspectos  teóricos  e  o  desafio  do 
educador na conquista das competências 
digitais.  O método utilizado baseou-se na 
análise teórica, documental e bibliográfica, 
pesquisando nas bases de dados Scopus,  
Scielo, Redalyc,  LatinREV  e outras, e no 
mecanismo de busca especializado   Google 
acadêmico, selecionando artigos, teses, 
livros e páginas da web, utilizando termos-
chave como competência e educação digital, 
em três idiomas. A revisão bibliográfica 
permite observar a necessidade de formação 
de competências digitais dos professores, 
concluindo que é preciso promover um 
maior compromisso com os educadores 
para desenvolver competências, inovando e 
adaptando-se a cada ambiente, sendo esse o 
principal desafio a ser superado para alcançar 
os modelos educacionais exigidos no século 
XXI.

Palavras-chave: Salas de aula virtuais; 
Competências digitais; Educação digital; 
Habilidades do professor; Tecnologia

RESUMO

This   article   shows   the challenge   of   
the  teacher   when   teaching in the virtual 
classroom, when a few decades ago, digital 
media was an irrelevant topic; the objective  
was   to  identify  the theoretical aspects 
and the challenge of the educator in the 
achievement of digital competences. The 
method used was based on theoretical, 
documentary and bibliographic analysis, 
searching in the databases Scopus, Scielo, 
Redalyc, LatinREV and others, and in the 
specialized search engine Google academic, 
selecting articles, theses, books and web 
pages, using key terms such as competence 
and digital education, in three languages. The 
bibliographic review facilitates to observe the 
need for education in digital competencies 
for teachers, concluding that it is necessary to 
promote greater commitment with educators 
in order to develop competencies, innovating 
and adapting to each environment, being this 
the main challenge to overcome, to achieve the 
educational models that are demanded in the 
XXI century.

Key words: Virtual classrooms; Digital 
competencies; Digital education; Teacher 
skills; Technology
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INTRODUCCIÓN
Ahora en el siglo XXI es prácticamente 

imposible apartar el crecimiento de las naciones, de 

las competencias digitales, que se ubican en el tope 

del mercado internacional, incluyendo a los países 

en rumbos de crecimiento. Esa es la coyuntura de 

la gran parte de la población en Latinoamérica 

y Perú (Segrera et al., 2020), es así como, se hace 

cada vez más esencial desarrollar las destrezas y 

competencias elementales para la manipulación 

segura y efectiva; o sea, se necesita alfabetizar a la 

población en esta lengua digital cada vez más global 

(Ocaña et al., 2020; Sánchez et al.,2020). Pese a que 

aparenta un tema actual, las competencias digitales 

de maestros se han utilizado en los libros dentro de 

distintos significados desde hace décadas, asociado 

con el gradual empleo de la tecnología digital y 

el aprendizaje utilizando computadoras, hasta la 

activación de didácticas y sistemas pedagógicos 

más difíciles (Díaz y Loyola, 2021).

Es   relevante  saber  que  las  competencias   

digitales son la totalidad de conocimientos 

y destrezas que conceden un uso seguro y 

eficiente de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC), las que permiten 

la utilización de los dispositivos digitales, las 

aplicaciones de la comunicación y el internet para 

conseguir la información y poseer una excelente 

gestión. La competencia digital docente (CDD) es 

el conjunto conformado de cualidades personales, 

capacidades, habilidades y conductas convenientes 

para elegir con sentido crítico a fin de conseguir 

y procesar información utilizando las TIC para 

producir conocimiento y dialogo (Tigelaar, 

et al., 2004; Flores y Roig, 2016); observando 

normas sociales y así sirva para informarse y 

aprender, modificando las estructuras cognitivas, 

promoviendo un uso más responsable y positiva 

de los elementos en educación (Pedro y Chacon, 

2017). Lo cual implica saber utilizar las tecnologías 

para educar y aprender con métodos didácticos y 

pedagógicos y con alcance moral y ético (Krumsvik, 

2009). 

La utilización de la virtualidad y la  

intervención tecnológica es una estipulación 

para  los  profesionales partiendo del momento 

de formación, para alcanzar el campo de las 

competencias digitales (Segrera et al., 2020). En este 

aspecto es donde entran a una  labor principal los 

sistemas educativos, impulsando su desarrollo con 

un plan de formación y práctica, ya sea como parte 

de una materia o de forma complementaria, tanto 

en maestros como en escolares (Henríquez et al., 

2018; Cabero y Palacios, 2020). Además, se destaca 

su papel inclusivo a través de la incorporación  

de  infantes y  jóvenes de distintos contextos y 

exigencias educativas  dirigiendo  no únicamente 

a  su capacidad académico, sino de la misma 

manera su motivación (Formichella et al., 2020; 

López et al., 2020). En ello colabora de manera 

valiosa las competencias docentes  desde  su  campo  

profesional, pedagógico y tecnológico (Sánchez et 

al., 2020).

Está comprobado según algunos estudios, 

que el asunto de las competencias digitales es de 

trascendental significado en el escenario de la 
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pandemia por COVID-19, porque las clases se 

tuvo que trasladar hacia la virtualidad y donde 

las reuniones presenciales se convierten cada vez 

menos importante (Sá y Serpa, 2020). En el inicio de 

la pandemia, la educación virtual se hizo necesaria 

ya que era la única manera de crear la comunicación 

entre maestros y alumnos; fue algo inesperado y 

la mayoría no podían ingresar por ausencia de la 

manipulación de herramientas virtuales, el limitado 

recurso económico y tecnológico, capacitación y 

preparación en el uso de la TIC, entre otras. (Gómez 

y Escobar, 2021). La modalidad de esta tenía un 

esquema semipresencial, conocido como educación 

a distancia cuyo propósito era poder ampliar la 

oferta a los estudiantes brindando así la opción 

de matricular cursos electivos de forma rápida y 

económica. Esta posibilidad resulta factible, aunque 

no única, para las instituciones educativas públicas 

que habitúan contar con una elevada precariedad 

de recursos financieros.

Por  consiguiente,  en  este  contexto  de  

la  situación de confinamiento la única forma 

fue adaptarse para continuar con los procesos 

pedagógicos y que la educación no se detuviera; 

entonces es necesario que los maestros adquieran 

competencias digitales y que las usen en las 

clases. Así, el aprendizaje virtual resulta altamente 

beneficiosa para alumnos que por diversos motivos 

no pueden ingresar a un sistema de formación 

presencial, siendo esto una alternativa ideal en 

el desarrollo de sus actividades académicas y la 

consecución de sus metas profesionales (Taype y 

Amado, 2020). 

Por ello, la alfabetización digital es relevante 

en el desempeño del maestro, porque trabajan 

con escolares que forman parte de la generación 

de autóctonos digitales (Manrique et al., 2021). 

Definitivamente, la aplicación de las tecnologías 

viene en aumento de forma exponencial para ofrecer 

un servicio educativo conforme a la realidad actual, 

y así dar cumplimiento a los resultados deseados 

del ejercicio docente que usa recursos y tecnologías 

heterogéneas y de sencillo acceso (Ministerio de 

Educación, 2014).

Para esto, se propone la siguiente interrogante 

de estudio ¿cuál es el nivel de las competencias 

digitales de los maestros de antes y los de hoy para 

enfrentar los retos de la educación virtual? De este 

modo, el artículo tuvo como objetivo identificar 

los aspectos teóricos y el reto del educador en el 

logro de las competencias  digitales,  para que de 

esta forma se implemente la educación virtual en 

las instituciones educativas de Latinoamérica, la 

cual será útil para que los maestros adquieran 

habilidades digitales que será la nueva forma de 

enseñanza y aprendizaje. 

Se justifica de manera teórica en función a 

las investigaciones científicas y según el Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado respecto a las competencias 

digitales de los maestros y la importancia de ello, 

establece que la competencia digital que todo 

docente debe desarrollar es: informatización 

y alfabetización informacional, comunicación 

y elaboración, creación de contenido digital, 

seguridad y resolución de problemas. Ya que 
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las herramientas y dispositivos digitales están 

ocupando una de las tareas diarias que requiere 

dominar el hombre moderno  sobre  todo  el que 

se enfrenta en escenarios educativos (Palmezano, 

2018). Estas competencias desempeñarían como 

una herramienta  funcional para el logro de 

objetivos institucionales en el ámbito Educación 

(UNESCO, 2020). es por ello que se  pide  maestros  

preparados  que  usen  herramientas  digitales y 

sean competentes como profesionales (Casillas et 

al., 2020).

METODOLOGÍA
En este artículo se empleó la metodología 

fundado en el análisis teórico, documental y 

bibliográfico, aplicando una revisión de fuentes 

científicos indexados, y hallados en las bibliotecas 

de búsqueda de información científica (Cenas 

et al., 2021), para responder la interrogante 

propuesta de acuerdo al objetivo. En este sentido,  

la  investigación documental es un procedimiento 

basado  en  la  recopilación,  análisis  e  interpretación  

de información,   es   decir,   los   resultados  

adquiridas en episodios documentales electrónicos 

y/o impresas (Arias, 2012 citado por Bennásar y 

Mercedes, 2021).

Continuando los procedimientos propios de 

las revisiones bibliográficas de las investigaciones 

documentales, la cantidad de documentos 

identificados  y  seleccionados  fueron  119 

manuscritos como libro, tesis, páginas web y 

artículos de la base de datos Scopus, Scielo, 

Redalyc, Google académico, LatinREV y diversos 

repositorios (Rocha y Hernández, 2020), estas 

bibliotecas son distinguidas por su reputación y 

confiabilidad a nivel mundial. No se contempló 

publicaciones de páginas web que no cuenten 

con fuentes garantizadas. Para la búsqueda se 

emplearon términos claves como enseñanza 

virtual, competencia maestros y educación digital, 

en los idiomas español, portugués e inglés. La 

identificación de los manuscritos sobre los retos 

de los maestros  en  el  logro de las competencias  

digitales fue considerada por los aportes y de 

acuerdo a  la utilidad de  las  investigaciones  

realizada en 80 días.

La validez de la información da la seguridad 

a los resultados bibliográficos, a través de las  

investigaciones  seleccionadas  el  criterio  de 

inclusión aportó conocimientos relevantes en 

el  desarrollo  del  tema,  en  el que se sacó el 

extracto más importante, para promover y mejorar 

oportunidades de aprendizaje en la educación 

virtual; en cambio el criterio de exclusión fue 

rechazar documentos que no incluía el tema en su 

totalidad.

Se hizo un esquema general con los  

manuscritos científicos para ello en la Figura 1, se 

observan los criterios empleados para el tema: El 

reto de los maestros en el logro de las competencias 

digitales, teniendo presente las bases de datos, tipo 

de documento, fecha de publicación, la técnica de 

búsqueda e idioma.
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Figura 1. El reto de los maestros en el logro de las competencias digitales.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
Se muestra el contenido del tema después de 

una metódica revisión bibliográfica, minuciosa 

interpretación y el análisis de 95 artículos, 4 libros, 

13 páginas web y 7 tesis que seguían con la visión 

del estudio, estos pertenecen al 100%. 

Origen de la expresión competencia y 
competencia digital

Según ciertos estudios prácticos ejecutados 

en Estados Unidos (EE. UU) en los años sesenta 

(1960) ya se solicitaba algún dominio tecnológico 

en el empleo de las Tecnologías de la Información 
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y las Comunicaciones (TIC) (Luque y Jiménez, 

2021). En el 2008 la UNESCO prepara un informe 

de programa de estudios con las normativas sobre 

competencias para unir las TIC con modernas 

pedagogías y promover lecciones dinámicas en 

el campo social (Zavala et al., 2016). La palabra 

Competencia Digital es reciente, situándose el 

nacimiento del mismo a partir del año 2010 en 

Europa continental y luego en los demás países, 

como EE. UU y América Latina (Díaz y Loyola, 

2021). En este último existe desigualdad social 

y uno de los indicadores es la falta de educación, 

porque no se preparó a los docentes en el manejo 

de las competencias digitales. (Quispe y Huamán, 

2021).

Competencias  digitales:   aspectos  conceptuales

Se conoce como “competencia”, a la relación 

de posturas  que  constituyen capacidades, 

cualidades de  personalidad  y  saberes,  o  sea  

son  conductas ante retos que las personas 

predominan más que otras en un tema definido 

(Tobón, 2012;  Real Academia Española, 2014; 

Rangel, 2015). En  cambio,  la  competencia  digital  

es  multidimensional,  en la cual se incluye un 

conjunto de actitudes y destrezas interconectadas 

que implican elementos informacionales, técnicos, 

comunicativos, mediáticos, al  igual que la toma de 

decisiones determinantes  y  éticas  (Gisbert  y  Esteve,  

2011;  Díaz  y  Loyola,  2021;  Rodríguez,  2021) 

utilizando la  computación,  el  acceso  a  Internet 

u demás plataformas (Carrillo et al., 2018). Con lo 

anterior se dirige a las responsabilidades sociales, 

intrapersonales y de compromiso ciudadano 

que logra un ser humano en el transcurso de su 

existencia (Gómez y Gutiérrez, 2015).

Modelos de competencias digitales
Estos modelos plantean una cadena de 

competencias normadas el National Educational 

Technology Standards for Teachers (NETS-T), 

mundialmente es el primer modelo con más 

resultado; dicho estándar se constituye por 5 áreas 

que se producen dependiendo del ejercicio de los 

maestros (International Society for Technology in 

Education, 2018), el otro modelo es el TIC para 

maestros en formación y los que desempeñan la 

profesión, aquello corresponde al conjunto de los 

modelos   más   famosos  a  nivel  mundial  por 

UNESCO (Durán et al., 2016; Pauta, 2020). 

La  constitución  de  este  modelo  se  basa  en  

la  instalación  de l as prácticas pedagógicas 

(Villarreal et al., 2019), en el desenvolvimiento 

de niveles de adueñamiento de las TIC ya que se 

busca conseguir que los maestros determinen su 

grado de competencias. Según los lineamientos 

se quiere la fundación de programas educativos 

adecuados a los distintos medios de aprendizaje 

(European Commission, 2018), es así que distintos 

países realizaron modificaciones y han definido 

sus estándares, imprimiendo libros y manuales 

como guías y simplificar su empleo en los colegios 

(Morphew, 2012).
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Las competencias digitales en el ambiente 
educativo

Por el momento no hay un plan claro y 

determinante del aprovechamiento de enfoque de 

competencias  en  el  sector  educación   (Aguirre y 

Ruiz, 2012). Ya que,  a  través  de  ella  el  humano 

consigue desarrollar destrezas, técnicas, valor 

ético y moral (Ramos, 2018), siendo la primordial 

herramienta para el desenvolvimiento social, 

asimismo, coopera  significativamente  con la  

mejoría  cognitiva  e    individual   del  sujeto. La 

calidad educativa depende de diferentes factores, 

entre  estos  están la metodología, equidad, 

los contenidos, disposición de los maestros e 

infraestructura, dichos elementos permiten el  

fortalecimiento  de un desarrollo  educativo de 

calidad (Bonifacio, 2018; De la Cruz, 2016), para 

garantizar es clave la implementación de políticas 

estatales que autoricen ofrecer los ambientes 

esenciales para un  funcionamiento  idóneo  

(Quintana,  2018;  Montalvo  et  al.,  2022). En la 

actualidad, la revolución industrial  4.0  solicita  

la  activación de  la digitalización en el sector  

educativo,  por  ende,  mediante  esta  se  consiga 

provocar el desarrollo de profesores que apliquen 

estas competencias. Al respecto la educación 

ofreció modificaciones inesperadas, precipitadas 

y relevantes con la presencia de la pandemia, que 

resulta un desafío para el sistema (Cervantes y 

Alvites, 2021).

Competencias digitales en maestros
Se conceptualizan como su habilidad para la 

comprensión, uso y evaluación crítica de medios  

digitales  de  comunicación,  la  cual   implica la  

relación entre disciplina, pedagogía y tecnología 

(Koehler y Mishrsa, 2009). El maestro, además 

del dominio pedagógico; tiene que manejar la 

competencia tecnológica para usar computadoras 

y medios informáticos, y así mejorar procesos 

de aprendizaje y enseñanza (Sandí y Sanz, 2018; 

Naciones Unidas, 2018). Para transformar la 

práctica formativa y fomentar el trabajo del 

maestro es mediante el empleo de las TIC 

(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

Formación del Profesorado, 2017), desarrollando 

un saber profundo en su campo de acción y lograr 

en el estudiante la elaboración de contenidos; 

estableciendo una posición y un reto perenne 

del maestro (Fernández et al., 2018). Donde 

comprende: manejar información digital con valor 

ético, responsable y crítico; manejar herramientas 

y técnicas educativos; comunicar y fijar redes 

colaborativas obteniendo una sociedad digital 

responsable (Ministerio de Educación, 2019).

Programa de capacitación
La UNESCO propone un plan de formación 

para los maestros determinando los objetivos 

y  contenidos   de    los    cursos  con   los   

elementos teóricos y prácticos que les faciliten 

utilizar las aplicaciones en el uso y manejo de 

los dispositivos digitales (UNESCO, 2008). En 

respuesta a las necesidades del sector educativo los 

maestros  necesitan  aplicar  el  plan  presentado  

qu e les  permitan, conseguir habilidades en 
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las competencias digitales con el empleo de las 

herramientas TIC mediante la capacitación en 

la manipulación e incorporación de tecnologías 

en el salón de clase (Zavala et al., 2016)   para   

compartir procedimientos mediante el internet, 

así como relacionarse en grupos virtuales (Bustos 

y Gómez, 2018). La realidad respecto al dominio 

es que se tiene  el  65%  de  los   maestros   de   la   

educación básica   que   no recibieron   capacitación   

ni   formación, la   cual   afecta   negativamente   a 

todos   los   estudiantes, más aún a aquellos   que  

pertenecen   a   instituciones educativas públicas 

(Cabrera, 2020).

Importancia de las competencias digitales en 
maestros

La adquisición de competencias digitales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje permite 

hacer frente a los cambios sociales y afrontar los 

retos tecnológicos, y resultan eficaces al momento 

de brindar una respuesta a las necesidades de 

una sociedad cada día más globalizada (Martínez 

y Lugo, 2018; García y Vírseda, 2016; Duque, 

2016). Los docentes, tienen capacidad para hallar 

información digital en el internet que sirva para sus 

lecciones, conociendo los recientes conocimientos, 

ordenándolos debidamente para su revisión 

sucesiva, ya sea desde un acopio local o en la propia 

web (Martínez y Garces, 2020). La competencia 

digital docente es relevante debido a que es una 

opción para virtualizar contenidos en línea la cual 

ha sido determinante en el confinamiento social 

provocado por la COVID-19 (Sá y Serpa, 2020; 

Rodríguez y Cabell, 2021).

Figura 2. El reto de los maestros en el logro de las competencias digitales.
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Las dimensiones de la competencia digital en 
maestros

La tecnología solicitada en la educación 

implica un cambio  en el modelo educativo,   

para la obtención de aprendizajes. Dentro de las 

dimensiones se encuentra el área de Información 

y alfabetización informacional, se explica como 

la facultad de buscar, explorar y examinar medios 

digitales  para  beneficiarse  de  su  fruto  en  la  

enseñanza semipresencial o en línea (Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas  y  Formación    

del   Profesorado,   2017,  UNESCO,  2017; Castro 

et al., 2015);  en  cuanto a la Comunicación y  

colaboración, es la destreza para relacionarse,    

hablarse  y  socializar  con   los   sujetos   (Cantón   et   

al.,    2017;  Mancha  et  al.,  2022),  esto  evidencia  

el  manejo de  dispositivos  y  programas  para  

realizar  maneras de comunicación, participación 

y mecanismo de evaluación (Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado, 2017;  Marcano et al., 2020; Segrera 

et al., 2020), a través  de  herramientas  síncronas  

y asíncronas; la primera se basa en la conexión en 

un tiempo y espacio; mientras  que las asíncronas 

se usan mediante foros y mensajes (Perú Educa, 

2017); le sigue la elaboración de contenidos 

digitales, de esta se sabe  que hay diversos usos en 

el trabajo pedagógico,  donde  se  crean  imágenes, 

archivos y videos (Romero et al., 2020), para 

el desenvolvimiento profesional mediante la 

investigación y la innovación (Silva et al., 2019), 

funciones que pretendan usar las TIC para crear  

contenidos  y  ayudar  a  la  realidad  que  muestran las  

instituciones  educativas.  (Martínez y Rodríguez, 

2018). El área de elaboración de contenidos y 

materiales innovadoras se encuentra enlazado 

al actual rol de los maestros, que les posibilitan 

difundir información en un escenario  educativo  

alcanzado por la cultura audiovisual y así, el 

alumno forme su aprendizaje de modo autónomo.   

(Villarreal   et  al., 2019);   mientras  que la Seguridad 

trata de los saberes, destrezas y posición de los 

maestros  para  diseñar  e incrementar experiencias 

de aprendizaje, así formar y moldear al estudiante 

como habitantes digitalmente responsables 

(Gallego et al., 2019). La función de quien enseña 

obtiene único protagonismo, puesto que su persona 

es modelo (Chou y Chou, 2016) y guía que vigila, 

educa y forma sobre el manejo responsable en 

la exploración, comunicación, participación y 

compartir información mediante Internet (Torres 

et al., 2019), por ello espera que se tome con 

responsabilidad la enseñanza de seguridad digital 

y tengan una instrucción apropiada para distinguir 

los peligros de la no seguridad de información 

personales y el respeto a ello, entre otras (Chou 

y Peng, 2011);  y  finalmente   la  solución de 

problemas que es la habilidad digital propiciado 

a distinguir las características y exigencias en el 

manejo de herramientas digitales (Mancha et 

al., 2022; Romero et al., 2020) aquello permite  

determinar  posibilidades  de solución frente a 

las condiciones del maestro en acontecimientos 

emergentes de dificultades (Jaurlaritza, 2012; 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

Formación del Profesorado, 2017; Pozo et al., 2020).  
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De las cinco  áreas  solo  priman  03   elementos 

de mucha relevancia: búsqueda de información, 

clasificar y elaborar contenidos, y la comunicación 

(López et al., 2019; Ingaruca, 2019;  Cabanillas  et  

al., 2020). 

Desarrollo de la competencia digital en 
maestros

El desconocimiento del uso de la tecnología 

restringe al maestro a solamente poner tareas, 

trabajos, que los alumnos deben realizar en 

sus viviendas (Benavente et al., 2021). se usa 

para buscar, clasificar y procesar información, 

comunicar utilizando distintos apoyos, obrar con 

responsabilidad  y  beneficiarse de  la  tecnología  

para aprender  y   solucionar  problemas  (Flores  

Lueg,  2014,  Shin,  2015;  Arroyo,  2017).  Esto  

implica  enseñar con métodos pedagógicos 

y didácticos aplicando el valor moral y ético 

(Krumsvik, 2009;  Alonso  et  al.,  2020;  García  y  

Salazar,  2022),  ya  que  los recursos digitales  son  

conciliadores  del  aprendizaje  en  salón  de clase 

(Lopes et al., 2019). Por ello, es esencial el trabajo 

cooperativo y de seguimiento en la formación 

profesional de los maestros en el manejo de las 

tecnologías (Morales, 2013; Ruiz et al., 2020). 

Con las herramientas digitales el conocimiento 

se ha  transformado en la primordial raíz de 

riqueza y las TIC en las más productiva para su 

elaboración y divulgación  (Cabero, 2015), tal como 

las habilidades  y  competencias  necesarias para 

integrar las herramientas en las prácticas educativas 

(Perea y Abello, 2022) ya que se vive rodeado 

de tecnología. (Rocha y Hernández, 2020), en el 

que los maestros evalúan conforme a los criterios 

establecidos (Ministerio de Educación, 2021). El 

dominio de las herramientas digitales se ha vuelto 

en una  iniciativa  para  los  maestros,  por  lo  que, en 

la  actualidad  engloba  un  elemento fundamental  

para el crecimiento profesional y social  (Díaz  

et  al., 2022). Es por ello, que el maestro como 

miembro promotor de conocimientos, tiene que 

manejarlas porque así perfeccione su desempeño 

mediante metodologías modernas (Martínez et al., 

2019) y consiga, transmitir sus conocimientos a 

los  alumnos,  obteniendo  resultados  significativos  

donde  se  contemplen  evidenciados  los trabajos 

por aumentar la calidad educativa (Cruz et al., 

2022).

Hasta  hace  unos años atrás, se   identificaban 

como nativos digitales a todos los sujetos que 

crecieron con la época de las tecnologías digitales 

(Viñals y Cuenca, 2016; Díaz y Loyola, 2021). 

Los maestros del siglo XXI se  instruyeron con el 

modelo holístico:  especialista  digital en contenidos 

educativos; encargados de modernas practicas 

pedagógicas; utilizar TIC para engrandecer su 

relación con los alumnos; emotividad al manejo 

de tecnologías con responsabilidad social y 

experimentado en contexto de aprendizajes  

(González  et  al.,  2016;   Esteve  et al., 2018).  

Un hecho  peculiar en Perú, ante la afirmación 

de  pandemia,  se   dio  el  programa  Aprendo 

en Casa, por el MINEDU-Perú, que significo 

una modificación  para progenitores  de  familia, 

alumnos y maestros, estos últimos con la orden 
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también no solamente de ofrecer docencia, sino 

enseñanza de calidad (Sierralta, 2021).

El desempeño docente en las competencias 
digitales

El desempeño docente se basa según diversos 

aspectos, tales como la capacidad, el perfil, 

competencias, función, crecimiento profesional, 

método de enseñanza, rol docente, y demás. 

(Martínez y Lavín, 2017).  El elemental  rol del 

maestro  del  siglo  XXI,  es  usar  una  serie  de  

medios, esos  que  le  faciliten   la  relación con  

la  información,  manejo  intelectualmente  los  

múltiples  estructuras y códigos (Rangel, 2015), 

para ello es necesario que el maestro esté presto 

a transformar su tradición, ser más cooperativo, 

explorador, considerando que urge ejecutar las  

competencias  técnicas y didácticas, para emplear 

e incluir  las TIC en la práctica docente (Vera et 

al.,  2014;  Glasserman  y  Manzano,  2016).  Son  

el  soporte  esencial  para  la  constitución  del 

desarrollo  de  enseñanza  y  aprendizaje,  por  eso, 

los maestros tienen  que  aceptar  el  reto de preparar 

a los alumnos para su  adecuación  en  un  ambiente 

de  época  tecnificado  (Reyna,  2022),  entre   

los  retos están  el  manejo  de  las  herramientas 

tecnológicas, dominio de  dispositivos  táctile s y 

material  didáctico  digitalizado,  el  manejo de aulas  

virtuales,  en  vez  de  las aulas  físicos  (García y 

Virseda, 2016; Padilla et al., 2019). 

En la educación a distancia existe ventajas 

en la modalidad de aprendizaje virtual como: la 

abundancia de información en web, disponible 

en diferentes   formatos;  el  uso  de  recursos 

tecnológicos adicionales; la posibilidad de una 

retroalimentación más interactivo y participativo, 

desarrollo de la autonomía estudiantil, y la 

enseñanza y aprendizaje sincrónica y asincrónica 

(García, 2020), la primera es donde los alumnos 

ingresan en vivo mediante  videoconferencias  

para relacionarse entre todos, la asíncrona se basa 

en efectuar tareas partiendo del material creado y 

presentado  por  el  profesor  (Machuca et al., 2021). 

Aunque, sabemos que muchos  de  los maestros 

tienen debilidades y carecen de la experticia en el 

manejo de herramientas que deben ser empleados 

en su didáctica  y  metódica no presencial 

(Cabero y Palacios, 2020), esta situación se vuelve 

crítica cuando  no  se  generan  conocimientos  y 

menos si no hay  estrategias  que  contribuyan  al  

desarrollo  de una  buena  enseñanza  (Osuna  y  

López  2015)  porque  tenemos  alumnos  dentro  de  

grupos vulnerables, con bajos ingresos, con alguna  

discapacidad,  cuya  situación  se  hace  difícil  e 

implica  un   mayor   reto  (Gutiérrez,  2020).   Respecto  

a  lo  anterior  para  conseguir  mejores  aprendizajes 

(Espada  et  al., 2020)  se debe programar el uso de 

las nuevas TIC, con metodologías modernas para 

alcanzar  los  objetivos  de  enseñanza (López et 

al., 2012;  Romaní,  2021).  La  satisfacción  laboral 

se encuentra vinculada con la medida de calidad 

y es dada por un trabajo de calidad (Manrique y 

Sánchez, 2019).
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Retos del desempeño docente en tiempos de 
pandemia

En  el  año  2019,  mes  de  diciembre China 

anuncio a la Organización Mundial de la Salud 

(Organización Mundial de la Salud, 2020) sobre 

los contagiados del coronavirus.  Asimismo, 

la pandemia llega al Perú en marzo del 2020, 

empezando así una severa crisis sanitaria que 

produjo modificaciones en el sector educativo  

(Taype  y  Amado, 2020; Centurión, 2021), la 

situación en aquellos tiempos donde el gran reto 

fue cerrar las brechas digitales para adaptarse a la 

educación virtual (Nieto y  Parejo, 2022), la que se 

ha visto desafiada y cuestionada, donde el docente 

cumple el rol de formador teniendo que replantear 

nuevas estrategias  y  adaptarse a  la actual realidad 

educativa (Cárdenas y Ochoa, 2021). Sabemos 

que gran parte de las familias cuyos hijos ingresan 

a la  educación  pública, no poseen una maquina 

moderna o la comparten con los demás de su 

casa, asimismo los alumnos restantes solo poseen 

un celular  sencillo;  estos causan inconvenientes 

para el logro de competencias digitales (Martínez 

y Garcés, 2020). En este contexto, por la coyuntura 

que se atravesó en la educación virtual se comenzó a 

impartir las clases mediante: a) Plataformas digitales: 

Moodle, SWAD, Chamilo, Google Classroom, 

etc. b) Aplicaciones de videoconferencias: Google 

meet, Zoom, Cisco Webex, Jitsi meet, etcétera. c) 

Aplicaciones de mensajería: WhatsApp, Messenger, 

Facebook. d) Correo electrónico: Outlook, Gmail, 

Yahoo, etc. e) Señales de televisión. f) Radioemisoras. 

(Álvarez et al., 2020).

Evaluación de las competencias digitales en 
los maestros

Se   basa   en   la   evaluación   de   competencias,   
o sea,   determinar   la   capacidad   que   capta   
el maestro de   el  mismo,   comparándose   el 
rendimiento  de  la   labor   que   ejecuta,   
propiciando  así  a  ser  más   competitivo   (Osuna   
y   López,   2015).   La evaluación  en  el  ámbito  
educomunicativos  virtuales continúa significando 
un tema fundamental,  no   hay  coherencia  al  hablar  
de calidad  sin  hablar  de   evaluación, ya que la  
calidad requiere efectuar una medida, compararla 
y hacer una opinión sobre la persona  examinada   
(Egido,  2005),  también sabemos  que  es  una  
efectiva  herramienta  en  el  perfeccionamiento  
de  la  enseñanza y del  aprendizaje  (Jané,  2005;   
Fernández  y  Silva, 2022).  Según  algunos   estudios   
se  tiene  el   siguiente   resultado:  los maestros 
mayores de 35 años, respecto  a  su experiencia 
laboral, el 60% cuenta  con  más  de  6  años  y  el   
20%  informa  haberse  capacitado oficialmente 
en el campo de la tecnología. Referente al nivel 
de practica en el manejo de las TIC, el 50% se 
encuentra en el nivel de  nuevo  y  el  otro 50% 
en nivel intermedio. Estos  resultados  dados  son  
porque  no  fue  común  en su  etapa  de  formación  
profesional  (Rocha  y  Hernández, 2020).  
Actualmente  en  un  estudio  detallan  que  hay una  
tendencia  positiva  promedia  porque  el  48,08% 
de los maestros usa medios digitales aplicando 
herramientas online fomentando la conexión y un 
34,62% opina que desarrollar comunicación con 
los alumnos mediante medios digitales es sencillo 
utilizando las plataformas disponibles (Rambay y 

De la Cruz, 2020).
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Figura 3. Evaluación de la competencia digital en los maestros propuesta por el JRC (Adaptado de European commission, 2018).

CONCLUSIÓN
Las competencias digitales están provocando 

complejas remodelaciones en los campos de 

la sociedad,  uno   de   ellos es la educación.  En 

el desarrollo de enseñanza y aprendizaje la  

incorporación  de herramientas  tecnológicas  

facilita  la  comunicación y elaboración de 

los múltiples contenidos que comparten en 

la formación académica. Aun, a pesar de los 

beneficios, la incorporación de estas herramientas 

implica un reto para los maestros, quienes 

tienen que adquirir las competencias y destrezas 

esenciales para lograr aplicarlas con éxito y que se 

transformen en una real fuente de desarrollo. El 

impacto en los maestros, involucra la necesidad 

de   difusión de las competencias pidiendo que 

dominen las herramientas digitales que les faciliten 

incluir al  desarrollo  de   la enseñanza, así como la 

capacitación en el empleo responsable y ético de la 

tecnología.

Se debe impulsar en los maestros mayor 

compromiso  con  la   innovación   de   los 

conocimientos y la información, causando la 

elaboración de contenido digital que promueva las 

competencias en el estudiante, aquello es relevante 

dado que colabora a liberar el conocimiento, 

disminuyendo la brecha digital, agilizando los 

procedimientos de aprendizaje y siendo una 

posibilidad de avance en el sector educativo. Esta 

competencia en los maestros es fundamental, 

ya que con su obtención se desarrollan mejores 

aprendizajes y se virtualiza la enseñanza, esto 

es tendencia internacionalmente en el ámbito 

educativo.

Sin  embargo,  la  competencia digital 

docente en  el  aislamiento  social generado por la 
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COVID-19, se volvió determinante para millones 

de alumnos a nivel universal, con la finalidad de   

que   puedan seguir con clases  remotas ya que los 

maestros demostraron   flexibilidad   extraordinaria,  

adaptando sus clases a presentaciones en línea a 

través de la televisión, radio, videoconferencias,  

redes  sociales  y  plataformas  virtuales;    

promoviendo   aprendizajes independientes y 

provocando   destrezas socioemocionales por 

ejemplo  la  autoeficiencia;  que  servirá  para  

que   más   adelante la   educación virtual  sea   

una    alternativa   innovadora   mejorando  la 

incorporación de tecnologías,   para   ello   se 

debe mejorar   la   conexión   y  la  adquisición de 

computadoras. 

Por lo que, se debe aceptar el reto de educar 

maestros delimitando la necesidad de preparación 

y capacitación practico en informática, siendo 

ellos los que dictan clases en las escuelas. Como 

ya se vivió en estos últimos tiempos la mayoría de 

los maestros peruanos y latinoamericanos no se 

encontraban competentes para hacer frente este 

escenario que se produjo por la pandemia, en vista 

de que la mayor parte son países subdesarrollados, 

encontrándose familias con carencias en todos los 

aspectos. Además, hubo desigualdades durante la 

crisis sanitaria añadida a ello la ignorancia de los 

medios virtuales; correspondiendo esto el más 

grande reto que tienen que lograr los maestros para 

terminar las brechas de desigualdad digital y social.

La investigación ha facilitado la recolección, el 

análisis e interpretación detallada de los artículos, 

tesis, libros y páginas web seleccionados sobre el 

reto de los maestros en el logro de las competencias 

digitales, en ella se explica el origen, los aspectos 

conceptuales, su dimensión y la competencia 

digital en el sector educativo, para colaborar con 

información a los docentes acerca del efecto de 

las TICs que se brinda a los niños, adolescentes y 

jóvenes. Asimismo, obsequia una oportunidad 

al leyente de comprender más de la verdadera 

importancia que tiene el trabajar las competencias 

y herramientas digitales en sus hijos para definir el 

desempeño del docente en el uso de la tecnología. 

Sin embargo, nuestro artículo es una inducción 

para que todos los investigadores puedan objetar 

como enriquecer desde nuevos conocimientos, en 

vista de que son necesarios desarrollar más, en el 

país, investigaciones relacionadas a la temática para 

conseguir argumentos consolidados.

CONFLICTO DE INTERESES. La autora declara que no 
existe conflicto de intereses para la publicación del presente 
artículo científico.

REFERENCIAS
Aguirre Aguilar, G. y Ruiz Méndez, M. (2012). 

Competencias digitales y docencia: una 
experiencia desde la práctica universitaria. 
Innovación Educativa, 12(59), 121-141. https://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1665-26732012000200009

Alonso, C., Sánchez, J. A., Pons, L. y Cano, E. (2020). 
Competencia digital docente: avances y retos de 
futuro.  Educación 2020-2022 Retos, tendencias 
y compromisos, 111-116. https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7662239

Álvarez Marinelli, H., Arias Ortiz, E., Bergamaschi, 
A., López Sánchez, A., Noli, A., Ortiz Guerrero, 
M., Pérez Alfaro, M., Rieble, S., Rivera, C., 
Scannone, R., Vásquez, M. y Viteri, A. (2020). 



Díaz D.

1061
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

La educación en tiempos del coronavirus: Los 
sistemas educativos de américa Latina y el Caribe 
ante COVID-19. Interamericano de Desarrollo. 
https://publications.iadb.org/publications/
spanish/document/La-educacion-en-tiempos-
del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-
America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.
pdf

Arroyo Sagasta, A. (2017). Competencias en 
comunicación y colaboración en la formación 
de docentes. Revista Mediterránea de 
Comunicación/ Mediterranean Journal of 
Communication, 8(2), 277-285. https://www.
doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.2.17

Bonifacio Barba, J. (2018). La calidad de la 
educación. RMIE. 23 (78), 963 – 979. http://
www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n78/1405-
6666-rmie-23-78-963.pdf

Benavente Vera, S., Flores Coronado, M., Guizado 
Oscco, F. y Núñez Lira, L. (2021). Desarrollo de 
las competencias digitales de docentes a través 
de programas de intervención 2020. Propósitos 
y Representaciones, 9(1), e1034. http://dx.doi.
org/10.20511/pyr2021.v9n1.1034

Bennásar García, M. y Mercedes Estrada, J. 
(2021). La  evaluación de los aprendizajes, 
en la dicotomía educativa presencial. Revista 
Horizontes, 434-446. https://doi.org/10.33996/
revistahorizontes.v5i18.186

Bustos López, H. y Gómez Zermeño, M. 
(2018). La competencia digital en docentes 
de preparatoria como medio para la 
innovación educativa. CPU-e, Revista de 
Investigación Educativa, 26, 66–86. https://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1870-53082018000100066

Cabanillas García, J., Luengo González, R. y 
Torres Carvalho, J. (2020).  La  búsqueda  
de  información, la selección y creación de 
contenidos y la comunicación docente. RIED, 
23(1), 241–267. https://doi.org/10.5944/
ried.23.1.24128

Cabero Almenara, J. (2015). Reflexiones educativas 
sobre las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Revista Tecnología, 

Ciencia Y Educación, (1), 19–27. https://doi.
org/10.51302/tce.2015.27

Cabero Almenara, J. y Palacios Rodríguez, A. 
(2020). Marco Europeo de Competencia 
Digital Docente. Traducción y adaptación del 
cuestionario. Revista de Educación Mediática 
y TIC, 9(1), 213–234. https://doi.org/10.21071/
edmetic.v9i1.12462

Cabrera Ramos, J. F. (2020). Producción científica 
sobre integración de TIC a la Educación Física. 
Estudio bibliométrico en el periodo 1995-2017. 
Retos, 37, 748–754. https://recyt.fecyt.es/index.
php/retos/article/view/67348

Cantón Mayo, I., Cañón Rodríguez, R. y Grande 
de Prado, M. (2017). La comunicación como 
subdimensión de la competencia digital en 
futuros maestros de primaria. Pixel-bit. Revista 
de Medios y Educación, (50), 33-47. https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=36849882002

Cárdenas Peralta, C. y Ochoa Encalada, 
S. (2021). Competencias  Digitales  en 
docentes  de  Educación inicial:  Desafíos  en  
época  de  pandemia.  Episteme  Koinonia,  
4(8). http://portal.amelica.org/ameli/
journal/258/2582582020/html/

Carrillo García, E., Cascales Martínez, A. y López 
Valero, A. (2018). Apps para el aprendizaje de 
idiomas en la Universidad de Murcia. RED. 
Revista de Educación a Distancia., 58. https://
doi.org/10.6018/red/58/13

Casillas Martin, S., Cabezas González, M. y García 
Peñalvo, F. (2020). Digital competence of 
early childhood education teachers: attitude, 
knowledge and use of ICT. European Journal of 
Teacher Education, 43(2), 210-223. https://doi.
org/10.1080/02619768.2019.1681393

Castro Urbani, M., Cedillo Cuadros, M. y 
Valenzuela González, J. R. (2015). Apropiación 
de las competencias digitales mediante el uso 
de tabletas iPads en alumnos de sexto grado de 
primaria. Revista iberoamericana de educación, 
68(2), 123-140. https://rieoei.org/historico/
deloslectores/6913.pdf



El reto de los maestros en el logro de las competencias digitales

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org1062

Cenas Chacón, F., Blas Fernández, F., Gamboa 
Ferrer, L. y Castro Mendocilla, W. (2021). 
Geogebra: herramienta tecnológica para el 
aprendizaje significativo de las matemáticas 
en universitarios. Horizontes. Revista de 
Investigación en Ciencias de la Educación, 
5(18), 382-390. https://doi.org/10.33996/
revistahorizontes.v5i18.181

Centurión Larrea, A. J. (2021). Competencias 
digitales docentes en época de emergencia 
sanitaria: necesidades y oportunidades para 
estudiantes de educación secundaria en 
Lambayeque. Revista peruana de investigación 
educativa, (14), 107 – 131. https://doi.
org/10.34236/rpie.v13i14.296

Cervantes Rosas, C. y Alvites Huamani, C. (2021). 
WhatsApp como recurso educativo y tecnológico 
en la educación. Hamut´ay, 8 (2), 69-78, http://
dx.doi.org/10.21503/hamu.v8i2.2294

Chou, C. y Peng, H. (2011). Promoting awareness 
of Internet safety in Taiwan in-service teacher 
education: A ten-year experience. The Internet 
and Higher Education, 14(1), 44-53. https://doi.
org/10.1016/j.iheduc.2010.03.006

Chou, H. L. y Chou, C. (2016). An analysis of 
multiple factors relating to teachers’ problematic 
information security behavior. Computers 
in Human Behavior, 65, 334-345. https://doi.
org/10.1016/j.chb.2016.08.034

Cruz Guimaraes, J., Llantoy Aroca, B., Guevara 
Martinez, M., Rivera Reátegui, A. y Minchola 
Vasquez, A. (2022). Competencias digitales de 
docentes en la educación superior universitaria: 
retos y perspectivas en el ámbito de la educación 
virtual. Ciencia Latina Revista Científica 
Multidisciplinar, 6(1). https://doi.org/10.37811/
cl_rcm.v6i1.1598

De la Cruz, S. (2016). Competencias Tecnológicas 
de los Docentes del Nivel Medio del Distrito 
Educativo 15-04 de Santo Domingo D.N (Tesis 
de Doctorado, Universidad de Sevilla). https://
n9.cl/md4g7

Díaz Arce, D. y Loyola Illescas, E. (2021). 
Competencias digitales en el contexto COVID 
19: una mirada desde la educación. Revista 

Innova Educación, 3(1), 120-150. https://doi.
org/10.35622/j.rie.2021.01.006

Díaz Ortiz, D., Mendocilla Martínez, E. y Merino S., 
T. (2022). Herramientas virtuales para mejorar 
las competencias digitales en los docentes en 
tiempos de pandemia. Horizontes. Revista De 
Investigación En Ciencias De La Educación, 
6(24), 1059–1073. https://doi.org/10.33996/
revistahorizontes.v6i24.397

Duque, E. (2016). Adquisición de competencias 
digitales para la inclusión social. Opción, 32(9), 
610-630. http://produccioncientificaluz.org/
index.php/opcion/article/view/21765/21539

Durán Cuartero, M., Gutiérrez Porlán, I. y Prendes 
Espinosa, M. (2016). Análisis conceptual 
de modelos de competencia digital del 
profesorado universitario. RELATEC: Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa, 
15(1), 97-114. https://relatec.unex.es/article/
view/2490

Egido, G. (2005). Reflexiones en torno a 
la evaluación de la calidad educativa. 
Revista Tendencias Pedagógicas, 10. 
http://www.tendenciaspedagogicas.com/
Articulos/2005_10_01.pdf.

Espada, M., Rocu, P., Navia, J. A. y Gómez 
López, M. (2020). Rendimiento académico y 
satisfacción de los estudiantes universitarios 
hacia el método flipped classroom. Profesorado, 
Revista de Currículum y Formación del 
Profesorado, 24(1), 116-135. https://digibug.
ugr.es/handle/10481/60709

Esteve, F., Castañeda, L. y Adell, J. (2018). Un 
Modelo Holístico de Competencia Docente para 
el Mundo Digital. Revista Interuniversitaria 
de Formación Del Profesorado, 32(1), 
105–116. http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=27454937017

European Commission, (2018). Digital Competence 
Framework for Educators (DigCompEdu) 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Fernández, F., Fernández, M. y Rodríguez, J. 
(2018). Diseño y validación de un instrumento 
de medida del perfil de formación docente en 
tecnologías de la información y comunicación. 



Díaz D.

1063
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

REP - Revista Española de Pedagogía, 76(270), 
247–270. https://doi.org/10.22550/rep76-2-
2018-03

Fernández Sánchez, M. R. y Silva Quiroz, J. (2022). 
Evaluación de la competencia digital de futuros 
docentes desde una perspectiva de género. 
RIED-Revista Iberoamericana de Educación 
a Distancia, 25(2), 327-346. https://doi.
org/10.5944/ried.25.2.32128

Flores Lueg, C. (2014). Competencia digital docente: 
Desempeños didácticos en la formación inicial 
del profesorado. Hachetetepé, 9, 55-70. https://
www.researchgate.net/publication/273440992_
Competencia_digital_docente_desempenos_
didacticos_en_la_formacion_incial_del_
profesorado

Flores Lueg, C. y Roig Vila, R. (2016). Percepción 
de estudiantes de Pedagogía sobre el desarrollo 
de su competencia digital a lo largo de su 
proceso formativo. Estudios Pedagógicos, 
42(3), 129-148. https://doi.org/10.4067/S0718-
07052016000400007

Formichella, M. M., Alderete, M. V. y Krüger, N. 
(2020). Efecto de las TIC sobre los resultados 
educativos: estudio en barrios vulnerables 
de Bahía Blanca. Ciencia, Docencia y 
Tecnología, 31(61), 120–144. https://doi.
org/10.33255/3161/736

Gallego Arrufat, M. J., Torres Hernández, N. y 
Pessoa, T. (2019). Competencia de futuros 
docentes en el área de seguridad digital. Revista 
Científica de Educomunicación, XXVII (61), 
57-67. https://doi.org/10.3916/C61-2019-05

García, M. (2020). La docencia desde el hogar: Una 
alternativa necesaria en tiempos del Covid 19. 
Polo Del Conocimiento, 5(04), 304–324. https://
doi.org/10.23857/pc.v5i3.1318

García Castilla, F. y Virseda Sanz, E. (2016). Inclusión 
de competencias digitales en los estudios de 
grado en Trabajo Social. Opción, 32(Especial 
9), 802-820. http://produccioncientificaluz.org/
index.php/opcion/article/view/21776/21550

García Beltrán, B. A. y Salazar Guevara, L. D. 
(2022). Competencias digitales tecnológicas en 
docentes de un programa de salud Colombia 

2022: propuesta de instrumento (Tesis de 
pregrado, Fundación Universitaria del Área 
Andina). https://n9.cl/chl20

Gisbert, M. y Esteve, F. (2011). Digital learners: 
La competencia digital de los estudiantes 
universitarios. La Cuestión Universitaria, (7), 
48-59. https://www.academia.edu/602446/
Digital_learners_la_competencia_digital_de_
los_estudiantes_universitarios?auto=download

Gómez Segurodo, M. y Gutiérrez Castillo, J. (2015). 
Competencia digital en la formación inicial 
del profesorado. Revista Iberoamericana de 
Educación, 68 (2), 141-156. https://idus.us.es/
xmlui/handle/11441/33428

Gómez Arteta, I., y Escobar Mamani, F. (2021). 
Educación virtual en tiempos de pandemia: 
incremento de la desigualdad social en el 
Perú. Chakiñan, revista de ciencias sociales 
y humanidades, (15),152-165. https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=571769811010

González Murcia, B., Leyton Barreto, F. y Parra 
Triana, A. P. (2016). Competencias digitales en 
docentes: búsqueda y validación de información 
en la red (Tesis de Maestría, Universidad 
Libre). https://repository.unilibre.edu.co/
handle/10901/9747

Glasserman Morales, L. y Manzano Torres, J. 
(2016). Diagnóstico de las habilidades digitales 
y prácticas pedagógicas de los docentes en 
educación primaria en el marco del programa Mi 
Compu.MX. Apertura. Revista de Innovación 
Educativa, 8(1). http://www.udgvirtual.udg.
mx/apertura/index.php/apertura/article/
view/820/557

Henríquez Coronel, P., Gisbert Cervera, M. y 
Fernández, I. (2018). La evaluación de la 
competencia digital de los estudiantes: una 
revisión al caso latinoamericano. Chasqui. 
Revista Latinoamericana de Comunicación, 
137, 93–112. https://doi.org/10.16921/chasqui.
v0i137.3511

Ingaruca Velasque, S. (2019). Uso de TICS 
y competencia digital docente en la 
Institución Educativa Felipe Huamán 
Poma de Ayala - Chosica, 2019 (Tesis de 



El reto de los maestros en el logro de las competencias digitales

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org1064

Maestría, Universidad César Vallejo). 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/
handle/20.500.12692/43702/Ingaruca_VSZ-SD.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado (2017). Marco 
común de competencia digital docente 
octubre 2017. https://aprende.intef.es/sites/
default/files/2018-05/2017_1020_Marco-
Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-
Docente.pdf

International Society for Technology in Education 
(2018). ISTE Standards Teachers. https://goo.gl/
HLDsu8

Jané, M. (2005). Evaluación del aprendizaje. 
¿Problema o herramienta? Revista de estudios 
sociales, 20. https://www.researchgate.net/
publicat ion/28176668_Evaluacion_del_
aprendizaje_problema_o_herramienta

Jaurlaritza, E. (septiembre, 2012). Competencia en 
el tratamiento de la Información y competencia 
digital (Marco Teórico). Innovación Educativa. 
ht t p s : / / w w w. e u s k a d i . e u s / c ont e n i d o s /
documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_
def/adjuntos/evaluacion/311044c_Pub_ISEI_
comp_digital_c.pdf

Koehler, M. y Mishra, P. (2009). What is 
technological pedagogical content knowledge? 
Contemporary issues in technology and 
teacher education, 9(1), 60-70. https://
citejournal.org/volume-9/issue-1-09/general/
what-is-technological-pedagogicalcontent-
knowledge/#:~:text=TPACK%20is%20an%20
emergent%20form,%2C%20pedagogy%2C%20
and%20technology%20knowledge.

Krumsvik, R. (2009). Situated learning in the network 
society and the digitised school. European 
Journal of Teacher Education, 32(2), 167-185. 
https://doi.org/10.1080/02619760802457224

Lopes Pereira, N., Mendes, A., José, F. y Mendonca 
Lunardi, G. (2019). Good practices in virtual 
teaching and learning environments: a systematic 
literature review. EDUR, 35(E214719). 
https://doi.org/https://doi.org/10.1590/0102-
4698214739

López Vargas, O., Hederich Martínez, C. 
y Camargo Uribe, Á. (2012). Logro de 
aprendizaje en ambientes hipermediales: 
Andamiaje autorregulador y estilo 
cognitivo. Revista Latinoamericana de 
Psicología, 44(1), 13-26. http://www.
s c i e l o . o r g . c o / s c i e l o . p h p ? p i d = S 0 1 2 0 -
0 5 3 4 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 & s c r i p t = s c i _
abstract&tlng=es

López Belmonte, J., Pozo Sánchez, S. y Fuentes 
Cabrera, A. (2019). The level of digital 
competence in education professionals: The case 
of Spanish physical education teachers. Zona 
Próxima, 33, 146–164. https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=7080436

López Núñez, J. A., Campos Soto, M. N., Aznar 
Diaz, I. y Rodríguez Jiménez, C. (2020). 
Competencia digital del profesorado para 
la atención al alumnado con dificultades de 
aprendizaje. Una revisión teórica. Revista 
Electronica Interuniversitaria de Formacion 
del Profesorado, 23(2), 143–154. https://doi.
org/10.6018/reifop.419171

Luque Ramos, R. y Jiménez Álvarez, J. (2021). 
Competencias digitales en docentes 
de la educación pública: una revisión 
sistemática. Ciencia Latina Revista Científica 
Multidisciplinar, 5(5). https://doi.org/10.37811/
cl_rcm.v5i5.1066

Machuca Vivar, S., Sánchez Trávez, D., Sampedro 
Guamán, C., y Palma Rivera, D. (2021). 
Percepción de los estudiantes de las clases 
síncronas y asíncronas a un año de educación 
virtual. Revista Conrado, 17(81), 269-276. 
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/
article/view/1897

Mancha Pineda, E. E., Casa Coila, M. D., Yana 
Salluca, M., Mamani Jilaja. D., y Mamani Vilca, P. 
S. (2022). Competencias digitales y satisfacción 
en logros de aprendizaje de estudiantes 
universitarios en tiempos de Covid-19. 
Comuni@cción: Revista de Investigación en 
Comunicación y Desarrollo, 13(2), 106-116. 
https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.661



Díaz D.

1065
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

Manrique Maldonado, K. A. y Sánchez López, M. 
(2019). Satisfacción estudiantil universitaria: 
Un referente para elevar los indicadores de los 
cursos en línea impulsados por la Coordinación 
General de Educación Virtual de la UAGro. 
Cuaderno de Pedagogía Universitaria, 16(31), 
17-30. https://doi.org/10.29197/cpu.v16i31.321

Manrique, A., Baltodano, J. A. y Napaico, M. E. 
(2021). La competencia digital y el desempeño 
docente. REVENCYT, 49 (1), 182-194.

Marcano, B., Íñigo, V. y Sánchez Ramírez, J. M. 
(2020). Validación de rúbrica para evaluación 
de e-actividades diseñadas para el logro de 
competencias digitales docentes. Apuntes 
Universitarios, 10(2), 115-129. https://doi.
org/10.17162/au.v10i2.451

Martínez Ruiz, S. I. y Lavín García, J. L. (2017). 
Aproximación al concepto de desempeño 
docente, una revisión conceptual sobre su 
delimitación [conferencia]. XIV Congreso 
Nacional de Investigación Educativa. http://www.
comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/
v14/doc/2657.pdf

Martínez Garcés, J. y Lugo de Davalillo, L. (2018). 
Agentes que impulsan la capacidad innovativa 
en unidades universitarias de investigación 
agropecuaria: un análisis prospectivo. Omnia, 
24(1), 87-99. http://produccioncientificaluz.
org/index.php/omnia/article/view/32715

Martínez Heredia, N. y Rodríguez García, A. M. 
(2018). Alfabetización y competencia digital en 
personas mayores: el caso del aula permanente 
de formación abierta de la Universidad de 
Granada (España). Revista Espacios, 39(10), 
37. https://revistaespacios.com/a18v39n10/
a18v39n10p37.pdf

Martínez Garcés, J., Burbano Vallejo, M. y Burbano 
Vallejo, E. (2019). Obstáculos y perspectivas 
al emplear tecnologías de información para 
enseñar contabilidad. Educación y Humanismo, 
21(37), 104-119. https://doi.org/10.17081/
eduhum.21.37.3461

Martínez Garcés, J. y Garcés Fuenmayor, J. (2020). 
Competencias digitales docentes y el reto de 
la educación virtual derivado de la covid-19. 

Educación y Humanismo, 22(39), 1-16. https://
doi.org/10.17081/eduhum.22.39.4114

Ministerio de Educación (2014). Marco de 
Buen Desempeño Docente. Para mejorar tu 
practica como maestro y guiar el aprendizaje 
de tus estudiantes. [Archivo PDF]. http://
www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-
desempeno-docente.pdf

Ministerio de Educación. (2019). RVM N°165-
2019-MINEDU: Disposiciones para la 
ejecución del Programa de Inducción Docente 
2019. Ministerio de Educación. https://cdn.
www.gob.pe/uploads/document/file/341517/
RVM_N__165-2019-MINEDU__reducido_.
pdf

Ministerio de Educación. (2021). Gestiona entornos 
virtuales para evaluaciones diversicadas. https://
campusvirtual2.perueduca.pe/course/view.
php?id=19&section=1

Montalvo Callirgos, V., Villena Guerrero, M. y 
Franco Lescano, G. (2022). Competencias 
digitales en docentes del Perú. Revista de 
Investigación Científica y Tecnológica. https://
journalalphacentauri.com/index.php/revista/
article/view/75/75

Morales Arce, V. G. (2013). Desarrollo de 
competencias digitales docentes en la educación 
básica. Apertura, 5(1). http://www.udgvirtual.
udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/
view/367/307%23resu

Morphew, V. N. (2012). A Constructivist Approach 
to the National Educational Technology 
Standards for Teachers. International Society 
for Technology in Education (ISTE). https://
b o oks .go og le . com.p e/b o oks/ab out /A_
Constructivist_Approach_to_the_Nationa.
html?id=0MiQpwAACAAJ&redir_esc=y

Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 
oportunidad para América Latina y el Caribe. 
Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_
es.pdf



El reto de los maestros en el logro de las competencias digitales

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org1066

Nieto Parra, F. N. y Parejo Orozco, B. D. (2022). 
Competencias digitales en docentes de 
educación básica primaria en tiempos de 
pandemia y post pandemia (tesis de Maestría, 
Universidad de la Costa). https://repositorio.
cuc.edu.co/handle/11323/9197

Ocaña Fernández, Y., Valenzuela Fernández, L., 
y Morillo Flores, J. (2020). La competencia 
digital en el docente universitario. Propósitos 
y Representaciones, 8(1), e455. https://doi.
org/10.20511/pyr2020.v8n1.455

Organización Mundial de la Salud. (19 de marzo 
del 2020). Risk communication and community 
engagement readiness and response to 
coronavirus disease (COVID-19). https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/331513/
WHO-2019-nCoV-RCCE-2020.2-eng.pdf

Osuna Acedo, S. y López Martínez, J. (2015). Modelo 
de evaluación educomunicativa en la educación 
virtual. Opción, 31(Especial 2), 832-853. http://
produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/
article/view/20419/20332

Padilla Escobedo,  J.,  Ayala  Jiménez,  G., Mora 
García, O. y Ruezga Gómez, A. (2019). 
Competencias Digitales Docentes en Educación 
Superior: caso Centro Universitario de Los 
Altos. Revista de educación y desarrollo. 1 (51), 
89 – 95. https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_
desarrollo/anteriores/51/51_Padilla.pdf

Palmezano G., C. (2018). La inteligencia emocional 
en la práctica educativa del docente de básica 
y media (Tesis de Maestría, Universidad 
UMECIT). http://repositorio.umecit.edu.pa/
handle/001/829

Pauta Criollo, C. E. (2020). Desarrollo de la 
competencia digital en los estudiantes mediante 
el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en el programa de Diploma 
del Bachillerato Internacional, en la Unidad 
Educativa ISM Internacional Academy (Tesis 
de Maestría, Universidad Andina Simón 
Bolívar). https://repositorio.uasb.edu.ec/
bitstream/10644/7262/1/T3143-MIE-Pauta-
Desarrollo.pdf

Pedro, K. y Moriel Chacón, C. M. (2017). Pesquisas 
na internet: Uma análise das competências 
digitais de estudantes precocese/ou com 
comportamento dotado. Educar em Revista, 
33(66), 227-240. https://doi.org/10.1590/0104-
4060.50335

Perea Rodríguez, R. L. y Abello Ávila, C. M. 
(2022). Competencias digitales en estudiantes y 
docentes universitarios del área de la educación 
física y el deporte. Retos, 43, 1065-1072. https://
doi.org/10.47197/retos.v43i0.86401

Perú Educa (12 de octubre de 2017). Entorno 
virtual de aprenidizaje y sus elementos [Archivo 
de Video]. https://bit.ly/3p5gcA3

Pozo Sánchez, S., López Belmonte, J., Fernández 
Cruz, M., y López Núñez, J. A. (2020). Análisis 
correlacional de los factores incidentes en el 
nivel de competencia digital del profesorado: 
Correlational analysis of the incident factors 
in the level of digital competence of teachers. 
Revista Electrónica Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 23(1), 143-159. 
https://doi.org/10.6018/reifop.396741

Quintana Torres, Y. E. (2018). Calidad educativa y 
gestión escolar: una relación dinámica. Educ. 
Educ. 21 (2), 259 – 281. http://www.scielo.org.co/
pdf/eded/v21n2/0123-1294-eded-21-02-00259.
pdf

Quispe Palomino, M. y Huamán Camillo, J. 
(2021). Competencias digitales en los docentes 
de educación básica del Perú. South Florida 
Journal of Development, Miami, 2(3), 3890-
3904. https://southfloridapublishing.com/ojs/
index.php/jdev/article/download/528/483/1574

Real Academia Española (2014). Competencia. In 
Diccionario de la Real Academia Española (23a 
ed.). Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE).

Rambay Tobar, M. G. y De La Cruz Lozado, J. (2020). 
Desarrollo de las competencias digitales en los 
docentes universitarios en tiempo pandemia: 
una revisión sistemática. In Crescendo, 11(4), 
511-527. https://doi.org/10.21895/incres.2020.
v11n4.06



Díaz D.

1067
Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org

Ramos Roa, M. (2018). El rol de la educación y su 
contribución en la construcción de una sociedad 
mejor. Revista ensayos pedagógicos. 13 (1), 1 – 
10. https://doi.org/10.15359/rep.13-1.1

Rangel Baca, A, (2015). Competencias docentes 
digitales: propuesta de un perfil. Revista de 
Medios y Educación, 235-248. https://www.
redalyc.org/pdf/368/36832959015.pdf

Reyna Alcántara, A. S. (2022). Competencias 
digitales y desempeño docente en los colegios. 
Desafíos, 13(1); 25-36. https://doi.org/10.37711/
desafios.2022.13.1.367

Rocha Trejo, E. H. y Hernández Perales, J. A. 
(2020). Valoración de las competencias digitales 
en docentes para la adopción de tecnologías 
de software libre Proyecto Kids on Computers. 
e-Ciencias de la Información, 10(2). http://
dx.doi.org/10.15517/eci.v10i2.40774

Rodríguez Alayo, A. y Cabell Rosales, N. V. 
(2021). Importancia de la competencia digital 
docente en el confinamiento social. Polo del 
Conocimiento, 6(1), 1090-1109. 

Rodríguez Martínez, A. J. (2021). Competencias 
Digitales Docentes y su Estado en el Contexto 
Virtual. Revista peruana de investigación e 
innovación educativa, 1(2), e21038. https://
dx.doi.org/10.15381/rpiiedu.v1i2.21038

Romaní Pillpe, G. (2021). Aprendizaje basado 
en retos para el desarrollo de competencias 
digitales en estudiantes de una institución de 
educación superior no universitaria de Ica – 
2021 (tesis de pregrado, Universidad Nacional 
De Huancavelica). https://apirepositorio.unh.
edu.pe/server/api/core/bitstreams/4175822f-
f55d-46b6-9c86-8c0922ec72eb/content

Romero, C., Buzón, O. y de Paz, P. (2020). Mejorar 
la competencia digital de los futuros profesores 
mediante metodologías activas. Sustainability 
(Switzerland), 12(18).

Ruiz Cabezas, A., Medina Domínguez, M., Pérez 
Navío, E. y Medina Rivilla, A. (2020). La 
formación del profesorado universitario: la 
competencia digital. Pixel-Bit, Revista de 
Medios y Educación, 58, 181–215. https://
www.researchgate.net/publication/340944473_

Formacion_del_Profesorado_Universitario_
en_la_Competencia_Digital

Sá, M. J. y Serpa, S. (2020). COVID-19 and the 
promotion of digital competences in education. 
Universal Journal of Educational Research, 
8(10), 4520–4528. https://doi.org/10.13189/
ujer.2020.081020

Sánchez Caballé, A., Gisbert Cervera, M., y Esteve 
Mon, F. (2020). The digital competence of 
university students: a systematic literature 
review. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències 
del Educación i del Esport, 38(1), 63–74. http://
revistaaloma.net/index.php/aloma/article/
view/388

Sandí Delgado, J., y Sanz, C. (2018). Revisión 
y análisis sobre competencias tecnológicas 
esperadas en el profesorado en Iberoamérica. 
EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa, 66, 93–121. https://doi.org/10.21556/
edutec.2018.66.1225

Segrera Arellana, J., Paez Logreira, H. y Polo Tovar, 
A. (2020). Competencias digitales de los futuros 
profesionales en tiempos de pandemia. Utopía 
y Praxis Latinoamericana, 25(Esp.11), 222-232. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.4278352

Shin, S.K. (2015). Teaching critical, ethical, and safe 
use of ICT in pre-service teacher education. 
Language Learning & Technology, 19(1), 181-
197. https://doi.org/10125/44408

Sierralta Pinedo, S. (2021). Competencias digitales 
en tiempos de COVID-19, reto para los maestros 
de la Institución Educativa CECAT "Marcial 
Acharán". Revista de Educación, 19(3), 755-
763. https://mendive.upr.edu.cu/index.php/
MendiveUPR/article/view/2569

Silva, J., Usart, M. y Lázaro Cantabrana, J. L. (2019). 
Competencia digital docente en estudiantes de 
último año de Pedagogía de Chile y Uruguay. 
Comunicar, 27(61), 31–40. https://doi.
org/10.3916/C61-2019-03

Taype, W. y Amado, J. (2020). Respuesta del servicio 
de emergencia de un hospital terciario durante 
el inicio de la pandemia COVID-19 en el Perú. 
Anales de la Facultad de Medicina, 81(2). 
https://doi.org/10.15381/anales.v81i2.17698



El reto de los maestros en el logro de las competencias digitales

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org1068

Tigelaar, D.E., Dolmans, D.H., Wolfhagen, 
I.H. y Van Der Vleuten, C.P. (2004). The 
development and validation of aframework for 
teaching competencies in higher education. 
Higher Education, 48(2), 253-268. https://doi.
org/10.1023/B:HIGH.0000034318.74275.e4

Tobón, S. (2012). Experiencias de Aplicación de 
las competencias en la educación y el mundo 
organizacional. https://redie.mx/librosyrevistas/
libros/aplicacion_competencias.pdf

Torres Hernández, N., Pessoa, T. y Gallego Arrufat, 
M. J. (2019). Intervención y evaluación con 
tecnologías de la competencia en seguridad 
digital. Digital Education Review, (35), 111-129. 
http://greav.ub.edu/der/

UNESCO. (2008). Normas UNESCO sobre 
competencias en TIC para docentes. http://www.
portaleducativo.hn/pdf/Normas_UNESCO_
sobre_Competencias_en_TIC_para_Docentes.
pdf

UNESCO. (2017). TIC, educación y desarrollo 
social en América Latina y el Caribe. https://
coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/
files/tic-educacion_y_desarrollo_social_en_
america_latina_y_el_caribe.pdf

UNESCO (2020). Marco de competencias de los 
docentes en materia de TIC. Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000371024

Vera Noriega, J. A., Torres Moran, L. E., y Martínez 
García, E. E. (2014). Evaluación de competencias 
básica en TIC en Docentes de Educación 
Superior en México. Pixel- Bit. Revista de 
Medios y Educación, 44, 143-155. https://www.
redalyc.org/pdf/368/36829340010.pdf

Villarreal Villa, S., García Guliany, J., Hernández 
Palma, H., y Steffens Sanabria, E. (2019). 
Competencias y transformaciones docentes 
en educación en la era digital. Formación 
Universitaria, 12(6), 3–14. http://dx.doi.
org/10.4067/S0718-50062019000600003

Viñals Blanco, A. y Cuenca Amigo, J. (2016). 
El rol del docente en la era digital. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 
30(2), 103-114. https://www.redalyc.org/
jatsRepo/274/27447325008/html/index.html

Zavala, D., Muñoz, K. y Lozano, E. (2016). Un 
enfoque de las competencias digitales de los 
docentes. Revista Publicando, 3(9), 330-340. 
https://revistapublicando.org/revista/index.
php/crv/article/view/353



1069

Actualmente existe una tendencia en las 
instituciones educativas en promover que los 
estudiantes aprendan a leer y escribir antes 
de ingresar al nivel primario, pero algunos 
presentan problemas incluso a lo largo de su 
paso por la escuela. El presente tiene como 
objetivo comparar las investigaciones acerca 
de la conciencia fonológica y su influencia en 
el desarrollo de la lectura. La investigación 
tuvo un enfoque cualitativo, con diseño 
de revisión sistemática, aplicando la guía 
PRISMA, buscando en las bases de datos 
SciELO, Proquest, Doaj, Dialnet, artículos 
publicados entre 2012 a 2022. Se concluyó 
que la conciencia  fonológica  guarda  
relación   con   el   aprendizaje   inicial  de 
la lectura, detectando los problemas lectores 
que pueden presentarse en los estudiantes, 
siendo imperativo la continua formación y 
actualización de los docentes, que amplíen 
las estrategias pedagógicas disponibles y 
permitan el abordaje correcto del proceso de 
decodificación del material escrito.

Palabras clave: Conciencia Fonológica; 
Lectura; Capacidades Aprendizaje; Educación 
Básica

RESUMEN

Atualmente,  há  uma   tendência   nas   
instituições educacionais de incentivar os 
alunos a aprender a ler e escrever antes 
de entrarem no ensino fundamental, mas 
alguns alunos têm problemas mesmo 
durante o período escolar. Este artigo tem 
como objetivo comparar as pesquisas sobre 
consciência fonológica e sua influência no 
desenvolvimento da leitura. A pesquisa 
teve uma abordagem qualitativa, com um 
desenho de revisão sistemática, aplicando o 
guia PRISMA, buscando nas bases de dados 
SciELO, Proquest, Doaj, Dialnet artigos 
publicados entre 2012 e 2022. Concluiu-se 
que a consciência fonológica está relacionada 
à aprendizagem inicial da leitura, detectando 
problemas de leitura que possam ocorrer 
nos alunos, sendo imperativa a formação 
continuada e a atualização dos professores, 
para ampliar as estratégias pedagógicas 
disponíveis e permitir a abordagem correta do 
processo de decodificação do material escrito.

Palavras-chave: Consciência fonológica; 
Leitura; Habilidades de aprendizagem; 
Educação básica

RESUMO

Currently, there is a tendency in educational 
institutions to encourage students to learn 
to read and  write before entering primary 
school, but some of them have problems 
even during their passage  through school. 
The present study aims to compare research 
on phonological awareness and its influence 
on reading  development.  The  research  had 
a qualitative  approach,   with a systematic 
review design, applying  the PRISMA guide,  
searching   the   SciELO, Proquest,  Doaj, 
Dialnet  databases for articles published  
between  2012 to 2022. It was concluded 
that phonological awareness is related to 
the initial learning of reading, detecting 
reading problems that may occur in students, 
being imperative the continuous training 
and updating of teachers, which expand the 
pedagogical strategies available and allow the 
correct approach to the process of decoding 
written material.

Key words: Phonological  Awareness;  
Reading; Learning Abilities; Basic Education
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, se concibe a la lectura, entre 

otras cosas, como una habilidad que permite la 

adquisición o ampliación de conocimientos sobre 

cualquier tema. Desde hace décadas, la humanidad 

recurre a la lectura de libros y materiales impresos 

que  les  ayude  a   alcanzar   los   objetivos   que 

planteen sus investigaciones, y más recientemente, 

en la Web, se dispone de recursos que facilitan la 

búsqueda y obtención de información. Es por esto 

que, aquellas personas con dificultades en las áreas 

de lectura, e incluso en la escritura, acostumbran 

rechazar esta vía de acceso a la información, 

aflorando en ellos emociones negativas como 

ansiedad, temor al fracaso o baja autoestima (Gala, 

2022). 

Con respecto a la lectura, y a manera de 

concepto, Carrillo y Alegría (2009) indican que 

es una habilidad compleja de los seres humanos 

utilizada para comunicarse, en la que intervienen 

varios procesos cerebrales. Estos procesos se 

dividen en: específicos (capacidad para reconocer 

palabras) y no específicos (vocabulario o la 

sintaxis);  dichos  procesos son independientes 

entre sí, pero se compensan unos con otros, es 

decir, leer y comprender cabalmente un escrito 

involucra diferentes procesos cognitivos que se 

complementan entre sí. 

Asimismo, es oportuno indicar que, sin la 

escritura, la lectura no sería posible. Mediante 

la escritura, el autor, puede comunicarse, así 

como expresar ideas, paradigmas o relacionarse. 

Además, en todo el proceso de la lectoescritura, la 

comprensión es sumamente importante, ya que al 

entender lo leído se extraen las ideas relacionadas 

entre sí para poder utilizarlas en diferentes 

situaciones del devenir diario. Con referencia a lo  

anterior,  otra  destreza  importante  en  el  desarrollo  

de  la  lectura y  la  escritura  es  la conciencia 

fonológica.

En este sentido, la conciencia    fonológica  

aparece en la literatura como uno de los mayores 

predictores del aprendizaje y, consecuentemente, 

como uno de los mecanismos  fundamentales  

para alcanzar  el  dominio  de  la  lectura  (Muñoz, 

Monzalve, Almonacid y Merellano, 2020). En 

otras palabras, es una habilidad metacognitiva 

que implica un grupo de procesos relacionados 

con  el  pensamiento,   que  interviene en la 

capacidad humana de reconocer palabras escritas 

(Márquez y de la Osa, 2003). Aprender a leer y 

escribir es fundamental como habilidad social para 

comunicarse, por esto, la conciencia fonológica 

ayuda al aprendizaje del código alfabético, al 

favorecer la percepción de los vínculos fonema-

grafema, y posibilita el descubrir los sonidos en las 

palabras (Quilca, 2017).

En  efecto,  Pardo (2017) añade  que  la  

conciencia fonológica resulta una estrategia de 

enseñanza de la lectoescritura, ayudando a los 

estudiantes con problemas en su adquisición, 

por cuanto permite a estos, tomando en cuenta la 

relación fonema-grafema, leer correctamente en 

varios contextos, permitiéndoles mejorar como 

lectores. Asimismo, para Luna et al., (2021), cuando 

se inicia el proceso de adquisición de la lectura 
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usualmente se utiliza la ruta fonológica o indirecta 

para  procesar la información  y   efectuar la conexión 

grafema-fonema, por lo que la lectura, requiere 

la destreza de obtener información fonológica, 

semántica y sintáctica  sobre las palabras con el 

fin  de comprender  la  información  escrita, lo  que 

hace  a  la  conciencia   fonológica  la habilidad para  

repensar sobre  los  fragmentos   fonológicos del 

lenguaje oral. 

Ahora bien, cuando ocurre un deterioro en la 

conciencia  fonológica   se   perturba   el   procedimiento 

de decodificación  del  material  escrito,  impidiendo   

la  identificación  de las palabras  y   la comprensión  

del texto. En ese sentido, los docentes tienen la 

responsabilidad de mejorar  las habilidades de 

lectura de sus estudiantes, principalmente  en  

los primeros años   de  escolaridad.  Además,  el  

aprendizaje   de la lectura, como ya se  ha  expresado  

es  una  actividad   mediante la cual se accede 

a  variedad de conocimientos que posibilitan el  

acceso humano a una cultura letrada, a un modo de  

interpretar el mundo y la  vida  exigiendo  actividades  

intelectuales  que  se  van potenciando a medida que 

se avanza en el proceso lector, en una especie  de 

apropiación  de  los   saberes   existentes, producidos 

por la cultura humana, y que son concordantes con 

los planteamientos de las teorías socioculturales 

(Baca et al., 2018).

Aun así,  en diversos contextos, las  

investigaciones analizadas se relacionan con el  

abordaje  de  la conciencia   fonológica   en   el   

desarrollo   de   la lecto-escritura,   aunque   sin 

especificar el método, enfoque y filosofía utilizada 

para desarrollar un proceso tan natural como 

extraordinariamente complejo.   De   ahí   que   existe,   

en   algunos casos, una confusión   sobre   cómo   

integrar   esta habilidad a los métodos didácticos 

o enfoques para desarrollar   la   lectura, así como 

existen   ideas erróneas en   la   conceptualización   

de   la conciencia fonológica, pues se asocia el 

aprendizaje de este componente con   el   método  

alfabético  o con el método fonético (Ramírez, 

2019). 

De igual forma, diversas investigaciones como 

la de Paima (2020) encaminada a analizar el aporte 

de diversas fuentes al desarrollo de la conciencia 

fonológica   y   los   aprendizajes   en  la   lectura   

de   niños;   de   Muñoz   et   al.,   (2020)   quienes 

investigaron respecto al nivel de conciencia 

fonológica en estudiantes con funcionamiento   

intelectual   limítrofe;   de   Salas   (2019),   respecto 

a   la   conciencia   fonológica   y   el   aprendizaje   

inicial   de   la lectoescritura en el nivel primario; 

de Gutiérrez y Mediavilla (2018), quienes 

analizaron la conciencia fonológica y desarrollo 

evolutivo de la escritura en las primeras edades; 

entre otras investigaciones, muestran que, en los 

últimos tiempos, tanto la conciencia fonológica 

como el aprendizaje de la lectura son elementos 

fundamentales en el proceso educativo y de vital 

importancia para la consecución de los objetivos 

que la sociedad pretende alcanzar a través de la 

escuela.

En este sentido, el presente estudio tiene como 

objetivo comparar las investigaciones acerca de 

la conciencia   fonológica   y su influencia en el 
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desarrollo   de   la   lectura.   Como   justificación, 

en este estudio se hace un acercamiento a las 

investigaciones realizadas por diversos autores,   

permitiendo una idea más clara y precisa sobre 

las   consideraciones   que   los docentes deben 

contemplar, tanto al momento de poner en práctica 

las estrategias de desarrollo de la conciencia 

fonológica de sus estudiantes, así como en el 

aprendizaje de la lectura y en cualquiera de los 

componentes del proceso de enseñanza al que la 

lectura está siempre ligada.

METODOLOGÍA 
La investigación adoptó un enfoque 

cualitativo, utilizando  un  diseño  de   revisión 

sistemática  (Baptista, Hernández y Fernández, 

2014), y empleando la guía PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta 

Analyses) propuesta por Page et al., (2021). Se 

llevó a cabo la identificación, selección y análisis 

de diversas investigaciones disponibles en la web. 

Para la búsqueda de información, se accedió 

a bases de datos electrónicas como SciELO, 

ProQuest, DOAJ, Dialnet, entre otros buscadores 

de acceso institucional, que ofrecen materiales 

multidisciplinarios de alta calidad y confiabilidad.

Para garantizar la selección de información 

confiable, se establecieron criterios de selección 

con el propósito de centrar y descartar información 

no relevante para la investigación. Se emplearon 

descriptores de búsqueda tanto en español 

("conciencia fonológica", "lectura") como en 

inglés ("phonological awareness", "reading"), 

combinándolos con el operador booleano "AND". 

Se excluyeron artículos duplicados, no científicos, 

o no pertinentes a la temática de interés, así como 

publicaciones que carecían de conclusiones, 

artículos de opinión, casos únicos y resúmenes 

de asambleas o congresos. Por otro lado, se 

incluyeron artículos examinando el título, resumen, 

explicación metodológica y resultados de los 

artículos recuperados en la búsqueda, publicados 

durante los últimos diez años (2012 a 2022), tanto 

en inglés como en español, y relacionados con el 

tema del estudio.

Para aplicar la guía PRISMA, se establecieron 

descriptores específicos ("phonological awareness" 

y "reading" en inglés, "conciencia fonológica" y 

"lectura" en español), resultando en un total de 

874 artículos encontrados.   Posteriormente,  se 

procedió a la identificación de duplicados y a la 

exclusión correspondiente,   dejando   un   total   de 

204 artículos.   En   la   fase   de   idoneidad   o 

elegibilidad, se evaluaron los resúmenes, métodos 

y resultados de los artículos para finalmente 

seleccionar 51 artículos. Finalmente, en la fase de 

inclusión, se escogieron 20 artículos para llevar 

a cabo el análisis de los aportes científicos más 

relevantes en relación con la conciencia fonológica 

en la lectura.

La revisión documental ofrece los aportes 

científicos más recientes y destacables acerca de 

la importancia de la conciencia fonológica en el 

desarrollo de la capacidad para leer y comprender 

lo escrito. En la figura 1 se demuestra de manera 

detallada los trabajos científicos identificados.
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Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática. Fuente: Adaptado de PRISMA.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 presenta una sistematización de 

20 artículos seleccionados relacionados con la 

conciencia  fonológica en el aprendizaje de la 

lectura. Cada entrada incluye el título del artículo, 

los autores y el año de publicación, la muestra 

utilizada en el estudio, el diseño metodológico 

empleado  y los  principales  resultados  obtenidos. 

Los estudios abordan diversos aspectos de la 

conciencia fonológica, como su relación con 

el aprendizaje  inicial  de  la  lectoescritura,  su 

desarrollo en diferentes etapas educativas y la 

efectividad de programas de intervención para 

mejorar esta habilidad en niños en edad preescolar 

y estudiantes de educación primaria.

Tabla 1. Matriz de análisis artículos seleccionados según año de publicación, 2012- 2022.

No. Título Autor(es) / Año Muestra Diseño 
Metodológico Resultados

1 Nivel de conciencia 
fonológica en estudiantes 
con funcionamiento 
intelectual limítrofe.

Muñoz et al., 
(2020)

37 estudiantes 
de inicial

No experimental, 
correlacional

Muestran un descenso heterogéneo 
importante en el desarrollo de las 
habilidades fonológicas evaluadas, 
lo que preliminarmente indicaría un 
alto grado de riesgo en la adquisición 
de nuevos aprendizajes, así como 
también en la proyección y avance 
académico de los estudiantes.

2 Conciencia fonológica y 
aprendizaje inicial de la 
lectoescritura en estudiantes 
de una Institución Educativa 
Bilingüe en el nivel primario

Salas (2019) 104 
estudiantes

Descriptivo 
correlacional

Existe una relación significativa 
entre la conciencia fonológica 
y el aprendizaje inicial de la 
lectoescritura.
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No. Título Autor(es) / Año Muestra Diseño 
Metodológico Resultados

3 Conciencia fonológica y 
desarrollo evolutivo de la 
escritura en las primeras 
edades.

Gutiérrez y 
Mediavilla (2018)

166 alumnos Diseño 
correlacional

Los resultados ponen de manifiesto 
las relaciones existentes entre los 
niveles de conciencia fonológica y 
el proceso evolutivo del niño en el 
aprendizaje de la escritura en estas 
edades.

4 Aprendizaje de la 
lectoescritura: el papel 
de la práctica auténtica y 
significativa de la lengua 
escrita en el desarrollo de la 
conciencia fonológica

Espinosa (2016) 141 niños y 
niñas de primer 
curso de nivel 

primaria

Diseño cuasi 
experimental 

con un modelo 
pretest-

intervención-
postest

Es posible aprender a leer y a escribir 
a través de la práctica auténtica 
y significativa de la lectura y la 
escritura sin la enseñanza explícita 
de habilidades fonológicas.

5 Importancia de la conciencia 
fonológica en el aprendizaje 
de la lectura. Estudio de 
caso

Gala, (2022) Un paciente Estudio de caso Recalca la importancia de la 
conciencia fonológica en el 
aprendizaje de la lectura. Se 
confirma que la lectura del sujeto ha 
progresado, sobre todo, a la hora de 
segmentar las palabras.

6 El desarrollo de la 
Conciencia Fonológica y 
aprendizaje de la lectura en 
el nivel inicial. Una revisión 
sistemática

Paima (2020) 20 artículos Análisis 
documental, 

con un diseño 
de revisión 
sistemática

Existen evidencias que la conciencia 
fonológica se relaciona con el 
aprendizaje de la lectura, detectando 
dificultades lectoras en el niño y 
permitiendo tener conciencia de las 
palabras para poder decodificarlas.

7 El taller de conciencia 
fonológica en la lectura 
inicial de los niños de primer 
grado en la Institución 
Educativa 2052 “María 
Auxiliadora” Independencia 
– 2016.

Pardo (2017) 44 estudiantes 
del primer 

grado

Cuasi 
experimental, 
con pre y post 

test

El taller de conciencia fonológica 
influye significativamente en la 
lectura inicial de los niños de primer 
grado.

8 Programa “Jugando con 
los sonidos” y conciencia 
fonológica en niños de 
grado de transición de 
una institución educativa 
colombiana.

Pinzón y Cabral 
(2018)

48 estudiantes, 
en edad 

promedio de 6 
años 2 meses

Cuasi - 
experimental

Se evidencia la efectividad del 
programa para incrementar los 
niveles de la conciencia fonológica 
en estudiantes del nivel de transición.

9 Desarrollo de la conciencia 
fonológica. Uso del software 
jclic con niños de preescolar.

Quilca (2017) 2 docentes y 32 
niños de 4 años

Descriptiva y 
exploratoria de 
enfoque mixto

Es posible mejorar la conciencia 
fonológica mediante el software 
educativo JClic, el cual permite 
diseñar actividades interactivas y 
llamativas que faciliten la adquisición 
de aprendizajes significativos.
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No. Título Autor(es) / Año Muestra Diseño 
Metodológico Resultados

10 Prerrequisitos para el 
proceso de aprendizaje de 
la lectura y la escritura: 
conciencia fonológica y 
destrezas orales de la lengua.

Núñez y 
Santamarina 

(2014)

60 
investigaciones

Biblio-
hemerográfica

Seleccionaron cuatro factores que 
pueden mejorar los aprendizajes de 
la etapa educativa, abogando por una 
atención especial en el desarrollo de 
las habilidades orales de la lengua y 
de la conciencia fonológica durante 
los primeros aprendizajes del niño.

11 Efecto de un programa 
de estimulación de la 
conciencia fonológica 
en niños preescolares: 
sensibilidad a la rima y a la 
segmentación.

Suárez et al., 
(2019)

69 niños Cuasi-
experimental

La utilidad del programa de 
estimulación resalta la importancia 
de incluir la estimulación de las 
habilidades de conciencia fonológica 
en el contexto educativo.

12 Efectos de la comunicación 
dialógica y la conciencia 
fonológica en el aprendizaje 
inicial de la escritura de 
palabras en español

Gutiérrez (2017) 448 alumnos Cuasi-
experimental de 

comparación

Los resultados ponderan el valor 
potencial de la instrucción y 
apoyan el desarrollo de modelos 
de enseñanza que integren la 
conciencia fonológica junto con 
prácticas de comunicación dialógica 
en la dinámica del aula.

13 Influencia de un 
entrenamiento en 
discriminación de estímulos 
tonales en la conciencia 
fonológica de niños 
preescolares. Estudio piloto

Galicia (2017) 28 niños de 
tercer grado de 

preescolar

Pretest y post 
test con grupo 

control

Las habilidades de la conciencia 
fonológica pueden verse favorecidas 
por un entrenamiento musical, 
especialmente en la identificación 
de sílaba inicial e identificación de 
la rima.

14 Aplicación de un programa 
de estimulación de la 
conciencia fonológica 
en preescolares de nivel 
transición 2 y alumnos 
de primer año básico 
pertenecientes a escuelas 
vulnerables de la Provincia 
de Concepción, Chile

Arancibia, Bizama 
y Sáez (2012)

20 preescolares 
de nivel 

transición 2 y 
18 escolares de 
1er año básico

Cuasi 
experimental, 

con pre y postest

Es posible mejorar las habilidades 
metafonológicas de los niños a 
través del programa diseñado.

15 Libros en mano: 
Phonological awareness 
intervention in children’s 
native languages.

Gonzales y Tejero 
(2018)

4 niños en edad 
preescolar

Cuasi-
experimental

Los cuatro niños mostraron cierto 
aumento en las habilidades de 
conciencia fonológica en inglés.

16 Una aproximación didáctica 
sobre la conciencia 
fonológica a partir del 
método onomatopéyico en 
la primera infancia.

Olaya y Uran 
(2022)

5 
investigaciones

Revisión 
documental

Permitió conocer aspectos 
conceptuales y metodológicos sobre 
la enseñanza de la lectura y de la 
escritura en los primeros años de 
escolaridad.
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No. Título Autor(es) / Año Muestra Diseño 
Metodológico Resultados

17 Un programa de 
intervención pedagógica 
en conciencia fonológica. 
Efectos sobre el aprendizaje 
inicial de la lectura

Porta (2012) 62 niños de 
nivel inicial

Cuasi-
experimental de 

comparación

Es relevante incluir actividades 
tendientes a desarrollar la conciencia 
fonológica en toda propuesta de 
alfabetización.

18 Efectos de una intervención 
en conciencia fonológica 
sobre la lectura y la escritura.

Fávila et al., 
(2016)

30 alumnos de 
tercer grado de 

primaria

Cuasi 
experimental de 
tipo exploratorio

La enseñanza sistemática de la 
conciencia fonológica fue eficaz en 
la superación de deficiencias en la 
lectoescritura.

19 Efectos de un programa de 
conciencia fonológica en el 
aprendizaje de la lectura y la 
escritura

Gutiérrez y 
Mediavilla (2017)

435 alumnos de 
primer curso 
de Educación 

Primaria

Cuasi-
experimental de 

comparación

El conocimiento fonológico es 
relevante en el aprendizaje inicial 
del lenguaje escrito.

20 Desarrollo evolutivo de 
la conciencia fonológica: 
¿Cómo se relaciona con 
la competencia lectora 
posterior?

De la Calle, 
Villagrán y 

Guzmán (2016)

125 alumnos Cuasi-
experimental

Existe un determinado desarrollo 
evolutivo en las tareas de conciencia 
fonológica en niños prelectores de 
lengua castellana.

En la Tabla 1, al  analizar  los  aportes 

científicos sobre la conciencia fonológica en la 

lectura, los estudios coinciden en afirmar que los 

niños que tienen la oportunidad de ser partícipes 

de forma activa en el desarrollo y construcción 

del lenguaje alcanzan niveles óptimos en su 

lingüística, lo que repercute en la consolidación 

de la conciencia fonológica. En efecto, Cárdenas 

et al., (2004), reportan que una cantidad gran 

cantidad de investigaciones  demuestran  que  el   

conocimiento   y  el aprendizaje  de  la  lectoescritura   

está estrechamente  ligado   al   desarrollo  de  la  

conciencia fonológica.

Por otro lado, la conciencia fonémica, es 

crucial para la decodificación de palabras con 

correspondencias regulares letra-sonido (Bravo, 

2004; Gómez et al., 2007; Vargas y Villamil, 2007; 

Jiménez et al.,  2011; Suárez et al., 2019; Salas,  

2019). Cuando  se  habla  de  conciencia  fonológica  

o fonémica  se  refiere al conocimiento que una 

persona tiene sobre la composición interna de las 

palabras en términos morfológicos; es decir, al  

conocimiento acerca de la formación morfológica 

de las palabras. La morfología es una parte de las 

ciencias del lenguaje que consiste en la capacidad 

de reconocer, comprender y usar morfemas para 

entender o crear palabras (Corredor y Romero, 

2009), es la habilidad para manipular de manera  

consciente  los  segmentos  sonoros  del  habla.   

Además,  Varela  et  al.,  (2014),  proponen  una 

secuencia  en la que el niño adquiere la habilidad 

para reflexionar sobre su habla y así poder 
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identificar, manipular y segmentar el lenguaje en 

unidades: fonemas, sílabas y rimas. 

Con referencia a lo anterior, este tipo de 

conciencia se contempla como una habilidad al 

permitir al individuo reflexionar sobre la propia 

lengua; es decir, es la destreza que se posee para 

manejar los factores más simples del lenguaje 

verbal que involucra el conocimiento silábico y 

conocimiento fonémico (Gutiérrez y Mediavilla,  

2018).  En ese mismo sentido, Espinosa (2016),  

añade  que  las   destrezas   de   la   conciencia 

fonológica son esenciales en la obtención lectora, 

desde esta visión, en la primera etapa se debe 

enseñar a los niños a desarrollar una conciencia 

de las palabras para lograr decodificarlas, esta 

habilidad es importante en la fase inicial de lectura 

(Arancibia et al., 2012).

Respecto a la noción de fonema, Calderón et  

al., (2006)  consideran   que   constituyen unidades 

de sonido mínimas y se corresponde a  una   

determinada   lengua.   Dichas unidades sonoras 

consienten el establecimiento de diferencias de 

significados, pues son poseedoras de una función 

distintiva con base en la oposición fónica (Galicia, 

2017). Refiriéndose a los niveles de conciencia 

fonológica y sintáctica, Bizama et al., (2017), ha 

comprobado la relación de estas habilidades con 

el rendimiento en lectura y escritura de palabras 

aisladas. Los sujetos con mejor rendimiento 

en las habilidades metalingüísticas (conciencia 

fonológica y conciencia sintáctica) mostraron un 

alto rendimiento en lectura y escritura, mientras 

aprendían de la lectura alfabética contribuyó al 

desarrollo de conocimiento fonológico (Olaya y 

Uran 2022).

De los anteriores planteamientos se evidencia 

que desde muy temprano el niño es capaz de 

anticipar el significado de un texto a partir de 

sus conocimientos previos, a partir de la imagen 

que  acompaña  a  la  escritura,   a  partir de las  

características  del   portador   del    texto  (Scherman 

et al., 2018). De   ese  modo,  las  primeras 

interpretaciones de textos son enteramente 

dependientes  de  dos  condiciones:  una  externa  

(por ejemplo,   el   contexto)   y   otra   interna   (la  

idea  de  que los nombres son lo que está escrito). 

Esta idea infantil, a la que la autora denomina  

hipótesis del nombre, seguirá vigente por mucho 

tiempo,  a  pesar  de   que   las   relaciones   entre   

contexto   y el texto irán variando.

Partiendo del enfoque cognitivo, la lectura se  

entiende   como   una   destreza   compleja   que 

involucra  diversos  procesos  y   recursos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos (Porta, 2012). En este  

sentido,   de   acuerdo   con Núñez   y   Santamarina   

(2014),   la idea presente de lectura discurre  por 

la inevitable  decodificación,   la   misma   que 

está inevitablemente unida a lo que se conoce 

como comprensión lectora ya que no es suficiente 

con  la determinación de las grafías o letras, su 

transformación a sonidos,   la  identificación 

de términos y la sintaxis, sino que,  además,  es  

necesario  reconocer  los  hechos  o ideas para 

establecer  relaciones  entre ellos,  considerando el 

saber anterior que el lector  ya posee respecto a ellos,  

al  mismo  tiempo que procede a memorizarlos, a 
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fin de poder esgrimirlos posteriormente. Dichas 

actuaciones plantean la exigencia de poner a 

prueba, tales como  el razonamiento, la inferencia 

y la crítica.

Asimismo, para Millán (2010) el aprendizaje 

de la lectura inicial tiene sus fundamentos en la 

interacción que el lector establece con el texto, 

aportando una diversos procesos y acciones 

conducentes al establecimiento de un esquema 

de lectura triangular en la que tanto el lector, 

como el texto y el autor, generan una relación que 

siempre tendrá  como   colofón   la   generación   de  

significados;  en   tanto   que,   para   Solé   (1987),   

la   lectura   es el procedimiento mediante el cual 

un lector es capaz de interpretar  mentalmente  el   

lenguaje escrito. En tal discernimiento aparece la 

influencia del texto -forma y contenido- así como 

la actuación del lector, tanto  en sus aspiraciones 

como en sus saberes o lecturas previas. Gutiérrez 

y Mediavilla (2018) consideran que la escritura 

personifica la estructura fonológica del habla. 

Incluso, el desarrollo  de   la   conciencia fonología 

de  estudiantes  en  edad  preescolar  cuya  lengua  

materna  es  el  inglés, y que están en proceso de 

aprender español,  resultó sorprendentemente  

efectiva   con   la   puesta en práctica de una 

intervención pedagógica de alfabetización 

emergente (Gonzales y Tejero, 2018).

Es por ello que, el éxito en el aprendizaje 

lectoescritor involucra las capacidades que el niño 

posee para identificar los mecanismos sonoros de 

su idioma, lo que concuerda con diversos estudios 

desarrollados durante las últimas décadas, los 

mismos que, en su mayoría, han verificado el rol 

decisivo de las destrezas de conciencia fonológica 

en la adquisición y desarrollo de la lectoescritura, 

del mismo modo que las posibles explicaciones de 

los problemas que la afectan (Fávila et al., 2016; 

De la Calle, Villagrán y Guzmán, 2016; Pinzón 

y Cabral, 2018). Además, para Vega (2017) gran 

parte del conocimiento se alcanza a través de 

la comunicación escrita, al lograr que los niños 

dominen a cabalidad la lectura,  esto   repercutirá  

en una óptima prosecución escolar. 

Discusión
Como se ha podido observar,  las  

investigaciones  en  torno  a  variables  tan  

elementales  como la conciencia fonológica o el  

aprendizaje de la lectoescritura son abundantes y 

se encuentran distribuidas en todos los criterios 

que el investigador considera pertinentes 

para desarrollarlas. Sin embargo, no existen 

planteamientos uniformes respecto a la enseñanza 

alfabética de la lectoescritura a estudiantes de 

educación inicial, aunque este parece ser un 

propósito bastante posible de alcanzar, aún a pesar 

de la enorme dedicación que los maestros deben 

mostrar para generar las condiciones necesarias 

para que el mismo se produzca de manera óptima.

Además, independientemente de la capacidad 

docente,  es  interesante  ver  que  tanto  la   conciencia 

fonológica como la lectoescritura constituyen 

elementos esenciales en las investigaciones 

recientes. Las investigaciones analizadas permiten 

establecer  la   existencia   de   inquietudes   y 
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necesidades que docentes, investigadores o no, 

pretenden  satisfacer  mediante  el  enriquecimiento  

su   praxis investigativa, la misma que no es de 

dominio exclusivo de  un  grupo  determinado,  

sino  que  es  factible   de   ser   actuada   por   todos 

quienes ejercen su labor educativa a conciencia y 

teniendo como horizonte el conocimiento que le 

permita cimentar su actuación educativa.

De   otro  lado,  se  ha  podido  observar  

que  el  tema es de   amplia   consideración   en   

investigaciones de diversos países   especialmente   

de América Latina, lo que permite establecer 

una  imperativa  necesidad  por  parte  de   los   

investigadores   de   indagar en estos dos aspectos 

fundamentales del aprendizaje que, como ha dicho 

líneas arriba, constituyen la base sobre la que se 

sustentan  enseñanzas  de  otras  áreas  y  de  otros  

niveles,  a  lo que  se puede agregar su actuación 

transversal a todo el proceso educativo puesto 

que, la relación entre las destrezas que posibilitan 

el conocimiento de los componentes, de los 

segmentos, que se estructuran en la lengua oral y 

las diversas fases del proceso de adquisición de la 

escritura van de menos a más, complicándose a 

medida que el proceso educativo avanza y también 

en función a la predisposición que el estudiante 

presenta, pues la relación entre el aprendizaje de 

la escritura y los diferentes grados de conciencia 

fonológica presentan significativas diferencias en 

función a las edades de los alumnos. 

La investigación, de acuerdo a los 

planteamientos  positivistas,  asume   la   búsqueda 

de   la   verdad   en   torno   a   los   componentes 

del mundo y sus procesos. De ese modo, el 

investigador ejerce acciones  encaminadas   a   la 

búsqueda de elementos que le permitan alcanzar 

suficientes razones para determinar la validez 

del  conocimiento  del   que se  vale   para   llevar   

a   cabo   su   actuación   personal, profesional y 

social. El docente, en tanto, ejercite sus  dotes  de  

investigador,  es   capaz   de   acceder   a   la verdad   

y   por   tanto  a  obrar   con elementos de suma 

utilidad para el proceso de aprendizaje, al mismo 

tiempo  que  se  nutre  de  factores  probados  y 

comprobados científicamente y, por tanto, valiosos 

para la acción humana que despliega.

CONCLUSIÓN
Luego  de  lo  abordado,  es  sencillo  concluir 

que la conciencia fonológica guarda una estrecha 

relación con el aprendizaje inicial de la lectura, 

ayudando a detectar los problemas lectores que  

pueden  presentarse en los estudiantes. En tal 

sentido, es imperativo la continua formación y  

actualización  de  los  docentes,  que   ayuden   a   

ampliar   el  abanico de estrategias pedagógicas 

disponibles y permitan el abordaje  correcto  

cuando exista un defecto  que  altere  el  proceso   de   

decodificación del material escrito. 

Queda claro que la conciencia fonológica 

ofrece diversos beneficios, como la obtención 

y mejoramiento del vocabulario, permite una 

permanente alfabetización, incluso facilita 

el aprendizaje de otros idiomas a través de 

transferencias lingüísticas. Además, simplifica el 

reconocimiento y uso de los sonidos del lenguaje, 



La conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en educación básica

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org1080

convirtiéndola  en  una   destreza   metalingüística, 

que  ofrece   elementos   fonológicos   en   la 

lectoescritura. Asimismo, se puede percibir 

como una solución a los problemas de lectura, 

brindando de forma continua y sistemática ayuda, 

incluso formando parte de acciones educativas 

significativas, incentivando la estabilidad cognitiva  

obligatoria  de  los   niños  en  edad  al  iniciar su 

proceso formativo por primera vez en la escuela. 

Finalmente, es una necesidad imperativa el 

desarrollo de diversidad de investigaciones en 

torno a   la   conciencia   fonológica   y   a   los   

procesos de   lectoescritura,   pues   ésta   todavía   

falta   mucho que aprender,   y   la  mayoría   de  

las   ya   existentes  confirman la importancia de 

esta destreza. Y aunque las mismas provengan de 

esferas internacionales, con poblaciones y contextos 

completamente desiguales al latinoamericano, 

sirven como punto de partida para considerar su 

relevancia en los procesos del conocimiento y el 

aprendizaje.
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La educación actual requiere mejorar las 
diversas habilidades que se encuentran 
presentes en los estudiantes de ahí la necesidad 
de afianzar las diferentes inteligencias 
múltiples de los educandos con la aplicación 
de las competencias digitales; el objetivo de 
la investigación se centró en identificar a 
las competencias digitales para promover el 
desarrollo de las inteligencias múltiples en 
los estudiantes de educación básica regular. 
Se realizo es una revisión sistemática, se usó 
Myloft, el cual permitió el acceso fuentes 
provenientes de Scopus, Ebsco, ProQuest, 
Scielo. Como criterios de exclusión se 
eliminaron investigaciones que no guardaban 
relación con las categorías estudiadas, artículos 
duplicados. Los resultados de búsquedas 
arrojaron una selección de 73 fuentes de los 
cuales 37 correspondían a las competencias 
digitales y 23 sobre inteligencias múltiples; 7 
estudios se encontraban en inglés acerca de 
competencias digitales y, 6 sobre inteligencias 
múltiples. En conclusión, el uso de las 
competencias digitales en educación básica 
regular representa una oportunidad para 
perfeccionar el potencial de los estudiantes y 
al ser aplicadas de forma pertinente por los 
docentes pueden fortalecer y desarrollar las 
diferentes inteligencias múltiples.

Palabras clave: Inteligencias múltiples; 
Competencias digitales; Educación básica; 
Educación Regular

RESUMEN

A educação atual exige o aprimoramento das 
diversas habilidades presentes nos alunos, 
daí a necessidade de fortalecer as diferentes 
inteligências múltiplas dos alunos com a 
aplicação das competências digitais; o objetivo 
da pesquisa foi identificar as competências 
digitais para promover o desenvolvimento das 
inteligências múltiplas em alunos do ensino 
básico regular. Foi realizada uma revisão 
sistemática usando o Myloft, que permitiu o 
acesso a fontes da Scopus, Ebsco, ProQuest 
e Scielo. Como critérios de exclusão, foram 
eliminadas as pesquisas que não estavam 
relacionadas às categorias estudadas e os 
artigos duplicados. Os resultados da busca 
resultaram em uma seleção de 73 fontes, das 
quais 37 eram sobre competências digitais e 
23 sobre inteligências múltiplas; 7 estudos em 
inglês sobre competências digitais e 6 sobre 
inteligências múltiplas. Concluindo, o uso 
de competências digitais na educação básica 
regular representa uma oportunidade de 
aperfeiçoar o potencial dos alunos e, quando 
aplicado de forma relevante pelos professores, 
pode fortalecer e desenvolver as diferentes 
inteligências múltiplas.

Palavras-chave: Inteligências múltiplas; 
Competências digitais; Educação básica; 
Ensino regular

RESUMO

Current education requires improving the 
various skills that are present in students, hence 
the need to strengthen the different multiple 
intelligences of learners with the application 
of digital competencies; the objective of 
the research focused on identifying digital 
competencies to promote the development 
of multiple intelligences in regular basic 
education students. A systematic review was 
carried out using Myloft, which allowed access 
to sources from Scopus, Ebsco, ProQuest, 
Scielo. As exclusion criteria, research that 
was not related to the categories studied and 
duplicate articles were eliminated. The search 
results yielded a selection of 73 sources, of 
which 37 corresponded to digital competencies 
and 23 to multiple intelligences; 7 studies were 
in English on digital competencies and 6 on 
multiple intelligences. In conclusion, the use of 
digital competencies in regular basic education 
represents an opportunity to improve the 
potential of students and when applied in a 
pertinent way by teachers can strengthen and 
develop the different multiple intelligences.

Key words: Multiple intelligences; Digital 
competencies; Basic education; Regular 
education
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INTRODUCCIÓN
Un estudio realizado por la OCDE (2020) 

señala que la carencia de conectividad es una 

limitación en América Latina para una formación 

basada en tecnología, se suma a ella falta de 

competencias digitales que son parte de las 

principales barreras del proceso; además indica 

que países  hispanoamericanos al igual que 

África y Asia, proyectan resultados muy bajos 

a internet en conjunto con países de Colombia, 

Perú y México, donde un 20% de estudiantes son 

de zonas rurales y que éstos carecen de internet 

en casa, pero sí se pueden conectar en la escuela. 

Asimismo, un  aproximado  del  18%   carecen   de 

conexión a internet  en casa como en la escuela y el 

24%  tampoco  tienen una computadora (portátil o 

tableta). 

Además, las desigualdades en el uso de las 

TIC también se relacionan con el género y la 

geografía. Estas diferencias de género comienzan 

en las escuelas a temprana edad y repercuten en el 

futuro desarrollo profesional de los estudiantes. Si 

bien un porcentaje similar de niños (34%) y niñas  

(35%) informaron de que las niñas tienden a elegir 

profesiones con tendencia con la salud. Los niños 

deben seleccionar profesiones inclinadas con las 

TIC.  tanto  en  la ciencia como en la ingeniería 

según la Organización para la Cooperación del 

Desarrollo Económico [OCDE] (2020).

Igualmente,  la  UNICEF (2019) en su 

publicación estrategia de una educación, sostiene 

que existen grandes diferencias entre los niveles de 

aprendizajes que brindan los sistemas educativos 

y las diferentes necesidades de los estudiantes,  

convirtiéndose  el  aprendizaje  en  una  prioridad  

para  que  todos los  estudiantes  aprendan,   

requiriendo   un   enfoque distinto   que   permita 

un   rendimiento   positivo;   de   tal   manera   que   

ofrezca múltiples vías de aprendizajes. Asimismo, 

el INEI (2019)  señala   que,   el   95% de líderes 

educativos   en   escuelas   peruanas   utilizaron   

recursos tecnológicos de forma superficial, básica 

restándole importancia a su utilidad, cabe indicar 

que en ese grupo se encuentra algún directivo o 

profesor del país. 

Por otro lado,  la  ONU (2021) realizó un 

estudio en Europa y muestra que solo uno de cada 

cuatro personas mayores posee competencias 

digitales; asimismo, dos de cada tres son adultos, 

además tres de cada cuatro  son  jóvenes y cuatro  

de cada cinco son adolescentes. Por otro lado, a 

pesar del crecimiento   tecnológico   es   lamentable  

que la mitad   de   la   población   mundial   aún 

no esté conectada  a  internet   existiendo   una   

gran diferencia en comparación con los países 

más desarrollados con  un   87% de acceso a 

internet y  un    19%   en   países   subdesarrollados,   

encontrándose   en   el   grupo   mujeres   y   

personas   mayores. Además, Arnaiz et al., (2019) 

en su estudio conjuntamente con el profesorado en 

Murcia (España) señalan   que las tecnologías   de   

la  información   y  la  comunicación  no  se   usan   

para   cubrir las necesidades académicas.
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Por otro lado, de todas las competencias 

planteadas en el Currículo Nacional de Educación 

Básica Regular, solo una hace alusión al empleo 

de la tecnología, siendo la competencia 28: “se 

desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC” MINEDU (2016). Asimismo, esta 

competencia  comprende   cuatro   capacidades   

como son:   Personaliza   entornos   virtuales 

- Gestiona información del entorno virtual - 

Interactúa en entornos virtuales - Crea objetos 

virtuales en diversos formatos. Si bien el aplicarlos 

implica cambios importantes en la forma de 

aprender, lograrlo demandaría varios años, ya que 

existen diferencias entre la  educación escolar y 

el uso de la tecnología   según   lo leído   en   el   

blog  Trahtemberg (2021). Por   consiguiente,   si 

el docente presenta un  escaso   dominio   de   la   

tecnología   esto   se   ve limitado   al   innovar,   

restándole   importancia  a  las   diferentes   formas 

de aprendizajes y recurriendo a sus prácticas 

tradicionales, por ello urge el reto de cambiar este 

contexto (Benavente et al., 2021). 

Asimismo, Gardner (2001) plantea que las 

inteligencias múltiples en realidad no se están 

considerando ya que al aplicarlos generan un 

cambio de paradigma tanto en la neurociencia y 

en la neurobiología dado que cada persona nace 

en diferentes culturas, campos y disciplinas que se 

pueden aprender y evaluar de acuerdo con el nivel 

de habilidad de cada individuo. 

En este sentido, este estudio nace con la 

necesidad de afianzar las diferentes inteligencias 

múltiples de los educandos con la aplicación de 

las competencias digitales en la educación básica 

regular; cuyo objetivo de la investigación se centró 

en identificar a las competencias digitales para 

promover   el   desarrollo   de   las inteligencias 

múltiples en los estudiantes de educación básica 

regular. El estudio está fundamentado en enfoques 

y teorías sobre las competencias digitales para 

desarrollar las inteligencias múltiples y mejorar la 

adquisición de los aprendizajes en los estudiantes; 

por otro lado, servirá para afianzar nuevas 

investigaciones. 

METODOLOGÍA
Se realizo es una revisión sistemática, a través 

de las bases de datos y plataformas de búsquedas, 

se usó Myloft, el cual permitió el acceso fuentes 

provenientes de Scopus, Ebsco, ProQuest, Scielo, 

además del repositorio de la Universidad Cesar 

Vallejo, Alicia y Google Académico. 

La búsqueda se centro en fuentes que 

destacaran el tema de las competencias digitales y 

las inteligencias múltiples, como categorías; para 

las competencias digitales se consideró la teoría 

conectivista, que da paso a la era del aprendizaje 

digital dada por (Siemens, 2005) y los aportes de 

las inteligencias múltiples a la construcción del 

conocimiento partiendo de lo que sabe y domina el 

estudiante y el trabajo docente.

En cuanto a los criterios de selección se 

consideraron como inclusión estudios publicados 

hasta cinco años antigüedad, que los estudios 

estuvieran en inglés y español, pertinencia con los 

descriptores de búsqueda, metodología, y aporte. 
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Los descriptores de búsquedas empleados fueron: 

“inteligencias”, “competencias”, “habilidades”, 

“digitales”, “múltiples”, “capacidad”. En cuanto a los 

criterios de exclusión se eliminaron investigaciones 

que no guardaban relación con las categorías 

estudiadas, artículos duplicados. Los resultados 

de búsquedas arrojaron una selección de setenta 

y tres (73) fuentes de los cuales treinta y siete 

(37) correspondían a las competencias digitales y 

veintitrés (23) sobre inteligencias múltiples; siete 

estudios se encontraban en inglés (7) acerca de 

competencias digitales y, seis (6) sobre inteligencias 

múltiples.

Fuente N° de archivos
Categoría 1

español
Categoría 1 

inglés
Categoría 2 

español
Categoría2 

inglés

Scopus 12 7 1 3 1
Scielo 10 5 1 3 1
Ebsco 12 4 3 4 1
ProQuest 12 6 1 3 2
Alicia 8 4 1 2 1
Repositorio UCV 15 9 - 6 -
Google académico 4 2 - 2 -
Total 73 37 7 23 6

Tabla 1. Resultados de búsquedas de la consulta.

Seguidamente, se realizó una depuración 

de los estudios como se evidencia en la Tabla 2, 

donde se destacan los resultados de búsqueda 

final indicando la fuente, número o de archivos, 

categoría 1” Competencias digitales” y la categoría 

2 “Inteligencias múltiples”; permitiendo la revisión 

y semejanza entre conceptos por categorías, 

características, descubrimientos, discusiones 

especializadas  y  los  resultados de revisión teórica 

y las fuentes seleccionadas para el análisis.

Fuente N° de archivos Categoría 1 
español

Categoría 1 
inglés

Categoría 2 
español

Categoría2 
inglés

Scopus 6 2 1 2 1
Scielo 4 2 - 2 -
Ebsco 3 1 - 2 -
ProQuest 10 4 1 3 2
Alicia 5 2 1 1 1
Google académico 5 4 - 1 -
Total 33 15 3 11 4

Tabla 2. Documentos seleccionados. 
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DESARROLLO Y DISCUSIÓN
La OCDE (2020) indica que una competencia 

es la unificación de conocimientos, destrezas 

y habilidades que todo ser humano posee y 

puede aprovechar, siendo estas accesibles, 

manejables mediante la formación ya que abarca 

todas las destrezas   cognoscitivas,   técnicas y 

socioemocionales que suman a las habilidades 

constituyendo una autovaloración. Además, 

MINEDU (2016) considera a las competencias 

como recursos para una acción eficaz a partir de 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para hacer frente a situaciones 

específicas. 

Competencia digital 
Por otro lado, Gisbert et al., (2011) indica 

que una competencia  digital es  un conjunto  

de destrezas, conocimientos y actitudes sobre 

herramientas tecnológicas, dando lugar a una 

compleja alfabetización. En otras palabras, Ferrari 

(2012) indica que  la  competencia  digital  requiere  de 

medios  digitales  para   el  desarrollo  de  actividades  

como solucionar   problemas,  comunicar, agenciar, 

cooperar, crear y compartir contenidos y construir 

su aprendizaje de forma eficaz, eficiente, crítico, 

creativo y autónomo, para generar una formación 

e interacción con su entorno. Así pues, el uso de 

la TIC de forma segura facilita alcanzar objetivos 

relacionados  con  el  trabajo,  el empleo, el 

aprendizaje, con participación en la sociedad. 

(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado [INTEF], 2017).

Asimismo, Una   publicación   elaborada   por 

Díaz y Loyola (2021) hace un análisis documental 

sobre los últimos hallazgos de las competencias 

digitales    del   docente bajo   un   panorama   

pandémico afirmando que una de las destrezas 

para desarrollar la educación virtual   es   el 

modelo del Aula Invertida. Según el estudio 

hecho   por   Martínez y   Garcés (2020)   acerca 

de las competencias digitales del docente indican 

que la informatización y alfabetización digital, 

son habilidades más desarrolladas por parte de 

los docentes. De igual manera, la elaboración 

de actividades digitales viene hacer una de las 

competencias más débiles presentadas y en este 

contexto se deben crear planes que fortalezcan las 

competencias de todas las dimensiones al igual 

que las estrategias para alcanzar una enseñanza 

de calidad, siendo importante una formación 

tecnológica que se relacione con una evolución y 

digitalización de la sociedad aplicado al desarrollo 

de competencias (Engen, 2019).

No obstante, Pérez y Gómez (2016) manifiestan 

que la sociedad como proceso se construye y se 

reinventa constantemente en todos los aspectos 

de ahí la importancia de una educación digital y 

que no sea algo repetitivo y receptivo. De forma 

similar, Litovicius y Cottet (2018) declararon que la 

modernidad exige un nuevo paradigma educativo 

que emplea la Tecnología de la Información 

y la Comunicación (TIC), siendo un factor 

importante el desarrollo enseñanza y aprendizaje. 

Por  consiguiente,  se   precisa un modelo de 

enseñanza que consiste en utilizar herramientas 
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tecnológicas en el aula y las escuelas deben adaptar 

esta modalidad ya que debe ser parte de un nuevo 

contexto que incluya una formación humana para 

una mejor calidad de vida (Méndez, 2012).

De otro modo, Cabero y Barroso (2018) 

señalan que las TIC han impulsado importantes 

innovaciones pedagógicas en los diferentes 

escenarios de aprendizaje, facilitando experiencias 

y actividades propias de la vida cotidiana para 

obtener un aprendizaje más profundo e interactivo 

y didáctico. Sin embargo, Jiménez et al., (2019) 

manifiestan que los TIC deben ser una prioridad 

en esta nueva educación. En esta misma línea, se 

da relevancia a la competencia digital y que esta 

debe atender y prestar atención a la diversidad del 

alumnado (Quelhas et al., 2018). 

En tal sentido, la competencia digital alcanza 

una condición  específica   debido   a   que   no   

solo   debe ser idóneo sino debe generar un 

impacto y que esto le sirva a lo largo de toda su 

vida (Alexopoulou et al., 2021). Por el contrario, 

las profesoras Gutiérrez et al., (2018) manifiestan 

que la competencia digital no es exclusiva solo 

para conocer y manejar ordenadores o dispositivos 

electrónicos; también exige mejorar las destrezas, 

valores y conocimientos sobre la información que 

se obtiene, ya que nos permiten encontrar, acceder, 

organizar, usar y responder adecuadamente 

a la información a diversas demandas del 

entorno gestionando  las habilidades, actitudes y 

construcción de conocimientos.

Asimismo, el Marco Europeo de Competencias 

Digitales para los Ciudadanos (Digcomp, 2022) cuyo 

propósito es facilitar un marco especificando las 

habilidades digitales de los ciudadanos, indicando 

qué habilidades deben tener los ciudadanos para 

vivir en una sociedad digital, además propone 

tres dimensiones importantes: conocimientos, 

habilidades   o destrezas y actitudes, para lo cual 

ofrece un conjunto de descriptores, divididos 

en cinco dominios: seguridad, comunicación, 

información, creación de contenidos y resolución 

de problemas. Todas orientadas a desarrollar 

competencias. Por otro lado, estas cinco áreas 

competenciales deben dominar los docentes para 

lograr desarrollar enseñanza y aprendizaje de forma 

correcta, por medio de una inclusión adecuada 

de las TIC  en   el aula   (Instituto   Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado [INTEF] 2017).

En cuanto a, Ferrari et al., (2014) plantearon 

aspectos que   se deben   tener en cuenta   en 

cada área a desarrollar desde la Información, su 

significancia y el propósito de los procesos para 

identificar,   encontrar,   extraer,   almacenar, 

organizar y   procesar la información digital 

para ello la comunicación permite intercambiar   

recursos, crear redes de trabajo en equipo,   valores 

como: la empatía y la   interculturalidad empleando   

diferentes herramientas; permitiendo producir 

información, desde contenidos nuevos ya sean en 

texto, imágenes y videos para luego integrarlos 

con los ya existentes, aplicando y reconociendo 

los derechos de producción intelectual, siendo 

muy importante, la seguridad y la defensa de tu 

información personal; además, la resolución de 
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problemas, conlleva a decidir qué material digital 

son las precisas según la intención que se requiera 

solucionar de forma creativa empleando medios 

digitales pertinentes   y   técnicos.   Sin embargo, 

existen varias áreas que no están considerando 

estrategias de evaluación que permitan medir 

las competencias digitales entre sus estudiantes 

(Serrano et al., 2022).

Inteligencias múltiples
A continuación, Gardner (2019) define la 

inteligencia como una habilidad para resolver 

problemas o crear aprendizajes importantes que le 

sirvan en diferentes contextos. No obstante, Binet 

(1983) añade que la inteligencia se puede medir, 

por lo tanto, quien logre resultados positivos y 

esperados según la edad y el contexto en el que se 

desenvuelva, debe ser asumido como inteligente. En 

cuanto a   las   inteligencias   múltiples   el estudio de 

Oliveros et al., (2021) realizan un análisis sobre la 

habilidad   de   crear   y   las   inteligencias múltiples y 

cómo estos influyen en su rendimiento académico; 

para ello indican que las inteligencias múltiples 

y la creatividad son de interés para el ámbito   

educativo;   así mismo el clarificar los factores que 

participan para el logro de un buen desempeño 

académico, siendo relevante para los estudiantes 

y de interés para las instituciones educativas y así 

poder contribuir al entendimiento de las categorías 

que aportan al desarrollo y el aprendizaje escolar.

Por otra parte, Cámara et al., (2020) realizaron 

un análisis de las inteligencias múltiples y cómo 

estas se manifiestan en los estudiantes de una escuela   

profesional   de   Matemática   y   Física, para   ello 

detallaron los niveles desarrollo y características 

de las inteligencias siendo relevante reconocer 

las metodologías empleadas y las limitaciones 

que se pueden   presentar   debido   a   la falta de 

recursos para aplicar pruebas neuropsicológicas 

más complejas, de ahí la importancia de contar 

con un equipo de profesionales capacitados. Del 

mismo modo, Torres y Díaz (2021) en su estudio 

sobre las Inteligencias múltiples manifiestan que 

son habilidades que fortalecen el aprendizaje 

interactivo y cooperativo, facilitando identificar los 

procedimientos   y   procesos de enseñanza, para 

ello estos deben ser recíprocos en propósitos y en 

tareas a realizar y el apoyo requerido en el trabajo 

de equipo como requisito para un aprendizaje 

productivo.

Suárez et al., (2010) señalan que la inteligencia 

se presenta en diferentes estructuras que pueden   

ser definidas de muchas maneras y desde diferentes 

perspectivas,   ya   que   es   un   fenómeno   

complejo   que   depende   de   la disciplina que 

se esté abordando; por lo tanto, las definiciones 

de inteligencia van a depender de la forma como 

lo mire un psicólogo, un biólogo o un educador. 

Asimismo, Gardner (2001) traza ocho capacidades 

intelectuales que toda persona posee como: la 

lingüística, musical, lógico-matemática, kinésica-

corporal, espacial, intrapersonal, interpersonal 

y la naturalista, pero éstas se van a desarrollar en 

algunos más que en otros. Por consiguiente, estas 

inteligencias representan las diferentes formas de 

cómo los estudiantes pueden aprender, siendo 
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independiente según la característica de cada ser 

humano (Pérez y Cupani, 2008).

Por consiguiente, Meléndez y Escobar (2020) 

sostienen   que   las   inteligencias   múltiples, 

responden a un pensamiento de aprendizaje   

centrado en la persona, ya que no puede existir 

una forma exclusiva de instruirse sino;   por el 

contrario,   la mayoría de individuos tiene un 

amplio rango de inteligencia, donde cada persona 

posee sus propias características específicas 

desarrolladas, permitiéndole aprender. Sin 

embargo, Escamilla (2014) sostiene que la teoría 

de las inteligencias múltiples nos proporciona, 

sobre las diferentes formas de adquisición, imagen 

mental y elocuencia que poseen cada uno de los 

individuos, desarrollando diferentes actividades de 

forma continua para animar el incremento integral 

y estable de todos ellos. 

De acuerdo con, Gardner (2001) sostiene que 

la teoría de las Inteligencias Múltiples, implica la 

división de la inteligencia en sus diferentes clases 

de acuerdo con las habilidades del sujeto. En base 

a este postulado se presenta la descripción de los 

ocho tipos de inteligencias según autores. 

 Para, Armstrong (2001) indica que la 

inteligencia lingüística es aquella habilidad que 

tiene una persona para hacer uso de los vocablos 

de forma efectiva, tanto en lo oral como en lo 

escrito. Asimismo, Gardner (2019) explica que esta 

inteligencia se debe a que existen datos prácticos, 

debido a la relación que hay entre el área de Broca 

y la producción lingüística. Igualmente, Shearer y 

Karanian (2017) reafirman que esta inteligencia 

implica tareas verbales de forma creativa y así 

desempeñar un rol importante en la destreza 

lingüística. Es por ello, que Ferreyra (2022) sugiere 

estrategias   como   el  juego   de   mesa   online,   el 

podcast. 

A propósito, Armstrong (2001) refiere que la 

inteligencia Lógico-matemática emplea de manera 

efectiva el razonamiento matemático; permitiendo 

así reconocer patrones y preposiciones. En ese 

mismo contexto, Shearer y Karanian (2017) 

aluden, que la inteligencia lógico-matemática se 

ha encontrado específicamente con la corteza  

prefrontal y   el   giro frontal inferior. Además, 

Cejudo y López (2017) indican que el área parietal 

permite desarrollar habilidades cada vez más 

complejas a la lógica, el razonamiento deductivo e 

inductivo, resolver problemas, plantear y verificar 

hipótesis, empleando los números eficazmente. 

Para lograrlo Ferreyra (2022) sugiere estrategias a 

través del juego. 

Al r especto,   Gardner (2019)   hace  referencia    

que  la inteligencia Visual-espacial   permite   

comprender mapas, arquitecturas,   arte  y  tareas 

como el ajedrez y  tener percepciones eficientes 

y      precisas  del     mundo  visoespacial,  para   

transformarla según su perspectiva. Del mismo   

modo, Armstrong   (2001)   indica que   esta   

inteligencia se suele ubicar anatómicamente en 

la corteza frontal, el surco interparietal. Además, 

Shearer y Karanian, (2017) afirma que esta  

inteligencia  implica  tener   una  sensibilidad y 

relación entre los colores, líneas y formas   en el 

espacio geográfico. Asimismo, Ferreyra (2022) 



Taber Y. y cols.

Horizontes. Revista de Investigación en Ciencia de la Educación  /  Volumen 8, Nro. 33 / abril-junio 2024
ISSN: 2616-7964 / ISSN-L: 2616-7964 / www.revistahorizontes.org1092

propone estrategias audiovisuales y videos 

animados.

Para Shearer y Karanian (2017) refiere que la 

inteligencia Corporal-kinestésica: se encuentra 

localizada, en la corteza cerebral. Sin embargo, 

Armstrong (2001) añade que es la encargada 

de controlar el propio cuerpo y es relativo a la 

regulación, moderación, la elasticidad, la agilidad, 

la expresión de ideas y sentimientos. Es más, Chan 

(2004) precisa   que   esta   habilidad   corporal 

permite manifestar pensamientos, sentimientos 

en la forma de cómo emplea las manos para 

transformar cosas. En tal sentido, las estrategias que 

permiten desarrollar   esta   habilidad   sería   el   

baile,   la danza y el teatro (Ferreyra, 2022).

Asimismo, Armstrong (2001) señala que 

la inteligencia  musical   permite discernir y 

discriminar la idea hasta el punto de transformar  

en  música,  y quienes poseen  esta  inteligencia   

suelen   reconocer fácilmente   las notas, el ritmo 

y el color de cualquier pieza musical. Incluso, 

Gardner (2019) afirma   que en el cerebro existen 

áreas específicas que   contribuyen a la percepción y 

la producción  musical. Además,   esta   asociación   

de   ideas   y   formas   permite que se dé la memoria 

auditiva (Shearer y Karanian, 2017). Por esta razón,  

Ferreyra (2022) indica  que  se   deben   trabajar   

estrategias   para   incluir  sonidos e instrumentos 

musicales básicos en la enseñanza.

De acuerdo con Armstrong (2001) sostiene que 

la inteligencia Intrapersonal alude a reconocerse 

y actuar consecuentemente permitiendo a 

una persona discernir su estado de ánimo, sus 

motivaciones y temperamento. Incluso, Shearer 

y Karanian (2017) ubican específicamente en las 

regiones subcorticales produciendo en algunos 

casos irritabilidad o euforia y en otros produce 

indiferencia y apatía. Ante ello, Ferreyra (2022) 

sugiere trabajar la motivación personal de forma 

constante.

Por otro lado, Gardner (2019) refiere que 

la inteligencia Interpersonal se centra en la 

empatía y la identificación de emociones en los 

demás. Aunque, Armstrong (2001) hace alusión 

a la habilidad de entender su estado de ánimo, 

motivos y aspiraciones. Del mismo modo, Aties et 

al., (2021) afirma que esta habilidad favorece los 

trabajos en equipos, se forman ideales, advierten 

detalles visuales; es más éstas se construyen entre 

sí y el entorno influye en ello, favoreciendo así a 

lo académico, desarrollando su propia motricidad 

y reflejando esos conocimientos en el accionar. 

Para ello,  Ferreyra (2022) señala que se deben 

desarrollar, debates, foros, trabajos colaborativos en 

red como el Classroom y las videollamadas.

Para Shearer y Karanian (2017) manifiesta 

que la inteligencia naturalista está localizada en la 

corteza temporal específicamente en una parte de 

la amígdala, permitiéndole una sensibilidad con la 

naturaleza. Además, Armstrong (2001) refiere que 

esta inteligencia hace referencia al conocimiento 

que se tiene sobre los fenómenos naturales y a 

la  capacidad  de  reconocerlos   y clasificarlos en 

especies de flora y fauna. En ese mismo contexto, 

Ferreyra (2022) refiere que se deben trabajar 

actividades al aire libre, excursiones, visitas a 

institución de contexto natural.
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CONCLUSIÓN
Sin duda, la revisión permitió ahondar y 

describir a las inteligencias múltiples: lingüística, 

kinésica-corporal, musical, lógico-matemática, 

interpersonal, espacial, intrapersonal, y la 

naturalística como destrezas que deben estar 

presentes en el contexto pedagógico. Esto facilita 

el  desarrollo  de   aspectos   personales, lo que 

contribuye a fortalecer habilidades del aprendizaje 

y, a su vez, dota de motivación necesaria para 

realizarlas, valorando, desarrollando y potenciando 

cada uno de las habilidades. Por lo tanto, toda 

habilidad se desarrolla, dependiendo de la 

motivación que reciba de forma intrínseca como 

extrínseca (Gardner, 2019).

Por otro lado, el sistema educativo como 

parte importante de la sociedad, deberá adecuarse   

y   aplicar   en   su   currículo   la ejecución   y   

sostenibilidad   de las competencias digitales, 

siendo estas esenciales para la formación 

académica. Además, existe la necesidad de priorizar 

la enseñanza y que todo docente debe asumir 

independientemente del área donde se desenvuelva 

(Garzón et al., 2021).

Finalmente, las competencias digitales y 

las inteligencias múltiples se convierten en una 

gran oportunidad para mejorar la educación 

de los  futuros  profesionales. Por tal motivo, 

es  importante que   la  formación docente debe 

estar a la vanguardia para alcanzar competencias 

digitales en su práctica docente y para lograrlo 

se debe  preparar  y empoderar a los docentes en 

la aplicación de las inteligencias múltiples en un 

contexto digital haciendo de su práctica pedagógica 

más significativa y que responda a lo que exige la 

sociedad moderna, de esta forma se tendrá una 

mejor educación en un mundo que cada día va 

cambiando.
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La actitud docente relacionada con la 
retroalimentación es una unión inseparable 
en el quehacer pedagógico, donde 
docentes y estudiantes cumplen roles 
complementarios para generar aprendizajes 
exitosos; por ello, el estudio tiene por 
objetivo analizar la actitud docente para 
asumir la retroalimentación en la didáctica 
pedagógica. Asimismo, se empleó la 
metodología de revisión sistemática, la 
búsqueda y selección de información se 
realizó en bases de datos y plataformas 
como Scopus, Scielo, GoogleScholar. 
Los resultados de búsquedas quedaron 
establecidos en 12 fuentes según criterios de 
inclusión y exclusión. se concluye en que la 
retroalimentación es una estrategia de gran 
importancia para el proceso educativo, y 
toma relevancia cuando el docente asume 
actitudes positivas frente a su trabajo 
pedagógico. Dichas actitudes deben ser 
formadas y fortalecidas desde los centros de 
estudios superiores para ser volcados en las 
aulas.

Palabras clave: Actitud Docente; 
Retroalimentación; Didáctica pedagógica

RESUMEN

A atitude docente em relação ao feedback 
é uma união inseparável na tarefa 
pedagógica, na qual professores e alunos 
desempenham papéis complementares 
para gerar um aprendizado bem-sucedido; 
portanto, o estudo tem como objetivo 
analisar a atitude docente para assumir 
o feedback na didática pedagógica. Da 
mesma forma, foi utilizada a metodologia 
de revisão sistemática, a busca e a seleção de 
informações foram realizadas em bancos de 
dados e plataformas como Scopus, Scielo, 
Google Scholar. Os resultados das buscas 
foram estabelecidos em 12 fontes, de acordo 
com os critérios de inclusão e exclusão. 
A conclusão é que o feedback é uma 
estratégia muito importante para o processo 
educacional e se torna relevante quando 
o professor assume atitudes positivas em 
relação ao seu trabalho pedagógico. Essas 
atitudes devem ser treinadas e fortalecidas 
nos centros de ensino superior para que 
possam ser transferidas para a sala de aula.

Palavras-chave: Atitude de ensino; 
Feedback; Didática pedagógica; Atitudes de 
ensino

RESUMO

The teaching attitude related to feedback 
is an inseparable union in the pedagogical 
task, where teachers and students play 
complementary roles to generate successful 
learning; therefore, the study aims to analyze 
the teaching attitude to assume feedback 
in pedagogical didactics. Likewise, the 
systematic review methodology was used, 
the search and selection of information 
was carried out in databases and platforms 
such as Scopus, Scielo, Google Scholar. 
The search results were established in 
12 sources according to inclusion and 
exclusion criteria. The conclusion is that 
feedback is a strategy of great importance 
for the educational process, and becomes 
relevant when the teacher assumes positive 
attitudes towards his/her pedagogical work. 
These attitudes should be trained and 
strengthened in higher education centers to 
be transferred to the classroom.

Key words: Teaching Attitude; Feedback; 
Pedagogical Didactics
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INTRODUCCIÓN
La educación en el presente siglo XXI plantea 

nuevos desafíos a todos los actores educativos. 

En este contexto diverso, se buscan estrategias 

que permitan continuar el proceso de aprendizaje 

de manera eficaz, desde la planificación hasta la 

evaluación, siendo esenciales para consolidar el 

aprendizaje de los discentes. Es importante destacar 

que estas estrategias, cuando se aplican de manera 

pertinente, contribuyen significativamente al 

incremento de los conocimientos sobre un tema 

específico, permitiendo a los estudiantes desarrollar 

habilidades cognitivas y sociales (Wong y Lam, 

2021).

En la búsqueda de diversas fuentes de 

información, se hallaron investigaciones relevantes 

en diferentes países. Por ejemplo, un estudio 

llevado a cabo en España describe la observación 

de que muchos docentes imparten clases 

utilizando   métodos  tradicionales  en   el   aula,   

lo   que   se acompaña de actitudes negativas. Esta 

situación dificulta considerablemente el logro 

de un   aprendizaje significativo en el ámbito 

de las ciencias (Vildósola, 2009). Asimismo, en 

República Dominicana, se identificó un estudio 

que señalaba actitudes negativas de los maestros 

hacia los estudiantes con habilidades especiales, 

atribuyéndolas a factores como   el   nivel   

socioeconómico   y   la   falta   de formación en 

actitudes positivas (León, 2017).

En cuanto a la retroalimentación, una 

investigación reciente examinó conceptos clave 

relacionados  con esta práctica, así como la 

percepción de estudiantes y docentes sobre su  

aplicación en el trabajo pedagógico. El  estudio,   que 

abarcó el período de 2008 a 2018 en Reino Unido, 

Australia y China, destaca la retroalimentación  

como un diálogo  constante  entre estudiantes 

y docentes  que promueve  la  autorregulación 

(Quezada y Salinas, 2021). Por otro lado, en Costa 

Rica,  se llevó a cabo una  investigación  que  

enfatizaba la importancia de la retroalimentación 

como un componente  fundamental para apoyar 

el proceso   de  aprendizaje de los estudiantes, 

utilizando una rúbrica para evaluar su eficacia 

(Kuok y Micheline, 2019).

Es fundamental destacar que el éxito 

académico está estrechamente relacionado con 

la actitud positiva del docente, quien brinda un 

apoyo constante y sigue de cerca el progreso 

de los estudiantes (Muñoz y Lozada, 2018). Sin 

embargo, existen preocupaciones sobre el número 

considerable de docentes con actitudes negativas, 

que pueden tener un impacto perjudicial en el 

desempeño de los estudiantes (Sanhueza et ál., 

2021). Además, desde la educación inicial hasta la 

superior, se observan diversos obstáculos por parte 

del profesorado, que se manifiestan en actitudes 

desmotivadoras, falta de formación continua y 

dificultades para  adaptarse  a  las  necesidades de 

los estudiantes inclusivos (Rodríguez et ál., 2021).

Por otro lado, la retroalimentación es una 

herramienta crucial que facilita el logro de los 

objetivos de aprendizaje, ya que permite a los 

estudiantes modificar y reorganizar sus ideas para 

ser competentes (Espinoza, 2021).  Sin  embargo,  
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en  el  ámbito  educativo,  esta  estrategia  a  

menudo  se aplica  de  manera inadecuada debido 

a factores como la falta de conocimiento sobre 

su aplicación efectiva y las prácticas docentes  

inadecuadas  (Bautista  et ál.,  2021;  Muñoz,  2020).  

Es  necesario establecer  lineamientos    claros   

para   una  evaluación  formativa   que  incluya 

retroalimentación constructiva, identificando 

fortalezas, debilidades y formas de mejora en las 

actividades realizadas (Felipa y Páez, 2021).

A partir de las problemáticas identificadas, 

se evidencian   deficiencias  en   el   proceso   de 

enseñanza y aprendizaje relacionadas con la 

actitud docente y  la  retroalimentación,  aspectos 

esenciales para  el  éxito  educativo. Por lo tanto, 

surge la siguiente interrogante: ¿Cómo puede una 

retroalimentación efectiva mejorar la práctica   

pedagógica  y  el rendimiento  estudiantil?   

Asimismo,   se   plantea   la necesidad   de   

comprender   cuándo   es   crucial que el docente 

adopte una actitud positiva para desarrollar   una   

práctica   pedagógica   exitosa.   En este   sentido,   

el   objetivo   general   de   esta   investigación   es   

revelar   la   importancia   de   la actitud   docente  en   

la   aplicación   de   la   retroalimentación,   lo cual 

nos permitirá comprender su impacto en el proceso 

educativo.

METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una revisión sistemática, 

la cual se define como un estudio minucioso, 

selectivo y crítico que recopila datos esenciales 

sobre un tema específico (Vera, 2009). En este 

sentido, se seleccionaron  90 artículos de diversas 

bases de datos como Scopus, Scielo y el buscador 

especializado Scholar Google. Posteriormente, se  

procedió a  sistematizar  estos artículos utilizando 

el gestor Zotero y una matriz de análisis.

Para la selección de los artículos de  

investigación, se utilizaron términos relacionados 

con   el  tema  de estudio, tales como "actitud  

docente" y "retroalimentación". En SCOPUS, se 

emplearon las siguientes descripciones: "actitud", 

"docente", y "retroalimentación", mientras que en 

SCIELO se utilizaron los términos "(actitud) AND 

(docente)" y "(retroalimentación)" por separado. 

Además, se realizó una búsqueda en el buscador 

especializado de Scholar Google utilizando los 

términos "actitud docente" y "retroalimentación". 

Todos estos términos  son  de  actualidad  y  

relevantes para el estudio.

Para   la selección de los artículos de  

investigación,  se  siguió  la   guía   propuesta   por   

la   declaración PRISMA, como se muestra en la 

Figura 1.
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Figura 1. Flujograma Prisma: Búsqueda sistemática y exclusión de artículos.

Inicialmente, la búsqueda de "Actitud Docente" 

y "Retroalimentación" en las bases de datos de 

Scopus, Scielo y Scholar Google arrojó un total 

de 86 artículos. Luego, se realizó una búsqueda 

complementaria que resultó en el hallazgo de 4 

artículos adicionales. Seguidamente, se procedió 

a eliminar los artículos duplicados, lo que dio 

como resultado la exclusión de 30 artículos. En la 

etapa de filtración, se excluyeron otros 45 artículos 

debido a la falta de fidelidad en su contenido y la 

inconsistencia de los datos. Finalmente, de los 15 

artículos restantes, se analizaron en su totalidad, 

y se incluyeron 12 de ellos en el presente estudio 

de investigación. Todos los artículos seleccionados 

en la revisión abordaban temas relacionados con 

la educación, específicamente las actitudes de los 

profesores y la retroalimentación. 
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DESARROLLO Y DISCUSIÓN
En cumplimiento al propósito y objetivos 

de la investigación, la misma que se desarrolló  

considerando   la   temática   acerca  de  la  actitud 

docente y la retroalimentación en la didáctica 

pedagógico. En la Tabla 1 se describen las 

investigaciones encontradas en las bases de datos  

Scopus,  Scielo   y en  el  buscador  especializado  

Scholar  Google. Para la Actitud Docente se 

seleccionaron  7  artículos.  Los   trabajos   se   

realizaron  en  los  países  de   España (2), 

Chile (3), México (1) y Venezuela (1). Para la  

Retroalimentación  se seleccionaron  5  artículos. 

Los trabajos se realizaron en los países de España 

(2), Chile (2), y Ecuador (1). 

Tabla 1. Descripción de las investigaciones.

Autores / Año Objetivo del estudio País Indexación 

(Muñoz et ál., 2021) Validar un instrumento para analizar actitudes de los 
docentes frente a estudiantes con síndrome de Down (SD)

Chile Scielo

(Paz y Flores, 2021) Analizar investigaciones sobre la actitud de los docentes de 
educación superior para el trabajo inclusivo.

España y otros Scopus

(Castillo y Miranda, 2018) Indagar las actitudes de los estudiantes de pedagogía para 
generar una escuela inclusiva.

Chile Scielo 

(García et ál., 2021) Analizar la validez y confiabilidad de la actitud docente en 
relación de la salud mental en la escuela.

Venezuela Google Scholar 

(Vásquez et ál., 2019) Analizar una escala de actitudes para la enseñanza en las 
futuras profesoras de inicial.

chile Scielo 

(Sevilla et ál., 2018) Analizar la actitud de los docentes en la educación 
inclusiva.

México Scielo 

(Muñoz y Losada, 2018) Analizar las percepciones de los docentes en estudiantes 
con dificultades en su desarrollo cognitivo para mejorar su 
aprendizaje.

España Google Scholar

(Espinoza, 2021) Analizar la retroalimentación en el trabajo pedagógico 
basado en la hermenéutica y el análisis de casos.

Ecuador Scopus

(Quezada y Salinas, 2021) Revisa conceptos para proponer un modelo de 
retroalimentación para el aprendizaje sustentada en la 
literatura de Boote y Beile.

España Scielo

(Saiz y Susinos, 2018) Analizar la  retroalimentación para favorecer la reflexión 
de los maestros en formación.

España Scopus

(Torres y San Martin, 2021) Dar a conocer practicas pedagógicas de estudiantes en 
formación para la retroalimentación y su utilidad en 
educación especial.

Chile Scielo 

(Contreras y Zúñega, 2018) Conocer las concepciones subyacentes a dichas prácticas 
y caracterizar el proceso de retroalimentación que 
realizan los profesores a sus alumnos al entregarles sus 
producciones.

Chile Scielo 
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A continuación,  se  presentan las ideas 

principales relacionadas con la actitud docente, 

extraídas de los artículos analizados, destacando 

la relevancia de algunos conceptos característicos. 

La actitud docente es un factor crucial que 

aborda cuestiones relacionadas con la creación de 

condiciones   óptimas  para  el desempeño   del 

docente,  con  el fin de   favorecer  la  inclusión  

en el aula de estudiantes con síndrome de Down 

(SD) y otras necesidades educativas especiales 

(NEE), lo cual se puede lograr a través del 

desarrollo y validación de un instrumento para 

evaluar el trato y las oportunidades de aprendizaje 

(Muñoz et al., 2021). Además,  para  brindar  

una  atención  adecuada a la diversidad de los 

estudiantes, es  fundamental  que  los  docentes  

estén  adecuadamente  capacitados en habilidades  

blandas, como garantía de una enseñanza efectiva 

en las instituciones educativas (Paz y Flores, 

2021).  Por  lo tanto,  el  ejercicio docente debe ir 

acompañado de una formación continua, con la 

participación de diversos actores sociales, en busca 

de una educación de calidad (Castillo y Miranda, 

2018).

Es esencial la formación inicial de los docentes 

para cultivar una buena actitud hacia la educación 

inclusiva y la diversidad, ya que se ha comprobado 

que el nivel de estudios máximo, la edad, el sexo 

y el área de formación no son determinantes 

(Sevilla et al., 2018). Por lo tanto, es primordial 

que los institutos y universidades formadoras de 

docentes proporcionen  una  formación  basada  

en  el  cultivo  de  actitudes  positivas  durante  la 

carrera de educación (Castillo y Miranda, 2018). 

Además, el dominio de los contenidos del área, 

curso o asignatura es crucial; se observó una baja 

autopercepción en la escala de actitud hacia el 

conocimiento para su enseñanza, lo que sugiere 

la necesidad  de  una  actualización constante por 

parte de los docentes (Vásquez et al., 2019).

En cuanto a la medición de la actitud de los 

docentes en ejercicio, en formación y a punto de 

finalizar la carrera docente en educación inclusiva, 

se concluyó que tienen una actitud positiva en 

general, aunque existen aspectos en los que se  

podría  mejorar.  Destacan  con  una  excelente  

actitud las docentes, especialmente en la atención 

a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (Rodríguez et al., 2021). Se destaca la 

diferencia en la actitud entre docentes de escuelas 

públicas y privadas, debido a varios factores que 

dificultan una educación equitativa y democrática 

(García et al., 2021).

Es importante mencionar que la actitud de 

los estudiantes y su capacidad para desarrollar 

habilidades y oportunidades de aprendizaje, 

especialmente en un entorno inclusivo, dependen 

en gran medida de la atención y la actitud de 

sus docentes. Los docentes están capacitados e 

informados para proporcionar a sus estudiantes las 

herramientas y estrategias necesarias para mejorar 

su aprendizaje y desenvolverse competentes en 

la sociedad, lo que les permite mejorar su calidad 

de vida (Muñoz y Losada, 2018). A continuación, 

exploraremos otras investigaciones sobre la actitud 

docente para profundizar y fundamentar más 

detalladamente el tema de estudio.
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Hablar de la actitud pedagógica que deben 

poseer los docentes es buscar en ellos un enfoque 

constructivo;  es  decir,  que  puedan    adoptar   

conductas  mediadoras   del   cambio   de   

conocimientos   frente a sus estudiantes. Esta 

actitud implica analizar aciertos y errores en el 

trabajo del maestro, corregir sus deficiencias y 

comprometerse a aceptar nuevos paradigmas 

educativos, profesionales y laborales (Fernández,  

2014).  Por  otro  lado,  los  maestros frente a  un   

grupo de estudiantes muestran diversas actitudes, 

que son perceptibles por los estudiantes. Es 

necesario destacar que la actitud que muestran 

los estudiantes también es crucial para generar 

espacios de confianza y compromiso en el proceso 

de aprendizaje (Segarra y Julià, 2021).

Cuando  el   docente muestra  actitudes   

favorables,  actuará  con dedicación hacia  su  

profesión y sus estudiantes, y ayudará a establecer 

relaciones adecuadas entre los estudiantes y su 

entorno, incluyendo la sociedad, la familia y los 

amigos. Estas actitudes también les permitirán   

desarrollar   habilidades   sociales   como  la  

asertividad  y  una autoestima  óptima.  Por  lo  tanto,  

los  docentes son  capaces  de  regular su  actitud 

frente al proceso de enseñanza y aprendizaje,  lo que 

influye en la generación  de  actitudes   positivas   en   

los estudiantes y su participación en  las  actividades 

pedagógicas (Segarra y Julià, 2021). Las actitudes 

que muestran los maestros frente a su  práctica  

docente pueden obstaculizar la versatilidad en 

la enseñanza de los aprendizajes y promover 

una  formación  integral  de  los  estudiantes,  lo  

que  destaca  la  necesidad de  desarrollar  cursos  

relacionados  con  el   manejo   de actitudes en la 

práctica docente (Vildósola, 2009).

En relación con este tema de estudio, surge 

la necesidad de profundizar en la actitud del 

profesorado hacia los factores relacionados con 

sus dimensiones emocionales. Las facultades 

emocionales  implican  un  conjunto  de 

conocimientos, talentos, ingenio y disposición 

para reflexionar, comprender, manifestar y ajustar 

adecuadamente nuestras emociones. Su objetivo 

es proporcionar funciones profesionales para 

promover el bienestar personal y social, siendo un   

aspecto   importante   de  la   ciudadanía   activa,  

efectiva  y responsable. Adquirirlas y dominarlas 

ayuda a mejorar una adaptación en la sociedad y a 

enfrentar desafíos de  cualquier   tipo.   Sus  ventajas 

incluyen  el  fomento  del  proceso  educativo, 

las interacciones y la resolución de conflictos 

(Bisquerra, 2009).

Además, para hablar de la estructura de 

las  competencias    emocionales,    es  necesario  

mencionar cinco aspectos: conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía personal, 

competencia social y habilidades  para   el   

bienestar. Estas competencias   son   fundamentales  

para   el desarrollo profesional de los maestros y 

les permiten ayudar a sus estudiantes en el manejo 

de las emociones. Un profesor bien preparado 

puede   implementar    efectivamente  la educación  

emocional, un proceso continuo y permanente 

que fortalece el desarrollo de las competencias 

emocionales como elementos básicos del 

crecimiento personal y social (Bisquerra, 2009).
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De  las  diversas  fuentes  bibliográficas  

consultadas sobre la actitud docente, se deduce 

que los cambios   estructurales   en  los  sistemas 

educativos  mundiales  buscan   mejorar   la  

enseñanza y el aprendizaje  en  las  aulas,  brindando  

a los estudiantes  un a formación  integral   que 

satisfaga sus expectativas. Esto implica que los 

maestros,  desde  su formación  como  futuros  

educadores,  estén  siempre  en constante 

preparación, investigación, reflexión y creación, 

para asumir actitudes positivas frente al desafío de 

mejorar los aprendizajes y la calidad educativa en 

un mundo globalizado.

Por otra parte, se presentan las ideas 

principales relacionadas con la retroalimentación, 

extraídas de los artículos analizados, destacando 

la relevancia de algunos conceptos característicos. 

La retroalimentación se define como el conjunto 

de interacciones entre estudiantes y docentes, 

destinado a construir un conocimiento fortalecido 

y significativo para formar estudiantes autónomos 

e integrales. Existe una gran preocupación por 

implementarla de manera efectiva, alineada con 

un sistema que cubra expectativas y necesidades, 

considerando los diversos contextos en los que se 

desenvuelven los estudiantes. Se busca un modelo 

eficaz de retroalimentación para el aprendizaje, que  

tenga  en  cuenta  la  percepción  del  docente  y  

los estudiantes  y  esté  sustentado  en  criterios  de 

calidad (Quezada y Salinas, 2021).

Con respecto a la propuesta formativa del 

Prácticum, se caracteriza por ser un espacio 

para la reconstrucción del conocimiento y el 

aprendizaje, con la participación de docentes y 

estudiantes, donde emergen diversas actividades 

grupales que facilitan la construcción de un nuevo 

aprendizaje significativo (Saiz y Susinos, 2018). 

La retroalimentación en el proceso de aprendizaje 

es esencial para preparar la estructura cognitiva 

y acortar la distancia entre lo que se sabe y lo que 

se  debe  aprender,  con  el   objetivo  de  formar 

estudiantes autónomos. También se destaca la  

importancia  de  la  evaluación  formativa,   donde 

tanto el docente como el estudiante generan 

información  para   mejorar   el proceso de 

aprendizaje (Espinoza, 2021).

La  utilidad  de  la  retroalimentación  radica  en  

las interacciones  entre   los   agentes   educativos 

activos, donde participan diversos tipos de 

estudiantes bajo la orientación del docente. Esta 

estrategia permite acompañar de manera inmediata 

y asincrónica a los estudiantes, fomentando 

su autonomía. El docente motiva al estudiante 

destacando los aspectos positivos y brindando 

información sobre los errores para superarlos, 

lo  que  contribuye  al   fortalecimiento   de su 

aprendizaje (Contreras y Zúñega, 2018).

En conclusión, la retroalimentación es un   

proceso que consiste en devolver al estudiante 

sus logros y dificultades durante su aprendizaje. 

Proporciona información cualitativa sobre los 

resultados positivos, los desafíos y las formas 

de mejorar el trabajo, con el objetivo de guiar al  

estudiante hacia  el   logro   de   sus   metas   de 

aprendizaje. Los modos de retroalimentación 

incluyen ofrecer preguntas para desarrollar  
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habilidades  de   reflexión,   describir   y   devolver   

el trabajo   del estudiante, mantener una buena 

comunicación para fortalecer las emociones 

positivas y ofrecer  sugerencias   para   mejorar   

la   tarea   (Anijovich, 2019).   Otra estrategia   

es   la   escalera   de Daniel Wilson, que consta 

de cuatro pasos: clarificar, valorar, expresar 

inquietudes y sugerir (Piñón, 2020). Considerando 

la clasificación de la retroalimentación, se puede 

dividir en retroalimentación sobre el resultado y 

retroalimentación sobre los procesos de las tareas 

(Hattie y Timperley, 2007).

De la información analizada, se puede deducir 

que la retroalimentación es esencial para el proceso 

de aprendizaje, ya que orienta al estudiante hacia 

su zona de desarrollo potencial y promueve la 

autonomía. Los recursos, medios y materiales 

educativos, junto con el acompañamiento al 

estudiante, juegan un papel importante en este 

proceso, lo que contribuye a mejorar los resultados 

del aprendizaje de los estudiantes (Torres y San 

Martin, 2020).

CONCLUSIÓN
En  esta investigación de revisión, se 

observó  un marcado interés en los temas de 

actitud docente y retroalimentación. A pesar de 

la abundante literatura sobre cada uno de estos 

temas por separado, se encontró una escasez de 

trabajos que abordaran la relación entre ambos. 

Se notó que la actitud docente se manifestaba en 

entornos de inclusión y diversidad, mientras que 

la retroalimentación se utilizaba para mejorar el 

aprendizaje en diversas áreas curriculares y con el 

apoyo de recursos tecnológicos. Sin embargo, no se  

encontró  una   clarificación   sobre   la   naturaleza   

de   la   relación entre ambos conceptos.

Por  lo  tanto,  se  consideró  prioritario   e  

relevante investigar la influencia de la actitud 

docente en el proceso de retroalimentación para 

lograr  aprendizajes significativos. Se evidenció 

que la retroalimentación era una estrategia 

fundamental para el proceso de aprendizaje, y 

su efectividad se veía  potenciada   cuando  los  

docentes  adoptaban actitudes positivas hacia este  

proceso.  Asimismo, la formación de estas actitudes 

desde los centros de estudios superiores fue crucial 

para que los docentes las implementaran de manera 

efectiva en las aulas, tal como recomendaron los 

diversos autores consultados. Además, se consideró  

necesario  intensificar las capacitaciones a lo largo 

de la  carrera  profesional  docente,  dado  que  

la  sociedad actual  demandaba  una preparación 

adecuada en el profesorado, especialmente en el 

ámbito educativo.
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La psicomotricidad en el desarrollo de 
las habilidades para leer y escribir es 
un planteamiento de amplia aceptación 
en el proceso educativo. El trabajo de 
investigación se planteó como objetivo 
analizar los estudios sobre la vinculación 
existente entre la psicomotricidad con 
el desarrollo de los procesos de lectura y 
escritura. La metodología tuvo un enfoque 
cualitativo, utilizando la guía PRISMA 
para la identificación, selección y análisis 
variado de investigaciones disponibles 
entre 2012 hasta 2022, en las bases de datos 
Scopus, Google Scholar, Concytec, ESBCO 
y ProQuest. Como conclusión se evidenció 
la trascendencia de la psicomotricidad 
para el aprendizaje de la lectoescritura, 
especialmente en el nivel de educación 
inicial, influenciando el crecimiento 
integral del ser humano, tanto individual 
como socialmente.

Palabras clave: Psicomotricidad; Educación 
Inicial; Lectoescritura; Aprendizaje, Proceso 
Educativo

RESUMEN

As habilidades psicomotoras no 
desenvolvimento das habilidades de leitura 
e escrita são uma abordagem amplamente 
aceita no processo educacional. O objetivo 
desta pesquisa foi analisar os estudos sobre a 
ligação entre as habilidades psicomotoras e o 
desenvolvimento dos processos de leitura e 
escrita. A metodologia teve uma abordagem 
qualitativa, usando o guia PRISMA para a 
identificação, seleção e análise variada de 
pesquisas disponíveis entre 2012 e 2022, 
nos bancos de dados Scopus, Google 
Scholar, Concytec, ESBCO e ProQuest. 
Concluindo, evidenciou-se a importância 
da psicomotricidade para o aprendizado 
da leitura e da escrita, especialmente no 
nível da educação infantil, influenciando o 
crescimento integral do ser humano, tanto 
individual quanto socialmente.

Palavras-chave: Psicomotricidade; 
Educação Infantil; Alfabetização; 
Aprendizagem; Processo Educacional

RESUMO

Psychomotor skills in the development 
of reading and writing skills is a widely 
accepted approach in the educational 
process. The objective of the research 
work was to analyze the studies on the 
existing link between psychomotor skills 
and the development of reading and 
writing processes. The methodology had 
a qualitative approach, using the PRISMA 
guide for the identification, selection 
and varied analysis of research available 
between 2012 and 2022, in the Scopus, 
Google Scholar, Concytec, ESBCO and 
ProQuest databases. As a conclusion, the 
transcendence of psychomotor skills for 
the learning of reading and writing was 
evidenced, especially at the early education 
level, influencing the integral growth of 
the human being, both individually and 
socially.

Key words: Psychomotricity; Early 
Education; Literacy; Learning, Educational 
Process
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INTRODUCCIÓN
Desde  hace  décadas,  algunos  teóricos 

consideran que el desarrollo humano y la 

psicomotricidad van de la mano los primeros años 

del ciclo vital, siendo una disciplina que concibe 

el progreso del hombre en su globalidad, es decir,  

ayuda  al perfeccionamiento de los aspectos 

corporal, psíquico, estructural y funcional del 

individuo, los cuales, de manera integral, tienen un 

rol esencial en el bienestar de la persona (Bolaños 

et al., 2018). 

En este sentido, para Pacheco (2015) la 

psicomotricidad es importante durante la infancia 

al existir una interdependencia clave en el 

progreso motor, afectivo y mental, lo que aumenta 

gradualmente  el  dominio  del equilibrio,  el 

control y eficacia de la coordinación, la inhibición 

voluntaria de la respiración, la orientación en el 

espacio y la organización del esquema corporal, lo 

cual, genera mejores posibilidades de adaptación 

en el ambiente que los rodea. Con referencia a lo 

anterior, Robello (2017) afirma que en la infancia 

se desarrollan los conocimientos, emociones y 

aptitudes sociales que los prepara para el inicio 

de la escolaridad, convirtiéndose en el momento 

propicio para sentar las bases de la instrucción 

educativa. Es decir, si en los primeros años de vida 

se orienta en el aula desde una perspectiva integral 

se logrará en los estudiantes mayor probabilidades 

para su desarrollo psicológico, cognitivo, afectivo 

y psicomotriz, estableciendo las bases para lograr 

progresivamente la lectura y la escritura.

Al mismo tiempo, los niños al explorarse y  

conocer  su  entorno  a  través  de   los  movimientos   que  

producen   sus   cuerpos,   crean en ellos sensaciones 

cambiantes. Al jugar, correr, o  interactuar  en  

los  distintos  escenarios  de la sociedad en la que 

vivan, potencian el perfeccionamiento psicomotriz 

(equilibrio, fuerza y control muscular, percepción, 

confianza, entre otros) ampliando progresivamente 

las relaciones con su entorno, enriqueciendo las 

distintas experiencias que pueda generar como 

individuo, para lograr un desarrollo evolutivo 

completo (Gil et al., 2018). 

En ese sentido, en la etapa de educación 

inicial, es donde se afina significativamente el 

proceso psicomotriz, lo que lo convierte en uno 

de los momentos más trascendentales para el 

desarrollo integral (Viciana et al., 2017). Asimismo, 

considerando la edad promedio para comenzar 

el proceso de educación inicial, tanto los sentidos 

externos (vista,  audición,   tacto,   olfato,   gusto),   

como internos (aquellos que se manifiestan sin 

mediar relación directa con otros objetos), son 

factibles de mayor estímulo, y a su vez alcanzan 

óptimos niveles de maduración, lo que permite 

el desarrollo  de su motricidad (Cota y Quiña, 

2017). Además, investigaciones como la de 

Romero et al., (2020) establecen la necesidad de 

desarrollar actividades de motivación orientadas 

a que los docentes practiquen la gamificación 

como instrumento metodológico orientado a 

lograr  el desarrollo,  de forma  divertida,  de  la 

psicomotricidad. 
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En otros términos, la  psicomotricidad, 
estimula el desarrollo  del  pensamiento  infantil  y 
el aprendizaje    progresivo  de  habilidades   cada  
vez  más complejas,  tales como la lectoescritura,  
el  desarrollo social o la participación como ser 
activo, individual o grupalmente (Ibáñez et al., 
2004). Por ello, la educación, en lo concerniente 
a la psicomotricidad,  tiene su base en aspectos 
conexos a la experiencia alcanzada en función 
a los movimientos  del  cuerpo y la posterior 
representación mental, pasando por una amplia 
gama de actividades de hallazgo y utilización 
de diversidad de lenguajes (corporal, sonoro, 
musical, gráfico, plástico, etc.). En ese sentido, 
la representación mental es parte de lo que se 
conoce integralmente como lenguaje y que va 
asociado al desarrollo del pensamiento, este último 
también ligado a elementos como la personalidad, 
la  inteligencia o la  conciencia  del  ser social  
(Benjumea, 2009).

Finalmente,  el  objetivo de este trabajo fue 
analizar las investigaciones sobre la vinculación 
existente entre la psicomotricidad con el desarrollo  
de los procesos de lectura y escritura. En efecto, 
el estudio  se  justifica  debido  a   que,  la nula 
o inadecuada planificación de las actividades  

educativas   en  el nivel  inicial,   podría  producir  
graves  consecuencias en el proceso educativo  
infantil,  especialmente en el aprendizaje o  
adquisición de  aquellas  habilidades o capacidades   
que son base  para  el  desarrollo en  niveles  
educativos superiores;  por  ejemplo,  la lecto 
escritura (Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, 2019). 

METODOLOGÍA
La  investigación  utilizó un enfoque 

metodológico  cualitativo  y su diseño fue de 
revisión documental sistémica. En este sentido,  
para  el  desarrollo  de la revisión sistemática se 
utilizó la guía PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta Analyses) 
referida por Urrútia y Bonfill (2010) que permitió 
la utilización de protocolos de búsqueda y revisión 
de fuentes de información (Betancourt et al., 
2020). Como primer protocolo se abordaron cinco 
aspectos: el idioma de las fuentes de Información 
(español), periodo de tiempo (entre 2012 al 2022), 
palabras clave y las bases de datos o repositorios 
utilizados (Scopus, Google Scholar, Concytec, 

ESBCO y ProQuest) (Tabla 1).

Tabla 1. Protocolos de búsqueda y fuentes de información utilizados.
Protocolos de búsqueda y fuentes de información utilizados

Idioma Español

Periodo de tiempo 2012 – 2022

Palabras clave Psicomotricidad, aprendizaje, lectura, escritura, educación, formación, desarrollo, interacción, 
Individuo, competencia, educación, motriz, corporal, infancia, estrategias, pedagogía, didáctica.

Booleanos (and, or) Lectura y escritura en desarrollo de la psicomotricidad, lectura y escritura + psicomotricidad en 
educación inicial Desarrollo de la psicomotricidad en la educación Inicial.

Bases de datos Scopus, Google Scholar, Concytec, ESBCO y ProQuest
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Asimismo, para emplear la guía PRISMA se 

implementó  un abordaje desde cuatro elementos: 

los criterios  de  revisión,  los  criterios  de  

exclusión,  los criterios  de  inclusión  y  la  estrategia  

de  extracción de datos. Del mismo modo, 

como criterios de exclusión se eliminaron  las  

publicaciones  que  no estaban  relacionadas  con  la 

investigación, así como las que no se encontraban 

en revistas científicas, indexadas, bases de datos y 

referenciadas como productos no investigativos. 

En un primer momento, para la fase 

de  identificación    de    la    búsqueda   se     

estableció   “Lectura y escritura en desarrollo 

de la psicomotricidad, lectura y escritura + 

psicomotricidad en educación inicial Desarrollo 

de la psicomotricidad en la educación  Inicial”,   

añadiendo   los booleano:  AND  y  OR, resultando 

en 12487 artículos. En principio, se seleccionaron 

223 resultados descartándose los artículos 

duplicados, lo que permitió la exclusión de 13 

estudios. De los restantes, 125 fueron desechados  

después  de  evidenciarse que no tenían relación 

con el desarrollo de la psicomotricidad y su 

vinculación con la lectoescritura. Continuando, 

en la fase de elegibilidad, se tomaron en cuenta el 

resumen, método y resultados quedando un total 

de 78 artículos. Finalmente, tras la realización del 

análisis, 20 documentos fueron incluidos en esta 

revisión, identificadas en la Tabla 2.

Tabla 2. Estudios sobre psicomotricidad en el desarrollo de la lectoescritura analizados en la revisión 
documental.

Autor y año Titulo Metodología 
y muestra Resultados Principales

1 Zibaja 
(2015) 

Propuesta de intervención para el 
desarrollo psicomotriz fino, como 
alternativa para la adquisición de 
la lecto-escritura en niños de 3o 
de preescolar

Mixto y 
descriptivo/ 
16 escolares

Permitió conocer la casuística y sus efectos, 
comprobando de manera afirmativa, el progreso 
y maduración de las habilidades psicomotrices 
y sus procesos de socialización, integración y 
participación.

2 Bolaños, 
Pérez y 
Casallas 
(2018)

Alfabetización Corporal. Una 
propuesta de aula desde la 
psicomotricidad

Inductivo. 
Investigación 
Acción/ 26 
estudiantes

Los resultados  evidenciaron  un   avance 
significativo sobre la comprensión de las letras 
minúsculas del alfabeto a traves de la alfabetización 
corporal. 

3 Hernández 
(2022)

Psicomotricidad y un armonioso 
aprendizaje de la lectura y 
escritura

Cualitativa Darle la oportunidad de experimentar, la 
manipulación de objetos, texturas, así como 
interactuar con sus iguales y personas con las 
que se encuentren en su contexto. Este tipo de 
experiencias, si se trabajan desde pequeños en 
casa, beneficiará significativamente, pues irá 
desarrollando habilidades que son de suma 
importancia previo a la adquisición de la lectura y 
la escritura.
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Autor y año Titulo Metodología 
y muestra Resultados Principales

4 Hidalgo 
(2012)

Efecto de la motricidad en la 
escritura de niños de 6 a 8 años 

cuantitativa 
y descriptiva 
/45 niños

Existe relación entre motricidad y escritura. La 
motricidad afecta a la escritura y la escritura está 
relacionada con el rendimiento luego la motricidad 
afecta al rendimiento a través de la mejora en la 
escritura.

5 Durand 
(2017) 

Programa de psicomotricidad en 
el desarrollo integral en niños de 
tres años

cuasi 
experimental. 
Cuantitativo/ 
32 estudiantes

La aplicación del programa de psicomotricidad 
mejora el desarrollo integral de los estudiantes, 
dado que el grupo experimental obtiene un mayor 
rango promedio (19,63 frente 13,38 del grupo del 
control)

6 Erazo 
(2020)

Desarrollo de la psicomotricidad 
fina para el aprendizaje de la 
escritura en niños de 3 a 5 años 
de centros preescolares

Revisión 
documnetal 
/20 articulos

Se demuestran que las relaciones entre estas dos 
variables son significativas y directas, pero que es 
de poco conocimiento e importancia el desarrollo 
oportuno de la dimensión psicomotriz para 
dar paso a la escritura, siendo un proceso más 
complejo y que requiere de aspectos y habilidades 
desarrolladas para ejecutarlo

7 Flores 
(2018)

La práctica psicomotriz y la 
preparación para iniciar el 
aprendizaje de la lectura y 
escritura en niños de 5 años, en 
las instituciones de Educación 
Inicial.

descriptiva 
relacional/ 
169 niños

se concluye que si existe una relación lineal 
leve entre la práctica psicomotriz y el nivel de 
preparación para iniciar el aprendizaje de la lectura 
y escritura en los niños y niñas de las instituciones 
educativas de Inicial

8 Guaman 
(2019). 

Desarrollo de la motricidad 
fina, mediante  la aplicación de 
técnicas que propicien el uso 
de los materiales del medio 
ambiente, en niños y niñas de 4 a 
5 años 

Propuesta 
metodologica/ 
15 estudiantes

El desarrollo  de  la  motricidad  fina  es  esencial  
en el crecimiento  integral  de los niños y niñas; 
porque permite incursionar a los infantes a un 
mundo de diferentes colores, formas y texturas, 
desarrolla al máximo la imaginación, originalidad, 
la creatividad y el manejo adecuado de las pinzas 
digitales

9 Quezada 
(2018). 

Efectos de un programa 
de psicomotricidad en los 
predictores de aprendizaje de la 
lectoescritura

Cuantitativo 
cuasi 
experimental/ 
134 
estudiantes

Se afirma que el programa “Fermín saltarín” mejora 
el desarrollo  de  la psicomotricidad que estimula 
los predictores de la lectoescritura.

10 Ramírez, et 
al., (2020)

Las habilidades de coordinación 
visomotriz para el aprendizaje de 
la escritura

campo, 
descriptivo e 
interpretativo 
/ 76 
participantes 

La coordinación visomotriz  implica  actividades  
de movimientos controlados, utilizando los 
procesos óculo manual en forma simultánea, 
siendo fundamentales para que los niños alcancen 
una escritura legible y satisfactoria.

11 Viciana et 
al., (2017)

Importancia de la motricidad 
para el desarrollo integral del 
niño en la etapa de educación 
infantil.

revisión 
bibliográfica 

El movimiento es un factor determinante en el 
aprendizaje al ser considerado un agente motivador 
capaz de impulsar al niño a la acción. La etapa de 
educación infantil es  perfecta  para  el   desarrollo 
de competencias específicas en el niño, que 
marcarán su personalidad y su posterior desarrollo 
tanto personal como académico
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Autor y año Titulo Metodología 
y muestra Resultados Principales

12 Bernate 
(2021). 

Revisión Documental de la 
Influencia del juego en el 
desarrollo de la Psicomotricidad

revisión 
documental 
sistémica / 20 
documentos

Se parametriza el juego como un elemento 
primordial en el progreso de las capacidades 
motrices y en el crecimiento biológico y psicológico 
de los niños, además de aportar en el quehacer 
pedagógico de los docentes y darle el valor 
necesario a los aprendizajes lúdicos y corporales de 
manera mancomunada.

13 Quispe y 
Quispe, 
(2021)

La psicomotricidad e iniciación 
a la escritura en niños de la 
institución educativa inicial 
chilca

Diseño 
descriptico 
correlacional 
/ 32 niños de 
inicial

existe una relación entre la psicomotricidad 
e iniciación a la escritura; por tal razón, es 
fundamental que el entorno familiar y académico 
desarrollen  en  los  niños la psicomotricidad 
debida que, ello favorecerá al correcto inicio en la 
escritura. 

14 Acosta,, et 
al., (2022)

Psicomotricidad en el aprendizaje 
de lectoescritura en educación 
básica

estudio 
cualitativo 
de tipo 
descriptivo / 
70 referencias 
bibliográficas

El proceso lectoescritor está determinado en su 
desarrollo por las prácticas corporales o motrices 
que se encargan de la óptima evolución de las 
cuatro áreas  del desarrollo infantil; sentando las 
bases para este complejo aprendizaje que es la 
lectoescritura

15 González y 
Valenzuela 
(2018)

La psicomotricidad, un aporte 
para el desarrollo
De la lecto escritura.

Descriptivo – 
exploratorio 
de carácter 
Cuantitativo/ 
24 niños

Para la realización de una correcta lectura y 
escritura, no sólo intervienen aspectos cognitivos 
y afectivos sino que los aspectos motores juegan un 
papel fundamental entendiendo que la educación 
motriz contribuye en la función integral de la 
persona

16 Rojas 
(2019) 

Relación de la psicomotricidad 
con el aprendizaje de la lecto-
escritura en los niños del 1er grado 
de las instituciones educativas del 
distrito de La Victoria 2018

Descriptivo, 
corte 
transversal 
y diseño 
correlacional/ 
162 
estudiantes

Existe una relación significativa baja (Rho= 0.308) 
entre la psicomotricidad con el aprendizaje de la 
lecto-escritura en los niños del 1er grado de las 
Instituciones

17 Lino (2014) Incidencia de la psicomotricidad 
fina como estratregia de 
aprestamiento en el desarrollo 
de la lecto-escritura en los 
niños y niñas del primer año de 
educación  básica.

Proyecto 
Factible/ 46 
personas

Se ve la necesidad que tienen los maestros de 
utilizar una herramienta de apoyo que permita 
afianzar y reforzar el trabajo docente, potenciando 
todas las capacidades de los niños de primer año 
para alcanzar su desarrollo integral.

18 Espinoza et 
al., (2022).

Programa de psicomotricidad 
para estimular los niveles de la 
escritura en niños de cinco años 
en la Institución Educativa Inicial 
Nº 301 “José Gálvez Barrenechea”

pre 
experimental 
con pre test y 
post test/ 30 
niños cinco 
años 

Se ha demostrado con un nivel de significancia 
del 5% que el programa de psicomotricidad ha 
estimulado significativamente los niveles de la 
escritura a niños de cinco años.
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Autor y año Titulo Metodología 
y muestra Resultados Principales

19 Prado 
(2014)

Psicomotricidad y bases 
neuropsicológicas de la escritura 
en niños/as con dificultades en el 
aprendizaje

descriptiva- 
cuantitativa/ 
40 niños

Los resultados obtenidos a través de las pruebas 
realizadas, relacionan el desarrollo psicomotor, 
de niños/as de 5 a 6 años con dificultades en 
el aprendizaje, y la correcta adquisición de la 
habilidad de la escritura

20 Mendoza 
(2020)

Relación entre la Psicomotricidad 
y los Procesos de Escritura en los 
Alumnos del Tercer Grado

Descriptivo 
correlacional 
no 
experimental/. 
60 niños

La psicomotricidad   se   relaciona   significativamente 
con el proceso de la escritura en los alumnos del 
tercer grado, Esto quiere decir que, si se desarrolla 
una buena psicomotricidad, habrá un mejor 
rendimiento en los procesos de escritura.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
Es un pensamiento común encontrado en las 

investigaciones que fueron abordadas en el presente 

análisis, que tanto la lectura como la escritura, son 

destrezas de tipo social y de un nivel superior de 

jerarquía que deben desarrollarse en la educación 

infantil (Núñez y Santamarina, 2014; Lino 2014; 

González y Valenzuela, 2018). Tales habilidades son 

consideradas básicas en un ser alfabetizado. Y la 

alfabetización constituye un derecho fundamental 

para cualquier ciudadano. Por ello, el aprendizaje 

de la lectura y escritura, va más allá de solo una 

condición de conocimiento y se transforma en uno 

de los derechos más necesarios para el desarrollo 

integral de cualquier ser humano (Rugerio y 

Guevara, 2015).

Efectivamente, el acceso al aprendizaje de la  

lectura  y  escritura en los niños y niñas requiere 

de un previo proceso de maduración en diversas 

áreas de su desarrollo, tales como la neuronal, la 

psicológica, la lingüística, la intelectual, la socio-

ambiental y la emocional, mismas que requieren 

de procesos previos, representados en actividades 

tan ordinarias como pararse, caminar, saltar, 

tomar cosas con los dedos, y que constituyen 

actividades  iniciales   para   el  posterior dominio 

de la motricidad, la grafomotricidad, el lenguaje, 

la mímica, entre otros (Robello, 2017; Hernández, 

2022).

Para los autores analizados, existen factores  

psicomotrices  que  determinan  el   desarrollo   

integral del infante. Estos factores son aquellos que 

actúan para alcanzar una conveniente preparación, 

previo al inicio del proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura. En este caso, la motricidad fina 

permite a la mano dominante realizar acciones 

como tomar el lápiz, aplicando una adecuada 

tensión muscular, de tal modo que le permita 

realizar trazos de acuerdo a sus propias necesidades 

y por periodos de tiempo propios de esa necesidad, 

aunque es probable que estos se ejecuten por fases 

de tiempo más extensas, a medida que el dominio 

se hace mayor (Guaman, 2019). 

En este mismo sentido, la coordinación 

visomotriz posibilita el control de movimientos 

entre el ojo y la mano (Crespo, 2019), una de cuyas 
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manifestaciones es la escritura, en cualquiera de las 

direcciones, aunque en el caso de nuestro idioma, 

la misma se da de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. Es oportuno indicar la importancia 

de la relación entre coordinación óculo-manual y 

el desarrollo óptimo del grafismo y la escritura. En 

ese sentido, la práctica psicomotora es clave en el 

aprendizaje dada su trascendencia en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura (Caballeros et al., 

2014; Espinoza et al., 2022).

Como  ya   se  ha   aclarado,  la  percepción 

sensorio motriz parte de la conciencia que el niño  

posee sobre su propio cuerpo y la posición de este  

en  el  espacio-tiempo,   la   ubicación   de   los 

objetos, y la lateralización. Este tipo de percepción 

permite a los niños la identificación visual, táctil 

y auditiva de las propiedades de los objetos y,  

posteriormente,   de  las  grafías,  tales como su 

forma, su color, su ubicación en el espacio gráfico, 

incluso sus sonidos, a la vez que las diferencias 

existentes entre cada grafía (Bernaldo, 2012). Con  

referencia  a  lo anterior, Ramírez et al., (2020) 

aclara que el acoplamiento visión-motor implica 

una alta precisión. Los autores aclaran que al 

realizar tareas como cortar, pintar, rasgar y pegar, 

es necesario que el individuo procese las funciones 

que implican a los ojos, manos y dedos. Ejecutar 

estas tareas, desarrolla el proceso de movimiento 

de los ojos combinado con la motricidad fina, que 

posteriormente puede aplicarse al momento de 

iniciar el proceso de escritura.

De acuerdo con los razonamientos que se han 

venido realizando, los factores cognitivos también 

propician el desarrollo de la lectura y la escritura. 

Según lo planteado por Vigotsky, citado por 

Álvarez (2010), las funciones psíquicas superiores 

son el lenguaje y el pensamiento, lo que coincide 

con lo planteado por Piaget, citado por Cárdenas 

(2011) al indicar que los niños y niñas precisan un 

grado óptimo de desarrollo de la comunicación 

oral y de pensamiento simbólico si es que se 

pretende alcanzar el éxito en el aprendizaje de la 

lectoescritura. Es evidente entonces, que el nivel 

apropiado del pensamiento convergente, divergente 

y crítico (Borrego et al., 2016) se produce si los 

niños y niñas experimentan multiplicidad de 

actividades concretas en su propio entorno, el 

mismo que estimula sus sentidos y les demanda 

utilizar la totalidad de sus procesos mentales, tales 

como describir, comparar, analizar, sintetizar, entre 

otros. La lectura y escritura constituyen un reto 

de aprendizaje, ya que son procesos complejos, no 

naturales y en los que interviene la acción social. 

Las palabras no son otra cosa que la sustitución 

de los objetos que componen el mundo utilizando 

grafías/sonidos, a las que se organiza de modo tal 

que puedan tener sentido y transmitir mensajes 

(Montealegre y Forero, 2006).

Por su parte, los factores socio emocionales 

condicionan el aprender a leer y escribir, 

convirtiéndose en un factor que influye en los 

estudiantes del nivel inicial que no solo asumen el 

reto de lograrlo, sino que se enfrentan en muchos 

casos a las inmensas expectativas que los padres 

y docentes manifiestan, lo que les produce un 

clima de tensión emocional para el que debe estar 
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previamente preparado (Flores y Martin, 2006). En 

este aprendizaje  son comunes tanto los éxitos como 

los fracasos y, por tanto, se requiere del soporte 

emocional  que no solo brindan  la  madurez 

propia, sino la de los padres y maestros, a  la  vez 

que la experiencia de confrontar situaciones que no 

solo son estresantes sino también de una obligada 

apropiación en función de  los  sistemáticos 

aprendizajes futuros.

Ahora bien,  la  psicomotricidad  y  el 

aprendizaje de la lectoescritura se manifiesta a  

medida que el propio niño desarrolla su capacidad 

de moverse en su entorno y familiarizarse con cada 

uno de sus componentes. A través de los sentidos, 

los infantes asimilan una serie de informaciones 

que le permiten todo tipo de actividades, sean estas 

manuales o mentales, al mismo tiempo que las 

recrean o generan nuevas, en un amplio abanico 

de posibilidades basadas en  el  movimiento y 

la experiencia  cognitiva  (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura, 1999). La lectura, por otro lado, es un 

proceso mediante el cual cualquier ser humano es 

capaz de comprender, analizar y tomar posición 

respecto a un determinado texto, el mismo que 

no es otra cosa que la traducción del mundo real, 

mediante símbolos gráficos, a uno netamente 

simbólico, aunque requiere de actuación física y 

mental para llevarlo a buen término. 

Para Ramírez (2009) la lectura constituye 

un conglomerado de interrelaciones, que se 

soportan en un determinado texto, las mismas 

que presentan variaciones de acuerdo a criterios 

como la producción, la circulación, la distribución 

y el acceso, del mismo modo que la ubicación de 

los individuos al  interior de una determinada 

sociedad, la misma que se autodirige mediante la 

configuración de pautas y normas, propias, a la 

vez, de etapas distintas.  Considera,  además, que 

la lectura es un ejercicio intelectual abstracto y 

silencioso, al mismo tiempo que el sometimiento 

físico del cuerpo y el registro de un escenario 

individual y social. De igual manera, Flores 

(2018) asume que el aprendizaje escolar se logrará 

siempre y cuando el niño o niña, en   primer   lugar,  

obtiene cognición de su propio organismo, a la vez 

que aprende a ubicarse en el espacio, el tiempo y 

posee la capacidad para moverse en los mismos. 

La psicomotricidad, por tanto, es de imperativo 

aprendizaje  en  los  primeros   años  de la fase 

escolar. 

Por su parte, según Condemarín y Chadwick 

(1991) la escritura presenta tres etapas: la pre 

caligráfica, caligráfica infantil y post caligráfica. En 

la primera, los niños comienzan  realizando  trazos, 

y creando curvas de todo tipo, actividades propias 

de la destreza motora  fina y de experimentar en 

variadas áreas gráficas. En la segunda, los niños 

intentan dar forma precisa a sus trazos, de tal 

modo que sean lo más fieles posible a los modelos 

establecidos o a los que su pensamiento considera 

como correctos. Y en la última, el niño ya es capaz de 

escribir de  acuerdo  a las  normas pre establecidas, 

aunque eso no lo exime de aportar  su  propio  

toque personal a  la  escritura,  pues  ésta  también   

constituye  parte de su propia individualidad.
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En efecto, todas las investigaciones analizadas 

tienen como fondo la educación en los primeros 

años de la escolaridad. En Perú, se inicia a partir 

de los 3 años, aunque es probable que haya quienes 

consideren que esta etapa puede empezar antes 

o después. Lo que sí es cierto es que no existen 

postulados que se opongan a la importancia 

que la educación inicial tiene en el desarrollo de 

la psicomotricidad y, en correspondencia, los 

beneficios que esta última brinda al proceso de 

aprendizaje,  especialmente en lo que corresponde 

a la lectoescritura.

En este sentido, los estudios de Hidalgo 

(2012); Zibaja (2015); Durand (2017); Flores 

(2018); Quezada (2018); Rojas (2019); Romero 

et al., (2020); Erazo (2020), y Mendoza (2020) 

exponen diversos enfoques o metodologías,   y 

coinciden en  plantear  la psicomotricidad   como   

una  característica  natural de la infancia, a  la  que  

hay  que  potenciar, sea desde el esclarecimiento 

de  sus principios, aspectos y funcionalidades, 

como de la puesta en práctica de procedimientos 

o propuestas encaminadas al logro del máximo 

potencial humano, tanto en los estudiantes como 

en los maestros. En efecto, al analizar las distintas 

investigaciones respecto al tema, se observa un 

aumento del interés de los investigadores, así 

como la vigencia de aspectos fundamentales sobre 

la psicomotricidad  para  el  desarrollo educativo 

como tema de estudios recientes.

En este orden de ideas, se puede citar a autores 

como Núñez y Santamarina (2014); Rugerio y 

Guevara (2015); Robello (2017); Guaman (2019); 

Crespo (2019); Caballeros et al., (2014), y Bernaldo 

(2012) quienes afirman que las actividades como 

la lectoescritura tienen sus raíces, además de los 

procesos de pensamiento, en la práctica cotidiana 

y en el constante ejercicio motriz y han sido 

expuestos y desarrollados en diversos espacios de 

tiempo por diversos autores, quienes coinciden en 

la importancia de la actividad de los niños para 

sus posteriores aprendizajes, uno de los cuales, 

la lectoescritura, es base para el crecimiento 

personal y social, ejercitando tanto aspectos físicos 

como emocionales. Asimismo, para González 

y Valenzuela (2018) vincular los contenidos 

psicomotores y la adquisición  de  la   lectoescritura   

se   convierte en una propuesta que contribuye en 

aspectos pedagógicos integrales en los estudiantes, 

relacionando ambas áreas de manera estructurada, 

formal y fraterna

Además, en la niñez el desarrollo mental 

se amplía marcadamente, encontrando en las 

actividades que aumentan la psicomotricidad un 

interés inmediato en los niños, respondiendo a sus 

necesidades de desenvolvimiento, perfeccionando 

sus sentidos, adquiriendo mayor dominio de su 

cuerpo, expresión y observación, permitiendo el 

crecimiento a nivel cognitivo, emocional y motor. 

En este sentido, las practicas lúdicas dentro del aula 

o cualquier otra actividad que ayude a desarrollar 

la psicomotricidad en los infantes son estrategias 

a utilizar con frecuencia en el campo pedagógico 

(Bernate, 2021).

Lo anterior confirma la importancia que, 

tanto la psicomotricidad como la lecto escritura, 
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presentan como parte del proceso educativo. Tal 

importancia se debe a que ambas variables son 

parte esencial, no solamente del estudiante como 

tal, sino del ser humano, en general, considerando 

que  la dimensión física del hombre  siempre 

se corresponde  con   la dimensión  intelectual,  

principio que ha sido sostenido desde hace siglos 

por diversos pensadores y educadores. Por ello, 

no es extraño que aspectos tan importantes  del 

devenir humano sean tratados en todas las aristas 

que demandan, ya sea desde puntos de vista 

netamente prácticos, como el aprendizaje en sí, sino 

también desde los aportes científicos, mismos que 

otorgan un sustento válido para   su  organización  y  

desarrollo (Prado, 2014).

En efecto, para Acosta, et al., (2022) la 

psicomotricidad   favorece    el  progreso de 

los procesos perceptivos y motrices, esto como 

consecuencia del estrecho vínculo existente 

con el sistema nervioso central. Debido a esto, 

el proceso lectoescritor es consecuencia de las 

prácticas corporales o motrices que se gestionan 

evolución óptima de las cuatro áreas del desarrollo 

infantil  (desarrollo  cognitivo, desarrollo  social  

y emocional,  desarrollo  del habla y lenguaje y el 

desarrollo físico).

De otro lado,   el  corpus investigativo    

proporciona  información  válida  a  los  

responsables   del proceso   educativo,  desde    

su  planificación  hasta su evaluación,  que  les  

permita  ejecutarlo  con   mayor éxito de modo 

tal que coadyuve al mejoramiento de la actuación 

educativa,  considerando  la  capital importancia   

de   ésta   en el desarrollo de  la sociedad y la acción 

que esta última ejerce sobre el medio en el que 

se desenvuelve.  Es  decir, las investigaciones en 

torno a la  psicomotricidad  y  la  lecto   escritura   

constituyen   un   amplio   caudal de información 

sustentada en la ciencia y, por lo tanto, resultan 

altamente confiables a la hora de tenerlas en cuenta 

como sustento para las diversas acciones que se 

emprenden con fines educacionales.

CONCLUSIONES
El análisis de las investigaciones realizado 

evidencia la trascendencia de la psicomotricidad 

para el aprendizaje de la lectoescritura, 

especialmente en el nivel de educación inicial, 

que es la etapa natural de desarrollo de la misma 

y, por lo tanto, la de mayor influencia sobre el 

posterior crecimiento integral del ser humano, 

tanto individual como socialmente. Debido a ello, 

la investigación en torno a la psicomotricidad y 

su relación o incidencia sobre el aprendizaje es 

un tema recurrente y actual. Así lo demuestran 

las investigaciones analizadas, lo que es un hecho 

positivo para el proceso educativo, en primera 

instancia y para el desarrollo humano y social, en 

segunda, pues, mediante el acceso a investigaciones 

que divulgan todo el acervo de conocimientos 

que, respecto a los temas de interés, se tiene y que 

se van generando con nuevas investigaciones, en 

un círculo virtuoso de indagación, apropiación y 

puesta en práctica.
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El presente estudio analiza la situación 
actual de la educación virtual y examinar 
cómo los estudiantes han afrontado la 
inteligencia emocional. Se realizó una 
revisión sistemática desde 2020 hasta 
2022, que abordaran la variable de interés. 
Se excluyeron estudios con objetivos 
diferentes, así como aquellos no aplicados 
en instituciones educativas. Se consultaron 
diversas bases de datos, incluyendo Dialnet, 
EBSCO, Google Académico, ProQuest, 
Redalyc, Scielo, ScienceDirect y Scopus. Los 
resultados de búsqueda arrojaron un total 
de 50 artículos, revelando transformaciones 
significativas en el aspecto personal y 
educativo de los estudiantes. Las medidas 
de confinamiento provocaron aislamiento 
social y cambios en el estado emocional 
de los estudiantes, afectando su desarrollo 
emocional y habilidades sociales. Se 
destacan la autoconciencia, empatía, 
motivación, autocontrol y competencia 
social como componentes esenciales 
para abordar problemas personales e 
institucionales.

Palabras clave: Inteligencia emocional; 
Educación virtual; Estudiantes; COVID-19

RESUMEN

O  presente   estudo  analisa  a  situação  
atual  da educação virtual e examina como 
os alunos têm lidado com a inteligência 
emocional. Foi realizada uma revisão 
sistemática de 2020 a 2022, que abordou 
a variável de interesse. Foram excluídos 
estudos com objetivos diferentes, bem 
como aqueles que não foram aplicados  
em  instituições educacionais. Foram 
consultados vários bancos de dados, 
incluindo Dialnet, EBSCO, Google Scholar, 
ProQuest, Redalyc, Scielo, ScienceDirect 
e Scopus. Os resultados da pesquisa 
produziram um total de 50 artigos, 
revelando transformações significativas 
no aspecto pessoal e educacional dos 
alunos. As medidas de confinamento 
causaram isolamento social e mudanças 
no estado emocional dos alunos, afetando 
seu desenvolvimento emocional e suas 
habilidades sociais. A autoconsciência, a 
empatia, a motivação, o autocontrole e a 
competência social são destacados como 
componentes essenciais para lidar com 
problemas pessoais e institucionais.

Palavras-chave: Inteligência emocional; 
educação virtual; alunos; COVID-19

RESUMO

The  present  study analyzes the current 
situation of virtual education and examine 
how students have coped with emotional 
intelligence. A systematic review was 
conducted from 2020 to 2022, addressing 
the variable of interest. Studies with 
different objectives  were excluded, as 
well as those not applied in educational 
institutions. Several databases were 
consulted, including Dialnet, EBSCO, 
Google Scholar, ProQuest, Redalyc, Scielo, 
ScienceDirect and Scopus.  The search 
results  yielded a  total of 50 articles, 
revealing significant transformations in 
the personal and educational aspect of 
the students. The confinement measures 
caused social isolation and changes in the 
emotional state of the students, affecting 
their emotional development and social 
skills. Self-awareness, empathy, motivation, 
self-control and social competence are 
highlighted as essential components 
to address  personal and institutional 
problems.

Key words: Emotional intelligence; Virtual 
education; Students; COVID-19
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INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 ha desencadenado 

una transformación drástica en el panorama 
educativo global durante  el  último  año. Las 
aulas de clase, tanto para estudiantes como para 
docentes, se vieron obligadas a migrar hacia un 
entorno digital, lo que ha generado dificultades en 
las interacciones interpersonales y ha desafiado la 
capacidad de adaptación de todos los involucrados 
(Cabero et al., 2021).

El aislamiento y distanciamiento social 
impuestos como medidas sanitarias para contener 
la propagación del virus han tenido un impacto 
significativo en el estado emocional y psicológico 
de los estudiantes (Solana, 2020). La transición 
de la educación presencial a la virtual ha sido una 
respuesta necesaria pero desafiante, resultando 
en cambios significativos tanto a nivel personal 
como educativo. La exposición a nuevas prácticas 
de aprendizaje en entornos virtuales ha generado 
niveles reducidos de bienestar emocional, 
exacerbados por la incertidumbre y la falta de 
recursos necesarios para participar plenamente en 
la modalidad virtual (Vargas, 2020).

La relación entre la inteligencia emocional 
y la motivación para el estudio se ha vuelto  
especialmente relevante en situaciones de 
confinamiento (Ramos, 2023). La capacidad de 
motivarse a sí mismo, un componente fundamental 
de la inteligencia emocional, puede influir en el 
compromiso y el rendimiento académico de los 
estudiantes durante períodos de crisis como el que 
se atravesó. Por lo tanto, es crucial comprender 
cómo la inteligencia emocional se ve afectada 
en contextos de confinamiento y en entornos de 
educación virtual.

Según la UNESCO (2020) la pandemia por 
COVID-19 ha generado el mayor trastorno en los 
sistemas educativos de la historia, con un impacto 
particularmente pronunciado en la educación 
superior. Las medidas de confinamiento y el cierre 
temporal de instituciones educativas han llevado a 
una disminución significativa en la matrícula y un 
aumento en la deserción escolar a nivel mundial 
(Pequeño et al., 2020).

A pesar de  los  desafíos,  también  ha  impulsado  
la  innovación   en   la   educación   virtual.  Los    
docentes  han  demostrado  una  notable  creatividad 
al  adaptar  sus  métodos  de enseñanza  y  aprovechar 
al máximo las herramientas  tecnológicas 
disponibles (Peguero,  2023). Se  han  identificado 
buenas prácticas que han permitido mantener 
la continuidad de la enseñanza y promover  la 
colaboración virtual, aunque el proceso de 
adaptación no ha estado exento de dificultades.

Este estudio  se propone explorar la relación 
entre la inteligencia emocional  y  la  educación   
virtual  en  el  contexto  de  la  pandemia  de  
COVID-19. A través de una  revisión exhaustiva 
de la literatura, se analizarán las estrategias de 
educación virtual implementadas, así como  
su  impacto en el  bienestar  emocional  de  los  
estudiantes.  Se buscará identificar prácticas 
efectivas y ofrecer recomendaciones  para  mejorar  
la  integración  de  la  inteligencia  emocional  en  los  
entornos  virtuales  de aprendizaje.  Al  comprender 
mejor estos aspectos, se puede avanzar hacia 
una  educación  virtual  más inclusiva,  efectiva y 
centrada en el bienestar integral de los estudiantes.
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METODOLOGÍA
La metodología del estudio se llevó a cabo 

mediante una revisión sistemática de la literatura 
científica, utilizando el método PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic  Reviews  and  
Meta-Analyses).  Este  enfoque  se  seleccionó  
para  obtener una  visión  clara  y  exhaustiva  de  
la  problemática en estudio y ofrecer respuestas 
al objetivo de investigación planteado (Cohen y 
Gómez, 2019).

Los criterios de elegibilidad se establecieron 
de la siguiente manera: se incluyeron artículos 
publicados entre 2020 y 2024 en idioma castellano, 
inglés o portugués, recuperados de bases de datos 
confiables y relacionados con el tema de estudio. 
Se excluyeron artículos que estuvieran fuera del 
período de tiempo especificado o que trataran 
sobre otras variables de estudio. La búsqueda de 
artículos científicos se realizó en diversas bases 
de datos, incluyendo Scopus, Dialnet, EBSCO, 
Google Académico, ProQuest, Redalyc, Scielo 
y ScienceDirect, seleccionando aquellos que 

presentaran alta calidad y confiabilidad en las 
revistas, citas y resúmenes.

Para la recolección de datos, se utilizaron las 
siguientes palabras clave: "Inteligencia emocional", 
"Educación virtual", "Emotional intelligence", 
"Virtual  education  modality". Estas palabras clave 
se combinaron utilizando operadores booleanos 
(OR, AND, NOT) para refinar la búsqueda y 
recuperar información relevante.

Una vez recopilados los artículos, se procedió 
a clasificarlos en una tabla Excel. Se seleccionaron 
50 artículos para su revisión, los cuales fueron 
analizados utilizando el método PRISMA para 
extraer la información pertinente que respondiera 
al objetivo planteado.

La clasificación de los resultados  de  la  
búsqueda se presentó utilizando el diagrama de 
PRISMA (Figura 1), y todos los artículos incluidos 
fueron citados en formato APA para asegurar la 
adecuada referencia de las fuentes utilizadas en el 
estudio.

Figura 1. Clasificación de los resultados de búsqueda usando el diagrama de PRISMA.
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DESARROLLO Y DISCUSIÓN
Los resultados fueron elaborados a partir del 

análisis descriptivo con el propósito analizar la 

situación actual de la educación virtual en tiempos 

de pandemia. A continuación, se muestran los 

resultados de acuerdo a las características de los 

estudios incluidos.

Análisis descriptivos de las características de 
los estudios 

El análisis  descriptivo  de  las  características  

de los estudios, representado en la Figura 2,  

proporciona una visión general de la distribución 

de los artículos incluidos  en  la revisión sistemática 

según  la  base de datos de donde fueron 

recuperados. Se muestra que la base de datos con 

la mayor cantidad de estudios recuperados fue 

Scielo, representando el 22% del total de artículos 

incluidos en la revisión. Esto sugiere que Scielo es 

una fuente de información relevante y utilizada 

en la investigación sobre inteligencia emocional y 

educación virtual. En segundo lugar, se encuentra 

Scopus con el 16% de los estudios incluidos. Scopus 

es una base de datos reconocida por su amplia 

cobertura en diversas áreas de investigación, lo que  

indica  que  es  una fuente  importante para encontrar 

información relevante sobre el tema en cuestión. 

Por otro lado, Dialnet y Proquest representan cada 

uno el 10% de los estudios incluidos en la revisión. 

Aunque  su contribución   es  menor  en comparación 

con Scielo y Scopus, aún son consideradas fuentes 

significativas de información para este estudio.

Figura 2. Artículos por base de datos.

El análisis de la Figura 3  revela la distribución 

de los artículos incluidos en la  revisión 

sistemática  según   el año de publicación. El año 

con   mayor número de  publicaciones  fue  el 

2020, representando un 44%  del  total de los 

estudios incluidos. Esto sugiere   que  el año 

2020  fue particularmente relevante en términos 

de investigación sobre inteligencia emocional y 

educación virtual, posiblemente como respuesta a 

los desafíos educativos  planteados  por la pandemia 

de COVID-19.
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En   segundo  lugar,  el  año  2021  representa el  

12%  de  las  publicaciones  incluidas  en  la  revisión.   

Si bien  este  porcentaje   es  considerablemente  menor  

que el del año 2020, indica que la investigación 

en este tema continuó siendo relevante en el año 

siguiente a la pandemia. Los años 2018  y  2019 

muestran cada uno un 10% de las publicaciones 

incluidas en la revisión. Aunque estos años tienen 

una menor representación en comparación con el 

2020  y  2021,   aún  contribuyen  significativamente  

al cuerpo   de  literatura  sobre  inteligencia  

emocional y educación virtual.

Figura 3. Artículos por año.

El análisis de la Figura 4 proporciona 

información sobre la distribución de los artículos 

incluidos en la revisión sistemática según el país de 

origen de los autores.  Se  observa que los países con 

la mayor cantidad de  publicaciones  fueron Perú 

y España,  ambos con un  14%  del  total   de  los  

artículos  incluidos.   Esto  sugiere que  estos  dos 

países tienen  una  contribución  significativa a la 

literatura sobre inteligencia emocional y educación 

virtual, mostrando un  interés  activo  en la 

investigación y discusión de este tema. En segundo 

lugar, México y Ecuador representan cada uno el 

12% de las publicaciones incluidas en la revisión. 

Esto indica que estos países también tienen una 

presencia considerable en el cuerpo de literatura 

sobre   el tema en cuestión, aunque ligeramente 

menor que la de Perú y España. Finalmente, 

Venezuela representa el 10% de las publicaciones 

incluidas en la revisión. Aunque  su  contribución  

es menor en comparación con los  otros  países 

mencionados,  sigue siendo significativa y 

demuestra que también hay  un interés y actividad 

investigativa  en  este tema en Venezuela.
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Figura 4. Artículo por país.

Discusión
La humanidad fue presionada por causa del 

aislamiento a realizar cambios drásticos a nivel 

social y educativo, asimismo creó ambientes 

modernos y formas de vida en los cuales prevalece 

el uso de las tecnologías actuales; los ambientes 

físicos fueron sustituidos por ambientes virtuales.

La interrupción causada por la pandemia de 

coronavirus provocó respuestas improvisadas 

que van desde lo absurdo hasta lo efectivo en las 

instituciones educativas que luchan por seguir 

enseñando, inclusive cuando los estudiantes 

han pasado a aparecer en imágenes diminutas 

en los monitores, lo que ha afectado hasta en su 

inteligencia emocional (Abreu, 2020). Si bien, los 

diversos niveles educativos adaptaron de forma 

rápida sus estrategias y medios de trabajo para 

tratar de normalizar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, (Valverde et al., 2020) se prestó 

mayor atención a una educación estacionaria, en 

la que estudiantes se convirtieron en depósitos de 

conocimiento pasivos, con mínima oportunidad 

de opinar y expresar sus preocupaciones o dudas. 

Es así, que esta nueva realidad educativa ha traído 

consigo problemas psicosociales en el alumnado 

tales como la ansiedad, el estrés y la angustia. 

Debido a todas las complicaciones que trajo 

las medidas que establecieron los gobiernos el 

tema educativo  pasó a ser un desafío para los 

gobiernos  y  para  la comunidad educativa en el 

orden mundial por el tiempo de pandemia, ya que 

diversos hogares no tenían acceso a los medios 

para dar respuesta a las demandas propuestas 

por el sistema educativo (Cabero et al., 2021). La 

enseñanza virtual sustituyó de forma radical a los 

ambientes presenciales de enseñanza lo cual causo 

complicaciones, ya que  generó  en  los   estudiantes  

bajos niveles de  inteligencia  emocional, 

presentando más altos niveles de impulsividad y 

bajas destrezas interpersonales y sociales, lo que 
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favoreció al desarrollo  de  distintas  conductas 

antisociales. (Cayó y Agramonte, 2020). Como  

se ha  mencionado, (Blanco et al., 2021) el sujeto 

educativo apartó el contacto social para entrar 

en conexión directa con dispositivos  digitales,  

entonces el vínculo  del  maestro-alumno  se 

convirtió en  desigual debido a  que  la integración 

educativa no se logró en condiciones de equidad. 

Los sistemas educativos fueron impulsados a 

ejecutar  planes que les faciliten  la  prosecución  de  

las  acciones de enseñanza y   aprendizaje a largo  

plazo;  no obstante,  estos   planes no  se asemejan 

a los que necesita un programa  de educación a  

distancia  formal   para  desarrollarse  (Castillo, 

2020).  En el marco de estos eventos se requieren  

destrezas  que  permitan  la  adecuación  a  un  

modo de vida fuera de  lo normal. Igualmente, 

reafirmó que la UNESCO señaló que, más de 861.7 

millones de niños y  jóvenes  en 119 países han 

sido impactados luego de enfrentar la pandemia 

producida en este tiempo (Mendoza, 2020).

Los beneficios que se pueden obtener al 

complementar la educación emocional a nivel 

de educación superior afrontando el aislamiento 

social derivado de la pandemia de COVID-19 

y las  emociones  negativas  que trae consigo 

y la posibilidad de implementar estrategias de 

afrontamiento emocional durante las clases 

virtuales impartidas en las plataformas educativas 

donde se implementa el proceso de enseñanza-

aprendizaje virtual (Alvarado, 2021). Por lo que 

se puede mencionar que la educación forma 

parte fundamental  de  la  vida  en el  que el ser 

se desarrolla y los países también, por tal  razón  

hablar de educación, es  hablar  de crecimiento y 

desarrollo; parte del desarrollo en el ser es esa área 

emocional en el que se encuentran los estímulos, el 

deseo y el querer (Peguero, 2023). A continuación, 

en la Tabla 1 se mencionan  las diferentes  tendencias 

encontradas en los artículos analizados.

Tabla 1. Tendencias por inteligencia emocional y modalidad de educación virtual.

Categoría Referencia Variable Metodología Resultados 

Uso de 
herramientas de 
planificación, 
diseño y desarrollo

Abreu, J. 
(2020).

Herramientas que 
se utilizan en la 
modalidad virtual 

Cuantitativo, la muestra s 
instituciones educativas, 
los profesores, el 
personal en general y los 
estudiantes. 

Se establecieron herramientas de 
planificación, diseño y desarrollo 
de un curso o programa en 
línea genuino puede consumir 
hasta un año de capacitación y 
colaboración del profesorado 
con diseñadores de instrucción 
o utilizando herramientas de 
telecomunicaciones, impartiendo 
las mismas conferencias en línea. 
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Categoría Referencia Variable Metodología Resultados 

Uso de 
herramientas de 
planificación, 
diseño y desarrollo

Aguilar, F. 
(2020).

Herramientas que 
se utilizan en la 
modalidad virtual

Cualitativo, La recolección 
de información se realizó 
mediante la búsqueda 
bibliográfica-documental.

Instituciones educativas que 
disponían de herramientas 
digitales interactivas gratuitas 
como classroom, zoom, pizarras 
virtuales, kahoot, to.mi digital, 
genially, entre otros. Existía 
personal capacitado en el uso se las 
TIC. 

Blanco, M., 
y Blanco, E. 
(2021).

Herramientas que 
se utilizan en la 
modalidad virtual

Cuantitativo, se trabajó 
con una muestra de 130 
estudiantes.

En este estudio moderadamente 
se hizo uso del empleo 
de herramientas digitales 
especialmente el WhatsApp y el 
correo electrónico. Siendo estos 
recursos digitales interactivos

Aplicación 
de estrategias 
didácticas para 
transmitir la 
información

Alvarado, D. 
(2021).

Estrategias que se 
aplican para
fomentar la 
inteligencia
emocional 

Cuantitativo, recopila 
la información de 20 
alumnos en las aulas 
virtuales. 

Estrategias didácticas 
fundamentadas en los saberes 
del conocimiento deberán 
cumplir con las exigencias a nivel 
superior, tomando en cuenta las 
características emocionales de 
los alumnos universitarios que 
poseen y el cual puede beneficiar 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje virtual. Estrategias de 
afrontamiento emocional durante 
las clases virtuales.

Crisóstomo, 
F. (2021).

Estrategias que se 
aplican para
fomentar la 
inteligencia
emocional

Cuantitativo, en donde se 
eligieron 21 de 74 artículos 
obtenidos de las bases de 
datos mencionadas. 

Utilizaron estrategias de escucha 
activa; diario de emociones, 
mindfulness. El test de test de 
inteligencia emocional y otro de 
mediación de conflicto. 

Molero, P., 
Zurita, F., 
Chacón, R., 
Castro, M., 
Ramírez, I., 
y Valero, G. 
(2020).

Estrategias que se 
aplican para
fomentar la 
inteligencia
emocional

Cuantitativo, La búsqueda 
bibliográfica se ha 
realizado en las bases de 
datos Web of Science, 
SCOPUS y PubMed, 
obteniendo un total de 20 
artículos relacionados con 
la temática analizada. 

Las estrategias de desarrollo 
emocional son suficientes para 
controlar las emociones y entender 
los acontecimientos, presentando 
una recuperación más rápida y 
eficaz ante los estados de ánimo 
negativos. 

Métodos 
empleados para 
el desarrollo de 
competencias 

Pequeño, I., 
Gadea, S., 
Alborés, M., 
Chiavone, L., 
Fagúndez, C., 
Giménez, S., 
y Santa, A. 
(2020).

Métodos de 
aprendizaje que 
se utilizan en la 
modalidad virtual

Cuantitativo, e obtuvo 
una muestra de 693 
estudiantes y 55 docentes. 

En este estudio, emplearon 
diferentes métodos de aprendizaje. 
Métodos de aprendizaje 
visual.  Métodos de aprendizaje 
auditivo.  Métodos de aprendizaje 
cenestésico.  Métodos de 
aprendizaje expositivo.
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Categoría Referencia Variable Metodología Resultados 

Roldan, N., 
y Puerta, C. 
(2020).

Métodos de 
aprendizaje que 
se utilizan en la 
modalidad virtual

Cuantitativo, se analizaron 
20 artículos 

Emplearonexisten cuatro modos 
de aprendizaje:  visual, auditivo, 
verbal y kinestésico (o cinestésico).

Vargas, G. 
(2020).

Métodos de 
aprendizaje que 
se utilizan en la 
modalidad virtual

Cualitativo, se realizó un 
estudio de 30 estudiantes. 

Los organizadores gráficos, mapas 
y redes conceptuales, útiles para 
realizar una codificación visual 
y semántica de conceptos. Se 
encuentran entre uno de los 
mejores métodos para enseñar las 
habilidades del pensamiento.

En un contexto educativo, se suele seguir un 

calendario, una coordinación y una dinámica los 

cuales han sido logrados con mucho tiempo de 

dedicación para su configuración y se han diseñado 

considerado contenidos y carga horaria de 

enseñanza bastante conocida como es la presencial 

(Chandra, 2020).

El docente conoce sus materiales en el aula, 

conoce el tiempo en el cual utilizará sus técnicas de 

enseñanza, las cambia basándose en la respuesta de 

los estudiantes, se comunica de forma natural con 

ellos y conoce que tipo de evaluación realizará en 

cada clase (pequeño et al., 2020).

La desmotivación a los cambios subsistidos 

en la actualidad ha venido a causa presencia del 

SARS COV-2 (COVID-19) que trajo el aislamiento 

social en función de evitar   contagios.   Desde   este 

momento y motivado a esta consideración el campo 

educativo se vio forzado a continuar el proceso 

de enseñanza aprendizaje vía online o remoto 

(Pequeño, 2020). Antes toda esta incertidumbre 

real en el que se vive durante este tiempo de 

pandemia ha propiciado cambios emocionales 

tales como, miedo, angustia, ansiedad, irritabilidad, 

estrés, dificultades para la concentración, enojo, 

problemas en el sueño y recuerdos de situaciones 

desestabilizantes (Cáceres et al., 2020).

Por   casusa   del  confinamiento    y   

distanciamiento  social   obligatorio,   se han 

tenido  que  tomar  medidas  de  readaptación  

en   los diferentes rubros que componen al ámbito 

económico mundial, entre los que se encuentra 

la educación, y específicamente, la educación 

superior, en donde se tuvo que modificar la 

metodología de enseñanza y el medio a través del 

cual el conocimiento era adquirido y reforzado. 

Esta modificación ha traído consigo diversos 

problemas a los que docentes y estudiantes han 

tenido que acoplarse, desde carecer de capacitación 

en tecnologías de información, no tener fácil acceso 

a las mismas y enfrentarse a la adquisición de 

conocimientos, evaluación y acreditación de estos 

(Guerrero et al., 2023).

Si bien, la educación a distancia no es la salida 

exacta, se puede visualizar que es prioritario que 

instituciones, maestros, estudiantes y familia 
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quieren acoplarse y tomar factores útiles de ésta, 

presentando una aproximación y una apropiación 

de lo que es (Mendoza, 2020). Sin embargo, ¿Que 

ocurre en el caso de que, de un momento a otro, 

docente, estudiante e institución educativa se ven 

presionados a cambiarse a un modo distinto de 

realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje? 

A pesar de que se pueden emplear herramientas 

tecnológicas para solucionar la distancia física, las 

mismas ameritan un uso en contexto, propuesto y 

con coherencia para capacitar al evento educativo 

(Castañeda, 2020). 

Por esta razón, es que en un escenario como 

este   la   inteligencia  emocional   tendrá   un 

efecto   clave para el efectivo desarrollo del alumno 

(Cayo et al., 2020). El proceso  de enseñanza y  

aprendizaje en los escenarios presenciales facilita 

el conocimiento de las diferentes   realidades   de 

los sujetos educativos, por ejemplo, la continua 

relación del docente en el aula de clases le da 

acceso a reconocer los desórdenes que presionan 

el aprendizaje e identifican las probables causas 

madurativas, motoras, emocionales, socioculturales 

y mentales que influyen sobre el alumno; 

igualmente, por medio de un equipo de orientación 

escolar es posible asesorar a los padres de familia a 

una inclusión escolar apropiada (Pujol et. al., 2020).

Basados en la actualidad y en la transformación 

social por el tiempo de pandemia que se vive, se 

han ocasionado cambios educativos estableciendo 

nuevas modalidades y estrategias de enseñanza 

(Costa, 2021). Los autores Makhachashvili et al., 

(2021) las instituciones que permanecen activas 

en este proceso continúan en forma virtual, los 

estudiantes les ha tocado cambiar su forma de 

concepción en la educación de nuevos aprendizajes 

y experiencias, donde la tecnología es considerada 

como parte de los recursos en el que los estudiantes 

se enfrentan en cada momento del proceso 

educativo, parte de estas transformaciones el área 

emocional ha tenido ciertas repercusiones ante 

estos cambios, ya que gran parte de los estudiantes 

según sea el entorno les ha tocado enfrentarse a 

momentos diferentes a los acostumbrados dentro 

del aula,   mientras a unos se les ve la satisfacción 

otros manifiestan  mayor desánimo y apatía 

estudiantil.

Ante estas consideraciones se hace necesario 

destacar que las emociones son necesarias en el 

ser y estas posibilitan el aprendizaje, aumentan la 

capacidad de memoria (Cotan et al., 2021). Por 

tales razones Crisóstomo (2021) el docente ante 

estas circunstancias ha de considerar estrategias 

que fortalezca el bienestar emocional a través del 

aprendizaje significativo, debido a que gran parte 

de la población estudiantil ha venido presentando 

descontrol emocional causado por lo dicho así, el 

encierro preventivo.

Por  lo  general   durante   este   tiempo   de 

pandemia la población estudiantil ha manifestado 

gran desánimo y apatía ante las actividades 

asignadas, por lo que ha llevado al descontrol en 

el desarrollo de los aprendizajes, en el que muchos 

expresan la falta del ambiente de aprendizaje 

habitual, la falta de compañía de los compañeros 

de estudio, así como la impartición presencial del 
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docente. Manifestado así estas consideraciones, 

se hace necesario enmarcar la importancia del 

empeño y deseo en ambas partes como del docente 

y estudiante-familia, ya que la motivación se 

alcanza cuando las experiencias educativas tienen 

un mayor grado de significatividad unido a las 

ganas o fuerzas por aprender, en el que existe el 

compromiso efectivo del docente de impulsar el 

proceso de enseñanza unido con el gran empeño 

del apoyo familiar (Cabrera et al., 2022).

Es importante mencionar que el aprendizaje  

significativo  se  centra  en  la  idea   de   integrar    

nuevos conocimientos e ideas a la estructura 

cognitiva  del  individuo  que aprende, por eso, 

avanzar en  este tiempo  de cambios por pandemia 

al ver la aplicación de  nuevos  estudios  virtuales,  

forma parte  de esa integración  que  por tiempo ha 

venido  a  ser  una  compleja idea de incorporación 

en la enseñanza y en los ambientes de aprendizaje, 

donde se ha   venido   formando   en   ciertos   ambientes 

de estudio el uso tecnológico  como  parte  adicional 

en la práctica de la adquisición de conocimientos, 

donde se desarrolla nuevas habilidades estratégica 

viales hacia las investigaciones (Crisol et al., 2020).

Expuestas la razón del cambio social y de 

la repercusión  a  nivel educativo, las TIC ha 

venido a ser una motivación impulsora hacia 

el cumplimiento de actividades en el proceso 

formativo, así como parte estratégica que le da 

continuidad al avance hacia el desarrollo del ser 

en el conocimiento y como parte fundamental en 

el avance social, convirtiéndose en un vehículo en 

evolución e impulsor de transformaciones en el 

contexto educativo (Salcedo et al., 2020).

Por consiguiente,  es importante destacar 

que esta realidad presenta un cambio en la 

forma tradicional  del aprendizaje por parte del  

estudiante, y la mayor aplicación tecnológica y 

virtual como vía de enseñanza en el docente. Sin 

embargo, Escárzaga et al., (2020). es resaltante 

decir, que ante estos cambios existen afecciones ante 

la  población  educativa más vulnerables debido 

a la falta de los recursos esenciales para llevar a 

cabo la nueva modalidad de estudio vía virtual, 

donde en su gran parte carecen de los mismo y sin 

posibilidades económicas para adquirirlos, donde 

se hace extensiva la decadencia en el conocimientos 

formal y educativo en dicha población, siendo 

un impedimento al buen desarrollo cognitivo y a 

su vez afectando otras áreas de la vida a causa de 

las necesidades latentes ante estas circunstancias 

(Zambrano, 2020).

Resaltar estas manifestaciones vivenciales 

y considerarlas en el desarrollo de la población 

estudiantil, permitirá el acceso por medio de 

los canales de  posibilidades  hacia los espacios 

virtuales de formación que ofrecen diversas 

posibilidades para el desarrollo de actividades y 

de los aprendizajes, sin embargo se considerada 

en este contexto, que la colaboración entre 

estudiantes es un elemento esencial del aprendizaje 

en línea y que posibilitar esta vía de acceso a la 

educación estratégica, didáctica y formativa virtual, 

estimulará a que el alumnado desarrolle habilidades 

comunicativas ante un mondo social (Gonzales et 

al., 2020). En tal sentido, la educación tiene un lugar 

muy importante bajo el contexto de la inteligencia 

emocional, donde socialmente se establecen 
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relaciones e incorporación de los saberes (Ramos, 

2023). 

Valencia (2023) el manejo de las emociones 

es trascendental no sólo para la vida diaria, sino 

también para la educación, donde mantener una 

estrecha relación de confianza permitirá medir 

la inteligencia y conocimientos bajo una fluida 

interacción, donde solo se podría llevar a cabo 

mediante el diseño de estrategias virtuales que 

garanticen la buena interacción y que a su vez 

permita al docente una excelente evaluación certera 

y eficaz. Es  adecuado  recalcar,  Roldan  et  al., 

(2020)  que  el proceso de aprendizaje conlleva a 

una relación socioemocional, en donde el docente 

debe romper la barrera que muchas veces existe 

entre él y el alumno, para que exista un ambiente 

adecuado y de confianza al momento de realizar las 

sesiones virtuales. 

Otro argumento ante las consideraciones de 

la inteligencia emocional y la educación virtual, 

es el contexto de los niveles formativos donde el 

nivel  superior  puede  establecer esta modalidad 

de estudio de forma virtual como ventaja a sus 

proyecciones profesionales, ya que los egresados 

universitarios hallarán estas tecnologías en su vida 

laboral como parte fundamental en la práctica 

laboral (Quintero, 2020).

Sin  embargo  se  estable  la importancia 

de resaltar la diferencia que subsiste en otras 

instituciones y niveles formativos, donde el 

aprendizaje presencial se hace necesario, debido 

a la falta de mejor aplicación de estrategias en 

la enseñanza virtual y en la falta de compresión 

hacia los temas, que por consiguiente se considera 

las diversas investigaciones que han puesto de 

manifiesto que el aprendizaje se favorece cuando 

el estilo de enseñanza del profesor coincide con 

el estilo de aprendizaje del estudiante basado en 

beneficiar  la inteligencia emocional (Ramos, 2020).

Entre lo planteado por Sandoya y Sánchez  

(2020) indico que en el presente la misma sociedad 

se vio envuelta en una transformación, donde los 

medios digitales u tecnológicos, como lo son los 

aparatos inteligentes, manejo de banda ancha, 

computación en las nube, internet, ayudaron a 

su vez a asumir un comportamiento diferente 

por medios de estos instrumentos, evitándose el 

contacto social, ante la pandemia por medio de la 

sociedad y así poder sobrellevar el encierro que se 

ha generado en el tiempo de pandemia.

Se estableció que la realidad que ha afectado 

a los estudiantes por el confinamiento prolongado 

y una nueva modalidad de educación a distancia 

ante la expresión de Wang (2020) se consideró 

que se ha generado en los estudiantes ansiedad, 

estrés y depresión  efectos psicológicos que ha 

desbalanceado su manera de actuar, que de algún 

modo les ha ocasionado conflictos. Por lo que, 

Pujol et al., (2020) pasar a espacios presenciales 

de aprendizaje, a socializar en ambientes donde 

la socialización es a distancia, se evidencia una 

conducta diferente a lo que anteriormente se venía 

presentando de una manera normal.

En discusión a lo antes dicho Mendoza (2020) 

mencionó que en este tiempo la educación se vio 

forzada a seguir brindando su servicio, aun cuando 
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se tuvo que enfrentar al agitado movimiento 

que se presentó, y a su vez al encierro social que 

se generó para evitar los peligros de contagios, 

producto de la pandemia donde el área educativa 

se vio comprometida a  seguir  con el proceso de 

educación por medio online o remoto.

Conforme a los acontecimientos se corrobora 

ante estas aportaciones, lo dicho por Brooks y 

Balluerka (2020) quienes han considerado que 

esta pandemia ha generado que los hábitos y 

las acostumbres sociales, las rutinarias ya no 

son las mismas provocando una migración a la 

educación virtual, ha mostrado un estudiante 

quieto, estacionario por el uso de las pantallas 

del computador, teléfono móvil y televisión, con 

sensación de sentirse atrapado, miedo al virus, a 

enfermedades, aburrimiento, inadecuados hábitos 

alimenticios, pautas de actuación en el ambiente 

virtual poco claras, que se ha  reflejado  en  su  

aspecto emocional,  físico y cognitivo, debido a 

que el evento educativo es interpretado desde sus 

hogares de una manera diferente a la forma en 

que se venía presentando la educación hacia los 

estudiantes.

Los autores Pozo et al., (2020) señalan debido 

a que por diversas investigaciones han dado a  

conocer que una competición emocional está 

vinculada, a un nivel alto de alegría actual, mejor 

porcentaje de felicidad previa, mayor nivel. de 

efecto positivo, una mayor satisfacción vital, que 

genera una mayor autoestima. Además, Granda et 

al., (2021) una adecuada competencia emocional 

presenta una relación negativa con los niveles de 

depresión y ansiedad, permiten que las personas 

se desarrollen más psicológicamente saludables y 

mejores en términos generales.

Por su parte, Kathiusca et al., (2021) 

establecieron en la literatura podemos encontrar 

diversas  definiciones sobre estilos de aprendizaje que 

muestran la existencia de diferentes enfoques que 

benefician o dificultan los  procesos d aprendizaje 

y el desarrollo de competencias emocionales  

y  afectivas.  De   acuerdo  a  Crisóstomo (2021) 

estableció que el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los centros educativos de educación 

media y universitaria es de gran importancia, 

ya que contribuyen con el mejoramiento de los 

fundamentos de una mejor relación escolar, la 

colaboración y socialización.

Es  importante  recalcar  que por medios de cursos 

en línea se obtienen un aprendizaje y  enseñanza,  

en dónde los  estudiantes elaboran textos que son 

evaluado y valorados por especialistas y a su vez 

las exigencias de debates y una retroalimentación 

que son con información que anteriormente se ha 

publicado bajos pautas detalladas. Sin embargo, 

esta modalidad puede causar afectaciones en el 

área emocional de los estudiantes, debido a el 

distanciamiento y el poco vínculo con el docente 

y demás compañeros de estudio. Escárzaga et 

al., (2020) comento que gracias al uso de ciertas 

herramientas que se han implementado en la 

educación, siendo simple el uso de medios que 

conlleva a la interacción didáctica. Siendo la 

educación electrónica la creación de nuevos 

paradigmas que llevan a un mayor rendimiento, con 

la utilización de ciertas estrategias metodológicas.
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Aunado a esto la metodología cambiada, a una 

manera nueva de estudio que debe ser más libre 

e interactiva (Huanca et al., 2020). Los propios 

participantes tienen que seleccionar sus fuentes de 

información, negociar las pautas para su aprendizaje, 

crear la estructura de la interacción comunicativa, 

presentarse en áreas previamente inexploradas 

ya que los trabajos de los estudiantes se deben 

compartir en línea y los comentarios recibidos de 

sus compañeros en los foros de discusión es un 

elemento de estimulación de importancia para los 

estudiantes (Mendoza, 2020).

Por lo tanto, Vargas (2020) afirmaron que, 

por tal motivo, se deben establecer estrategias 

tecnológicas que formen parte para los 

aprendizajes de estudiantes, donde los procesos 

de transformaciones y evolución en del contenido 

que se enfoca en la enseñanza y el aprendizaje en 

la nueva era de la educación en la sociedad. Y con 

todo se genera una modalidad (Mascia et al., 2020) 

donde el estudiante gestione el procesamiento y 

distribución de las informaciones por medio de la 

TIC, con relación al docente y estudiante donde se 

cran nuevas eventualidades para el aprendizaje. 

CONCLUSIÓN
En este estudio se hizo evidente las 

trasformaciones  en  el  aspecto personal  y  

educativo, de cómo  a los  estudiantes  les  tocó   

enfrentarse   ante la exposición   de   nuevas 

prácticas formales en forma virtual que trajo como 

resultado un moderado y bajo nivel de bienestar 

emocional, aunque para otra incertidumbre por la 

falta de recursos necesarios para formar parte de la 

nueva modalidad de estudio virtual y a distancia. 

Esto por causa de las medidas de confinamiento 

que colocaron los gobiernos ante la aparición 

del COVID-19 y lo que generó humanamente 

aislamiento social, conllevando a sufrir cambios en 

los estados emocionales de los estudiantes y en las 

prácticas educativas. 

Por medio   del  análisis  de los artículos se 

evidenció  que  la   enseñanza  virtual  sustituyó 

de forma radical a los ambientes presenciales 

de enseñanza lo cual causó complicaciones, ya 

que generó  en  los  estudiantes bajos niveles 

de inteligencia emocional, presentando más 

altos niveles de impulsividad y bajas destrezas 

interpersonales y sociales, lo que favoreció al 

desarrollo de distintas conductas antisociales. En 

acuerdo a los hallazgos de este estudio, se establece 

la importancia de comprender como influye la 

inteligencia emocional y como esta se vio afectada 

por las medidas establecidas  por  los gobiernos, 

viéndose afectado el autocontrol y competencia 

social de los estudiantes, siendo esos factores 

indispensables  para   resolver  y  precaver problemas  

y   por  tanto  se  estaría  de  esta  manera  alcanzando  

un  mayor desarrollo personal y profesional.

Finalmente,  se   observó   los que tanto 

los docentes como estudiantes apartaron el 

contacto social para entrar en conexión directa 

con dispositivos digitales, entonces el vínculo 

del maestro-alumno se convirtió en desigual 

debido a que la integración educativa no se logró 

en condiciones de equidad.   Aunado a lo antes 
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dicho se concluye los estudiantes afrontaron el 

aislamiento social derivado de la pandemia de 

COVID-19, lo cual generó emociones negativas que 

trajeron  consigo   complicaciones    en el progreso 

de su inteligencia emocional y la posibilidad 

de implementar estrategias de afrontamiento 

emocional durante las clases virtuales impartidas 

en las plataformas educativas. 
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La falta de equipamiento tecnológico en 
las instituciones y en los hogares es una 
realidad; también la falta de acceso a la 
información por la inexistencia de medios 
para la comunicación e instalación de redes de 
internet en muchas zonas rurales en Perú, son 
algunas brechas que limitaron a los estudiantes 
integrarse a las propuestas educativas virtuales 
en tiempos de COVID-19. Por ello, el estudio 
tuvo como objetivo analizar las competencias 
matemáticas en la educación virtual, en 
tiempos de pandemia. Se realizó revisión 
sistemática, la búsqueda se ejecutó en bases de 
datos y plataformas como ProQuest, Tesauro 
de la UNESCO, Springer Open, Scopus, 
EBSCO, Mendeley, Scielo, los descriptores 
fueron Competencia matemática, evaluación 
formativa, logros de aprendizaje. Los 
resultados de búsqueda arrojaron 85 artículos, 
de los cuales según criterios de inclusión 
y exclusión fueron seleccionado 17. En 
conclusión, el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes en pandemia radicó en el esfuerzo 
de los docentes por reinventarse, afianzar sus 
competencias tecnológicas y generar nuevas 
estrategias.

Palabras clave: Competencia matemática; 
Evaluación formativa, Logros de aprendizaje

RESUMEN

A falta de equipamentos tecnológicos em 
instituições e residências é uma realidade; 
também a falta de acesso à informação devido 
à inexistência de meios de comunicação e 
instalação de redes de internet em muitas 
áreas rurais do Peru, são algumas das lacunas 
que limitaram a integração dos alunos em 
propostas de educação virtual em tempos 
de COVID-19. Por esse motivo, o estudo 
teve como objetivo analisar as competências 
matemáticas na educação virtual em tempos 
de pandemia. Foi realizada uma revisão 
sistemática, a busca foi executada em bancos 
de dados e plataformas como ProQuest, 
UNESCO Thesaurus, Springer Open, Scopus, 
EBSCO, Mendeley, Scielo, os descritores foram 
Competência matemática, avaliação formativa, 
resultados de aprendizagem. Os resultados da 
pesquisa produziram 85 artigos, dos quais 
17 foram selecionados de acordo com os 
critérios de inclusão e exclusão. Concluindo, 
a conquista da aprendizagem dos alunos na 
pandemia está no esforço dos professores para 
se reinventarem, fortalecerem suas habilidades 
tecnológicas e gerarem novas estratégias.

Palavras-chave: Competência matemática; 
Avaliação formativa; Desempenho da 
aprendizagem

RESUMO

The lack of technological equipment in 
institutions and homes is a reality; also the lack 
of access to information due to the inexistence 
of means for communication and installation 
of internet networks in many rural areas in 
Peru, are some gaps that limited students to 
integrate  virtual educational proposals in 
times of COVID-19. Therefore, the study 
aimed to analyze mathematical competencies 
in virtual education in times of pandemic. A 
systematic review was carried out, the search 
was executed in databases and platforms 
such as ProQuest, UNESCO Thesaurus, 
Springer Open, Scopus, EBSCO, Mendeley, 
Scielo, the descriptors were Mathematical 
competence, formative assessment, learning 
achievements. The search results yielded 85 
articles, of which 17 were selected according to 
inclusion and exclusion criteria. In conclusion, 
the achievement of student learning in the 
pandemic was based on the effort of teachers 
to reinvent themselves, strengthen their 
technological competencies and generate new 
strategies.

Key words: Mathematical competence; 
Formative assessment, Learning achievement
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, muchos estudiantes del nivel 

secundario están atravesando problemas en su 

aprendizaje, en especial en el área de matemáticas, 

porque no están logrando las competencias 

esperadas, esto motiva a analizar el problema 

del  logro  de  competencias   matemáticas   

en   la educación virtual. Esta situación tiene 

mayor   incidencia   en   las   zonas rurales y se 

ha incrementado en la modalidad de educación 

virtual en el contexto de la emergencia sanitaria 

por la pandemia del COVID-19, frente a esta 

situación el estado peruano declaró el estado de 

emergencia nacional y se tomaron medidas para 

enfrentar la emergencia sanitaria (Peruano, 2020). 

En ese marco se suspendió el inicio de las clases 

presenciales en las instituciones educativas de la 

educación básica regular, el cual se reprogramó 

para la primera quincena de marzo del 2020, 

dando paso a la propuesta educativa “Aprendo en 

Casa” transmitida por diversos medios como son 

la radio, la señal de televisión y la plataforma web 

(Ministerio de Educación, 2020). La ejecución de 

esta propuesta educativa puso en evidencia la falta 

de implementación y de preparación en el uso 

de los recursos tecnológicos en las instituciones 

educativas, tanto en docentes, estudiantes y sus 

hogares; a esto se suma la ausencia o el deficiente 

servicio de energía eléctrica y señal de internet en 

las zonas rurales (Anaya, 2021).

Un área de complejo para los que están 

cursando la educación secundaria de la Educación 

Básica Regular e incluso en la Educación Superior 

es el logro de las competencias matemáticas, 

motivo por el cual, a nivel internacional, nacional 

e incluso regional se han generado evaluaciones 

estandarizadas con el objetivo de medir las 

habilidades de los estudiantes para proponer 

estrategias y superar dificultades comunes (Zayas 

et al., 2020). En tal sentido, es necesario gestionar 

escenarios y procesos como propuestas de la 

actividad pedagógica en el aula para la mejora de 

las habilidades de los escolares en su búsqueda de 

las respuestas a las situaciones  problemáticas  de 

contexto matemático y así mejorar sus aprendizajes. 

En este contexto, es importante la actuación 

del docente en el despliegue de los procesos  

metodológicos que utiliza para el acompañamiento  

a sus  pupilos  en  el proceso de lograr las 

competencias matemáticas. Así mismo, la Oficina 

de Medición de la Calidad (UMC) teniendo como 

sustento el informe del Programa Internacional 

de Evaluación de Estudiantes - PISA aplicado por 

la Unesco, muestra que los estudiantes poseen 

dificultades para percibir un problema matemático 

y aún más para poder traducirlo a términos 

matemáticos por lo que los estudiantes presentan 

bajos resultados y bajos niveles de aprendizaje en 

el área (UMC, 2018). Este diagnóstico motiva a 

generar estrategias que permitan a los estudiantes 

superar las carencias en cuanto a la adquisición de 

mejor y mayores competencias en matemáticas.

También es importante la preparación del 

maestro rural dado que muchas de sus prácticas en 

el aula, se sustenta en metodologías tradicionales 

centradas en el docente, debiendo cambiar para 
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estar a la altura de las circunstancias generadas 

por COVID-19, dado las clases presenciales o en la 

coyuntura   de   la   educación   virtual   (Ramón  y  

Vilchez, 2019). El uso de dispositivos electrónicos 

para la conexión en línea, debe permitir la 

transformación de una comunidad en sus maneras 

de aprender, haciéndolos más autónomos y puedan 

desarrollar sus competencias al ritmo de cada 

estudiante, en el contexto de la entrega de este 

dispositivo por parte del estado a los estudiantes 

de las escuelas rurales (Sevillano et al., 2020). De 

acuerdo a lo planteado se definen las siguientes 

interrogantes: ¿Se logró alcanzar las competencias 

matemáticas previstas en los estudiantes de 

secundaria con la aplicación de la educación 

digital durante la  pandemia por COVID-19?, 

¿Cuáles fueron las limitaciones de los docentes de 

matemáticas en el nivel de educación  secundaria  

para  desarrollar  el contenido  a  través  de  la 

educación  digital?  ¿Cuáles  fueron  las   limitaciones 

de los estudiantes para lograr las competencias 

matemáticas previstas durante la pandemia?, 

¿Cuáles fueron las estrategias más efectivas para 

desarrollar competencias matemáticas en los 

estudiantes de secundaria durante la pandemia?

El objetivo de este es analizar las competencias 

matemáticas en la educación virtual,  en  tiempos  

de pandemia, en el nivel secundario de la 

educación básica regular, en tal sentido se revisará 

los resultados de los aprendizajes de matemática 

antes de la pandemia, se analizará la situación 

real de la   educación  virtual durante la pandemia 

y las variables que intervienen en este proceso 

educativo. El estudio permitió contrastar el logro 

de las competencias matemáticas en la modalidad 

de educación virtual que se aplicó en la educación 

básica regular,   las  estrategias  que  surgieron 

durante la experiencia y si estas estuvieron a la 

capacidad de los actores educativos, teniendo en 

cuenta las limitaciones preexistentes en el sector 

educación.  

METODOLOGÍA 
Se llevó a cabo una revisión sistemática, sobre 

las competencias matemáticas y la modalidad 

de la educación virtual; la cual estuvo orientada 

a recolectar, organizar y analizar la información 

obtenida con la finalidad de tener claro los 

antecedentes existentes sobre dicho tema; para 

ello se consultaron diferentes en diversas bases 

de datos y plataformas como ProQuest, Tesauro 

de la UNESCO, Springer Open, Scopus, EBSCO, 

Mendeley, Scielo, entre otras. Para la revisión 

y búsqueda de información en los diferentes 

buscadores consultados se utilizaron palabras 

clave como: Competencia matemática, evaluación 

formativa, logros de aprendizaje. De la misma 

manera, plantearon los criterios de selección como 

lo fueron el tipo de fuentes consultadas, que fuesen  

publicaciones  desde 2016-2022, pertinencia con 

las  variables  antes señaladas. Fueron excluidos 

artículos que no tenían relación con el tema de 

investigación y otros se encontraban por debajo 

del 2016. Posteriormente, fueron organizadas 

las fuentes, se procedió a analizar y sintetizar la 

información extraída de todas las investigaciones y  
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artículos  consultados.  Dando   como resultados 

final 85 artículos revisados,  de los cuales se 

seleccionaron 17 para analizar  dentro  de este 

estudio.  En la Figura 1, se explican a detalle  los 

resultados  de  búsquedas   según  los criterios.  

Por  otra parte, en la Tabla 1, se presenta  la 

sistematización de  las fuentes  seleccionadas  según  

los  criterios  establecidos, como lo son: autores, 

año, base de datos, país, conclusiones y aportes. 

Figura 1. Proceso de selección de artículos para su revisión.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
La pandemia de COVID-19 ha desafiado 

radicalmente  la forma en que se imparte la 

educación en todo el mundo, especialmente en 

el ámbito de las matemáticas. En la búsqueda de 

comprender  los impactos de este cambio abrupto, 

se  han  llevado  a  cabo  diversos  estudios  en 

diferentes países. Estos estudios exploran cómo 

la transición a la enseñanza virtual ha afectado 

tanto a estudiantes como a docentes, revelando 

desafíos significativos en términos de comprensión, 

atención, acceso a la tecnología y desigualdades 
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socioeconómicas. Desde México hasta Brasil, y 

desde Alemania hasta Filipinas, los investigadores 

han analizado la situación desde diversas 

perspectivas, ofreciendo una visión global de los 

desafíos y oportunidades que enfrenta la educación 

matemática en tiempos de pandemia. La Tabla 1 

resume estos estudios, proporcionando una visión 

concisa pero informativa de sus hallazgos clave, 

metodologías utilizadas y conclusiones obtenidas.

Tabla 1. Principales características de los estudios analizados.

Autor(es)/Año País Metodología Conclusiones/Aportes

Alicia Ávila/ 2023
México

Indagación Los alumnos, bajo esta forma de enseñanza, vieron empobrecida su 
relación con el contenido matemático, con sus compañeros e incluso 
con el profesor. Las más de las veces tuvieron que conformarse con 
jugar el papel de receptores de los contenidos que el profesor les 
presentaba. En general la retroalimentación fue superficial, siempre 
diferida, no siempre oportuna, o simplemente no existió.

Sinche Andrea/ 2023
Ecuador

Investigación de tipo No 
experimental y transversal, 
con alcance descriptivo y 
enfoque cuantitativo

El alumnado presentó varias dificultades durante su aprendizaje de la 
asignatura de matemáticas, el 43,4% no tiene una buena comprensión 
de las temáticas impartidas, además de las distracciones en un 
14,4%, esto se puede considerar por el ambiente en el que reciben las 
clases, es decir durante la modalidad virtual no se pueden generar 
espacios más idóneos donde los alumnos puedan obtener una mayor 
concentración. Seguido de otras dificultades, que se pueden apreciar, 
se determina que los estudiantes no perciben que puedan instruirse 
adecuadamente bajo esta particularidad.

Pagaran Gabriel et al., 
2022
Filipinas

Diseño de investigación 
descriptivo correlacional-
comparativo utilizando un 
cuestionario de encuesta

Este estudio concluye que el COVID-19 afectó el desempeño en 
matemáticas de los estudiantes de secundaria del grado 11 en las 
tres escuelas secundarias identificadas. Esta tendencia esperada 
generalmente se ve afectada por la pérdida de contacto de los 
estudiantes de grado 11 con sus maestros, y prefieren tener una 
interacción cara a cara con ellos. Por lo tanto, involucrar a los 
estudiantes en el aprendizaje combinado perjudica de alguna manera 
el aprendizaje de los estudiantes en matemáticas, y prepararlos para 
los exámenes posiblemente afectará su desempeño en general.

Schult, et al., 2022
Alemania

Investigación cuantitativa. Los puntajes de competencia fueron ligeramente más bajos en 2020 
(después de 2 meses de cierre de escuelas) en comparación con los 
tres años anteriores (-0,07 SD para comprensión de lectura, -0,09 para 
operaciones y -0,03 para números). Con respecto a las matemáticas, 
los estudiantes de bajo rendimiento parecen tener un retraso en 
el aprendizaje que merece atención en la educación futura. Las 
características de las escuelas, como el capital sociocultural promedio 
y la proporción de estudiantes con antecedentes migratorios, 
desempeñaron un papel menor en la mediación de la pérdida de 
aprendizaje de las escuelas. 
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Autor(es)/Año País Metodología Conclusiones/Aportes

Scott, P. 2021
Estados Unidos de 
América

Investigación y Ensayos. Se está sugiriendo que los estudiantes han perdido mucho en 
Matemáticas porque recibiendo sus clases en línea ha sido más fácil 
no prestar atención o simplemente no asistir o no tener acceso, y se ha 
vuelto más difícil recibir atención personalizada del docente; a causa 
del estrés general de la Pandemia se ha agravado cualquier fobia 
que tenían con respecto a las Matemáticas, y sus padres en muchos 
casos no han ayudado mucho debido a su temor y débil formación en 
Matemáticas.

Camino-Araujo et al.,./ 
2021
Ecuador

Descriptiva con diseño no 
experimental

Una parte de los docentes y estudiantes de la UEDECQ mantienen 
un conocimiento mediocre de manejo y utilización de herramientas 
digitales, los mismos que manifiestan que es un conocimiento 
básico y en mucho de los casos obsoleto, por lo que su aplicación 
no permite desarrollar el pensamiento crítico del estudiante, ellos 
tienen claro que los programas o herramientas multimedia tienen un 
cambio acelerado, mismo que no les permite quedarse fuera de ser 
actualizados o capacitados en el ámbito digital.

Aragundi-Centeno et 
al.,./ 2022
Ecuador

Descriptivo apoyado en un 
enfoque cuantitativo

Los maestros no  estaban  preparados para dejar la educación 
tradicional en aulas de clases y donde la prespecialidad era 
fundamental para los procesos de enseñanza, las restricciones 
adoptadas por los gobiernos pata mitigar los estragos de la pandemia 
covid-19, obligo a los mismos a buscar estrategias que permitan 
seguir con el desarrollo de las asignaturas, en especial de las que 
requieren partica y resolución de problemas, como es el caso de las 
matemáticas.

Bautista et al.,./ 2021
Perú

Método cuantitativo Desde la perspectiva de los mismos docentes, la retroalimentación 
está limitando el logro de las competencias; es probable que por la 
modalidad en que se están desarrollando las sesiones de aprendizaje, 
la necesidad de conectividad y el uso de tecnología, no se esté llegando 
a lograr la articulación de los saberes. 

Valverde et al.,./ 2022
Perú
 

Revisión teórica En el desarrollo de un aprendizaje significativo se debe tomar en 
cuenta las estrategias empleadas por los maestros en este caso 
involucrar actividades que mejore la motivación de los estudiantes
haciéndoles partícipe activo en el logro de los objetivos propuestos.

Pacheco et al.,./ 2021
Portugal.

Descriptiva con diseño no 
experimental

Los datos empíricos muestran que los docentes ponen de manifiesto 
que la educación a distancia provoca desigualdades entre los 
alumnos y contribuye a reducir los aprendizajes, y que, además, los 
profesores han adoptado las medidas innovadoras introducidas por 
las tecnologías digitales. Los profesores revelan cierto escepticismo 
respecto a la valoración social de la profesión docente y de la escuela.
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Autor(es)/Año País Metodología Conclusiones/Aportes

Ponce et al., 2021
Chile

Transversal y cuantitativo Como hemos divisado en el análisis, las desigualdades por tipo 
de escuela tienen un origen anterior a esta, específicamente en la 
estratificación socioeconómica de las escuelas, donde la mayor 
vulnerabilidad de las familias de los estudiantes de escuelas gratuitas 
se relaciona directamente con una escasez de recursos para el 
aprendizaje

Ipushima et al., 2022
Perú

Análisis
documental, basado en una 
revisión
sistemática

Según  los  resultados  obtenidos de la investigación,  se logró 
identificar estudiantes que son parte de una cultura digital, ya que 
hacen uso permanente de dispositivos digitales, encaminar este 
conocimiento es primordial para fortalecer sus capacidades y 
competencias en diversas áreas como la matemática, que permita 
desarrollar los contenidos abstractos, que facilite su enseñanza en 
estos tiempos de virtualidad por el uso de la aparición de softwares 
educativos y otros programas

García et al., (2022)
México

Cualitativo descriptivo. De acuerdo a  los  resultados  obtenidos  nos indica  que  más  de  
la  mitad de los estudiantes (58%), considera que tomar clases 
de matemáticas  de  manera  virtual  es difícil. Esto ocasionó que 
en algunos estudiantes su estado de ánimo cambiara durante el 
aislamiento, entonces una de las emociones que más predominaron 
fue que se sintieron estresados (35.1%) y frustrados (32.5%), lo 
cual impediría que su desempeño académico fuera adecuado, por 
esta razón el 56% de los estudiantes prefieren que las clases sean 
presenciales.

Rodríguez et al., 2020
México

Diseño cuantitativo no 
experimental transversal

Se enfatiza, a partir de nuestros hallazgos, la relevancia de que 
los docentes promuevan en el aula estrategias volitivas dentro de 
los contenidos curriculares  para ayudar al alum nado a obtener 
resultados académicos satisfactorios en los que se atiendan aspectos 
afectivos, motivacionales y cognitivos que contribuyan al crecimiento 
personal además del académico, a partir de la identificación de sus 
diferentes perfiles motivacionales.

Mendoza y Fernández/ 
2021
México.

Metodología mixta con base 
en la técnica narrativa

La crisis de aprendizaje y la imposibilidad de cumplir con los 
objetivos de la Agenda 2030 nos obliga a preguntar por qué seguimos 
inmersos en la misma dinámica y a reflexionar si todavía la finalidad 
de la educación es garantizar el aprendizaje de todos los alumnos.

Ribeiro, et al., 2021
Brasil

Método cuantitativo Así, en un primer momento se notó un mayor movimiento para 
mantener las escuelas cerradas y, en un segundo momento, se 
observaron intentos de establecer una Educación Remota de 
Emergencia con distribución de materiales y clases/contactos online. 
Evidenciamos  que  la  pandemia  expuso  y acentuó las desigualdades 
en la oferta escolar en la red pública brasileña, destacando la 
precariedad histórica de las políticas públicas destinadas a la 
educación de las poblaciones campesinas.
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La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

para Sinche (2023), se vio afectada de manera 

negativa por los distintos factores que intervinieron 

lo que conllevó a disminuir el rendimiento 

académico de los estudiantes ya que no se pudo 

desarrollar actividades adecuadas en distintos 

contenidos; la realidad, implementación, contexto 

y adaptabilidad de los estudiantes no fueron los 

óptimos, situación que los alejó de la información 

y de cualquier estrategia de aprendizaje. Así 

mismo, Pagaran et al., (2022) indican que en el 

nivel secundaria los aprendizajes en matemáticas 

se vieron afectadas por el COVID-19, por la 

ausencia del contacto presencial con los docentes y 

estudiantes lo cual afecta su desempeño integral en 

la escuela. No se lograron alcanzar los aprendizajes 

previstos durante la pandemia por que el nuevo 

estilo de aprendizaje carecía de la interacción física 

de toda la comunidad educativa.

Por  su  parte,  Schult et al., (2022) indican 

que el  año  2022 se  encontraron resultados  más  

bajos en  comparación a tres años anteriores en 

el logro  de  las  competencias  matemáticas  lo 

cual significara un  retraso  en  su  desempeño  

académico  en  los años sucesivos, para revertir 

esos resultados se debe generar una atención 

especial.  Es  evidente  la variación   del   logro   

de las competencias  matemáticas entre los años 

mencionados, afectándose de manera negativa 

en la pandemia y lógicamente esta tendrá sus 

repercusiones al retornar a  las  clases  presenciales 

para  lo  cual  se  debe  implementar  estrategias  

para lograr los aprendizajes previstos. Para Scott 

(2021) el desempeño de los  estudiantes  en  

matemáticas  ha  tenido muchas dificultades durante 

el COVID-19,  esta  caída  en el  rendimiento  se ve  

más  pronunciado  en  matemáticas  que  en  lectura 

por que  los  estudiantes   no  participaban  de  las 

sesiones   virtuales   o   porque   no   las  entendían 

o por escaso acompañamiento del docente,  

acrecentando  así  la  cultura  del  rechazo al área de 

matemática.

Existe la necesidad de formar a los docentes   

en  el uso de las tecnologías para las instituciones 

públicas y privadas, con estrategias virtuales que 

fortalezcan la práctica del uso de estos medios y 

ponerlo en   práctica  en   las  escuelas,  para  este  

objeto es necesario  dotar de recursos tecnológicos 

y  de  conectividad   a   los   docentes   y   estudiantes 

(Camino-Araujo y Castro-Salazar, 2021). No 

es diferente la realidad del Perú, la pandemia y 

la  propuesta   de   educación   virtual tomo por 

sorpresa a los docentes, un gran porcentaje 

sin una computadora ni conexión de internet, 

muchos de ellos con estilos de trabajo tradicional 

y con necesidades de aprendizaje en manejo 

de los recursos tecnológicos en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, el ministerio de 

educación implemento una serie de capacitaciones 

virtuales de alfabetización digital a docentes que 

no manejan tecnologías por lo que su acceso y 

aprovechamiento se limitó a los que ya tenían 

nociones de las capacitaciones virtuales, a los que 

tenían una computadora y acceso a internet.

Para Aragundi-Centeno y Vélez-Loor (2022) 

los docentes concebían como exclusivo las clases 

https://www.researchgate.net/profile/Johannes-Schult
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presenciales,   no estaban advertidos de dejar 

las formas tradicionales de trabajo, dadas las 

circunstancias del COVID-19 se vio afectado el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y la forma 

de  evaluar a  los   estudiantes,  a   través   de  las 

tecnologías, motivos por el que se desplegaron 

esfuerzos para acomodarse a la nueva normalidad   

con  muchas   dificultades   para   desarrollar  

estrategias dentro de las  actividades  del  área  de 

matemática.  De  otro  lado,  para  Bautista  et al., 

(2021) indican que la reflexión de los docentes  

es  que los logros de las competencias se ven 

afectados por la escasa  retroalimentación  que  

se realiza causada por la escasa conectividad y 

uso de la tecnología lo que les impide el logro de 

los aprendizajes. Valverde et al., (2022) indica 

que la pandemia significó un impedimento para 

desarrollar los aprendizajes previstos en el sector 

educación, la vocación e identificación de los 

docentes para con sus estudiantes  hicieron  que  se  

desarrollen  técnicas para una mejor atención a los 

estudiantes teniendo en cuenta  sus  características  

individuales y generar nuevos aprendizajes. 

La pandemia afectó el normal desarrollo de la 

educación  de  miles  de  estudiantes  provocando  

en  el  sistema  educativo  una  pausa  y  en muchos  

espacios   interrumpiendo   este   servicio   para   

dar   paso  a una propuesta educativa a distancia,  

sincrónica y asincrónica, donde se pudo distinguir  

grandes desigualdades  en  los  estudiantes,  

las  escuelas y los  países en la implementación 

tecnológica (Pacheco et al., 2021). Las grandes 

brechas de desigualdad a tratado con diferencias 

marcadas a los estudiantes con estrategias que 

alcanzan a un porcentaje reducido de estudiantes, 

otros han visto limitado sus desempeños y en el  

extremo  y  con  gran  porcentaje en las escuelas 

rurales los estudiantes  han  interrumpido sus 

estudios dada las condiciones precarias en las 

que se encuentran. Los padres de familia se han 

convertido en un aliado importante para que 

la educación a distancia pueda funcionar, los 

hogares se han organizado para mostrar espacios 

de estudio imitando a las escuelas, sin embargo, 

las condiciones no son las mismas en cada familia 

evidenciando una gran brecha y desigualdad social 

y económica (Ponce et al., 2021). La educación 

virtual ha responsabilizado a los padres de familia 

en un mayor acompañamiento a sus menores 

hijos en la etapa escolar a distancia, el nivel de 

acompañamiento y apoyo se ha visto afectada 

por la preparación académica de los padres y por 

el  tiempo  de disponibilidad de los mismos para 

apoyar a sus menores hijos, los más perjudicados 

son las familias humildes que no llegaron a tener 

un nivel de preparación y que deben salir a trabajar 

durante todo el día  para sostener a las familias 

descuidando el aspecto educativo de sus hijos.

Ipushima  et  al.,  (2022)   indican  que  se  

identifica a estudiantes como nativos digitales que 

están en contacto con los dispositivos, familiaridad 

que facilita su interacción por ese medio para 

alcanzar sus aprendizajes matemáticos. Durante 

las labores en aislamiento en el sector educativo se 

identificó estudiantes con acceso a las tecnologías 

y  otro  que no  cuentan con dispositivo y mucho 
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menos con acceso a internet afectando muchas 

veces su continuidad en el sistema escolar. Para 

Pérez y Díaz teniendo en cuenta el contexto en 

el que se desarrolla la educación en tiempos de  

pandemia indica que “El uso de tecnologías móviles 

se incrementa de forma exponencial en contextos 

formativos”  (2019, p. 257),  por los grandes 

esfuerzos de los padres de familia y en otros casos 

del estado, es preciso señalar que esta característica 

es referencial a espacios de buena cobertura de 

internet y a la comunidad educativa preparada 

tecnológicamente. 

García et al., (2022) indica que más de la 

mitad de los estudiantes consideran que las clases 

de matemáticas en la virtualidad son complicadas 

lo que modificó sus emociones desfavoreciendo 

su desempeño académico indicando que no 

se  comprenden  las  sesiones virtuales y deben 

investigar por su propia cuenta. Es importante 

conocer a los estudiantes y tener un perfil de lo que 

son y de lo que quieren, no todo depende de una 

estrategia o modalidad, sino de todas las variables 

que intervienen en determinado estudio, de este 

modo para Rodríguez et al., (2020) es necesario 

examinar el estado emocional de los estudiantes 

y  evaluar  su  influencia  en  el  logro  de  sus  

aprendizajes.  En  la  zona  rural  los  estudiantes  

requieren  de un acompañamiento sostenido 

por lo que en muchos casos es limitado su auto 

aprendizaje o su autonomía, a esto se suma la falta 

de un proyecto de vida o la falta de una vocación 

profesional por lo que la ausencia física del maestro 

disminuye sus expectativas académicas.

La  crisis  de  la  pandemia ha dado lugar a 

la crisis educativa imposibilitándolo a cumplir 

los objetivos propuestos en la Agenda 2030, esta  

realidad  invita  a  reflexionar  si  el  servicio  educativo  

está garantizado para todos los estudiantes y así dar  

solución al problema de la desigualdad y exclusión 

(Mendoza Caro y Abellán Fernández, 2021). En 

la época de pandemia se ha generado estrategias 

educativas como es la de Aprendo en Casa por la 

Web, televisión y radio pensando en un país con 

conectividad y con implementación tecnológica, 

sin embargo en nuestra nación existe  una  gran  

brecha  de  desigualdad,  hogares  humildes  sin  

los recursos necesarios  para  implementarse  

tecnológicamente o espacios geográficos en las que  

no  se  cuentan  ni  si  quiera  con  energía  eléctrica  

y  es  en estos contextos donde se encuentran 

estudiantes  excluidos  del  nuevo sistema educativo. 

En Brasil se verificaron dos momentos de la 

educación  debido  a  la  crisis  sanitaria, a partir 

de abril y mayo del  2020 se cerraron las escuelas 

para que y en un segundo momento a partir 

de  julio  del  2020  de  da inicio a un modelo de 

aprendizaje remoto con  distintas  estrategias  entre  

las  sesiones  digitales  hasta la  entrega de módulos 

impresos a los estudiantes  (Ribeiro, 2021),  en  Perú  

se  tuvo  un  escenario  similar,  pero  en  los meses  

de  marzo  y  abril  se  experimentó  contextos 

diferentes. El 15 de marzo se suspendió el inicio 

de las labores escolares programadas para el 16 

de marzo cerrando todas las escuelas y en general 

la educación básica regular, para que en abril el 

ministerio de educación implementara la estrategia 
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de educación a distancia Aprendo en Casa, en las 

zonas rurales a donde no llega la conectividad se 

generaron estrategias para alcanzar a los estudiantes 

material impreso como módulos de aprendizaje, 

haciéndose muy complicado algunos procesos 

como el de retroalimentación.

Para  Rodrigo  (2016) el uso de las  tabletas  tiene 

una   individualización  e   indica  que  sobre  todo  

en  los colegios  el  uso  particular  de  las tabletas 

constituye una herramienta importante para el 

aprendizaje, teniendo en cuenta la edad de  los  

estudiantes  y  la  auto protección de sus espacios.  

La  inserción de las tabletas en la  educación  

virtual ha abierto una serie de oportunidades que 

van a depender del modo de aprovechamiento de 

estas para el logro de competencias matemáticas. 

Las capacidades de los estudiantes en el uso de 

las  tabletas  en  las zonas  rurales  son  limitadas  

para  el  uso  académico, limitándose a enviar y 

recibir mensajes sencillos de texto y en algunas 

oportunidades se da el mal uso a estos equipos 

utilizándolo para escuchar música o ver videos  

ajenos  a  las actividades escolares. El Estado 

entregó una tableta por familia motivo por el cual 

este equipo es utilizado por dos o tres hermanos, 

perjudicando su acceso a las clases en el horario 

establecido por la institución educativa.

CONCLUSIÓN
Tras analizar exhaustivamente la literatura 

sobre la enseñanza de las matemáticas durante la 

educación virtual en tiempos de COVID-19, se han 

extraído varias conclusiones fundamentales:

En primer lugar, se ha evidenciado que el 

logro de competencias matemáticas en entornos 

virtuales ha sido limitado debido a la insuficiente 

implementación de recursos tecnológicos como 

facilitadores del aprendizaje. Este desafío se ha visto 

agravado en áreas rurales donde la conectividad 

a Internet es deficiente o inexistente, lo que ha 

obstaculizado significativamente el acceso efectivo 

a los contenidos educativos por parte de los 

estudiantes.

Los docentes han enfrentado desafíos 

significativos para promover el logro de 

competencias matemáticas en entornos virtuales, 

especialmente en términos de habilidades en 

el uso de recursos  tecnológicos  y  estrategias   

de   enseñanza en línea. Es crucial proporcionar 

capacitación  y  apoyo  continuo  a  los  educadores   

para   garantizar un aprendizaje efectivo de los 

estudiantes en este nuevo contexto educativo.

Además, se ha observado un aumento en la 

responsabilidad educativa de las familias durante 

la educación virtual, con un mayor énfasis en  

comparación  con  la   educación presencial. 

El esfuerzo conjunto de padres y cuidadores, 

en colaboración con los docentes, se ha vuelto 

fundamental para el éxito académico de los 

estudiantes. Sin embargo, las características 

educativas y económicas de cada familia pueden 

influir en el grado de apoyo y participación en el 

proceso educativo.

Finalmente, se ha destacado la importancia 

de realizar una evaluación diagnóstica al regresar 

a las escuelas después de la emergencia sanitaria. 
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Esta evaluación permitirá comprender el nivel 

real de aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

durante la educación virtual y diseñar estrategias 

de recuperación y consolidación de competencias 

adaptadas a las necesidades individuales de cada 

estudiante y a los niveles de aprendizaje específicos.
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Durante muchos años las estrategias 
de aprendizaje se han convertido en un 
procedimiento  educativo importante   
para la enseñanza de los docentes, pese 
a sus ventajas  existe un  porcentaje 
de alumnado  no ha podido alcanzar 
el  desempeño  esperado, más aún en 
la pandemia del COVID-19 y otros 
factores. Por ello, el objetivo  del estudio 
fue analizar las estrategias de aprendizaje 
en el sistema educativo. El artículo se  
desarrolló mediante un método  de  revisión 
sistemática,  mediante las fuentes de datos 
de Dialnet, Scielo, Scopus, Researchgate 
y Google Schoolar los resultdos de 
búsquedas arrojaron para el análisis 40 
artículos, aplicando criterios de inclusión 
y exclusión. Se concluye que las estrategias 
de aprendizaje revelan relaciones entre 
variables cognitivas, motivacionales 
y metacognitivas que influyen en el 
aprendizaje más allá de la cognición, donde 
todo se reduce a una filosofía de aprendizaje 
y enseñanza que ve a los estudiantes como 
agentes activos responsables de la calidad 
del aprendizaje.

Palabras clave: Aprendizaje; Estrategias de 
aprendizaje; Sistema educativo

RESUMEN

Por muitos anos, as estratégias de 
aprendizagem se tornaram um 
procedimento educacional importante para 
o ensino dos professores, apesar de suas 
vantagens, há uma porcentagem de alunos 
que não conseguiram atingir o desempenho 
esperado, ainda mais na pandemia de 
COVID-19 e outros fatores. Portanto, o 
objetivo do estudo foi analisar as estratégias 
de aprendizagem no sistema educacional. 
O artigo foi desenvolvido por meio de um 
método de revisão sistemática, utilizando 
as fontes de dados Dialnet, Scielo, Scopus, 
Researchgate e Google Schoolar, os 
resultados da pesquisa renderam 40 artigos 
para análise, aplicando critérios de inclusão 
e exclusão. Conclui-se que as estratégias 
de aprendizagem revelam relações entre 
variáveis cognitivas, motivacionais 
e metacognitivas que influenciam a 
aprendizagem além da cognição, onde tudo 
se resume a uma filosofia de aprendizagem 
e ensino que vê os alunos como agentes 
ativos responsáveis pela qualidade da 
aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem; Estratégias 
de aprendizagem; Sistema educacional

RESUMO

For  many years learning strategies 
have become an important educational 
procedure for the teaching of teachers, 
despite its advantages there is a percentage 
of students have not been able to achieve 
the expected performance, even more so 
in the COVID-19 pandemic and other 
factors. Therefore, the aim  of  the  study 
was to  analyze  learning  strategies in 
the  educational system. The article was 
developed through a systematic review 
method, using Dialnet, Scielo, Scopus, 
Researchgate and Google Schoolar data 
sources, the search results yielded 40 
articles for analysis, applying inclusion 
and exclusion criteria. It is concluded that 
learning strategies reveal relationships 
between cognitive, motivational and 
metacognitive variables that influence 
learning beyond cognition, where 
everything is reduced to a philosophy of 
learning and teaching that sees students as 
active agents responsible for the quality of 
learning.

Key words: Learning; Learning strategies; 
Educational system
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INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, la educación se ha 

convertido en una herramienta fundamental en 

el desarrollo del hombre, entonces para que ello 

pueda materializarse es relevante la función que 

cumplen las estrategias de aprendizaje, puesto que 

esta va a permitir adquirir de manera idónea los 

distintos conocimientos que los profesionales en la 

educación puedan compartir con sus educandos. 

Además, dentro de la diversidad de organizaciones 

educativas existentes, estas mantienen el factor 

referido a la calidad misma y los estándares que a 

ella conciernen en base a los resultados obtenidos 

y,  tratándose  de  los  estudiantes,   se  refleja  en 

el logro y nivel concerniente al ámbito académico, 

donde organizaciones buscan aplicar diferentes 

métodos para obtener dichos logros, ello se da 

también considerando el contexto en el cual se 

desenvuelven los estudiantes respecto (Yip, 2021).

Sin embargo, como parte de los factores de 

la pandemia de COVID 19 ha ocasionado una 

amenaza muy perjudicial en la salud mental y 

emocional de las personas a nivel mundial, puesto 

que los niños y adolescentes han sido los más 

vulnerables ocasionando diferentes síntomas de 

miedo, ansiedad, acrecentado por el confinamiento 

social como resultado de la enfermedad y que 

en los hogares  el confinamiento, la suspensión 

de las actividades escolares y extracurriculares, 

interrupción de las actividades económicas 

– financieras y  para controlar los gobiernos 

decretaron medidas urgentes de protección ante 

la inminente crisis sanitaria, las pandemias y otras 

emergencias afectaron en mucho la salud mental 

de la personas y para mitigar  tal suceso afectaron 

muchas actividades, entre ellos la interrupción del 

aprendizaje de los escolares (Samji et al., 2022).

El Banco Interamericano de Desarrollo (2019) 

exponen que las acciones y métodos pedagógicos 

que se dan a conocer en el sistema educativo  no  

son  los  recomendables,  por  lo  que  se  cuenta  

a  nivel educativo con un bajo desempeño de 

los estudiantes y menos comprensión sobre las 

actividades educativas. Resalta la necesidad de 

recomendar en las distintas instituciones educativas 

emplear y reforzar las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, el cual debe orientarse en función a la 

realidad de los estudiantes.

Es por ello, que diferentes estudios mencionan 

que el docente no cuenta con un dominio completo 

donde se adapten sobre las diferentes necesidades 

de los estudiantes y los acontecimientos que se 

presenten, el cual afectan el aprendizaje de sus 

educandos como también el desarrollo profesional 

del propio docente (Simsek y Balaban, 2020). Por 

ende, las estrategias de aprendizaje han conllevado 

a un avance en el educador y más aún cuando 

cuentan con alumnos que se dificultan en aprender, 

por ello se recomienda a los maestros hacer una 

búsqueda de estrategias que permita facilitar su 

proceso de enseñanza a sus estudiantes (Crespo y 

Cárdenas, 2021).

Además, en América Latina y el Caribe, la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura - Unesco hace 

hincapié más de 35 millones de educandos en 
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sus diferentes niveles, lamentablemente no han 

alcanzado estándares mínimos respecto a las 

competencias comunicativas, así se tiene por 

ejemplo en la comprensión lectora; del mismo 

modo, alrededor de 50 millones no han podido 

lograr alcanzar los mínimos niveles exigidos en 

matemática. Señalando que los estudiantes no 

pueden concentrarse, no comprenden lo que leen 

o estudian y no recuerdan lo que previamente 

han repasado. Esto sin duda, amerita precisar 

que nuestro sistema educativo no cumple con los 

propósitos establecidos al inicio de cada periodo y, 

además, no se están empleando las estrategias de 

aprendizaje (Unesco, 2019).

En efecto, los estudiantes que presentan 

dificultades en la comprensión de los métodos  

pedagógicos,  tienen  mayor  posibilidad  a  fracasar 

en   adquirir  buenos  resultados   en  sus actividades 

y su desempeño académico, por ello el docente 

cumplen una gran función como intermediario 

educativo, el cual tiene que generar mayor 

crecimiento de los mismos (Cervantes et al., 2020). 

Entonces, algunas de las estrategias, conducen 

directa o indirectamente a resultados en materia 

de aprendizaje; además, la falta de adaptación e 

aplicación de las distintas herramientas educativas 

ha traído bajos números de desempeño de los 

estudiantes, como también que el estudiante crea 

no poder hacerlo y desistir en la educación (Trelles 

et al., 2018).

En  Perú,  el  Ministerio  de Educación 

(MINEDU) da a conocer en sus estudios que 

aproximadamente el 70% de los estudiantes en el 

nivel de secundaria, no logran una comprensión 

idónea al momento de revisar diferentes textos, 

además que hay una deficiencia y adaptación en 

la aplicación de las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje por parte de los docentes. Asimismo, 

la educación no se desarrolla igualmente en 

todas las zonas del país, por lo que exige tanto 

a las instituciones como a los propios docentes 

adecuar su profesionalismo en el contexto en el 

que se desenvuelven (MINEDU, 2019).  Diferentes 

estudios, denotan la imparcialidad que existen en 

brindar  recursos  equitativos  en las diferentes zonas 

del país, por el cual muchos docentes de pueblos, 

caseríos y asentamientos humanos han tenido 

que adaptarse, el cual le ha dificultado emplear 

estrategias que ayuden al aprendizaje efectivo de  

sus estudiantes.

En tanto que la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, 

señala  que  existe  un bajo cumplimiento de 

objetivos por parte  de  los  centros  educativos,   

por   la  cual  deben  empezar   a desempeñarse bajo 

el modelo híbrido  y  a  distancia, con el objetivo 

de que el aprendizaje   de   los   educandos   no  

se  vea  más afectada,  además  mencionan  que  

es  importante  que  las instituciones  formulen   

nuevas  metodologías de enseñanza y apliquen 

mejores  estrategias  de acuerdo al presente de  los  

estudiantes (SUNEDU, 2020). Esto tuvo efecto 

debido a la pandemia del COVID-19, el cual 

demostró que existía una baja adaptación hacia las 

herramientas  tecnológicas, el cual tuvo un efecto 

en el aprendizaje.
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En ese sentido, el objetivo del estudio analizar 
las  estrategias  de  aprendizaje  en  el  sistema   
educativo en los diferentes estudios científicos a 
través de una revisión sistemática. La justificación 
del estudio se basa en dar a conocer la importancia 
que tienen los docentes empleando el trabajo 
colegiado como parte de sus estrategias educativas, 
mejorando la confianza del estudiante junto a su 
aprendizaje, además como parte de la justificación 
social tiene como beneficio a toda la comunidad 
educativa.

METODOLOGÍA 
El artículo se basó en una revisión sistemática, 

que consiste en la organización de artículos de 
investigación utilizando motores de búsqueda 

científica  (Spanhol et al., 2020). Se utilizaron 
fuentes de datos como Scielo, Dialnet, Google 
Académico, Scopus y Researchgate, empleando 
términos de búsqueda como "Estrategias de 
aprendizaje", "Importancia de las estrategias de 
aprendizaje", "Learning strategies" y "Importance of 
learning strategies". Se combinaron estos términos 
utilizando  operadores  lógicos AND, OR, NOT para 
delimitar  la  revisión.  Además,  se  establecieron 
criterios de inclusión y exclusión,  limitando   las  
investigaciones  al   período   comprendido entre 
2018 y 2022, tanto en enfoques cuantitativos, 
cualitativos como mixtos, así como revisiones 
sistemáticas con información completa y relevante 
para el   tema de revisión, tal como se describe  en  
la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios de inclusión en la búsqueda sistemática de artículos

Fuente Descripción
Motores de Búsqueda Dialnet, Scielo, Researchgate, Scopus, Google Scholar
Cadena de búsqueda Estrategias de aprendizaje, Estrategias en la educación, Importance of learning strategies, 

Importancia de las estrategias de aprendizaje

Temporalidad 2018 - 2022
Área de investigación Educación
Tipo de documento Artículos de revista
Idiomas Español - Inglés

En la Tabla 2 se presentan  los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica en los motores de 

búsqueda especializados, de acuerdo con las diferentes cadenas de búsqueda.

Ecuación Dialnet Scielo Researchgate Scopus Google Scholar
Estrategias x x x - x
Aprendizaje x x x - -
Strategies and learning x x x x x
Importance of strategies - - - x x
Importance of learning strategies x x x x x

Tabla 2. Proceso de revisión en motores de búsqueda científicos.
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En  el  desarrollo  de   la   búsqueda   y  

simplificación de los datos se utilizaron el criterio 

de inclusión donde se consideraron los periodos 

de 2018 a 2021; el  criterio  de   exclusión como 

descarte de duplicados y temas no relacionados 

al tema de estudio. En el proceso de selección se 

recopilo un inicial de 155 artículos, simplificado 

con los criterios inclusión  y  exclusión,  obtuvo  un  

resultado  de  40  artículos como  se  demuestra  en  

la  Figura  1  de  diagrama de flujo.

Figura 1. Diagrama de flujo – Simplificación de artículos.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
En la Figura 2 se observa la clasificación de 

los artículos seleccionados, lo que facilita una 

comprensión más clara del tema de estudio: las 

estrategias de aprendizaje en el ámbito educativo 

y su contribución a la mejora del rendimiento 

académico. En consecuencia, se identificaron las 

siguientes categorías: Estrategias de adquisición 

de información (11 artículos), Estrategias de 

codificación de información (9 artículos), 

Estrategias de recuperación de información (10 

artículos)  y  Estrategias  de apoyo a los procesos 

(10 artículos).
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Figura 2. Agrupación de artículos.

En la Tabla 3 se proporciona una descripción 

de los artículos seleccionados para el estudio sobre 

estrategias de aprendizaje en el ámbito educativo. 

Cada fila de la tabla contiene información sobre 

el autor(es), el año de publicación, la fuente de 

datos utilizada y la clasificación de la estrategia de 

aprendizaje abordada en el artículo. Los artículos 

están agrupados según tres categorías principales 

de estrategias de aprendizaje: adquisición de 

información, codificación de información, 

recuperación de información y apoyo de los 

procesos. La tabla ofrece una visión general de las 

fuentes de información utilizadas en el estudio y 

las estrategias de aprendizaje abordadas por cada 

artículo seleccionado.

Tabla 3. Datos de artículos seleccionados.
Autor Año Publicación Fuente De Datos Clasificacion

Almazova et al., 2020 2020 Researchgate Estrategias de adquisición de información
Boude et al., 2021 2021 Scielo
Collado y Rodríguez, 2021 2021 Researchgate
González y Rubia, 2020 2020 Scopus
Hashemi, 2021 2021 Scopus
Hassan y Algahtani, 2021 2021 Researchgate
Camizán et al., 2021 2021 Google Scholar
Rodríguez et al., 2021 2021 Scopus
Sutarto et al., 2020 2020 Researchgate
Torres et al., 2021 2021 Researchgate

Zambrano et al., 2021 2021 Scielo
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Autor Año Publicación Fuente De Datos Clasificacion
Albert y Fariña, 2019 2019 Redalyc Estrategias de codificación de información
Bustichi et al., 2019 2019 Dialnet
Castellaro y Peralta, 2020 2020 Scielo
Figueroa, 2018 2018 Scielo
Lozano, 2018 2018 Google Scholar
Maldonado, 2019 2019 Scielo
Medina, 2020 2020 Dialnet
Pamplona et al., 2019 2019 Redalyc

Segura, 2018 2018 Scielo

Barzola et al., 2021 2021 Scielo Estrategias de recuperación de información
Blanco et al., 2019 2019 Scielo
Estrada et al., 2020 2020 Redalyc
Fuentealba y Nervi, 2019 2019 Dialnet
Gutiérrez, 2018 2018 Scopus
Hurtado et al., 2018 2018 Google Scholar
Ortiz et al., 2019 2019 Scielo
Rojas y Martínez, 2020 2020 Google Scholar
Vallejo, 2021 2021 Scielo
Villarroel y Bruna, 2018 2018 Scopus

González et al., 2018 2018 Dialnet

Herrera et al., 2019 2019 Redalyc Estrategias de apoyo de los procesos
Hodges et al., 2020 2020 Researchgate
Holguin y Rodríguez, 2020 2020 Scielo
Hyun et al., 2021 2021 Scopus
Inga y Aguirre, 2021 2021 Dialnet
Luna et al., 2018 2018 Scielo
Quezada et al., 2020 2020 Dialnet
Rochina et al., 2020 2020 Scielo
Silva et al., 2020 2020 Redalyc

En  la  referencia de las “estrategias de 

adquisición de información”, se integra estrategias 

atencionales y estrategias de repetición, siendo 

el  primer  paso para  adquirir  información los 

procesos atencionales (Almazova et al. 2020). 

Además, son los que seleccionan, transforman 

y trasmiten la información desde el ambiente al 

registro sensorial (Boude et al., 2021). El primer 

paso para adquirir información es prestar atención 

a los docentes (Rodríguez et al., 2021; Camizán 

et al., 2021). Por ende, leer de forma superficial e 

intermitente un texto puede ser de gran ayuda para 

adquirir  conocimientos  (Hassan  y  Algahtan i 

2021).

En  la  adquisición  hay  dos  tipos  de  

estrategias, las que dirigen   los   procesos    y    

las    de repetición, siendo estos tipos las más 

importantes para la adquisición  de  información 
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(González y Rubia 2020). Luego de los procesos de 

repetición en interacción     con los atencionales 

llevan la información del registro  sensorial  

a  la  MCP  en  la  memoria  a   corto    plazo   

(Collado  y   Rodríguez, 2021).  Las estrategias  

de  adquisición  de  conocimiento  pertenecen  

al grupo  de    estrategias   de aprendizaje que 

permiten el  procesamiento  y  elaboración  de la 

información  a  aprender  (Hashemi, 2021),  de esta 

manera permiten realizar procesos fundamentales 

para poder adquirir cuerpos de conocimiento y/o 

información (Zambrano et al., 2021). 

Las estrategias presentan como rasgo común 

la representación  gráfica  y   visual   de   la   

información más importante extraída del material 

por el aprendiz,  con   el   fin   de   procesarla   de   

forma   más eficaz (Torres et al., 2021). Por ello, 

considera a los esquemas,  mapas de conceptos, 

redes semánticas, entre otros como principales 

técnicas para poder recopilar información   de   

diferentes tipos de textos (Sutarto et al., 2020).

Se debe de mencionar que las estrategias 

de adquisición de información forman parte de 

un sector muy importante para el desarrollo de 

los estudiantes, porque les permitirá a obtener 

información de textos escritos u orales mediante 

estrategias, lo cual supone que sea mucho más 

sencillo; además, cabe señalar que las estrategias 

de adquisición de aprendizaje pertenecen al grupo 

de estrategias de aprendizaje que permiten el 

procesamiento y elaboración de información.

En tanto, las “estrategias de codificación de 

información”, se revela un conjunto de procesos 

utilizados  para  pasar la información  de  la 

memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, 

se realizan una codificación más superficial de la 

información utilizando  las rimas   y   palabras claves 

(Lozano, 2018). Convirtiéndose en un conjunto de 

procedimientos que conectan los conocimientos 

previos existentes en la estructura cognitiva de 

la persona que aprende (Maldonado, 2019). las 

estrategias de codificación es un proceso interno 

que supone el manejo de información que  nos   

llega (Figueroa, 2018).

Al emplear estrategias de codificación entre 

varones y mujeres, solamente hay diferencias  

significativas   en   las   estrategias   de   elaboración,   

lo que   pudiese suponer una causa del mejor 

desempeño académico del género femenino 

(Castellaro y Peralta 2020). Además, el proceso 

de codificación se sitúa en la base de los niveles 

de procesamiento más o menos profundos; de 

acuerdo con estos, se aproxima más o menos a 

la comprensión (Pamplona et al., 2019).  Donde 

tratan sobre la elaboración y la organización más 

sofisticada de la información, conectada a los 

conocimientos previos (Medina, 2020).

Las estrategias de codificación transforman 

y   reconstruyen   la     información, dándole una 

estructura diferente a fin de comprenderla y 

recordarla mejor (Segura, 2018). Donde suelen 

resultar muy útiles debido a que les sirve como 

recordatorias porque ello al estar en pleno 

crecimiento suelen   olvidarse   muchas cosas (Albert 

y Fariña, 2019). Por ende, sirve de gran apoyo para 

los docentes   que   le   ayudan   a simplificar sus clases, 
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y sobre   todo   al momento de   dejar   actividades   

a   sus estudiantes (Bustichi et al., 2019).

Las estrategias de codificación de información 

permiten optimizar ciertos aspectos del proceso 

académico, transformando y reconstruyendo 

información,   convirtiéndose   así   en   proceso que 

son utilizados   para   poder   pasar   la información 

de la memoria a corto plazo a la memoria a largo 

plazo. Además, las estrategias de codificación sirven 

de soporte para los docentes, porque les permite 

poder simplificar la metodología de enseñanza 

y apoya a los estudiantes a no olvidarse alguna 

actividad o tema.

En las “estrategias de recuperación de 

información” se sitúa en el desarrollo de los 

alumnos suelen presentar un declive en algunas de 

las capacidades cognitiva, por ello es recomendado 

que se apliquen las estrategias de recuperación de 

información (Rojas y Martínez, 2020). Además, se 

centra en   la   búsqueda   de   información en la 

memoria y   la   generación   de respuesta (Barzola et 

al., 2021). Convirtiéndose en un proceso cognitivo 

que la memoria utiliza para traer un recuerdo 

evocado a la realidad (Ortiz et al., 2019; Blanco et 

al., 2019).

Sobre esta categoría que son procesos que 

permiten la recuperación o recuerdo de la 

información mediante la búsqueda de dicha 

información logrando la generación de respuesta 

(Estrada et al., 2020). De igual manera, integran 

estrategias  de búsqueda y estrategias de generación 

de  respuestas  de  los  factores  o  variables  

que   explican la conducta de un individuo, es 

la información  ya  procesada (Vallejo, 2021). 

El sistema cognitivo necesita contar con la  

capacidad  de  recuperación  o  de recuerdo   de   

ese conocimiento almacenado  en  la  memoria  de 

largo plazo (Fuentealba y Nervi, 2019). 

Los alumnos necesitan hacer uso de claves 

o señales que estén ligadas de alguna manera a la 

información que deseamos recuperar (Hurtado 

et al., 2018). sostienen que los usos de claves 

pueden ser internas o externas, de esta forma, el 

modo en que es tratada la información por parte 

del aprendiz, podrá servir como clave para su 

recuperación posterior (Villarroel y Bruna, 2018). 

De esta manera, estas estrategias ayudan a recordar 

información almacenada en la memoria de largo 

plazo (Gutiérrez, 2018).

Las estrategias de recuperación de información 

sirven a los estudiantes para que puedan mejorar 

sus procesos cognitivos, ayudándoles a recordar 

situaciones importantes. Del mismo modo, 

se sabe que esta   categoría   permite   a   los   

estudiantes además de   recuperar información, 

lo ayuda a ampliar sus capacidades de acuerdo a 

sus necesidades, como por ejemplo potenciando 

sus aptitudes de búsqueda, mejorando aspectos 

cognitivos, optimizando proceso de aprendizaje, 

entre otros.

Finalmente, “las estrategias de apoyo de los 

procesos”, se dividen en estrategias meta-cognitivas, 

afectivas y sociales, estas estrategias servirían 

de soporte en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes (Holguin y Rodríguez, 2020; Rochina 

et al., 2020). Por ello, están muy relacionadas con 
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las estrategias afectivas, porque tienen que ver sobre 

cómo el estado anímico del alumno puede estar 

afectando el aprendizaje (Inga y Aguirre, 2021).

En efecto, también ayuda a los estudiantes para 

que puedan   evitar   conflictos   o   algún   inconveniente 

(Luna   et   al.,   2018;   Herrera   et al.,   2019).   Este 

tipo de estrategias también pueden ser utilizadas 

como retroalimentaciones a los estudiantes para 

reforzar sus conocimientos (Quezada et al., 2020). 

Además, elevan el rendimiento a través de la 

motivación, autoestima, control de situaciones de 

conflicto   (Hodges  et  al., 2020; González et al., 

2018).

En   caso   de    los   estudiantes   deben de 

focalizarse en los contenidos importantes, en el 

monitoreo de la comprensión, en determinar 

propósitos o metas, en lograrlas con éxito y en 

resolver las dificultades en la comprensión (Silva 

et al.,2020). Cabe mencionar que los estudiantes   

deben de contar siempre con un apoyo,   en   especial   

el de su   familia  que   son   el principal soporte de 

cada estudiante en su proceso de desarrollo (Hyun 

et al., 2021).

Las estrategias de apoyo a los procesos son 

herramientas útiles que le dan una efectividad al 

aprendizaje, como también hacer un monitoreo de 

la comprensión. Además de ayudar a optimizar el 

proceso de enseñanza por parte de los docentes,   

potencian  las  estrategias de adquisición, 

codificación y recuperación de la información, 

como también ayudan a aumentar su rendimiento 

a través de la motivación, autoestima, control de 

situaciones de conflicto.

En el proceso de aprendizaje es oportuno que  

los   estudiantes   puedan   aplicar ciertos mecanismos   

que   les permitan recuperar de manera idónea 

información relevante. Estos recursos pueden 

ser genuinos o aprendidos de tal forma que ellos 

mismos puedan comprenderlos y utilizarlos   en 

los momentos que considere oportuno. Ya que, 

las  estrategias   de   aprendizaje no actúan solas, 

sino que van de la mano con aspectos que la 

hacen fortalecer y por ende que cumplan su real 

cometido; así se tiene por ejemplo a la motivación, 

la autoestima, el control, etc., ello debe estar en un 

constante monitoreo.

En   caso   del  devenir académico de los 

estudiantes se hace imprescindible el hecho de 

conocer   estrategias   o   mecanismos   que coadyuven 

a la   adquisición   de   conocimientos;   en   ese 

sentido   cobra   mayor   relevancia   la   función   

de   los profesionales   en   la educación. Por   ello,   

una   de   las  estrategias   más   resaltante es   el   

de   la decodificación, ya que permite construir 

conocimientos partiendo de aspectos elementales   

hasta   lograr situarse en aspectos vastos; la 

construcción sólida de estos conocimientos 

beneficiará   fundamentalmente  a quienes lo 

realicen, ya sea docentes o educandos.

Los estudios   evidencian   que  tanto   los 

estudiantes    de   secundaria   y   universitarios 

aprenden   una   variedad   de   estrategias de   

aprendizaje,   pero   tenían   dificultades   para   

aplicarlas.   Además,   el uso de estrategias en 

actividades específicas de aprendizaje es uno de 

los mayores desafíos que enfrentan los educandos. 
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Porque las estrategias de codificación de 

información son más importantes en el aprendizaje 

independiente de los estudiantes.

Finalmente, las herramientas de enseñanza  que   

el   docente   utiliza   para   lograr   un   mejor 

resultado en el educando, son fundamentales 

puesto que todas tienen como objetivo, conseguir 

la asimilación de los contenidos académicos, por 

ello el rendimiento académico de los estudiantes 

está muy relacionado con la metodología que usa 

el profesor durante sus clases, es por ello que el 

aprendizaje de los estudiantes depende mucho 

del tipo de estrategia que el docente aplica en su 

actividad profesional. 

CONCLUSIONES
Las estrategias de aprendizaje revelan 

conexiones entre variables cognitivas, 

motivacionales y metacognitivas que influyen en 

el aprendizaje más allá de los factores cognitivos 

previamente considerados. Todo esto, se integra 

en una perspectiva constructivista del aprendizaje 

que ve a los estudiantes como agentes activos que 

asumen responsabilidades, donde la calidad y 

profundidad de la educación impartida y reflexivo 

de las estrategias de aprendizaje y del control y 

exigencia que los estudiantes ejercen sobre las 

mismas, se encuentran los factores que inciden en 

el desempeño real de las materias del programa 

educativo.

La mejora de la enseñanza y el aprendizaje se 

basa en el uso y utilización de diversas estrategias 

didácticas   para   atraer   la atención de los 

estudiantes y motivarlos a continuar aprendiendo 

las diferentes materias impartidas por los docentes, 

y crear y promover cursos de promoción cultural. 

Las   estrategias   de   aprendizaje   revelan   

relaciones   entre    variables   cognitivas,  

motivacionales y metacognitivas que influyen 

en el aprendizaje más allá de la cognición. En 

última instancia, todo se reduce a una filosofía de 

aprendizaje y enseñanza que ve a los estudiantes    

como   agentes  activos responsables de la calidad 

del propio aprendizaje. A medida que se amplía 

la brecha digital entre profesores y estudiantes, 

la atención debe centrarse en la adaptación esto 

también se aplica desde la perspectiva de la   

educación   para   la integración   de   las   TIC,   ya 

que   ello puede   repercutir   en   la   aplicación de las 

estrategias   de   aprendizaje   tal   cual   se   evidencio   

en   los   años   de   la   pandemia del COVID-19.
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La  atención  que  se  les brinda a  los  
escolares es generalmente la misma, no se 
respeta sus particularidades, conllevando 
esto a que algunos estudiantes sientan que la 
escuela  no  responde  a  sus  potencialidades  
o necesidades;  por   ello el objetivo del 
estudio fue identificar los factores que 
intervienen y las actividades que realizan 
las Instituciones Educativas (IIEE) para 
garantizar una atención adecuada a los 
escolares con altas capacidades (AC). 
Es así, que se realizó una revisión de 
literatura utilizando la metodología de 
Kitchenham y Charters, seleccionando 36 
artículos entre los años 2018 al 2022, de las 
bases de datos Scopus, Scielo, Proquest y 
Ebscohost, teniendo como descriptor “altas 
capacidades”. Donde se concluye que el 
factor que repercute de manera directa en 
la atención de los escolares inclusivos son 
los docentes y la actividad primordial que 
deben realizar las IIEE es la elaboración de 
un plan para atender las singularidades del 
aula.

Palabras clave: Altas capacidades; Atención 
a la diversidad; Inclusión; Diversidad

RESUMEN

A atenção dada aos escolares é geralmente 
a mesma, suas particularidades não são 
respeitadas, levando alguns alunos a 
sentirem que a escola não responde ao 
seu potencial ou às suas necessidades; por 
isso, o objetivo do estudo  foi identificar os 
fatores envolvidos e as atividades realizadas 
pelas Instituições de Ensino (IIEE) para 
garantir  a atenção adequada aos alunos 
com altas habilidades (AC). Assim, 
foi realizada uma revisão de literatura 
utilizando a metodologia de Kitchenham 
e Charters, selecionando 36 artigos entre 
os anos de 2018 a 2022, das bases de dados 
Scopus, Scielo, Proquest e Ebscohost, tendo 
como descritor "altas habilidades". Onde se 
conclui que o fator que tem impacto direto 
no atendimento aos alunos inclusivos são 
os professores e a atividade primordial a ser 
realizada pelo IIEE é o desenvolvimento de 
um plano para  atender as singularidades  
da sala de aula.

Palavras-chave: Altas habilidades; Atenção 
à diversidade; Inclusão; Diversidade

RESUMO

The attention given to schoolchildren is 
generally the same, their particularities are 
not respected, leading some students to feel 
that the school does not respond to their 
potential or needs; therefore, the objective 
of the study was to identify the factors 
involved and the activities carried out by the 
Educational Institutions (IIEE) to ensure 
adequate attention to schoolchildren with 
high abilities (AC). Thus, a literature review 
was conducted using the Kitchenham 
and Charters methodology, selecting 36 
articles between the years 2018 to 2022, 
from the databases Scopus, Scielo, Proquest 
and Ebscohost, having as descriptor "high 
abilities". Where it is concluded that the 
factor that has a direct impact on the 
attention of inclusive schoolchildren are 
teachers and the primary activity to be 
carried out by the IIEE is the development 
of a plan to address the singularities of the 
classroom.

Key words: High abilities; Attention to 
diversity; Inclusion; Diversity
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INTRODUCCIÓN
La inadecuada atención a los escolares que 

poseen AC, sigue siendo un problema latente. Esto 

debido a que desde algunos años atrás se creía que 

un coeficiente intelectual (CI) elevado aseguraba 

el éxito de las personas y que los individuos que 

las poseían no necesitaban recibir apoyo de otros 

para desarrollar sus potencialidades (Gómez-

Arizaga et al., 2019). Sin embargo, esa concepción 

ha cambiado  pues  el potencial diferente no solo 

se debe a la inteligencia, sino a la interacción de 

diversos factores con el contexto (García et al., 

2021).

Por ello, actualmente para referirse a los 

estudiantes que tienen mayores o diferentes 

habilidades, capacidades, destrezas en una o 

varias áreas curriculares; así como en la parte 

emocional, se utiliza el concepto de AC (Tourón, 

2020, Covarrubias, 2018). Este término aluce a 

la singularidad de un grupo de estudiantes de un 

aula inclusiva, donde el contexto se convierte en el 

factor que determina su desarrollo o impide lograr 

los aprendizajes (Covarrubias, 2018).

Por lo que se puede decir que los escolares 

con AC precisan  al  igual  que  todos,   del  apoyo  

o atención que les pueda brindar la escuela, 

debido a que los diferentes perfiles intelectuales 

sólo se potencian  cuando  se  interrelacionan 

las capacidades innatas con el apoyo adecuado 

(Tourón,  2020).   Sin embargo, los docentes no 

están formados o capacitados para brindarles la 

atención adecuada (Barrera-Algarín et al., 2021; 

Devalle y Negrini, 2019).

Además, desde la inclusión se sostiene que el 

grupo de estudiantes con AC es tan diverso como 

los demás grupos de clases, pues sus habilidades 

cognitivas y emocionales, sus logros de aprendizaje 

y su desenvolvimiento social son muy diferentes 

(Guillén et al., 2022; Pérez-Pacheco y Castellano-

Simons, 2022). Por ende, cada estudiante necesita 

que la escuela responda a sus singularidades; es 

decir se deben realizar adaptaciones curriculares 

(Pérez y Jiménez, 2020).

Rutigliano   y Quarshie (2021) refiere que 

depende de la definición que da cada país a los 

estudiantes que poseen AC, para brindarles 

estrategias    de    atención.  Sin embargo,   en   

las   escuelas   está  tan  asociada la inclusión a 

darle mejores oportunidades a los escolares con  

discapacidad (Bustamante,   2021;   García-Cepero 

e Iglesias-Velazco,  2020);  por  lo  que  los  escolares  

con AC  son  invisibilizados  y poco atendidos de 

acuerdo a sus potencialidades (Gómez-Arizaga et 

al., 2020; Pérez y Jiménez, 2020). Por tal motivo, 

se plantea la siguiente pregunta ¿Qué se debe 

considerar para garantizar una adecuada atención 

a los escolares con AC?, Por lo expuesto, se trazó 

como objetivo  del  estudio  identificar los factores 

que intervienen y las   actividades   que   se   realizan   

en las IIEE,  con  el  fin   de   garantizar   una   atención    

de   calidad   a los escolares con AC.
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METODOLOGÍA
Para la revisión sistemática de la literatura se 

utilizó la propuesta metodológica de Kitchenham 

y Charters (2007), la cual consta de 3 fases: 

Planificación,   desarrollo   y resultados de la 

revisión.

En  la  planificación   de   la   revisión   se  

plantearon las siguientes preguntas:

• P1: ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de 

las potencialidades de los estudiantes con AC?

• P2: ¿Qué actividades se deben promover en las 

IIEE para garantizar una atención de calidad a 

los estudiantes con AC?

Las preguntas antes formuladas ayudaron 

alcanzar el objetivo planteado. Para lo cual, Lo 

primero que  se   realizó  fue la revisión de la 

literatura en cuatro bases de datos: Scopus, Scielo, 

Proquest y Ebscohost (education source), para ello 

se utilizó el descriptor “altas capacidades” que fue 

aplicado a los títulos, resúmenes y palabras clave. 

La búsqueda se realizó entre los años 2018 al 2022 

y se consideró artículos científicos indexados en los 

idiomas español, inglés y portugués, tal como se 

muestra en la Tabla 1.

Base de datos Criterio de inclusión Criterio de exclusión
Scopus Años: 2018 al 2022

Tipo de documento: artículo
Idioma: español, inglés y portugués 

Años: Anteriores al 2018
Área Temática: medicamentos

Scielo Años: 2018 al 2022
Tipo de documento: artículo
Áreas temáticas: humanidades o Ciencias Sociales 
aplicadas o educacional o educación o psicología o 
especial

Años: Anteriores al 2018

Proquest Años: los últimos 5 años, 
Tipo de documento: revistas científicas y evaluados 
por expertos
asunto: pedagogía o educación secundaria o inclusión 
o educación elemental o psicología o políticas 
educativas; 
Idioma: inglés, español y portugués

Años: anterior a los últimos 5 años, Asuntos: 
inteligencia emocional o colegios y universidades, 
o emociones o tecnología educativa o estudiantes 
universitarios o acoso o pediatría.

Ebsco Host Años: 2018 al 2022
Tipo de documento: texto completo
Fuente: Education source

Años: anteriores al 2018
Fuente: Tecnología, negocios, política, medicina 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.
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En   la   fase   desarrollo   de   la   revisión,   se 

presenta   el   procedimiento   para   la   selección 

de los artículos relacionados con las taxonomías 

factores y actividades. Inicialmente los resultados 

de la búsqueda fueron muchos pero al aplicar los   

criterios   de   inclusión   y   exclusión   estos   se 

redujeron; así tenemos que en la base de datos 

Scopus se halló 56 documentos,   luego  de 

incluir los   criterios señalados se obtuvo como 

resultado 25 artículos, en la base de datos Scielo se 

encontraron 52 documentos reduciéndose luego a 

18 artículos; así mismo se hizo la búsqueda en la 

base de datos Proquest,  resultando  inicialmente 

451 documentos, reduciéndose   a   44   artículos;   

finalmente   se   buscó   en   la   base   de   datos 

Ebscohost en education source, resultando 41 

documentos, pero luego de aplicar los criterios 

mencionados anteriormente, se redujeron a 22   

artículos.   Por   último,  se   hizo   una   lectura   de   

los   resúmenes   de   los   artículos   potencialmente   

aptos   y   se   seleccionaron   12   artículos   de   

Scopus,   9   de   scielo,   8   de   proquest   y   7   de 

Ebscohost.   También   cabe   mencionar   que   más   

de   un   artículo   estuvo   en   dos   o   más   base   de 

datos,   por   lo   que   fue   considerado   sólo   en la   

primera  base   de datos.   Dicho   procedimiento   y 

número   de   artículos   se   puede   observar   en   la 

Figura 1 y la Tabla 2.

Figura 1. Proceso de exploración de la literatura.
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Tabla 2. Cantidad de estudios seleccionados.

Base de datos Estudios potencialmente elegibles Estudios seleccionados
Scopus 25 12
Scielo 18  9
Proquest 44  8
Ebsco Host 22  7
Total 109 36

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
En la fase resultado se tiene 36 artículos 

seleccionados los cuales permitieron responder a 

las interrogantes de investigación planteadas en 

la fase de la planificación. Así en la Figura 2, se 

puede observar la cantidad de artículos estudiados, 

según el año y la base de datos en los que fueron 

publicados. 

Figura 2. Cantidad de artículos según base de datos y año de publicación.

Además, en esta fase se da respuestas a las 

preguntas. Así en la primera pregunta (P1) se tiene 

que son cinco los factores más relevantes que se 

deben considerar para una adecuada atención a 

los escolares con AC, tal y como se muestra en la 

tabla 4, en  la que además se detalla el número de 

artículos que hablan de cada factor.
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Tabla 3. Factores que intervienen en el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes de AC. 

Id Factores Fuentes
Cantidad de 

artículos

F1 Normativa educativa en 
materia de atención a la 
diversidad

(Bustamante, 2021); (Chávez y Acle, 2018); (Covarrubias, 2018); 
(Devalle y Negrini, 2019); (García-Perales y Almeida, 2019); 
(Gómez-Arizaga et al., 2019); (Guillén et al., 2022); (López et al., 
2019); (Pasarín-Lavín et al., 2021); (Pereira et al., 2022); (Pérez 
et al., 2020); (Pérez y Jiménez, 2018); (Pérez y Jiménez, 2020); 
(Navarro-Montaño y Hernández, 2021); (Rutigliano y Quarshie, 
2021); (Tourón, 2020); (Uribe-Ríos et al., 2022); (Valadez, 
Betancourt, Borges y Ortiz, 2020)

18

F2 Agrupamiento del 
alumnado

(García-Cepero e Iglesias-Velazco,2020); (Pérez y Jiménez, 
2018); (Tsvintarnaia et al., 2020); (Valadez, Betancourt, Flores et 
al., 2020); (Velasco y Quiroga-Garza, 2018); 

05

F3 Formación docente (Arantes-Brero y Fialho, 2022); (Barrera-Algarín et al., 2021); 
(Bustamante, 2021); (Devalle y Negrini, 2019); (Gallardo-Cerón 
y Duque-Castaño, 2022); (García et al., 2021); (Guillén et al., 
2022); (Gutiérrez-Ruiz, 2022); (Hernández y Navarro, 2021); 
(Liesa et al., 2019); (Mendioroz et al., 2019); (Pasarín-Lavín 
et al., 2021); (Pereira et al., 2022); (Pérez et al., 2020); (Pérez 
y Jiménez, 2018); (Pérez-Pacheco y castellano-Simons, 2022); 
(Tourón, 2020); (Valadez, Betancourt, Borges y Ortiz, 2020).

18

F4 Organización del 
profesorado

(Devalle y Negrini, 2019); (Gómez-Arizaga et al., 2020); (Pérez 
y Jiménez, 2018); (Tsvintarnaia et al., 2020) 04

F5 Espacios y tiempos 
educativos

(Gallardo-Cerón y Duque-Castaño, 2022); (Pérez y Jiménez, 
2018); (Pérez y Jiménez, 2020) 03

De la información recopilada, se observa que 

hay factores que facilitan y otros que se convierten 

en barreras para la atención a los estudiantes con 

AC (Gómez-Arizaga et al., 2020). Es así, que uno de 

los factores primordiales es la normativa educativa 

en materia de atención a la diversidad (F1), esta 

legislación en favor de los estudiantes con AC, está 

enmarcada bajo los parámetros de la inclusión 

(Pérez y Jiménez, 2018), cuyo principio básico en 

todos los países es atender a la diversidad (Pérez y 

Jiménez, 2020). 

La   inclusión escolar por ser un proceso de 
interés nacional genera políticas públicas que 
respaldan la labor pedagógica para que la atención 
a los escolares inclusivos no sólo sea labor de los 
especialistas o profesores de educación especial, 
sino también de los docentes de aulas regulares 
(Devalle y Negrini, 2019). Sin embargo, es necesario 
que se realicen investigaciones que den luces 
sobre qué políticas y prácticas educativas son las 
más convenientes para no solo dar respuesta a los 
escolares con AC, sino repercutir en el bienestar de 

toda el aula (Rutigliano y Quarshie, 2021).
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La norma debe brindar una conceptualización 

de AC que permita la identificación de estos  

estudiantes  y poder de esta manera proporcionar 

una intervención oportuna y adecuada (Pérez 

y Jiménez, 2018), porque como manifestó 

Covarrubias (2018), son los diferentes factores los 

que determinan que se desarrolle u obstaculice el 

aprendizaje.

No obstante,   una de   las barreras para  no   

brindar una atención acorde a este grupo de 

estudiantes es precisamente no tener claro que 

implica que un estudiante tenga AC y se basan en 

mitos   y   estereotipos;   así    como   prejuicios  

(Devalle   y Negrini,   2019;   López   et   al., 2019;  

Pasarín-Lavín et al., 2021;   Pérez et al., 2020), tales 

como:   Los estudiantes   no   necesitan   apoyo   

porque   cuentan   con   todas las herramientas para 

salir adelante (Gómez- Arizaga  et   al.,   2019;   Uribe-

Ríos  et  al.,  2022),  grave   error,   cometido   tal   

vez   por   falta  de información  (Navarro-Montaño 

y Hernández, 2021),  estando  en  contraposición   

con    la realidad pues como sostuvo Devalle y 

Negrini (2019),  estos  escolares  pertenecen  al 

grupo inclusivo y como tales necesitan   de   una   

atención   especial.   Por ello, una de las   medidas    

para   derrumbar   esa   barrera   está en   la   formación   

docente   inicial   y continua (Guillén   et   al.,   2022;   

López   et   al., 2019;  Pérez  et  al., 2020).

Ahora bien, en la norma también se deberían 

contemplar los criterios para poder identificar a 

los alumnos con AC (Bustamante, 2021; Pérez y 

Jiménez, 2018). Al respecto Valadez, Betancourt, 

Borges y Ortiz (2020), manifestaron que el primer 

paso es la detección,  que   a   su   vez   es   el   aspecto 

clave  para   poder iniciar el proceso de   atención 

a este grupo  de   escolares,   luego   viene   la 

identificación   y   el   diagnóstico   para   garantizar 

una   atención   acorde   a   sus   características   

(Pereira et al., 2022), éstos los hacen los   docentes   

con   apoyo de un especialista  o  profesor   de  

educación   especial   y el primero es hecho por   los   

padres   y  los   profesores de aula (Devalle y Negrini, 

2019).

Pero, muchas  veces la detección   no   es   

realizada   ni   por   los   docentes   y menos por 

los padres, ya sea por falta de información o   

formación,   sobre   las características que poseen 

estos estudiantes (Navarro-Montaño y Hernández, 

2021), o por una falta   de respuesta educativa 

(García-Perales y Almeida, 2019). Además, la 

identificación debe basarse en criterios cualitativos 

más que cuantitativos (Navarro-Montaño y 

Hernández, 2021), o   se   puede   emplear dos 

modelos: de los tres anillos de Rensulli y el de Talent 

Search (Tourón, 2020).

Así mismo, es necesario que la normatividad 

educativa proporcione los modelos o propuestas 

pedagógicas para una correcta intervención 

(Pérez y Jiménez, 2018), o las formas de atención 

a las que tienen derecho este grupo de escolares 

para   hacer efectiva su   inclusión   en el sistema 

educativo (Devalle   y   Negrini, 2019), las cuales 

deben adaptarse a sus capacidades, necesidades 

o particularidades (Valadez, Betancourt, Borges 

y Ortiz, 2020), para que no se conviertan estas 

en una barrera más; debido a que no motivan, ni 
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proporcionan desafíos cognitivos que conlleven 

a desarrollar todo el potencial de los escolares en 

mención (Gómez-Arizaga  et  al.,  2019). 

Finalmente, falta normar alguna ayuda 

económica para los escolares con AC que no tienen 

recursos, garantizando así que puedan lograr el 

desarrollo de todas sus potencialidades (Chávez y 

Acle, 2018).

Otro factor es el agrupamiento del alumnado 

(F2), cuya distribución debe estar basada   en   

el  marco   de   la   inclusión,   ya   que   si   es   

rígido   se convierte   en   un   obstáculo o barrera 

(Pérez y Jiménez, 2018), pero si responde a las 

particularidades del grupo sería un factor positivo 

o facilitador, pues les brindaría seguridad y 

motivación (Velasco y Quiroga-Garza, 2018).

Según García-Cepero e Iglesias-Velasco 

(2020), hay dos formas de agrupar a los escolares: 

por agrupamiento en aulas especiales y/o en 

horarios extracurriculares; y por integración, en 

aulas regulares con cierto apoyos o estrategias 

diferenciadas. En la integración, puede haber aulas 

ordinarias, estables y de apoyo en primaria; y en 

secundaria solo aula de tareas, esto dependerá de 

las necesidades, posibilidades y dificultades de los 

estudiantes (Tsvintarnaia et al., 2020).

Sin embargo, Valadez, Betancourt, Flores et 

al., (2020) no está de acuerdo con el agrupamiento 

heterogéneo, en un aula inclusiva, sino en agrupar 

a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades pues 

tiene mayores beneficios, tanto para sus logros 

académicos como para potenciar su creatividad.

En cuanto a   la   formación  docente  (F3), 

se afirma que la mayoría de docentes de las IIEE. 

regulares, tienen una deficiente formación para   

dar   una adecuada   atención a   los escolares con 

AC (García et al, 2021), lo   que   les   lleva   a   tener   

una   frágil   comprensión   de   qué   y   cómo   son   

las   prácticas   pedagógicas    inclusivas (Devalle 

y  Negrini, 2019);  y  esto   se   debe  a   que la 

información y los cursos que recibieron sobre 

educación en atención a las AC en su   formación   

inicial,   fue   escaso   (Barrera-Algarín et al., 2021; 

Liesa et al., 2019), lo   cual   no   debería   ser   así,   

pues   es   una   necesidad  que   los   docentes   

estén   preparados  para atender a la diversidad 

en el contexto educativo actual (Gutiérrez-Ruiz, 

2022), por lo que la formación inicial debe   ser   

reorganizada   (Guillén  et   al.,   2022),   para     

formar docentes   capaces   de detectar a los 

alumnos que serán identificados y atendidos como 

escolares con AC (García et al., 2021;  Guillén et 

al., 2022;  Gutiérrez-Ruiz, 2022;  Mendioroz et al., 

2019; Pasarín –Lavín et al., 2021; Pérez  y  Jiménez,  

2018;  Valadez, Betancourt, Borges y Ortiz, 2020), 

más aún cuando es difícil  detectarlos   porque   su   

tipología es   muy   heterogénea   (Gutiérrez-Ruiz, 

2022; Pérez-Pacheco  y Castellano-Simons, 2022). 

También   es   esencial   que   los docentes 

en ejercicio se capaciten en cómo atender a 

los escolares inclusivos (García et al., 2021), o 

participen   en programas de formación continua 

en los que aprendan   a  desterrar mitos y puedan 

dar una respuesta pedagógica   pertinente a los 
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escolares con AC (Arantes-Brero y Fialho, 2022; 

Bustamante,   2021; Pereira, et al., 2022). Sin 

embargo, muchos posgrados   no   forman   para 

atender a los mencionados escolares (Barrera-

Algarín et al., 2021). 

Por consiguiente, los docentes deben estar 

empoderados   de una conceptualización clara de 

AC, teniendo presente que esta conceptualización 

está enmarcada   en   la   dimensión   evolutiva   

más   que en el enfoque de rasgo que se basa en el 

CI (Tourón, 2020) y que, para la conceptualización 

evolutiva, poseer AC es tener un buen desempeño 

al realizar actividades creativas y productivas 

orientadas al bien común (Gallardo-Cerón y 

Duque-Castaño, 2022).

Además, deben aprender adecuar y/o adaptar 

las estrategia y recursos a las necesidades y 

potencialidades de este tipo de estudiantes (García   

et al., 2021;   Pérez   et   al.,   2020),   es   decir 

deben recibir formación desde y para la inclusión 

(Hernández y Navarro, 2021), ya que, no solo 

permite   ayudar en el desarrollo y empoderamiento 

a los escolares con AC, sino también a sus 

compañeros (Pereira et al., 2022). 

Se puede concluir, que la formación docente 

puede ser una barrera u obstáculo en cuanto a la 

atención de los escolares con AC.

Otro factor es la Organización del profesorado 

(F4), esta obedece al cumplimiento de sus 

funciones, así tenemos: al equipo directivo, las 

coordinaciones académicas o pedagógicas y los 

equipos cooperativos, entre los más indispensables 

(Pérez  y   Jiménez, 2018). A continuación, se 

describe cada uno de ellos:

El equipo directivo debe impulsar, diseñar, 

ejecutar   y   evaluar los proyectos para atender a 

todos los estudiantes según sus particularidades 

(Pérez y Jiménez, 2018), por lo que deben tener 

la capacidad de tomar decisiones, ser proclives 

al cambio y demostrar una gestión pedagógica 

efectiva (Gómez-Arizaga et al., 2020). Si los 

directivos muestran actitudes positivas para 

gestionar respuestas positivas y coherentes a las 

particularidades de este tipo de estudiantes será un 

factor positivo (Gómez-Arizaga et al., 2020).

Las coordinaciones académicas o pedagógicas 

realizan las propuestas curriculares para atender 

a los estudiantes, entre ellos a los que poseen AC 

(Pérez y Jiménez, 2018). Estos equipos tienen una 

gran labor, pues las practicas pedagógicas en la 

mayoría de IIEE no están planificadas para atender 

a las necesidades educativas de los estudiantes 

inclusivos en general y de los que poseen AC en 

particular (Devalle y Negrini, 2019).

Los equipos cooperativos proponen algunos 

ajustes en los currículos para atender a los 

estudiantes con AC, en esta laboral se involucran 

a los profesores como a otros profesionales 

(Pérez y Jiménez, 2018), es necesario el apoyo de 

profesionales externos (Gómez-Arizaga et al., 

2020), para poder proporcionar una respuesta 

integral a las necesidades del escolar y sus familias 

(Tsvintarnaia et al., 2020). Además, son estos 

profesionales quienes capacitan a la comunidad 

educativa  respecto a la adecuada atención que se 

les debe brindar (Devalle y Negrini, 2019).
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Finalmente, se tiene el factor espacio y tiempo 

educativo (F5) los cuales deben obedecer a las 

necesidades   de   los   estudiantes   de   cada IE, 

para Pérez y Jiménez (2018), el espacio es la 

infraestructura que debe estar adaptada a las 

necesidades de los estudiantes. Además, es el lugar 

en donde los   escolares   con AC   se   sienten   

acogidos y sus participaciones   o   intervenciones   

son reconocidas   (Duque-Castaño,   2022   y   

Gallardo-Cerón). Y el tiempo   e  s un   criterio   

que determina la permanencia de los mismos en 

la IE, así como lo que dura las sesiones de clases 

o los programas de aprendizaje (Pérez y Jiménez, 

2018), siendo flexibles a los ritmos de trabajo de 

los escolares y a las propuestas didacticas que se   

desarrollen   (Pérez y Jiménez, 2020).  Es   decir,   

ambos   aspectos   deben ser adecuados para 

responder a   las   necesidades   de los estudiantes.

Dando respuesta a la pregunta dos (P2), se 

tiene que   son   cinco   las actividades que deben 

desarrollar las IIEE si quieren dar una atención   

acorde a las potencialidades y singularidades   de   

los escolares que poseen AC, dichas actividades 

como el número de artículos que hablan de ellas se 

detalla en la Tabla 4.

Tabla 4. Actividades que se deben promover en la institución educativa.

Id Factores Fuentes
Cantidad de 

artículos

A1 Contar con un Plan de 
atención de la diversidad 
(PAD)

(Barrera-Algarín et al., 2022); (Chávez y Acle, 2018); (De Haro 
et al., 2020); (Devalle y Negrini, 2019); (García et al., 2021); 
(García-Guardia, 2019); (Gómez-Arizaga et al., 2020); (Guillén 
et al., 2022); (Hernández y Navarro, 2021); (Liesa et al., 2019); 
(López et al., 2019); (Mendioroz et al., 2019); (Navarro-Montaño 
y Hernández, 2021); (Paulino y de Araujo, 2021); (Pérez y 
Jiménez, 2020); (Uribe-Ríos et al., 2022); (Tsvintarnaia et al., 
2020); (Valadez, Betancourt, Borges y Ortiz, 2020); (Valadez, 
Betancourt, Flores et al., 2020).

19

A2 Modelo de aprendizaje 
híbrido

(García-Perales y Almeida, 2019); (Pérez y Jiménez, 2020); 
(Tourón, 2020).

03

A3 Liderazgo compartido (Pérez y Jiménez, 2020). 01

A4 Conocimiento y ejecución 
de la normatividad

(García-Cepero e iglesias-Velasco,2020); (Gómez-Arizaga et al., 
2020); (Pérez y Jiménez, 2018); (Pérez y Jiménez, 2020).

04

A5 Estructuras organizativas 
más flexibles e inclusivas

(Barrera-Algarín et al., 2022); (Chávez y Acle, 2018); (Devalle 
y Negrini, 2019); (García et al., 2021); (Gómez-Arizaga et al., 
2019); (Liesa et al., 2019); (Mendioroz et al., 2019); (Pérez y 
Jiménez, 2020); (Tsvintarnaia et al., 2020); 

09
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A continuación, se detallan cada una de las 

actividades que figuran en la tabla anterior: 

Contar con un plan de atención a la diversidad 

(PAD) (A1), el cual es un instrumento básico 

que permite la planificación, implementación y 

evaluación de las medidas que se ejecutan para 

brindar atención a la diversidad existente en las 

IIEE, dicho instrumento tiene 7 elementos a saber: 

justificación y objetivos, criterios de detección e 

intervención, programas específicos (medidas, 

procedimientos y temporalización), organización 

de recursos humanos, así como de materiales 

y  espacios,   colaboración   con  las   familias, 

evaluación   y   seguimiento;   y   de   manera 

transversal a todo los elementos mencionados: la 

coordinación interinstitucional (Pérez y Jiménez, 

2020).

Ahora bien, las coordinaciones 

interinstitucionales sirven para tener ayuda de 

otros profesionales y realizar la identificación 

y diagnóstico   de   los   alumnos que poseen AC 

(Gómez-Arizaga et al., 2020), a partir de ello 

se elabora   en  colaboración con el profesor de 

educación regular un plan individual de acción 

pedagógica (Devalle y Negrini, 2019), dicho plan 

será una respuesta innovadora para atender a este 

grupo de escolares, y debe   ser   puesto   en   marcha   

por el profesor de aula (Hernández y Navarro, 

2021). 

En cuanto a los programas adecuados para 

brindar atención a los escolares con AC tenemos 

a los programas de enriquecimiento (López et al., 

2019), estos parten de los intereses de los escolares   

y   contribuyen   al   desenvolvimiento   de   sus 

potencialidades (Paulino y de Araujo, 2021). Uno 

de ellos es el programa de co-creación y el uso 

de adaptaciones,   los cuales no sólo permiten 

aprovechar las habilidades ya reconocidas, sino 

también poner aprueba otras habilidades (Uribe-

Ríos et al., 2022). Pero sin lugar a duda lo   que   

permitiría   enriquecer   estos   programas y currículos 

oficiales es la realización de investigaciones (Liesa 

et al., 2019).

En el programa   de   Enrequecimiento   se   

emplea  las metodologías activas (García et al., 

2021), como el aprendizaje cooperativo y el 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) (Hernández 

y Navarro, 2021), por ser diversos (De Haro et al., 

2020), adecuarse a   las características de todos 

los escolares (Mendioroz et al., 2019) y permitir 

el desarrollo de la autonomía (Tsvintarnaia et al., 

2020). En suma, son convenientes para grupos 

tan heterogéneos, como son las aulas inclusivas 

(Mendioroz et al., 2019). 

El aprendizaje colaborativo responde a la 

diversidad (Gómez-Arizaga et al., 2020), por estar 

centrada en trabajos útiles, que se realizan con la 

ayuda de los demás compañeros, promoviendo el 

sentido de pertenencia, participación y aceptación 

(Navarro-Montaño y Hernández, 2021). En tanto 

que, el ABP permite confrontar a los escolares 

con problemas reales y complejos que deben 

solucionarlos con procesos alternativos a los del 

currículo regular (Valadez, Betancourt, Flores et 

al., 2020);   también   mantiene   a   los alumnos 

motivados, generan su participación activa, 
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que piensen de manera abstracta, planifiquen 

estrategias diversas para resolver problemas, así 

como a proponer nuevas soluciones (Mendioroz et 

al., 2019).

Así mismo,   es muy   importante informar e 

incluir a las familias en   el    aprendizaje   de   los 

escolares con AC (Tsvintarnaia et al., 2020), dado 

que, si les brindan algunas estrategias a las familias 

de cómo atender a sus hijos con AC, favorecerá el 

desarrollo de habilidades de los escolares (García- 

Guardía et al., 2019; Chávez y Acle, 2018); esto 

debido a   que   son las primeras personas que 

podrían detectar si sus hijos poseen AC (Valadez, 

Betancourt, Borges y Ortiz, 2020), lo cual repercute 

en su bienestar (Gómez-Arizaga et al., 2020). 

Evitando de esta manera que las familias perciban 

que sus hijos   están   fracasando   en la escuela 

(Barrera-Algarín et al., 2022), por no recibir una 

atención acorde a sus particularidades (Guillén et 

al., 2022).

Otra   actividad es utilizar   Modelos de 

aprendizaje hibrido (A2), los que se logran 

al combinar el aprendizaje presencial con el 

aprendizaje a distancia, utilizando alguna 

herramienta tecnológica (Pérez y Jiménez, 2020). 

Son estas tecnologías digitales las que permiten 

una enseñanza y aprendizaje más personalizada 

(Tourón, 2020) y son esenciales para realizar el 

programa de enriquecimiento garantizando que 

más escolares sean incluidos en estos programas 

(García-Perales y Almeida, 2019).

Así mismo se debe practicar un Liderazgo 

compartido (A3), esto implica que los directivos 

promuevan, diseñen, ejecuten y evalúen los planes 

educacionales a favor de los estudiantes con AC, 

pero en estrecha colaboración de los profesores 

(Pérez y Jiménez, 2020).

También es importante el Conocimiento 

y ejecución   de   la   normatividad (A4), siendo 

necesario una política de difusión fuerte (García-

Cepero e Iglesias-Velasco, 2020), pues conocer 

las normas vigentes respecto a la inclusión es 

imprescindible para que los agentes de la educación 

demandan el cumplimiento de éstas en la práctica 

educativa (Pérez y Jiménez, 2020), además son 

claves para dar respuesta adecuada a la diversidad 

de estudiantes (Pérez y Jiménez 2018; Gómez-

Arizaga et al., 2020).

Por último, se debe contar con una estructura 

organizativa más flexible e inclusivas (A5), que 

generen actitudes positivas frente a los estudiantes 

con AC (Liesa et al., 2019; Devalle y Negrini, 2019; 

García et al; 2021). Ello implica no etiquetarlos, 

ni hacer prejuicios o preconcepciones acerca 

de los escolares (Gomez-Arizaga, 2019), para 

evitar que se sientan o sean excluidos por sus 

compañeros, tampoco el   docente   debe dejarlos 

de lado o ignorar las particularidades que 

tienen (García et   al., 2021). Por consiguiente, es 

necesario que   toda   la comunidad   demuestre 

actitudes y comportamientos positivos   hacia ellos 

(Tsvintarnaia et al., 2020). No olvidando que, las 

relaciones   sociales   de los escolares dependen 

de sus vínculos, por lo que deben ser tratados con 

respeto (Chávez y Acle, 2018).
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Esta   flexibilidad también debe ser reflejada 

en     los   planes   de   estudio   o programaciones 

para responder a las particularidades de los 

estudiantes (Liesa et al., 2019; Mendioroz et 

al., 2019). Por consiguiente, se debe promover 

practicas pedagógicas   que   tengan   en   cuenta   las   

características   para   aprender   de los   escolares   

con   AC   (Pérez   y   Jiménez,   2020). 

Se puede decir   entonces,  que  teniendo 

actitudes positivas y prácticas pedagógicas acorde 

a las particularidades de los escolares con AC, se 

superará la visión negativa que tienen ellos y sus 

familias sobre la escuela (Barrera-Algarín et al., 

2022).

CONCLUSIÓN
Se concluye que, en la actualidad, el factor 

que incide de manera directa en la atención a 

los escolares   con   altas capacidades (AC) es la 

formación   docente, tanto la inicial (pregrado) 

como la continua (para profesores en ejercicio). 

Según la revisión de la literatura, se evidencia 

que los profesores en servicio no han recibido 

formación adecuada para la inclusión ni para 

atender a este grupo de estudiantes, y persiste la 

percepción errónea de que tener altas capacidades 

es simplemente tener un coeficiente intelectual 

elevado. Además, existe un prejuicio común de 

que los estudiantes con AC pueden aprender por sí 

mismos.

Para revertir esta situación, es necesario que 

las instituciones de educación superior formen 

a los futuros docentes con una base sólida en 

psicopedagogía, dotándolos de una comprensión 

clara de las altas capacidades, ofreciendo cursos 

específicos sobre la atención a estos estudiantes, 

fomentando prácticas inclusivas, utilizando 

metodologías activas y desarrollando habilidades 

comunicativas para colaborar con las familias en el 

desarrollo de las potencialidades de este grupo.

Además, es esencial que las normativas 

educativas definan claramente el concepto de 

altas capacidades, los criterios para identificar a 

estos estudiantes y las estrategias para atender sus 

necesidades, a fin de mejorar la efectividad del 

trabajo   docente   en   este   ámbito.   Entre las 

acciones a realizar por las   instituciones   educativas 

se destaca la elaboración de un Plan de Atención a 

la Diversidad (PAD) y la difusión de normativas 

en favor de la inclusión, tanto en general como 

específicamente para los alumnos con altas 

capacidades.

Finalmente, se observa   en   la literatura 

revisada una carencia de estudios   que aborden 

la  percepción de   estos estudiantes sobre  su 

experiencia en   las instituciones educativas,   así 

como el comportamiento   y   actitudes   de   sus 

compañeros de clase. Esta falta de información   

impide   tener   una   visión   completa   de   la   calidad 

de   la   atención   a   este  grupo   de estudiantes 

inclusivos. Por lo tanto, sería relevante abordar 

de manera integral   todos    los   aspectos   que   

permitan   mejorar   la   atención   a los escolares con 

altas capacidades.
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