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EDITORIAL

PhD. Yolvy Javier Quintero Cordero
Editor Revista Científica UISRAEL

https://orcid.org/0000-0002-5773-2574 

De acuerdo con Uribe (2017) son los historiógrafos quienes escriben la historia 
partiendo de la indagación y la reflexión para comprenderla, explicarla y difundirla. 
Esos conocimientos, construidos bajo la égida del rigor científico, nos sirven para 
conocernos, para explicar nuestra identidad, comprender la ética de la sociedad y 
de nuestros personajes históricos; pero, fundamentalmente, para hacer un criterio 
propio acerca de las situaciones contradictorias que se presentan cotidianamente 
en el acontecer nacional.

En esa misma línea, es pertinente traer a colación el pensamiento de Ruiz (2010) 
quien observa que el real y significativo ejercicio de la libertad y soberanía radica 
en la búsqueda incesante del conocimiento a través de la investigación científica, 
con el propósito de acortar los límites de la ignorancia y ampliar las competencias 
que permitan la resolución de problemas. Por tanto, educar es enseñar a investigar 
¿de qué otra manera podría entenderse la evolución científica y tecnológica de 
la sociedad mundial? Ya lo decía Freire (2004) en su obra “La Pedagogía de la 
autonomía”

No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos 
quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño 
continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque 
indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 
interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco 
y comunicar o anunciar la novedad (p.14).

Este pensamiento nos conduce a inferir que la investigación es el detonante del 
proceso educativo, como afirma Vásquez (2021) es lo que permite construir un 
conocimiento original, investido de reflexiones y meta reflexiones que otorguen 
significado y valor al orden académico. Acá es donde y cuando el docente, en 
cualquier nivel del proceso educativo, juega un rol crucial, cual es el de sembrar en 
la mente de sus discentes la pasión por descubrir nuevas cosas, por no conformarse 
con lo que les dice su tutor o las lecturas, escudriñar, indagar, intentar buscar el 
por qué de las cosas, convirtiéndolos en seres activos, con propósito de vida y con 
potencial para generar cambios sensibles en los diferentes órdenes de la vida en 

https://orcid.org/0000-0002-5773-2574
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sociedad.  El acto de educar, y, por tanto, el de enseñar a investigar implica, en sí 
mismo, un comportamiento ético y este define la cualidad humana del individuo.

Al respecto, Azar y Barrenechea (2022) al comentar el informe de la UNESCO 
sobre las perspectivas de la educación superior, destacan que es menester colocar 
a “los docentes en el centro del cambio paradigmático que la educación actual y 
sus demandas de transformación requieren para estar en sintonía con la formación 
que reclama el mundo actual” (p.111). Partiendo de tal premisa, tanto los docentes 
universitarios, como las propias universidades deben estar inmersas en el propósito 
de una formación profesional que contenga a la investigación como eje transversal 
de todo el esquema curricular. Las universidades son, por su propia naturaleza, 
centros de investigación al servicio de la sociedad.

Complementariamente, Alvarado et al (2021) acotan la urgente necesidad de 
promover el intercambio de información entre universidades para robustecer 
relaciones entre académicos que pudieran dar pie a la creación de grupos de 
investigación multidisciplinarios, en procura de la satisfacción de necesidades 
sociales. En este sentido, es conveniente resaltar que el 30 de junio del presente 
año se creó la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas (RERCIE), cuyo 
objetivo fundamental es fomentar la sinergia entre los profesionales involucrados 
en la gestión editorial para fortalecer y mejorar la calidad de las publicaciones en 
nuestro país. 

Nuestra revista se siente honrada de pertenecer a esta red, y al mismo tiempo 
comprometida en esta iniciativa que magnifica el espíritu colaborativo de las 
universidades en pro de acrecentar los aportes investigativos y velar por su calidad, 
porque al hacerlo se garantizan posibles soluciones efectivas a los problemas 
colectivos que al fin y al cabo constituyen su objetivo fundamental.

Ya lo aconseja la Unesco (2021) en el documento “Reimaginar juntos nuestros 
futuros: un nuevo contrato social para la educación” al promover un programa 
de investigación colaborativo de alcance mundial en el cual todos aprenden de 
todos. Para tal logro, la pedagogía debería organizarse en torno a los principios 
de cooperación, colaboración y solidaridad olvidándose de la tendenciosidad, los 
prejuicios y las divisiones.

Dicho esto, en esta nueva publicación, el volumen 10 número 3 de la Revista Científica 
UISRAEL se insertan 10 artículos de innegable calidad, producto del esfuerzo de 
docentes investigadores sobre aspectos centrados en un mejoramiento continuo 
del proceso educativo en distintos países. Así pues, se tiene en primer término 
el trabajo científico titulado “Estudiantes de secundaria y uso de redes sociales: 
aprendizaje y conocimiento, emociones, y entretenimiento”. Esta obra se realizó 
con la participación de estudiantes de secundaria de la ciudad de México y tiene 
como objetivo central valorar las codificaciones de lo representativo que resultan 
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las redes sociales cuando son utilizadas por los estudiantes de secundaria, desde 
el punto de vista del aprendizaje, emociones y entretenimientos. 

En segundo término, se tiene el artículo científico titulado “Influencia del 
neuroliderazgo sobre la gestión educativa del departamento de idiomas de la 
UNEFM”. Su objetivo es comprender, precisamente, cómo influye el neuroliderazgo 
en tal gestión. Se desarrolló bajo el paradigma cualitativo siguiendo los postulados 
del construccionismo-interpretativo buscando la comprensión de la acción humana.

En tercer lugar se expone la investigación denominada “La gestión educativa: 
factor clave en la calidad educacional”. El objetivo esencial de este trabajo es el de 
aproximarse a la comprensión de la gestión educativa como soporte de la calidad 
educativa. Se trata de un estudio de carácter documental, en el cual se realizó 
un análisis de contenido a 30 artículos seleccionados de las bases de datos de 
Scopus, Scielo y Google Académico.  

 “Autopercepción de la alfabetización digital en la comunicación y gestión del 
conocimiento” es el nombre del cuarto artículo. Este tuvo como objetivo central 
determinar cómo perciben los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil la alfabetización digital en 
la comunicación y gestión del conocimiento. Es un estudio con enfoque cuantitativo, 
de carácter descriptivo y con un diseño de campo no experimental, transversal.

Asimismo, y, en quinto término, se presenta la investigación titulada “Pertinencia 
del programa de formación de asistencia administrativa en la institución educativa 
distrital Los Comuneros Oswaldo Guayasamín en Bogotá, Colombia”. El objetivo 
de este estudio está relacionado con la evaluación de la pertinencia que ofrece el 
programa ya mencionado para el período 2016/2020 y así conocer las posibilidades 
que tienen sus egresados en acceder a la educación superior y al mercado laboral.

Por otra parte, se publica el estudio “Acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente: una revisión sistemática”. En este se analizó el impacto que tiene 
el acompañamiento pedagógico respecto al desempeño docente desde una 
perspectiva teórica. Se trata de una revisión sistemática siguiendo el protocolo 
Prisma, en bases de datos tales como Scopus, Scielo, Latindex y Dialnet. 

A su vez, en séptimo lugar podrán revisar el trabajo científico titulado “Análisis de las 
políticas formativas duales en centros de trabajo asociados a las administraciones 
públicas”. Allí se fundamenta el objetivo de la investigación: analizar tales políticas 
formativas, las cuales se han llevado a cabo en las administraciones públicas en 
los últimos 30 años.

 “Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para estimular la 
interacción en niños autistas dentro del aula de clases”, es el nombre de la octava 
investigación. Los SAAC son de gran ayuda en el tratamiento de niños autistas. A 
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través del estudio se pretende especificar los beneficios que tales sistemas ofrecen 
y de que recursos se valen para ser utilizados en las aulas de clase. Para ello se 
utilizó el enfoque cualitativo a través de un análisis documental. 

En noveno lugar se expone la investigación titulada “Evaluación gamificada de 
la gramática y acentuación para reducir la disortografía en la segunda infancia”. 
El objetivo de la misma fue proponer este tipo de evaluación para disminuir la 
disortografía en la segunda infancia. Es una investigación descriptiva, analizando los 
puntos de vista de diferentes autores y llegando a premisas generales que aportarán 
información significativa a ser considerada para investigaciones posteriores.

Por último, se tiene el artículo “El método Singapur como estrategia determinante 
para el aprendizaje de números fraccionarios en alumnos de Educación General 
Básica”. Esta se basó en el escaso uso, por parte del docente, de material específico 
y gráficas pertinentes, lo cual incide negativamente en la resolución de problemas 
y por supuesto en el rendimiento académico. Por tanto, se pretende determinar el 
impacto que tiene el uso del método Singapur en el aprendizaje de este tipo de 
operaciones ya mencionadas. 

Seguros estamos que la lectura de estos artículos científicos generará 
razonamientos y posturas frente a los eventos analizados, lo cual obviamente 
cubriría las expectativas de nuestra revista en ser difusora de investigaciones que 
causen impacto en la comunidad científica y en el público en general.
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REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL – VOL. 10 NÚM. 3 – SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023

Resumen 

El objetivo principal de esta investigación fue valorar las codificaciones de lo que representan 
las redes sociales cuando son usadas por los estudiantes de secundaria desde los ámbitos 
aprendizaje y conocimiento, emociones y entretenimiento. El enfoque del estudio es cuantitativo 
descriptivo transversal, en la cual participaron estudiantes de educación secundaria (N=560) de 
la Ciudad de México mediante un instrumento diagnóstico; se reveló una consistencia interna del 
instrumento fuerte, corroborada por el Alfa de Cronbach. Fueron realizadas pruebas no paramétricas 
y existieron diferencias estadísticamente significativas (p < .05) entre las variables analizadas. 
Los estudiantes manifestaron que incluir las redes sociales para abordar contenido escolar puede 
hacer más atractivo el trayecto formativo; los docentes a su vez podrían implementar estos medios 
tecnológicos para realizar actividades propias del aula; el empleo de las redes puede causar 
diferentes estados emocionales, lo cual está íntimamente ligado en el desempeño escolar; dichos 
ciberespacios son empleados principalmente para el ocio y entretenimiento, gracias a la difusión de 
contenido en videos, imágenes, etc. A manera de conclusión se determinó que es imprescindible una 
alfabetización sobre el manejo ético y responsable de las redes sociales para que los estudiantes 
puedan beneficiarse de sus atributos dentro y fuera del aula.

Palabras clave: aprendizaje, conocimiento, entretenimiento, emociones, escuela secundaria, redes 
sociales

Abstract 

The main objective of this research was to assess the codifications of what social networks 
represent when used by high school students from the areas of learning and knowledge, emotions 
and entertainment. The approach of the study is quantitative descriptive cross-sectional, in which 
high school students (N=560) from Mexico City participated by means of a diagnostic instrument; a 
strong internal consistency of the instrument was revealed, corroborated by Cronbach’s Alpha. Non-
parametric tests were performed and there were statistically significant differences (p < .05) between 
the variables analyzed. Students stated that including social networks to address school content can 
make the learning process more attractive; teachers in turn could implement these technological 
means to carry out classroom activities; the use of networks can cause different emotional states, 
which is closely linked to school performance; these cyberspaces are mainly used for leisure and 
entertainment, thanks to the dissemination of content in videos, images, etc. By way of conclusion, it 
was determined that it is essential to provide literacy on the ethical and responsible management of 
social networks so that students can benefit from their attributes inside and outside the classroom.

Keywords: entertainment, emotions, knowledge, learning, middle school, social networks
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ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y USO DE REDES SOCIALES: APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO, EMOCIONES 
Y ENTRETENIMIENTO

Introducción
La sociedad actual global es conocida como la 5.0, porque caracteriza a los seres humanos 
por permitir una hiperconexión para asimilar, transmitir e interactuar con la información; el 
conocimiento puede ser configurado de manera diferente a lo que antes era habitual de hacer 
por rutas análogas; a grandes rasgos, permite que los individuos, con ayuda de la tecnología 
digital, realicen procesos cotidianos más fácilmente (Gallardo, 2020). Por tales motivos, es de 
suponer que por este gran auge tecnológico, los organismos internacionales realicen innumerables 
esfuerzos por centrar las transformaciones de este rubro para acelerar los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible para gozar de un mundo más justo y balanceado (Naciones Unidas, s.f.) y que nadie se 
quede atrás en este proceso.

Desde otra arista, también la industria de iniciativa privada ha impulsado la revolución digital, a 
tenor de la integración e igualdad de las personas. Claramente es vislumbrado este panorama 
con lo que acontece con las Redes Sociales (RS), las cuales han acortado las distancias 
comunicativas, procuran romper los paradigmas tradicionalistas reduccionistas sociales y han 
recodificado al mundo, además de que pueden ser muy asequibles entre los individuos. Las RS 
actualmente fungen como una necesidad de carácter intra e interpersonal y uno de los sectores 
poblacionales que mayormente han sido empoderados con éstas, son los adolescentes, los cuales 
se encuentran activamente cursando la educación secundaria.

Los jóvenes antes mencionados emplean las RS de manera natural, les resulta familiar navegar 
en sus aguas digitales, sobre todo por la existencia y abundancia de contenido que les resulta 
atractivo y hasta cierto punto adictivo (Torres, 2022). Algo que es importante destacar en este 
grupo generacional, es el autodescubrimiento de lo que experimentan al interactuar en las 
RS sobre temáticas de su interés, como lo es para generar amistades, tener esparcimiento y 
momentos de ocio, aproximarse a información que les ayude en estudios escolares, crear códigos 
comunicativos, etc., lo cual puede cobrar mucho valor para ellos. 

Una problemática es que los adolescentes cuando están en la red de navegación dedican 
alrededor de 318 minutos diarios al uso de internet en general, en donde su principal foco de 
interés es hacer presencia en las RS, para lo cual destinan 176 minutos exclusivamente a 
este rubro (Hernández y Rayón, 2021); tanto tiempo invertido a las RS puede incrementar los 
neuroquímicos que dan la sensación de felicidad y bienestar (Cabero y Valencia, 2019), por ende, 
es de suponer que los individuos quieran estar constantemente conectados. 

Esto es alarmante, el que tanto tiempo sea invertido en esos espacios, porque deriva en 
adicción a las RS, y más al considerar que uno de los mayores focos de uso es para el ocio y 
entretenimiento, mediante contenido digital que no enriquecen el saber de los usuarios; la mayor 
cantidad de contenido es infantilizado y neurobiológicamente hace que la etapa de adolescencia 
sea más pronunciada, y la toma de decisiones y el pensamiento crítico es debilitado.

Desde otra panorámica, muchos de los adultos (como migrantes digitales) que envuelven a los 
estudiantes de secundaria, encuentran barreras cuando entran en contacto con los diferentes 
medios digitales (Icaza et al., 2019), sienten animadversión o desmotivación por encontrarlos 
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complejos. Por ende, esta población no resulta empática con los adolescentes del significado de 
las RS, no saben cómo monitorear a los menores de edad para que tengan un uso éticamente 
apropiado de las RS. A grandes rasgos se puede decir que el manejo de las RS al igual que de los 
dispositivos digitales, en general en los estudiantes de secundaria rebasa por mucho los niveles de 
adaptación y desarrollo de las Competencias Digitales (CD) en las personas adultas, como en los 
padres, maestros, directivos, etc. 

El uso desmedido y desubicado de estos sitios digitales, sumados al analfabetismo digital (de 
las personas en general), puede derivar en resultados nocivos de los estudiantes como usuarios 
internautas, tal como en la procrastinación, desinformación, problemas emocionales y afectivos, 
sexting, grooming, doxing, ciberbullying, entre otros (Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, 2019). En este marco de ideas, Valencia et al. (2021) afirman que:

El uso excesivo de las redes sociales puede provocar efectos contraproducentes en los 
jóvenes: aislamiento social, distorsión entre el mundo real y virtual, falta de atención hacia 
otras actividades, depresión, ansiedad, problemas de salud y fracaso escolar. Ante esta 
perspectiva, es importante ofrecer información sobre las redes sociales desde una visión 
educativa (p. 99).

Por tales motivos, es de gran valor para los investigadores de este escrito expresar el objetivo 
central de este estudio, que es: analizar las codificaciones de lo que representan las RS cuando 
son usadas por estudiantes de secundaria desde los ámbitos aprendizaje y conocimiento, 
emociones y entretenimiento; para reorientar su manejo hacia prácticas asertivas que favorezcan 
el desarrollo académico y personal de ellos.

Entre los objetivos específicos se encuentra: discutir áreas de oportunidad entre los estudiantes 
de secundaria del manejo de las redes sociales desde los ámbitos anteriormente descritos; 
concientizar a los actores educativos y a la sociedad en general de los beneficios y riesgos del uso 
de las redes sociales por los adolescentes.

Existe mucho contenido que es divulgado y obtenido por las RS que puede tener connotaciones 
que no necesariamente son positivas para los estudiantes; por ende, debe ser un área de atención 
el conocer cómo se manejan los estudiantes en este tipo de entornos virtuales y lo que representa 
en su vida desde diferentes aristas.

1.1 Marco teórico

1.1.2 Sociedad digitalmente dinámica y el desarrollo de competencias digitales

Existe una constante evolución social como vertiente antropológica, que es una clara característica 
de la naturaleza humana, la cual es el reflejo de las necesidades emergentes de las nuevas 
realidades, en tal sentido, Fiallos (2020) sostiene que:

La cultura ha dejado de ser un concepto estático para transformarse en un objeto de 
reflexión e interpretación; ha perdido su carácter patrimonial para convertirse en un 
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dinamizador de procesos -extendiéndose hasta el campo digital- y en una herramienta de 
transformación social (p. 176).

El mundo contemporáneo está asociado a un nuevo contexto que requiere apreciar con gran 
énfasis, que casi todos los rubros cotidianos están permeados de la tecnología digital, los 
escenarios reales se redefinen y son dibujados de manera diferente. En este hilo conductor 
de ideas, es considerado que para que los individuos puedan permanecer vigentes en un rol 
social activo e interconectados ante la nueva oleada tecnológica, es trascendental que sean 
desarrolladas nuevas habilidades, así como CD en ellos; en este referente de ideas, Silva y Lázaro 
(2020) proclaman que:

La CD es una de las ocho competencias consideradas clave para un ciudadano, necesarias 
desde la primera infancia hasta el final de la vida adulta, que se desarrollan a lo largo de la 
vida en procesos de educación formal, no formal e informal (p. 40).

1.1.3 Tejido social y pensamiento colectivo

Por ende, queda en evidencia la imperativa necesidad de estimular un tejido productivo mediante 
el fortalecimiento del pensamiento colectivo para esculpir un nuevo prototipo de ciudadano 
(Álvarez et al., 2017), que sea más competente y eficaz, y además de que sepa interrelacionarse 
mediante los dispositivos digitales y sus vastas aplicaciones. Para lograr este cometido, es 
imprescindible que desde edades tempranas sean estimuladas las personas para desarrollar CD, 
porque muchas veces no se explotan las posibilidades de las nuevas tecnologías (Lévano et al., 
2019). 

Una ventaja que tienen las nuevas generaciones a diferencia de los adultos es que nacieron en 
una era trasminada de la tecnología digital, por ende, les resulta habitual y sencillo su manejo; 
además son casi los principales consumidores de internet. En México la población de menores de 
edad que implementan los dispositivos digitales para navegar en la web es gigantesca y tiene una 
tendencia de aumentar cada año; tan sólo de los adolescentes, es conocido que aproximadamente 
el 94% de ellos manejan este tipo de medios (Unicef, s.f). 

1.1.4 Redes sociales y adolescentes 

En la actualidad, la red de navegación digital (web 2.0) permite el manejo de múltiples plataformas 
de interacción sociales como las RS, las que más destacan por su demanda son TikTok, Twitter, 
Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube; éstas les sirven a los adolescentes para crear 
puentes de conexión entre el contenido disponible en los ciberespacios y ellos, favoreciendo la 
socialización, a encontrar un punto de confort emocional con diferentes acentos socioafectivos, el 
contar con momentos de distracción y esparcimiento. 

Cabe destacar que el uso de las RS también puede estar permeado de grandes atributos que 
beneficien a los adolescentes para sus estudios, el cual corresponde a la educación secundaria 
(cuando estos están en el rango de edad entre los 12 a 15 años), porque pueden encontrar datos o 
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ellos mismos divulgar información que resulte valiosa para los diversos confines educativos. Por tal 
motivo, Ramírez et al. (2022) afirman que:

La introducción de nuevas tecnologías, redes sociales, big data, Internet de las Cosas (IoT), 
etc. han impactado en la enseñanza y el aprendizaje, tanto en entornos presenciales, como 
a distancia (elearning, blended learning, mlearning). La integración de las TIC y de las 
herramientas tecnológicas en las escuelas supone un gran reto de cara a la nueva era del 
sistema de educación (p. 11).

Por otro lado, las RS manejadas por los jóvenes estudiantes generan estados de validación, 
propician estadios emocionales tales como felicidad, tristeza, enojo, ansiedad, sorpresa, amor, 
entre otros; también moldean el desarrollo de la personalidad

A sabiendas de la amplia gama de oportunidades que se pueden desarrollar al estar inmerso 
en las RS, es relevante que los padres o tutores estén al pendiente de cómo interactúan los 
menores de edad con dichas plataformas, es necesario establecer una comunicación abierta y 
honesta sobre los atributos al igual que de los riesgos de las RS. A tal efecto, los adultos deben de 
interrelacionarse con lo que resulta importante para sus hijos y renovar sus saberes tecnológicos. 
Existen muchos espacios digitales que ofrecen asesoría o tutoriales del monitoreo responsable de 
los hijos con las RS, como lo que es establecido en la página Famisafe o, en Laita Digital (canal de 
YouTube) para conocer los controles parentales.

También es importante que al concientizar el alcance que han cobrado estos medios y que la 
educación conlleva procesos evolutivos, resulta imperdible describir que los actores educativos 
deben considerar los retos de estar vigente con el empleo de la tecnología. Las RS son una nueva 
manera de concebir terrenos que involucren estrategias pedagógicas y didácticas, que aproximen 
a los estudiantes y profesores dentro y fuera del aula. 

Metodología 
El presente estudio aspira a dar respuesta de los datos de sentido que extendieron los 
participantes al compartir sus expresiones subjetivas con lo que piensan cuando están empleando 
las RS. A tal efecto, fue desarrollada una investigación empírica de carácter cuantitativa 
(Hernández, 2010).

Fue desarrollado un enfoque descriptivo porque no sólo se contemplaron las acciones de 
contingencia, sino también las relaciones aprióricas para todo caso que fuera considerado como 
presente en el momento que fue recabada la información y que puede ser aplicado en un futuro. 

A grandes rasgos es información expresada a conciencia de manera personal gracias a 
subjetividades, las cuales son sistematizada para poder emprender una investigación de ésta 
naturaleza (Lohmar, 2007). Adicionalmente a esto, únicamente la información fue recolectada en 
un momento, metodológicamente este mecanismo es considerado como transversal.
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Para los autores de este manuscrito la edificación del objeto de estudio parte de los primeros 
hallazgos de la investigación centrada en la interacción sobre conocimiento y socialización con 
estudiantes de secundaria en Sitios de Redes Sociales (SRS), realizada por Reza et al. (2023) 
los cuales sostienen que “los estudiantes anteriormente descritos cuentan con un gran deseo 
de pertenecer a grupos, interrelacionarse y sentir aprobación de pares; las redes sociales son 
espacios en donde pueden atender esas necesidades de conexión social” (p. 4). 

Por consiguiente y para dar marcha a la investigación actual, fue necesario extender algunos de 
los principales significados relacionados con los estudiantes cuando están inmersos en las RS; por 
ende, se desarrollaron tres dimensiones de estudio, las cuales fueron:

a. Aprendizaje y Conocimiento. La interconectividad una relativa nueva ruta de favorecer a 
los diferentes actores de este sector a tener acceso a información (Hernández y Medina, 
2015). 

b. Emociones. Las RS puede desencadenar múltiples emociones, de las cuales es importante 
que los jóvenes estudiantes aprendan a reconocer, así como las personas que se 
involucran en su la vida cotidiana (Rodriguez y Sebastian, 2020).

c. Entretenimiento. Son aliados interactivos donde las gratificaciones experimentadas motivan 
su continuo uso (Dhir et al., 2018).

Una vez esclareciendo las diferentes aristas como unidad de análisis, fueron establecidos los 
diferentes momentos para abordar la investigación. En primer término, se ahondó en la teoría 
fundamentada, que destaca por discernir el impacto que han cobrado las RS de manera general 
y en especial con los internautas adolescentes e identificar una problemática con relación a este 
punto descrito.

En segundo lugar, el diseñar y aplicar el instrumento diagnóstico con base a las tres dimensiones 
previstas a la población muestral; en tercer término, se realizó un análisis de la información 
recabada con los sujetos de estudio en contraste con la teoría fundamentada y de otros autores 
para establecer un principio epistémico.

Como último punto, se procedió a dar pie a la construcción de opiniones empíricas con sustento 
investigativo para brindar posibles respuestas de las situaciones-problema planteadas sobre el 
manejo de las RS entre los estudiantes de secundaria.

2.1 Participantes

Los estudiantes que participaron para atender el instrumento diagnóstico y expresaron la 
subjetividad de sus paradigmas, forman parte de la capital metropolitana de la Ciudad de México 
y se encuentran cursando la educación secundaria tanto en escuelas del sector privado como del 
público. La selección muestral de los estudiantes adolescentes fue mediada bajo el criterio de 
intencionalidad que es de gran uso en muestras no probabilísticas; resulta importante su uso en 
etapas exploratorias de casos típicos para adentrarse en lo que piensan los participantes de un 
estudio para obtener información clave sobre situaciones específicas (Martínez, 2011). 
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Además, para este criterio, los docentes que se encargan de mediar el trayecto formativo de los 
estudiantes tuvieron que ser consultados previamente para que sus alumnos pudieran atender el 
instrumento diagnóstico. Por otro lado, como los encuestados eran menores de edad, fue relevante 
mantener su anonimato para salvaguardar su privacidad e integridad.

Los participantes fueron un total de 560 estudiantes (397 de escuelas públicas [70.9%] y 163 
de escuelas privadas [29.1%]) con un rango de edades que oscilaron entre los 11 y 15 años, los 
cuales se encontraban distribuidos en diferentes ciclos escolares, de las escuelas públicas en 
un 33.0% eran de primer año, el 15.1% de segundo año escolar y el 51.9% pertenecían a tercer 
año; del sector privado el 4.9% eran de primer año, el 4.9% de segundo año escolar y el 90.2% 
pertenecían a tercer año. El género de los alumnos de las escuelas públicas era de un 57.2% para 
las mujeres, 40.1% para los hombres, 0.8% fueron los que se denominaron como otro género y el 
2.0% prefirió no esclarecer esta interrogante; de las escuelas particulares el 51.5% son mujeres, 
42.3% fueron hombres, 2.5% se denominaron como otro género y el 3.7% prefirió no esclarecer 
esta pregunta.

2.2 Instrumento

Estuvo orientado a obtener información de lo que los estudiantes expresan con relación al empleo 
de las RS desde las múltiples dimensiones de análisis; por consiguiente, el diseño instrumental 
fue ad hoc. Se construyeron 10 reactivos para la dimensión de Aprendizaje y Conocimiento, 11 
para la dimensión de Emociones y 9 para la dimensión Entretenimiento. Para que pudieran ser 
contestados cada uno de los reactivos de las dimensiones antes mencionadas, fue empleada la 
escala de Likert porque ayuda a determinar el valor de variables cualitativas que por su origen 
pueden acentuar un orden y favorecen a crear indicadores estadísticos confiables (Canto et al., 
2020). Los intervalos de dicha escala en el instrumento fueron: 5= Totalmente de acuerdo, 4= De 
acuerdo, 3= Indeciso, 2= En desacuerdo y 1= Totalmente en desacuerdo.

2.3 Procedimiento y análisis de datos

Mediante la red de navegación digital 2.0 fue empleada la plataforma digital Google Formularios 
para que los estudiantes pudieran contestar el instrumento diagnóstico, gracias a su fácil manejoº; 
los datos obtenidos fueron exportados de la plataforma antes mencionada a una hoja de Excel y 
subsecuentemente para el tratamiento de la información al paquete estadístico de SPSS V.25. 

Resultó determinante medir la consistencia interna de la información obtenida para saber si era 
confiable, es por esto por lo que se utilizó el coeficiente de la Alfa de Cronbach en todas las 
variables cualitativas de análisis. La prueba de Kolmogorov-Smirvov cobró significado de uso para 
conocer qué tipo de distribución era prevista, lo que sugirió que fueran empleados los estadísticos 
de Chi Cuadrado de Pearson por un lado y por otro, la prueba de U de Mann-Whitney para la 
comparativa de las pruebas no paramétricas de las muestras independientes.
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Resultados 
Destaca desde la panorámica de la confiabilidad del instrumento, que este cuenta con una 
consistencia (la cual fue comprobada estadísticamente por el Alfa de Cronbach) general excelente 
(0.91), así mismo, las tres dimensiones: Aprendizaje y conocimiento (0.70), Emocional (0.85) y 
Entretenimiento (0.78) son vislumbradas con coeficientes adecuados y buenos; de acuerdo con el 
siguiente consenso: un coeficiente de confiabilidad igual o mayor a 0.90 es excelente, 0.80 a 0.89 
es buena, 0.70 a 0.79 es adecuada, 0.60 a 0.69 es limitada y si es menor a 0.60 se recomienda 
realizar otra prueba con mejor confiabilidad (Hogan, 2015). 

Después de realizar la prueba de Normalidad, como hallazgo fue revelado que las pruebas 
estadísticas correlaciones de las variables cualitativas se tenían que direccionar por rutas no 
paramétricas (p= .000).

El espacio muestral del instrumento fue situado y comparado a partir de la variante relacionada al 
tipo de escuela, pública o privada, partiendo de la noción de “educación comunitaria”, conceptos 
contemplados recientemente en la Educación Básica en la Ciudad de México a través de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM) que propone un proyecto educativo integral y humanista con miras hacia 
una comunidad educativa exitosa. 

Los resultados obtenidos de los datos entre la comparativa de la variable Aprendizaje y 
Conocimiento (ver Tabla 1) mostraron diferencias significativas (p < .05)  en la pregunta 1 (X2 

= 15.110, p= .004; U= 27971.000, p= .008); pregunta 3 (X2 = 37.511, p= .000; U= 22923.500, p= 
.000); pregunta 4 (X2 = 15.068, p= .004; U= 26852.500, p= .001); pregunta 5 (X2 = 23578, p= .000; 
U= 25072.500, p= .000); pregunta 7 (X2 = 11.953, p= .017; U= 27979.000, p= .007); pregunta 8 (X2 

= 143.558, p= .006; U= 27398.000, p= .003) y pregunta 9 (X2 = 17.351, p= .002; U= 26255.000, p= 
.000). En los ítems 2, 6 y 10 no existieron diferencias significativas.

Es importante mencionar que el encontrar pruebas estadísticamente significativas entre dos 
grupos permite exaltar las diferencias entre sí, las cuales serán valoradas a detalle en el apartado 
de discusión de resultados. 
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Tabla 1

Comparativa de la Dimensión Aprendizaje y Conocimiento

Ítems X2 Sig.    U Sig.
1. Te apoyas de tus redes sociales para aprender más de tus 
materias de secundaria de manera voluntaria

15.110 .004 27971.000 .008

2. Tu (s) profesor (es) de secundaria te pide (n)  tener redes 
sociales para usarlas en relación a la (s) asignatura (s) de 
secundaria

7.575 .108 32255.500 .953

3.  El uso de las redes sociales en las asignaturas las haría más 
atractivas

37.511 .000 22923.500 .000

4. Tus profesores de secundaria usan las redes sociales para 
enseñar contenido escolar

15.068 .004 26852.500 .001

5. Las redes sociales facilitan el aprendizaje 23.578 .000 25072.500 .000
6. Confías en la calidad y veracidad de la información de las 
redes sociales para apoyarte en tus actividades y tareas de clase

8.077 .088 32217.500 .934

7. A pesar de tener redes sociales te concentras para hacer todos 
tus deberes escolares

11.953 .017 27979.000 .007

8. Es más fácil encontrar información de tus actividades y 
tareas escolares en redes sociales que por otros medios (libros, 
enciclopedias, televisión, radio, páginas de internet que no sean 
redes sociales)

14.558 .006 27398.000 .003

9. Es importante aprender contenido académico con el apoyo de 
las redes sociales

17.351 .002 26255.000 .000

10. Las personas que suben contenido a las redes sociales con 
relación a temas académicos deberían de capacitarse para hacer 
las cosas de calidad e interés

3.528 .479 29696.000 .104

Así mismo, en la comparativa de la variable Emociones (ver Tabla 2) se muestra que existieron 
diferencias significativas  (p < .05) en la pregunta 11 (X2 = 43.666, p= .000; U= 21831.000, p= 
.000); pregunta 12 (X2 = 21.294, p= .000; U= 27658.000, p= .000); pregunta 13 (X2 = 13.509, 
p= .009; U= 29577.000, p= .097); pregunta 15 (X2 = 14.567, p= .006; U= 26327.500, p= .000); 
pregunta 16 (X2 = 20.767, p= .000; U= 25694.500, p= .000); pregunta 17 (X2 = 21.781, p= .000; 
U= 25694.500, p= .002); pregunta 18 (X2 = 14.128, p= .000; U= 26162.500, p= .000); pregunta 19 
(X2 = 22.714, p= .000; U= 24775.500, p= .000); pregunta 20 (X2 = 33.919, p= .000; U= 22966.500, 
p= .000); pregunta 21 (X2 = 18.920, p= .001; U= 22230.000, p= .000). El reactivo 13 no tuvo 
diferencias significativas.
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Tabla 2

Comparativa de la Dimensión Emociones

Ítems X2 Sig.    U Sig.
11. Usar las redes sociales en general causa felicidad 43.666 .000 21831.000 .000
12. Usar las redes sociales en general causa tristeza 21.294 .000 27658.000 .005
13. Usar las redes sociales en general te causa enojo 13.509 .009 29577.000 .097
14. Usar las redes sociales en general te causa ansiedad 8.549 .073 28855.000 .037
15. Usar las redes sociales para escapar de tu realidad 14.567 .006 26327.000 .000
16. Usar las redes sociales para sentirte incluido en algún círculo 
social

20.767 .000 25694.500 .000

17. Te sientes importante al usar las redes sociales 21.781 .000 27196.000 .002
18. Sientes libertad cuando usas las redes sociales 14.128 .000 26162.500 .000
19. Consideras valioso usar tu tiempo en las redes sociales 22.714 .000 24775.500 .000
20. Sientes la necesidad de usar diario las redes sociales 33.919 .000 22966.500 .000
21. Te interesa las reacciones (like, me importa, enfadado, 
triste, me divierte, amor, etc.) de las demás personas sobre tus 
publicaciones personales en las redes sociales

18.92 .001 25230.000 .000

Por otro lado, la comparativa de la variable Entretenimiento (Tabla 3), mostró diferencias 
significativas (p < .05) en la pregunta 22 (X2 = 25.147, p= .000; U= 25070.000, p= .000); pregunta 
23 (X2 = 23.927, p= .000; U= 24231.500, p= .000); pregunta 24 (X2 = 23.359, p= .000; U= 
23842.500, p= .000); pregunta 25 (X2 = 21.188, p= .000; U= 25637.000, p= .000); pregunta 28 (X2 

= 16.483, p= .002; U= 31300.000, p= .526); pregunta  30 (X2 = 13.129, p= .010; U= 27839.000, p= 
.006). Los reactivos 26, 27 y 29 no mostraron diferencias significativas.

Tabla 3

 Comparativa de la dimensión Entretenimiento

Ítems X2 Sig.    U Sig.
22. ¿Te gusta ver y compartir memes en redes sociales? 25.147 .000 25070.000 .000
23. ¿Te gusta enterarte lo que hace la gente famosa como 
artistas, deportistas, etc. en las redes sociales?

23.927 .000 24231.500 .000

24. ¿Te gusta el contenido de las “historias” en las redes 
sociales?

23.359 .000 23842.500 .000

25. ¿Te gusta el contenido de los “reels” en las redes sociales? 21.188 .000 25637.000 .000
26. ¿Te gusta el contenido de los “en vivo” (live) en las redes 
sociales?

1.966 .744 31518.000 .621

27. ¿Te gusta el contenido de los “boomerang” en las redes 
sociales?

8.735 .068 29408.000 .080

28. ¿Prefieres escuchar sólo audios en las redes sociales? 16.483 .002 31300.000 .526
29. ¿Prefieres ver sólo imágenes con texto en las redes sociales? 3.155 .535 31936.000 .801
30. ¿Prefieres el contenido en videos en las redes sociales? 13.129 .010 27839.000 .006
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De acuerdo con lo que expresan los estudiantes con relación al empleo de RS desde diferentes 
enfoques, la información fue revelada mediante una codificación que relaciona el número de 
estudiantes por estratos de Likert con cada uno de los ítems o variables del instrumento. Para la 
dimensión Aprendizaje y Conocimiento (ver Figura 1) los ítems (del 1 al 10) fueron contrastados 
acorde al tipo de escuela y son mencionados inicialmente los alumnos de escuelas públicas 
seguido de los de privadas.

El ítem 1 cuestiona el uso y apoyo de las RS para aprender más de sus materias de manera 
voluntaria, en donde expresaron 98 y 36 que estuvieron totalmente de acuerdo, 179 y 57 de 
acuerdo, 91 y 42 indecisos, 20 y 17 en desacuerdo, 9 y 11 totalmente en desacuerdo. El ítem 2, 
sobre si su (s) profesor (es) les solicitan el uso de RS para fines propios de la materia de estudio, 
11 y 7 dijeron estar totalmente de acuerdo, 56 y 30 de acuerdo, 104 y 37 indecisos, 112 y 32 en 
desacuerdo, 114 y 57 totalmente en desacuerdo. La pregunta 3 revela si el uso de las RS haría 
más atractiva a la asignatura, 70 y 67 se mostraron totalmente de acuerdo, 124 y 45 de acuerdo, 
131 y 37 indecisos, 49 y 32 en desacuerdo, 23 y 4 totalmente en desacuerdo. 

Así mismo, en la pregunta 4 se cuestionó si los profesores usan RS para enseñar contenido 
escolar, de los alumnos, 75 y 49 mencionaron estar totalmente de acuerdo, 105 y 48 de acuerdo, 
119 y 40 indecisos, 62 y 22 en desacuerdo, 36 y 15 totalmente en desacuerdo. El reactivo 5, 
precisa sobre si las RS facilitan el aprendizaje, 51 y 47 están totalmente de acuerdo, 124 y 52 de 
acuerdo, 164 y 50 indecisos, 45 y 11 en desacuerdo, 13 y 3 totalmente en desacuerdo. El ítem 
6 sobre si confían en la calidad y veracidad de la información que obtienen a través de RS para 
sus actividades escolares, 48 y 28 dijeron que se encuentran totalmente de acuerdo, 125 y 37 de 
acuerdo, 157 y 67 indecisos, 49 y 25 en desacuerdo, 22 y 6 totalmente en desacuerdo. 

El ítem 7 interroga sobre si a pesar de tener RS consiguen concentrarse para cumplir con sus 
deberes académicos, a lo cual 149 y 48 sostienen estar totalmente de acuerdo, 182 y 69 de 
acuerdo,47 y 37 indecisos, 13 y 7 en desacuerdo, 6 y 2 totalmente en desacuerdo. La pregunta 8 
está centrada en la facilidad de encontrar información escolar en RS que en otro tipo de medios 
(libro, enciclopedia, televisión, radio, etc.), los informantes responden 85 y 56 totalmente de 
acuerdo, 118 y 46 de acuerdo, 112 y 32 indecisos, 50 y 23 en desacuerdo, 32 y 6 totalmente en 
desacuerdo. 

Respecto a la variable 9, es importante aprender contenido académico con apoyo de RS, 42 y 36 
se dicen totalmente de acuerdo, 148 y 64 de acuerdo, 150 y 49 indecisos, 39 y 12 en desacuerdo, 
18 y 2 totalmente en desacuerdo. Y para el reactivo 10, que menciona si las personas que se 
dedican a subir contenido a RS en un ámbito académico deberían recibir capacitación para mostrar 
contenido de calidad, 101 y 54 replicaron estar totalmente de acuerdo, 177 y 66 de acuerdo, 100 y 
37 indecisos, 13 y 4 en desacuerdo y 6 y 2 totalmente en desacuerdo.
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Figura 1

Comparativa de la Dimensión Aprendizaje y Conocimiento de las Escuelas Públicas vs Privadas

En la dimensión Emociones (ver Figura 2) los datos fueron representados de la misma manera que 
en la dimensión anterior.

La pregunta 11 considera a la felicidad como consecuencia del uso de RS de lo cual 61 y 62 se 
identifican totalmente de acuerdo, 136 y 56 de acuerdo, 145 y 39 indecisos, 42 y 5 en desacuerdo, 
13 y 1 totalmente en desacuerdo. El reactivo 12 considera al sentimiento de tristeza como 
consecuencia, en tal caso, 9 y 12 se encuentran totalmente de acuerdo, 44 y 35 de acuerdo, 166 y 
56 indecisos, 112 y 33 en desacuerdo, 66 y 27 totalmente en desacuerdo. 

La pregunta 13 con respecto al enojo como consecuencia del uso de RS mostró, 7 y 10 totalmente 
de acuerdo, 44 y 29 de acuerdo, 147 y 48 indecisos, 113 y 42 en desacuerdo, 86 y 34 totalmente 
en desacuerdo. La ansiedad como causa del uso de redes es referida en la pregunta 14, en 
que, 12 y 11 están totalmente de acuerdo, 55 y 29 de acuerdo, 125 y 55 indecisos, 105 y 30 en 
desacuerdo, 100 y 38 totalmente en desacuerdo. En el reactivo 15 se consideran a las RS como 
un medio para escapar de la realidad, en la que, 60 y 35 se muestran totalmente de acuerdo, 93 y 
50 de acuerdo, 83 y 39 indecisos, 92 y 22 en desacuerdo, 69 y 17 totalmente en desacuerdo. 

El ítem 16 refiere al uso de redes para sentirse incluido en un grupo social, de los alumnos 23 
y 23 se encuentran totalmente de acuerdo, 54 y 32 de acuerdo, 92 y 44 indecisos, 120 y 31 en 
desacuerdo, 108 y 33 totalmente en desacuerdo. Sobre el sentir de importancia, el ítem 17 revela 
que, 18 y 17 se dicen totalmente de acuerdo, 26 y 23 de acuerdo, 102 y 46 indecisos, 148 y 37 en 
desacuerdo, 103 y 40 totalmente en desacuerdo. En referencia al sentimiento de libertad, el ítem 
18 demuestra 56 y 35 totalmente de acuerdo, 113 y 61 de acuerdo, 118 y 39 indecisos, 68 y 20 en 
desacuerdo, 42 y 8 totalmente en desacuerdo. 

En cuanto al tiempo dedicado en redes (ítem 19), 13 y 15 totalmente de acuerdo, 63 y 42 de 
acuerdo, 156 y 65 indecisos, 104 y 27 en desacuerdo, 61 y 14 totalmente en desacuerdo. Sobre 



REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL
QUITO-ECUADOR
2023

26

REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL – VOL. 10 NÚM. 3 – SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023

el sentir la necesidad de ocupar diario las RS, el ítem 20 evidencio que, 37 y 38 se precisan 
totalmente de acuerdo, 71 y 39 de acuerdo, 108 y 48 indecisos, 115 y 24 en desacuerdo, 66 y 
14 totalmente en desacuerdo. Y sobre su interés para recibir reacciones de otras personas a sus 
publicaciones personales, expresan 28 y 25 estar totalmente de acuerdo, 58 y 34 de acuerdo, 81 y 
38 indecisos, 111 y 36 en desacuerdo, 119 y 30 totalmente en desacuerdo.

Figura 2

 Comparativa de la Dimensión Emociones de las Escuelas Públicas vs Privadas

Para la dimensión Entretenimiento (ver Figura 3) los datos también se representaron conforme a la 
primera dimensión y los resultados (del 22 al 30) se describen en el mismo orden de alumnos de 
escuela pública y consecuentemente alumnos de privada.

El ítem 22 objeta sobre su gusto por ver y compartir memes, en donde, 94 y 66 sienten estar 
totalmente de acuerdo, 148 y 54 de acuerdo, 60 y 28 indecisos, 62 y 9 en desacuerdo, 33 y 6 
totalmente en desacuerdo. El ítem 23 responde a su gusto por conocer la vida de gente famosa y 
se observa que, 85 y 61 están totalmente de acuerdo, 130 y 57 de acuerdo, 88 y 29 indecisos, 56 
y 10 en desacuerdo, 38 y 6 totalmente en desacuerdo. Sobre el gusto por la herramienta historias 
de contenido, la pregunta 24 obtuvo 83 y 63 totalmente de acuerdo, 125 y 63 de acuerdo, 90 y 24 
indecisos, 51 y 10 en desacuerdo, 48 y 3 totalmente en desacuerdo. 

Acorde al reactivo 25, sobre el gusto por la herramienta reels de contenido, 63 y 52 se dicen 
totalmente de acuerdo, 124 y 51 de acuerdo, 105 y 28 indecisos, 59 y 20 en desacuerdo, 46 y 12 
totalmente en desacuerdo. Según la pregunta 26 sobre su gusto por el contenido en vivo (live), 
53 y 23 se muestran totalmente de acuerdo, 93 y 38 de acuerdo, 112 y 52 indecisos, 85 y 27 en 
desacuerdo, 54 y 23 totalmente en desacuerdo. De semejante forma el ítem 27, sobre su gusto por 
la herramienta boomerang, 23 y 21 se encuentran totalmente de acuerdo, 67 y 30 de acuerdo, 137 
y 49 indecisos, 96 y 35 en desacuerdo, 74 y 28 totalmente en desacuerdo. 

En otro sentido, sobre su preferencia para escuchar principalmente audios en RS, de la pregunta 
28, 13 y 16 se encuentran totalmente de acuerdo, 80 y 17 de acuerdo, 155 y 62 indecisos, 98 y 46 
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en desacuerdo, 51 y 22 totalmente en desacuerdo. De la preferencia para ver con mayor énfasis 
imágenes con texto, la pregunta 29 demuestra que, 29 y 16 se refieren totalmente de acuerdo, 94 
y 29 de acuerdo, 156 y 70 indecisos, 83 y 33 en desacuerdo, 35 y 15 totalmente en desacuerdo. 
Finalmente, sobre la preferencia de ver contenidos en redes, el reactivo 30 identificó a 95 y 63 
totalmente de acuerdo, 176 y 56 de acuerdo, 101 y 37 indecisos, 14 y 3 en desacuerdo, 11 y 4 
totalmente en desacuerdo. 

Figura 3

Comparativa de la Dimensión Entretenimiento de las Escuelas Públicas vs Privadas

3.1 Discusión

La tecnología pensada como doxa, haciendo referencia a las codificaciones de pensamiento 
personal y al conocimiento que puede ser común, edifica múltiples unidades de análisis cuando 
éstas son expuestas a la luz por el uso de las RS. La extensión de las subjetividades de los 
estudiantes cuando interactúan mediante las RS en relación con la variable Aprendizaje y 
conocimiento, consideran de manera general que pueden usar estos espacios virtuales para 
aprender más, además de que sienten que el proceso es más atractivo en contraste con 
enseñanzas tradicionalistas. Los alumnos de escuelas privadas consideran que es más fácil 
encontrar información que les sirva para la escuela a través de las RS que por otras vías como lo 
son libros, revistas, tv, páginas web que no sean RS.

Es poco el personal docente que se encuentra acomodado con el manejo de las RS para usarlas 
como recurso didáctico en el aula y para solicitar que sus estudiantes ahonden en información 
que nutra su trayectoria escolar; en este hilo conductor de ideas los alumnos de ambos sectores 
educativos comentaron que sus profesores no les solicitan usar RS para acompañar su formación 
académica y tampoco piden que les sigan en RS para compartir o difundir información; éstas 
afirmaciones pueden ligarse a la falta del desarrollo de CD. No obstante, es preciso destacar 
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cómo algunos profesores pueden encontrar un significado valioso al permitir aproximar las RS en 
el aula y encontrar información acorde a las necesidades académicas; de la misma forma, en su 
investigación de RS Mateus y Quiroz (2021) destacan el caso de una docente que afirma:

Algunos alumnos me han salvado la vida en ocasiones de redes sociales y así aprendemos. 
Con el otro salón, yo era la “trome” [experta], porque había aprendido con el anterior salón. 
Estamos con todas las ganas de aprender y estar a la altura con los estudiantes (p. 13).

Al cambiar de enfoque, los estudiantes de escuelas tanto privadas, como públicas, se sienten con 
indecisión si las RS son un medio relevante para obtener información que pueda ser pertinente con 
sus asignaturas; lo cual está íntimamente relacionado a que sus profesores no los orientan a usar 
estos terrenos digitales en aras de propiciar nuevas herramientas didácticas, como previamente 
había sido expuesto. En efecto dominó, el mismo núcleo de individuos expresan incertidumbre si el 
contenido que es divulgado en RS es verídico y de calidad.

Uno de los factores que llama la atención es cuando los alumnos refieren que las RS no 
los desconcentran para atender sus deberes en la escuela secundaria. Sin embargo, cabe 
destacar que está altamente documentado la contradicción a la afirmación de ellos por múltiples 
investigaciones, al denotar que los estudiantes prefieren chatear, escuchar música, ponerse al día 
de las publicaciones de amistades, ver videos de entretenimiento, estar en situaciones de ocio; en 
pocas palabras, prevalece el procrastinar (Espinoza y Chávez, 2021).

El creciente interés por explorar las emociones en entornos virtuales, donde la cultura digital 
establece mecanismos de interacción con el uso de las RS, permite analizar las respuestas de 
estudiantes de educación secundaria y la correlación de categorías contenidas en la dimensión 
Emociones; diversos estudios destacan las RS como el espacio en el cual los sentimientos 
son expresados a partir de la comunicación difundida, en consecuencia, los usuarios pueden 
experimentar: empatía, indiferencia celos, resentimiento, amor, odio, felicidad, agrado, celos, 
envidia, entre otros.

Otro aspecto para subrayar es la adicción que propician las RS y el efecto que genera en los 
adolescentes, ocasionando que prevalezcan conectados e inmersos en las redes por varias 
horas debido a la inmediatez, accesibilidad, intereses, necesidad de comunicación, socialización, 
de compartir contenidos, etc. Las particularidades del entorno digital y la expresión emocional 
donde no hay contacto físico alguno y en la cual la comunicación entre los usuarios puede o 
no ser síncrona, no es impedimento alguno para detonar estados anímicos; es así como Derks 
et al. (2008) sostienen que “las emociones positivas se expresan en la misma medida que en 
las interacciones cara a cara y las emociones negativas intensas incluso se expresan más 
abiertamente” (p. 780).

Diversas investigaciones han documentado algunos efectos relacionales que pasan por estados 
anímicos y de contraste como son la felicidad, tristeza, ansiedad, enojo; así como un espacio 
“seguro” que les posibilita evadir la realidad; también el incremento de las RS brinda a los jóvenes 
un sentido de pertenencia al grupo. Por otro lado, el efecto que tienen las reacciones en las RS 
puede provocar sentimientos como deseo, entusiasmo, intriga, aprecio, frustración, por enunciar 
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algunas. La medición de las emociones y reacciones de los cibernautas pueden observarse 
también a través del uso de emoticonos (Jibril y Abdullah, 2013 citado por Serrano, 2016). Por otra 
parte, Kappas y Krämer (2011) afirman que cuando la interacción digital es mediada por video, es 
más fácil el reconocimiento gestual de expresiones e interpretación de las emociones. 

Asimismo, es conveniente resaltar los resultados de esta investigación para explicar la influencia 
e impacto de las RS en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, se encontró que de las 
10 preguntas que integran esta dimensión 9 de ellas arrojan diferencias significativas entre los 
grupos de estudio; lo cual puede deberse a factores del entorno familiar, social, económico y de 
estereotipos (Guevara y Espinosa, 2014)

Indudablemente la aparición de las RS y su uso como herramienta de entretenimiento, se debe 
a la tendencia y popularidad de ciertas redes entre adolescentes y jóvenes para el consumo y 
creación de contenidos que pueden ser de alto impacto, tales como: reels, videos en tiempo real 
o pregrabados, boomerans, historias, mensajes, perfiles, imágenes, textos, publicidad, música, 
películas, foros, etc., que son de interés por los consumidores de información digital y también, 
resultan ser detonadores para hacer uso continuo de las RS, hasta el grado de generar adicción 
(Valencia et al., 2021). De ahí el auge e incremento de usuarios, los cuales encuentran estos 
espacios como una opción para acompañar sus vidas.

Las diferentes RS están direccionadas a un tipo de usuario en específico; algunos usuarios 
publican información que se consideraba íntima o personal como; el algoritmo de las redes detecta 
la clase de contenido en el que el usuario pretende ahondar y le proporciona más información 
semejante, de esta forma los jóvenes pueden permanecer horas conectados, utilizando sus redes 
como mecanismo de entretenimiento. Razón por la cual docentes de secundaria deben conocer 
las redes que manejan sus alumnos, para parcialmente adoptarlas para acompañar el aula y 
reinventar la práctica que habitualmente se les da a estos espacios y cambiar el panorama del 
alumnado.

Para entender las RS y la necesidad de ser usadas por los estudiantes de secundaria, es 
imprescindible tener presente que la sociedad tiene como característica el dinamismo, en el cual 
existen ciertos códigos elementales en la comunicación para interactuar en un sistema evolutivo 
y complejo; en este sentido, están involucrados los intereses de las comunidades, del medio 
ambiente, de la vivienda y propiamente, los de cada individuo. 

A tal efecto, Martín (2019) sostiene que:

El análisis de los cambios sociohistóricos tiene que tomar en cuenta la capacidad de 
transformación que en cada momento tienen las mediaciones sociales. Ahora, pueden incidir 
en esos cambios a dos niveles diferentes.

A nivel de las organizaciones sociales: cuando las mediaciones afectan a las formas 
de relación entre sus miembros son efectos sociogenéticos. A nivel de la naturaleza de 
nuestra especie: cuando afectan a las pautas que regulan las interacciones entre los seres 
humanos, son efectos antropogenéticos (p. 4).
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Es por esto por lo que es concientizado que la comunicación por las RS es el resultado acelerado 
de la cuarta revolución industrial, que está dotada de grandes avances en comunicación digital 
y de una infraestructura muy robusta; dichos procesos han repercutido en la realidad que se 
vive y en la interrelación de los humanos. No es de extrañar que el manejo de estos medios 
comunicativos para estrechar lazos socioafectivos y de revisión de contenido, sea por el 
conglomerado generacional que está familiarizado con los dispositivos digitales y sus respectivas 
aplicaciones, y que además, es el objeto de estudio en la presente investigación: los adolescentes 
de educación secundaria; porque son considerados los futuros ciudadanos un mundo globalizado, 
en la cual pueden hacer aportaciones valiosas demostrando sus competencias digitales 
comunicativas.

Para poder construir a un miembro de la sociedad con atributos morales, afectivos y de 
competencias digitales, la escuela debe brindar una educación digital y favorecer el desarrollo de 
un pensamiento crítico, para que los alumnos interactúen, compartan, se retroalimenten, disfruten 
del aprender para toda la vida, sean cuidadosos del entorno natural y contexto social; esto brindará 
de elementos base para un pleno desarrollo con conciencia y compromiso acorde a la sociedad 
tecnológica y que permita enfrentar los desafíos globales. 

Conclusiones 
Para los centros escolares y sus respectivos engranajes, las RS son un área extremadamente fértil 
para ser consideradas en el aula, además de que pueden ser pertinentes a los nuevos esquemas 
de enseñanza que vinculan lo que tradicionalmente se hace (en la era digital) con las TIC y las 
TAC para extender los confines de la enseñanza y aprendizaje al incorporar el empoderamiento, 
la participación, las comunidades educativas mediante nodos que construyan nuevos saberes 
plurales, en pocas palabras, hacer un uso inclusivo de las TEP; con apoyo de la tecnología 
pensada como algo que fortalece el pensamiento crítico personal, y a su vez, el pensamiento que 
también es un entretejido en colectivo.

Es pertinente que los engranajes del sector educativo y que, a su vez, son migrantes digitales 
(adultos), consideren la implementación de las RS para acceder a contenido digital que pueda ser 
usado para atender contenido curricular, claro está, que en páginas que contengan información 
sustentada y validada. Una responsabilidad profesional y social que tienen estos individuos es la 
adaptación a los cambios para atender las necesidades del estudiantado. Lo previamente descrito 
es porque las RS son parte de la vida diaria de los estudiantes y es relevante considerar lo que es 
parte de su cultura.

Evidentemente el principal foco de interés para los estudiantes al navegar en las RS es para 
acceder a contenido de entretenimiento y entretenimiento, a información que no nutre al saber 
de ellos, estimula la procrastinación y el distanciamiento físico con las personas que están en su 
entorno por estar atentos a las novedades del día a día de las RS.

Las RS son espacios muy atractivos para los jóvenes estudiantes porque encuentran múltiple 
contenido que les resulta trascendental para su vida cotidiana, pueden expresarse de manera 
libre y acceder a información de manera rápida y concreta; el uso en general de las RS puede 



REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL
QUITO-ECUADOR
2023

31

e-ISSN: 2631 - 2786
rcientifica@uisrael.edu.ec

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y USO DE REDES SOCIALES: APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO, EMOCIONES 
Y ENTRETENIMIENTO

desencadenar diversas emociones entre estos cibernautas como felicidad, ansiedad, tristeza, 
amor, odio, etc. 

A tal efecto, es imprescindible que cada individuo pueda reconocer qué estado anímico le 
genera navegar en las RS, para gozar de un uso responsable y ético de estos sitios; dichos 
procesos idealmente deberían ser de la mano de adultos responsables que continuamente estén 
actualizados con el uso de las RS y del internet en general.

Finalmente, se determinó que la información que puede ser obtenida en estas plataformas digitales 
puede estar permeada de atributos positivos, si es que tanto los estudiantes, como los adultos, 
son alfabetizados con su manejo asertivamente, para proyectar un desarrollo óptimo e inclusivo 
en los seres humanos, con un tinte de una educación sostenible, lo cual es algo pertinente para la 
sociedad del futuro.
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Resumen 

El principal objetivo de este artículo se fundamentó en comprender la influencia del neuroliderazgo 
sobre la gestión educativa del departamento de idiomas de la UNEFM. El paradigma subyacente 
fue el cualitativo, desde una visión teórica cobijada en los postulados del construccionismo-
interpretativo, a su vez cimentada en la postura epistémica que suscita la comprensión de la acción 
humana, con una estrecha apreciación de la fenomenología-hermenéutica que dio lugar a la 
significación y exégesis intersubjetiva de la influencia del neuroliderazgo en la gestión educacional. 
La técnica implicada en la recolección de información fue la entrevista en profundidad aplicada a 
diez informantes claves pertenecientes al departamento de idiomas de la universidad involucrada. 
La hermenéutica interpretativa de los datos se sustentó en los procesos inherentes al método; tales 
como, la categorización y posterior codificación de las diversas opiniones de los versionantes; dando 
origen a la transformación de la complejidad a lo simple; el echo investigativo fue acuñado en 10 
subcategorías, una categoría medular y dos categorías orientadoras que favorecieron la emergencia 
de los hallazgos. Confirmándose el efecto benéfico de las bondades del neuroliderazgo no solo 
sobre la gestión, sino, además sobre la gerencia postmoderna, la cual cree y apuesta por dinámicas 
organizacionales sistémicas, complejas, y, ante todo, flexibles. 

Palabras clave: Neuroliderazgo, gestión educativa, equipos de trabajo, identidad

Abstract 

The main objective of this article was based on understanding the influence of neuroleadership on 
the educational management of the UNEFM language department. The underlying paradigm was 
qualitative, from a theoretical vision sheltered in the postulates of interpretive-constructionism, in 
turn grounded in the epistemic position that raises the understanding of human action, with a close 
appreciation of phenomenology-hermeneutics that gave rise to the meaning and intersubjective 
exegesis of the influence of neuroleadership in educational management. The technique involved 
in the collection of information was the in-depth interview applied to ten key informants belonging 
to the language department of the university involved. The interpretive hermeneutics of the data 
was based on the processes inherent to the method; such as, the categorization and subsequent 
coding of the different opinions of the versioners; giving rise to the transformation from complexity 
to simplicity; the investigative fact was coined in 10 subcategories, a core category and two guiding 
categories that favored the emergence of the findings. Confirming the beneficial effect of the benefits 
of neuroleadership not only on management, but also on postmodern management, which believes in 
and bets on systemic, complex, and, above all, flexible organizational dynamics..

Keywords: Neuroleadership, educational management, work teams, identity



REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL
QUITO-ECUADOR
2023

39

e-ISSN: 2631 - 2786
rcientifica@uisrael.edu.ec

INFLUENCIA DEL NEUROLIDERAZGO SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
DE LA UNEFM 

Introducción
En la actualidad, la praxis educativa requiere de la implementación de diversas estrategias 
innovadoras, que permiten dejar atrás las metodologías convencionales, y posibilitan hacer 
del proceso educativo un trabajo ameno, agradable y motivador; por lo tanto, en los contextos 
laborales se han generado relevantes transformaciones los equipos organizacionales desde su 
concepción. Estas conceptualizaciones innovadoras de organización permiten una cosmovisión de 
las cantidades en función de la dinámica económica, tecnológica y con argumentos valiosos desde 
la perspectiva socio-cultural, con lo cual arguye los cambios sucintos en las últimas décadas en lo 
ahora conocido como organizaciones inteligentes.

Dentro de este contexto, las organizaciones vanguardistas buscan la transformación de sus 
conceptos, estructuras y/o formalismos, donde se superpone un sistema de métodos y modelos 
organizados que pregna el accionar de los equipos de trabajo en función a la demanda de los 
retos que derivan de la competitividad e integración en el mercado, sobre todo en esta era digital 
según Cervantes et al. (2020), por ende, los desafíos inherentes a la gerencia cada día son más 
complejos, orientados a la preparación de sus futuros escenarios. En consecuencia, el uso de 
estrategias gerenciales creativas es visto como una alternativa que persigue incrementar las 
capacidades y destrezas individuales y colectivas en las organizaciones en el desempeño de sus 
funciones, con la finalidad de facilitar la adquisición, construcción y utilización de acciones que 
impulsan con éxito un crecimiento efectivo.

Dentro de este contexto, uno de los cambios más significativos ha sido la creación de equipos 
de trabajo en el sistema universitario como componente simple de la aplicabilidad y gestión en 
contraposición de las estructuras tradicionales, que suponen la centralización, verticalidad en el 
flujo comunicacional además de la jerarquización de funciones. Estos rasgos de la gestión, han 
sido nutridos por configuraciones descentralizadas, horizontales y en forma de red, cuyos nódulos 
poseen un elevado grado de autonomía y se encuentran interconectados.

Por otra parte, las transmutaciones innovadoras de la gerencia incurren en el lecho educacional, 
tomando en cuenta el docente desde su acción de líder introduciendo este aspecto como una 
filosofía, este elemento afirma la transformación mediante la calidad del servicio educativo. En ese 
orden de ideas, Rojas et al. (2018) en su disertación contempla que el asertividad de la integración 
de los equipos de trabajo amerita una profunda simbiosis entre la confianza del profesional, en 
este caso de la educación y sus destrezas como líder del espacio educativo; todo esto con el 
claro norte que derivan de las metas propuestas donde se debe integrar el concepto de eficacia y 
eficiencia. 

Por ende, luego de integrar el equipo se puede enfocar los esfuerzos a la eficiencia de la gestión 
educativa, en el entendido que el liderazgo propenda al manejo apropiado de las habilidades y/o 
competencias del gerente educativo, considerándose últimamente como un factor preponderante 
que arguye las características vivenciales de factores, tanto internos como externos, modelos 
mentales, pensamiento sistémico, entre otras dimensiones, que representan su praxis ante la 
consecución de logros y metas organizacionales. 
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Desde esta perspectiva, Atencio et al. (2020) refieren que el acercamiento cognoscitivo de las 
habilidades del líder son altamente meritorias para el desarrollo potencial de las organizaciones 
educativas, desde una mirada esperanzadora puede considerarse como un fenómeno en 
constante evolución; este paradigma ha sido producto de diversos análisis en áreas del 
conocimiento como la neurociencia, considerada por Braidot (2013) como “la ciencia que estudia 
las relaciones mente-cerebro y los procesos mentales desde un abordaje interdisciplinario” (p. 
6),  por ello, diversas pesquisas vinculan al liderazgo con los recursos neuronales del cerebro 
analizados desde el campo de la neurociencias, y se habla del neuroliderazgo que abarca 
diversos aspectos, generándose a partir de la dinámica individual dentro de las organizaciones, 
destacándose importantes aportes desde las características cerebrales y su funcionamiento, lo que 
influye en su dinámica. 

En ese sentido, Ghadiri et al. (2012) señalan que se genera una definición desde las 
neurociencias, dando cierta claridad en la explicación de las habilidades individuales y las 
relaciones interpersonales desde el ámbito organizacional, como por ejemplo entre empleados y 
sus líderes, el funcionamiento cerebral en situaciones laborales y la toma de decisiones. 

En la actualidad, la neurociencia converge en diversas disciplinas que interactúan en forma 
simultánea para cooperar sobre la construcción social del conocimiento que permite establecer 
sinergias entre ellas para el abordaje del aprendizaje en forma conjunta haciendo un entramado 
comunicativo de cognición entre el cerebro, la mente y la educación (Fuentes y Collado, 2019).

En esta vanguardista perspectiva organizativa, los grupos y/o equipos de trabajo impulsan un 
estatus distintivo en la competencia organizativa, lo cual hace en sí mismo una construcción ideal 
de los cimientos organizacionales en término de identidad. Desde esta óptica, los distintos equipos 
subyacen primordialmente en sus células, en acción conjunta a las etapas y procesos de gestión 
laboral. 

Derivado de las consideraciones anteriores, se hace posible plantear la necesidad de una gestión 
educativa con alto sentido de pertenencia, que reconozca y valore la autonomía, el liderazgo y el 
neuroliderazgo como aspectos necesarios para una transformación. Haciendo retrospectiva de 
los fundamentos antes mencionados, la meta insustituible del artículo de investigación se centra 
en comprender la influencia del neuroliderazgo sobre la gestión educativa del departamento de 
idiomas de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). En este caso, 
es enfocado a la desarticulación circunstancial de los procesos cognitivos y emocionales que 
eventualmente estimulan el potencial requerido por el personal referido para el cumplimiento de su 
gestión directiva, la cual es su mayor responsabilidad. 

1.1 La interacción de los equipos de trabajo universitarios en la era postmoderna

Los equipos organizacionales empiezan a impregnar los grupos sociales denotando una mejora en 
la captación de las metas en términos de eficiencia y eficacia, mediante el trabajo colectivo. A ese 
tenor, Chiavenato (2002) menciona: 
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Vivimos en una sociedad de organizaciones en donde casi todo se produce dentro de ellas: 
automóviles, vestidos, alimentos, libros, revistas, investigaciones, servicios comunicaciones, 
entre otros. Utilizando conocimientos, personas, dinero, tecnología, información y trabajo 
colectivo, las organizaciones ejercen tareas que ningún individuo aislado consiguiera 
realizar (p.10).

De allí, que la sociedad moderna entiende que las variables del desempeño en las organizaciones, 
surgen desde la transformación continua de las cuales el ser humano forma parte “...todas ellas se 
encuentran en constante interacción, cambio y movimiento (Cornejo, 1997) trabajando en conjunto 
o contribuyendo individualmente” (Donelly et al., 2001). De hecho, actualmente, en esta era 
tecnológica, la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos es usado para establecer cambios en 
la asunción del trabajo manual (Mora, 2021). 

Los autores antes referidos, arguye la viabilidad de la comprensión de las organizaciones 
vanguardistas desde las estructuras que conforman la dinámica sus características y que analizan 
su comportamiento, no como tareas apartadas ni entidades aisladas del todo, por el contrario, 
como razones vinculadas que generan sus acciones, lo que se ajusta a una visión acoplada con 
la realidad. De tal manera, que la acción sistemática en que se ven envueltas las organizaciones 
actuales, les demanda operar y funcionar en un ambiente complejo, constituido por una gran 
tendencia al cambio y transformación, que les inhibe mantenerse a la deriva, sino que deben 
acompañar los cambios que ocurren en su entorno. 

Por lo tanto, las características inherentes al nivel de complejidad e interactividad de la 
sociedad tumultuosa de la actualidad, ha hecho posible la transformación de las configuraciones 
estructurales que no corresponden a las exigencias del mundo innovador, haciendo tangible 
la ciencia gerencial apoyada en los nuevos enfoques de modelos culturales, sustentados 
en la anticipación, la solidaridad e innovación, en aras de brindar respuesta a los cambios 
trascendentales que derivan del manejo de la incertidumbre en las organizaciones, atribuyéndole 
características adaptativas como la cohesión, compromiso y responsabilidad compartida en 
los principios del desempeño que procura hacer de los equipos de trabajo niveles más ágiles y 
flexibles.

Desde esta perspectiva, las instituciones de educación universitarias comprenden la necesidad 
de adecuarse a los cambios itinerantes de la realidad subsecuente de la gerencia vanguardista, 
que busca el bienestar humano tal como lo señala Arias (2021) amerita una amplia comprensión 
del contexto mundial ceñido por la incertidumbre, dirigiéndola a la creación de ambientes de 
aprendizaje para la emancipación que procuren la formación de profesionales y directivos trans y 
multiculturales, que posibiliten la interacción desde su seno, bajo la sinergia que dan los grupos de 
trabajo que se han consolidado para la búsqueda del cambio institucional.

Valga mencionar que la naturaleza de la universidad, desde una perspectiva organizacional 
procura crear espacios muldimensionales y complejos, con la responsabilidad de generar y poner 
a disposición de la denominada sociedad saberes, a fin de avanzar en etapas profundas de 
cambio y transformación dinámica, formando al individuo para increpar al mundo interconectado, 
sin barreras comunicativas donde el conocimiento brinda la capacidad de auto organizarse e 
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interrelacionarse, para ello, debe analizarse el trabajo en equipo como un bastión en el desarrollo 
del proceso gerencial. 

1.2 El neuroliderazgo en la gestión educativa

Hoy en día la conceptualización de la organización ha sufrido transformaciones que van desde 
la perspectiva lineal hasta el pensamiento sistémico, donde la estructuctura aislada ha sido 
proyectada en la actualidad como la integración de los aspectos inherentes de la gerencia; en tal 
sentido, es posible inferir que la organización es un conjunto de relaciones entre individuos con el 
fin de llevar a cabo diversas actividades conducentes a la prosecución de metas propuestas.

Asimismo, es necesario puntualizar que la neurociencia analiza la relación de las diversas áreas 
del cerebro y sus funciones cognitivas, en relación a lo antes expuesto, se puede concluir que 
la neurociencia  como habilidad y/o competencia surge del gerente educativo, dimensionando 
actualmente un factor determinante que arguye la experiencia de los factores tanto internos como 
externos, los cuales condicionan la manera de accionar de los educadores en las instituciones 
universitarias, alineados con sus modelos mentales, la sistematización del pensamiento, que 
idealiza praxiológicamente la consecución de logros y metas organizacionales. 

Desde esta perspectiva, resulta pertinente la investigación de Restrepo y García (2015) en 
cuyo estudio subyace el neuroliderazgo y sus aportes en las orientaciones con un contexto 
postmodernista gerencial, con especial atención al área educacional, logra hacer un metanálisis de 
los procesos de liderazgo, aprendizaje, adaptabilidad y variación en las acciones humanas dentro 
de una organización. Por lo tanto, las personas que integran equipos de trabajo subyacen bajo el 
rendimiento efectivo, es decir, desarrollan los conocimientos, las actitudes y las habilidades que les 
permita desarrollar las estrategias apropiadas para relacionarse, coordinarse y lograr el máximo 
rendimiento.

Para Braidot (2013) el neuroliderazgo procura delimitar, comprendiendo la relación fehaciente del 
contexto neuronal del liderazgo y de la gestión, analizando los procesos del cerebro que arguyen 
la conducta ostentada en el desempeño del individuo, así como también la motivación, la toma 
de decisiones, la inteligencia emocional, que configura la manera de interactuar con otros, la 
inteligencia y aprendizaje individual, entre otros aspectos relacionados al mundo organizacional 
y de la aplicabilidad del liderazgo, por ello, para que la gestión educativa sea eficaz dentro de las 
instituciones universitarias, debe ser conformado por personas competentes y con habilidades de 
corresponsabilidad y manejo de equipo.

A juicio de Atencio et al. ( 2020) se considera al neuroliderazgo como una disciplina que busca 
el análisis y comprensión del cerebro de los líderes postmodernos, estudiando una serie de 
factores, acciones, emociones o habilidades frecuentes en los individuos con talento para el 
liderazgo, asumiendo que el neuroliderazgo procura delimitar áreas de análisis que propendan 
a la comprensión de las características de un líder, además,  posee una preparación epistémica 
que colabora en la toma de decisiones, las habilidades para solucionar conflictos, la dirección 
de grupos de trabajo, el autoaprendizaje y el aprendizaje gerencial, lo que respecta a procesos 
creativos y motivacionales.  
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Metodología 
La presente investigación es objeto de estudio de las ciencias sociales; y, por tanto, se ubica en 
el paradigma cualitativo, el cual de acuerdo a Martínez (2006) “trata de identificar, básicamente, la 
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones” (p. 66). 

Desde el referido marco, la  indagación de la revelación de la verdad se fundamenta en el 
establecimiento de una serie de vinculaciones, como producto de este complejo proceso humano, 
y es así como se aborda la acción socio investigativa, que se configura de un conglomerado de 
etapas, y actividades dirigidas por un proceso metódico, que marca la pauta a seguir de manera 
correcta, lo cual facilita que el individuo se apropie del conocimiento de la realidad sobre el tópico 
temático abordado con mayor precisión.

Al admitir tales consideraciones axiomáticas se establece la asunción de tomar la selección del 
enfoque interpretativo, como óptica epistémica para alcanzar el entendimiento del fenómeno 
de estudio (Verstehen), esto en pos de alcanzar la decodificación de opiniones, expresiones 
y giros lingüísticos emitidos por los sujetos involucrados. “El conocimiento se construye por 
seres humanos cuando interaccionan con el mundo que interpretan” (Sandín, 2003 p.49). De 
acuerdo con este autor, se considera que adoptar este paradigma investigativo facilitó revelar las 
experiencias de los sujetos de la misma manera como las expresa y las lleva a cabo, en forma 
peculiar respetando las intersubjetividades, con la esencia de quien las experimenta y las concibe. 

De tal manera que cuando se asume el enfoque fenomenológico se puede alcanzar la captación 
de datos, de contextos, donde lo elemental se circunscribe a la forma cómo se experimentan los 
hechos, de la manera cómo lo conciben los informantes clave involucrados, como situaciones 
reales de manera subjetiva y peculiar de cada persona, “La identidad se entiende [...] en una 
dimensión sociológica por tratarse de una construcción que emerge de las relaciones entre 
individuos y grupo [...]” (Rojas, 2007).

Con base en lo señalado, se declara que este trabajo se supedita al marco del ámbito universitario, 
y posee como objeto tautológico comprender la influencia del neuroliderazgo sobre la gestión 
educativa en el departamento de idiomas de la UNEFM, a tal efecto, se utilizó como técnica de 
recolección de información la entrevista en profundidad, donde se llevó a efecto una relación 
dialógica entre investigadores e informantes clave, esto se concretó mediante actos comunicativos, 
en el marco de un intercambio cordial, confiado, sincero, lleno de reciprocidad. 

Esta técnica posibilitó recabar data en forma precisa, descriptiva con diversidad de expresiones, 
opiniones y consideraciones, la misma se llevó a cabo de manera flexible, con libertad, se realizó 
de forma abierta, con un guion de preguntas, planteándose varias interrogantes concretas a 
los informantes, en un clima de confianza, según este guion. De allí, que se efectuó un diálogo 
caracterizado por la naturalidad, y la espontaneidad. En suma, se llevaron a cabo quince 
interacciones dialógicas con los actores sociales contemplados dentro del estudio, los cuales 
ejecutaron el papel de informantes clave.
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Resultados
A continuación se presentan los hallazgos más significativos de la investigación una vez 
recolectada la información, los resultados han sido analizados en correspondencia a una serie de 
aspectos cualitativos, desglosándose la data en bruto, cambiándoles a las categorías emergentes; 
favoreciendo la caracterización detallada de las vivencias de las actores sociales desde sus 
propias visiones y perspectivas, desde su propias versiones y cosmovisiones, a manera de 
acceder a la comprensión profunda de los significados de las conversaciones, en el marco del 
escenario  en el que se hallaban inmersos. 

Su presentación y análisis se realizó a través de la técnica de la triangulación de información 
y análisis de contenido de las referencias teóricas, permitiendo de manera más precisa la 
contrastación, el proceso de categorización, busca la disgregación o subdivisión de los temas de 
interés, es decir, un fraccionamiento de la información en su conjunto y asignación de nombres que 
hilen de forma sistemática las ideas que el investigador intenta descubrir.

3.1 Categoría esencial y categorías emergentes 

Una vez realizada la triangulación dentro de la categoría orientadora denominada: significado 
del trabajo en equipo, emergieron las siguientes subcategorías: participación voluntaria, logro 
de metas, proceso de aprendizaje, relaciones interpersonales, habilidad y competencia y 
sentimientos.

Por otra parte, para la categoría orientadora comportamiento identitario surgen las subcategorías: 
liderazgo, honestidad y motivación, toma de decisiones, compromiso con la organización y manejo 
de conflictos.

En ese sentido y con la finalidad de hacer más profunda la comprensión, se aplicó el software 
informático de análisis cualitativo Atlas/Ti a cada una de las subcategorías subyacentes, de 
manera que se pudo representar gráficamente lo originado del análisis con la obtención de códigos 
que permiten detallar los hallazgos, las cuales se muestran a continuación.
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3.2 Categoría orientadora: significado del trabajo en equipo 

Figura 1

Subcategoría Participación Voluntaria

Nota. Sistematización de la categoría medular

Como se muestra en la Figura 1 la subcategoría participación voluntaria forma parte de 
significado del trabajo en equipo, la cual está representada esquemáticamente por la relación 
de los nodos o códigos que la constituyen, donde se observan cuáles han sido enlazados para 
su conformación. En ese orden de ideas se evidencia como la participación voluntaria es parte 
del espíritu de colaboración, compañerismo, voluntad propia, trabajo mancomunado, trabajo en 
conjunto e interacción, tomando en cuenta las afirmaciones de los entrevistados, quienes opinan: 
“… el trabajo en equipo debe estar basada en la participación o sea la disponibilidad, pero es 
programada de tal manera que se lleve a cabo por voluntad propia, y si no se puede de manera 
permanente lo hacemos a intervalos”.

Con base en lo señalado se infiere que el valor que posee el trabajo en equipo para los 
informantes claves, pertenecientes al departamento de idiomas de la UNEFM obtenido al recopilar 
sus expresiones, se sustenta en el apoyo consciente de todos sus miembros, efectuado por 
voluntad propia. A ese tenor, Rojas y Acosta (2019) señalan que la participación se configura como 
aquellas actividades voluntarias cotidianas donde el ser humano ejecuta acciones colaborativas 
partiendo de un deseo o meta bien sea individual o colectivo con lo que se construyen socialmente 
los espacios laborales en los que se convive, enfocado en una gobernabilidad mancomunada y 
horizontal.



REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL
QUITO-ECUADOR
2023

46

REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL – VOL. 10 NÚM. 3 – SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023

Figura 2

Subcategoría Logro de Metas

Nota. Sistematización de la categoría medular

Como se observa en la Figura 2, en la red que se origina de la subcategoría: Logro de Metas, 
se configuran los vínculos de unión de las dimensiones que la componen que son: alcance de 
objetivos, sentido de la responsabilidad, cooperativismo, apoyo, prudencia, enfoque, e intereses 
comunes; mismas que han emergido para que se pueda visualizar de mejor manera cómo es que 
se establece la eficacia de las acciones propuestas.

En este orden de ideas, los informantes se autoperciben como un equipo de trabajo que busca 
ser colaborativo en asunción de sus deberes y se declaran responsables en el cumplimiento de 
sus funciones inherentes a sus puestos de trabajo. Con respecto a este tema, De Dios (2018) 
manifiesta que la responsabilidad es un valor que se produce en el centro de las organizaciones. 
Un trabajador responsable es aquel que no solo se limita por hacer lo que se especifica en sus 
tareas laborales, sino que busca proponer ideas que generen nuevas acciones, es proactivo y 
comprometido, influye en los demás, estimula, busca la idealización y concreción de ideas. 
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Figura 3

Subcategoría Proceso de Aprendizaje

Asimismo, el aprendizaje se constituye mediante una serie de pasos o etapas que se inicia con 
los conocimientos previos o empíricos, obtenidos a través de la observación y la experiencia, 
formando un proceso en el que se obtienen nuevas destrezas cognitivas con lo cual se producen 
transformaciones de aptitud y actitud (ver Figura 3). Este aprendizaje para Robbins (2004) es 
visto como todos aquellos cambios que suceden en la conducta del individuo, como consecuencia 
de la experiencia. Además, se debe tomar en cuenta la forma en que los sujetos se comunican, 
socializan y relacionan, tanto en el ámbito laboral, como personal, porque de ellos depende que las 
actividades sean ejecutadas armoniosamente y se alcancen con éxito las metas organizacionales 
propuestas. 
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Figura 4

Subcategoría Relaciones interpersonales

Las relaciones interpersonales esencialmente se efectúan por voluntad propia, desde la 
disposición positiva hacia la labor pedagógica de la cotidianidad, como se puede ver en la 
Figura 4. En este sentido, estos compañeros y miembros de equipo profesional asumen sus 
actividades diarias desde la propositividad, en forma armoniosa, pero equitativa en el sentido de la 
responsabilidad, el compromiso, las funciones y la ejecución de tareas y actividades. Según Rojas 
y Acosta (2019) la participación se configura como aquellas actividades voluntarias cotidianas 
donde el ser humano ejecuta acciones colaborativas, partiendo de un deseo o meta, bien sea 
individual o colectivo con lo que se construyen socialmente los espacios laborales en los que se 
convive, enfocado en una gobernabilidad mancomunada y horizontal.
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Figura 5 

Subcategoría Habilidad y Competencia

De acuerdo con la Figura 5 no solo las competencias profesionales son necesarias para el 
desarrollo del trabajo, sino también confluye el razonamiento lógico, las facultades lingüísticas, 
mentales, comunicativas y emocionales. Dicho de otro modo, debe haber una sinergia entre las 
destrezas adquiridas para las acciones de índole laboral, en el cumplimiento de las funciones y 
las cualidades personales, además de los aspectos axiológicos que son determinados por valores 
como la solidaridad, la empatía, el cooperativismo y la tolerancia, entre otros.  
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3.3 Categoría orientadora: comportamiento identitario 

Figura 6 

Subcategoría Liderazgo

En relación a la subcategoría Liderazgo (ver Figura 7), es importante acotar que en toda 
organización siempre existe la figura de un líder, bien sea de manera formal (gerentes, jefes, 
coordinadores) o informal, que por su carisma y personalidad es seguido por los compañeros, 
convirtiéndose en un dirigente, muchas veces, sin proponérselo. Por eso se puede afirmar que no 
todo gerente es líder o posee liderazgo, dado que no basta demostrar las habilidades laborales 
sino también las cualidades socioemocionales y psicológicas que les permita influenciar en las 
personas, por cuanto debe ser promotor de la motivación, dar ejemplo, ser empuje, fuerza y motor 
a la vez, pero no lo hace solo, debe apoyarse en un equipo de trabajo que sea el brazo ejecutor 
de lo que planifica, direccionando las acciones hacia las metas organizacionales, motivando con 
sensibilidad y confianza, lo que hace tener una visión de integridad (Rivera et al., 2019).

Figura 7 

Subcategoría Toma de Decisiones
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La percepción del comportamiento identitario dentro del departamento de idiomas de la UNEFM se 
caracteriza por el comportamiento identitario de sus miembros; es decir, son únicos en el manejo y 
ejecución de las actividades, han creado su propia cultura organizacional, han procurado un clima 
armonioso a pesar de que en algunas pocas ocasiones hayan ocurrido eventos desagradables que 
se han subsanado (ver Figura 7).  Por tal motivo, se sientes motivados, apoyados y satisfechos de 
la asertividad con que se toman las decisiones.

Figura 8 

Subcategoría Compromiso con la Organización

De acuerdo con la Figura 8 los equipos de trabajos pueden lograr una participación conjunta en 
pro de los intereses comunes, mismos que tributan a los objetivos organizacionales; esto permite 
a sus miembros adquirir el sentido de pertenencia en un espacio de corresponsabilidad que 
los compromete a apoyar las actividades del compañero; incluso este acercamiento o vínculo 
interpersonal que nace en el seno de lo laboral puede garantizar que fluyan las acciones de índole 
organizativos y con ello mejorar las relaciones entre los demás trabajadores si hubiera algún roce 
producto de la convivencia; es allí donde actúa el neuroliderazgo, para saber manejar los conflictos 
y mediar.  En caso de ser necesario, debe actuarse con respeto por el otro, tener prudencia, 
tolerancia, empatía y comprensión
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Figura 9

Subcategoría Manejo de Conflictos

Otra de las subcategorías emergidas en el relato de los informantes fue la denominada manejo 
de conflictos (ver Figura 9).  Dentro de este marco es importante destacar que todo conflicto se 
inicia por un desacuerdo entre las partes intervinientes y que si no se aborda desde el comienzo 
se puede convertir en un problema más grande generando desagravios, incomodidades e 
inconvenientes si se presenta un hecho como este dentro del ámbito organizacional con el talento 
humano que labora en ella. Es por ello que se debe actuar con cautela y aplicar estrategias 
tendientes a su resolución como reuniones conciliatorias y establecimiento de acuerdos para dar 
por culminado el asunto tratado.

Conclusiones
El proceso de análisis de los discursos de los versionantes coadyuvó a la saturación de la 
información estableciendo dos categorías orientadoras, a saber: significado del trabajo en equipo 
y comportamiento identitario; de las cuales se originaron subcategorías desprendidas de la 
interpretación como: participación voluntaria, logro de metas, proceso de aprendizaje, relaciones 
interpersonales, habilidad y competencia, sentimientos, por una parte; y por la otra: liderazgo, 
honestidad y motivación, toma de decisiones, compromiso con la organización, manejo de 
conflictos. Éstas están caracterizadas por los siguientes atributos: apoyo voluntario, conjunto, 
capacidad; así como actitudes, respeto, responsabilidad y comunicación. 

De lo estudiado se han configurado los hallazgos en categorías medulares, que contribuyen a la 
comprensión del fenómeno sobre la influencia que tiene el  neuroliderazgo en la gestión educativa, 
específicamente del departamento de idiomas de la UNEFM, en virtud de las transformaciones que 
se suscitan en el entorno organizacional de esta casa de estudios universitarios, dada la realidad 
actual existente con la pandemia y la multimodalidad, por cuanto los lideres deben hacer uso de 
nuevas estrategias que posibiliten el desempeño profesional armonioso de los docentes.
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De allí que el neuroliderazgo represente para las organizaciones universitarias, un plus para 
abordar las situaciones complejas que dinamizan las realidades contemporáneas haciendo uso de 
los elementos que lo conforman para procurar la transformación necesaria en las formas de ser y 
hacer.

Para ello es menester que los líderes se apropien de sus bondades como lo hizo esta casa de 
estudios universitarios, donde los equipos de trabajo buscan desarrollar sus actividades mientras 
potencian sus habilidades y destrezas profesionales, comunicativas y socioemocionales al 
propender que su talento humano interactúe de la forma más armoniosa posible articulando 
valores donde prevalece la honestidad, responsabilidad, respeto, solidaridad, colaboración, 
comunicación, reconocimiento como una práctica de corresponsabilidad que determina los 
principios y su cultura. 

Desde una visión mancomunada se asume el liderazgo en forma compartida; es decir todos se 
motivan y a su vez son motivadores, buscan emprender acciones individuales tomando en cuenta 
las opiniones de los demás e igualmente se hacen partícipe de trabajos en colectivo porque 
persiguen alcanzar metas comunes como parte del compromiso asumido como docentes y la 
responsabilidad que conlleva ser trabajador de esa casa de estudios; de manera que se generan 
rasgos identitarios únicos.

Se puede decir que el neuroliderazgo representa una nueva forma de sentir y vivir la gestión 
organizacional en instituciones de carácter educativo, donde se busca el reconocimiento, 
comprensión y aplicación de recursos, tanto internos, como externos, por lo tanto, el departamento 
de idiomas de la UNEFM debe profundizar en estas acciones para multiplicar los beneficios que 
han traído su aplicación, formando a sus trabajadores para que también sean líderes que apliquen 
estrategias de la neurociencia en aras de potenciar el desarrollo de los mismos y en  beneficio 
de la universidad, pues aprehenderán nuevas tendencias en este ámbito que podría mejorar los 
procesos de dirección en todos los sentidos. De allí entonces que el neuroliderazgo no solo es 
accionar la gestión de calidad, sino hacer de la gerencia un entorno amable, eficiente y flexible sin 
que por ello se pierda la eficacia en sus procesos. 
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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo aproximarse a la comprensión de la gestión educativa como 
eje fundamental para alcanzar la calidad educacional, por lo que se aplicó una investigación de 
tipo revisión documental, en la que se hizo uso del análisis de contenido para la construcción del 
conocimiento; los documentos revisados fueron recuperados de las bases de datos Scopus, Scielo 
y Google Académico, y seleccionados a partir de un muestreo basado en criterios que permitió 
identificar un total de treinta (n= 30) artículos a revisar, que fueron tratados a través de técnicas de 
análisis artesanales. Los resultados de la revisión permitieron identificar tres categorías de análisis 
fundamentales dentro del estudio, siendo estas: a) Gestión educativa: clave para brindar un servicio 
de calidad a la comunidad, b) Gestión educativa: elemento primordial para brindar atención oportuna 
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a las necesidades de la población y, c) Gestión educativa, amalgama entre el liderazgo institucional, 
práctica docente y aprendizaje. Dentro de las conclusiones alcanzadas se destaca que las categorías 
de análisis que emergieron desde el horizonte de comprensión asumido presentan una característica 
en común y se relaciona con la necesidad de realizar una transformación desde las condiciones 
sociales y el contexto propio de los estudiantes para garantizar la emancipación racional de todos los 
actores educativos, generando una educación con calidad, democrática y de justicia social. 

Palabras clave: gestión educativa, calidad educativa, transformación social, liderazgo 

Abstract 

The objective of the research was to approach the understanding of educational management as 
a fundamental axis to achieve educational quality, so a documentary review type of research was 
applied, in which content analysis was used for the construction of knowledge; the documents 
reviewed were retrieved from the Scopus, Scielo and Google Scholar databases, and selected 
from a sampling based on criteria that allowed identifying a total of thirty (n= 30) articles to be 
reviewed, which were treated through handcrafted analysis techniques. The results of the review 
made it possible to identify three fundamental categories of analysis within the study: a) Educational 
management: key to providing quality service to the community, b) Educational management: 
essential element to provide timely attention to the needs of the population, and c) Educational 
management, amalgam between institutional leadership, teaching practice and learning. Among the 
conclusions reached, it is highlighted that the categories of analysis that emerged from the assumed 
horizon of understanding present a common characteristic and it is related to the need to carry out 
a transformation from the social conditions and the students’ own context to guarantee the rational 
emancipation of all the educational actors, generating an education with quality, democratic and 
social justice.

Keywords: educational management, educational quality, social transformation, leadership
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Introducción
Desde el surgimiento de la educación como ciencia social, la gestión de los procesos educativos 
ha sido fundamental para el adecuado desempeño del quehacer educativo, encontrándose 
orientada hacia la búsqueda de indicadores que permitan alcanzar la calidad educativa, 
manifestada, entre otras cosas, a través de los resultados de la labor pedagógica del docente y su 
propia satisfacción (Guichot, 2006).

En este sentido, debe reconocerse que la gestión educativa puede ser entendida como una 
disciplina dentro de las ciencias de la educación que se encarga de fortalecer la práctica educativa 
desde el liderazgo del directivo (Romero, 2018). Sin embargo, se comprende que, en la actualidad, 
el papel del directivo no puede ser asumido como una figura distante que ejerce autoridad, sino 
que se convierte en garante de las transformaciones necesarias en pro de la calidad educacional 
(Rosales-Veítia et al., 2022).

Esta es una realidad que cobra mayor vigencia en la actualidad, considerando las 
transformaciones sociales actuales que se han visto masificada en las últimas décadas, debido 
al avance, masificación y democratización de las tecnologías (Flores-Cueto et al., 2020), las 
cuales repercuten de forma directa en las expectativas de los estudiantes en lo que se refiere a 
la construcción y adquisición de conocimientos (Águila et al., 2018), por lo cual los estándares de 
calidad a nivel mundial se encuentran signados por el uso, manejo y apropiación de las mismas 
(Loayza et al., 2022).

En este sentido, se reconoce que alcanzar la calidad educativa es una de las tareas pendientes 
en el desarrollo de la humanidad, teniendo mayor relevancia a partir de la agenda de los objetivos 
de desarrollo sostenible, en la cual se establece como tarea primordial alcanzar una educación de 
calidad, buscando reducir las brechas de desigualdad existentes y proseguir en la construcción 
de una educación marcada por la justicia e integración, como un elemento para transformar 
las condiciones actuales, especialmente en países menos favorecidos, como el caso de los 
latinoamericanos (Fernández-Sánchez et al., 2020; Lugo et al., 2020; Rosales-Veítia y Cárdenas-
Llaja, 2021).

Ante este panorama, se reconoce que el papel del directivo, como agente de cambio en las 
entidades educativas, asumidas como instituciones autónomas que generan impacto en las 
comunidades en las que se desarrollan, es fundamental para alcanzar la emancipación racional de 
quienes componen su comunidad educativa y proseguir en la construcción de una educación de 
calidad y con altos estándares de relevancia social (Barba y Delgado, 2021; Paz-Maldonado et al., 
2021; Vargas et al., 2020).

Ante la realidad de la exposición que antecede, emergió como interpelación ¿Cuál es la 
importancia de la gestión educativa en la construcción de una educación de calidad en los tiempos 
actuales? La cual ayudó a configurar el objetivo de este estudio que buscó aproximarse a la 
comprensión de la gestión educativa como eje fundamental para alcanzar la calidad educacional.
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Metodología
Para el desarrollo del estudio se configuró una investigación de tipo revisión documental (Cué 
et al., 2008), apoyándose en el análisis de contenido como estrategia para la construcción del 
conocimiento (Bardin, 2022), debido a que esta técnica permite el desarrollo de estudios de este 
tipo, reduciendo los sesgos existentes, garantizando un estudio imparcial y de calidad para la 
comunidad científica (Martín, 1963).

Para el desarrollo de la investigación se siguió el modelo implementado por Rosales-Veítia y 
Marcano-Montilla (2022) quienes indican que este tipo de estudios requieren de una definición y 
una ruta metodológica clara para garantizar la transparencia y validación de los resultados por 
parte de los lectores, revisores y otros investigadores, permitiendo un proceso de construcción y 
reconstrucción del conocimiento. En tal sentido, se requiere de un conjunto de estrategias para la 
recuperación, selección y análisis de documentos.

Por tal razón, se establecieron como fuentes para la recuperación de información las bases de 
datos Scopus, Scielo y Google Académico, debido al reconocimiento que estas tienen frente a la 
comunidad científica y la accesibilidad a documentos que han sido elaborados y revisados por 
profesionales de amplia trayectoria, garantizando que estos cumplan con criterios de calidad. En 
este aspecto particular se realizó una búsqueda primaria que arrojó un total de ciento treinta y dos 
(n= 132) artículos científicos, los cuales fueron sistematizados para posteriormente seleccionar 
a través de un muestreo basado en criterios (Martínez-Salgado, 2012) considerando para la 
inclusión aquellos estudios que cumplieran las características que se presentan en la Figura 1, lo 
cual permitió determinar un total de treinta (n=30) documentos para el desarrollo de la revisión.
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Figura 1

Criterios para la Inclusión de Documentos

Una vez identificado, organizado y sistematizado los documentos, se procedió al análisis de los 
mismos a través de técnicas artesanales de investigación cualitativa, para el reconocimiento de las 
unidades de sentido a través de la identificación de palabras clave (Flick, 2007), por lo cual se hizo 
uso de herramientas online para tal fin.

Resultados 
Una vez sistematizados los documentos y analizados de forma artesanal, se identificaron una serie 
de palabras clave que ayudaron a discernir las unidades de sentido sobre las cuales reposó la 
revisión desarrollada (ver Figura 2), lo cual ayudó a propiciar la construcción de tres categorías de 
análisis, las cuales se presentan a continuación.
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Figura 2

Palabras Clave Orientadoras para la Construcción de Categorías

3.1 Gestión educativa: clave para brindar un servicio de calidad a la comunidad

La gestión educativa es uno de los pilares centrales de las políticas públicas de cada nación, de 
allí que esta sea fundamental para un proceso de transformación real y tangible de las realidades 
propias en la cual se circunscribe cada entidad educacional (Pita-Torres, 2020). Por tanto, es 
considerada como uno de los elementos clave en ese proceso de integración real entre la escuela, 
la familia y la comunidad (Portocarrero-Sierra et al., 2021).

En este sentido, se reconoce que el papel del directivo es fundamental en ese proceso de toma 
de decisiones, en donde se incluyan los diversos componentes de la comunidad educativa para 
poder reconocer cuáles son las realidades propias de cada comunidad a la que esta debe su labor 
y poder ofrecer servicios educativos oportunos para generar la satisfacción de cada uno de sus 
integrantes, prosiguiendo en un proceso de transformación y emancipación racional de cada una 
de las partes (Canquil et al., 2019).

Ante esta realidad se hace evidente poder comprender que la clave para llevar a cabo una 
adecuada gestión educativa, centrada en el servicio de calidad brindado a las comunidades, es 
el liderazgo transformacional, pues se comprende que se requiere de un personal directivo capaz 
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de sensibilizarse ante las realidades propias de sus instituciones a fin de poder implementar 
estrategias de gestión que prosigan en el mejoramiento de la calidad educativa y bienestar de su 
personal (Cavagnaro y Carvajal, 2020). Para alcanzar este precepto resulta conveniente destacar 
que se requiere de una transformación en lo que se refiere a la percepción de las comunidades 
educativas, pues deben ser asumidas como entidades autónomas, diseñadas en, por y para las 
poblaciones en general, en la que el directivo es la cabeza que orienta las estrategias necesarias 
para garantizar una educación de calidad y liberadora (Flores et al., 2021).

Por tal motivo resulta esencial comprender que el directivo, como máxima autoridad institucional, 
debe promover proyectos de integración entre la escuela y la comunidad signados por altos 
estándares de calidad, tanto académica como de relevancia social, en la que se haga uso de las 
estrategias propias de  la educación formal y no formal, así como la integración de las tecnologías 
digitales para generar aprendizajes significativos y funcionales para la vida de los estudiantes y 
sus padres (García et al., 2018), lo cual cobra mayor vigencia, considerando que la educación 
en la actualidad se encuentra expuesta a diversos retos debido a las transformaciones sociales 
exponenciales generadas por la masificación de la tecnología, por lo que la gestión educativa no 
puede quedar de espaldas ante esta realidad (Barba y Delgado, 2021).

Las ideas que anteceden conllevan a comprender que la gestión educativa como eje para la 
generación de servicios educacionales de calidad se soportan en la comprensión de percibir un 
nuevo rol del directivo, quien debe garantizar la sostenibilidad institucional a través de diversas 
acciones que conduzcan no solo a la pervivencia de la escuela en la comunidad, sino a que esta 
se convierta en gestora de las transformaciones sociales que conllevarán a un desarrollo integral y 
progreso a través de la retroalimentación entre la institución y la comunidad (Jimenez-Cruz, 2019); 
esta orientación ayuda a comprender que el directivo debe generar un liderazgo fundamentado en 
una figura garante de los procesos adecuados en pro del beneficio de todos los actores educativos 
y comunitarios, como aval para alcanzar la emancipación racional de los involucrados (Marín-
González y Alfaro, 2021), lo cual se conoce como sostenibilidad académica y surge desde la 
planificación estratégica institucional (Puello y Bejas, 2021).

Tal como se ha evidenciado en esta categoría, se reconoce que la gestión educativa para generar 
las transformaciones sociales necesarias para una educación de calidad, pensada en, por y para 
las comunidades, obedece en primer lugar a las políticas públicas propias de cada país, pero 
además, se encuentra enmarcada dentro de ese proceso de planificación estratégica del directivo, 
quien debe ejercer un liderazgo cercano a las comunidades, garantizando así una educación 
liberadora para la transformación social, por lo que se requiere que haya una relación simbiótica 
entre los procesos pedagógicos y las teorías educativas y, las realidad propias comunitarias, con 
miras a alcanzar la calidad educacional. 

3.2 Gestión educativa: elemento primordial para brindar atención oportuna a las 
necesidades de la población

Alcanzar la calidad educativa es un proceso arduo y complejo en el cual debe reconocerse las 
necesidades sociales de la población a la que se atiende, con la finalidad de lograr la reducción 
de las brechas existentes dentro de los contextos en los que se encuentran inmersas estas 
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instituciones (Benavides-Moreno et al., 2019); para ello, resulta necesario que el directivo pueda 
implementar estrategias adecuadas para la gestión del recurso humano, como baluarte para la 
identificación de las necesidades de cada uno de los grupos estudiantiles que hacen vida dentro 
de la escuela (Botero et al., 2021).

En este sentido se debe comprender que se requiere de un proceso de capacitación continuo 
hacia el personal docente y de educación hacia el grupo de padres de familia, por lo que la 
gestión educativa debe contemplar el diseño de una estructura que permita abarcar un proceso de 
formación constante hacia estos actores, quienes son los que reconocen las brechas existentes 
y se encuentran expuestos ante estas, propiciando la búsqueda de alternativas para reducir 
las inequidades que fomentan problemas como la el burnout académico y la deserción escolar 
(Montes-Rodríguez et al., 2020).

Ante la exposición que antecede se comprende que la gestión educativa y el liderazgo del director 
debe ser percibido a través de un nuevo paradigma, pues ya no basta con asumirse al directivo 
como una figura de autoridad lejana a las realidades de la institución o de la comunidad, sino más 
bien como un vocero capaz de identificar las necesidades que requiere la comunidad educativa 
y generar las condiciones mínimas para una educación de calidad y transformadora (Pulido y 
Olivera, 2019).

Ejemplos de esta realidad han quedado marcados debido a la emergencia causada por la 
pandemia de la COVID-19, en donde el director ha debido asumir una postura conciliadora entre 
la realidad de una necesaria educación marcada por la virtualidad y las características propias de 
los estudiantes, quienes en muchos casos no contaban con los requerimientos mínimos para la 
conectividad, por lo que el directivo encontró alternativas para garantizar la continuidad educativa 
de estos, sin dejar de observar los estándares de calidad (Kochen, 2020). Estas experiencias, para 
lo cual no estaban preparados los sistemas educativos latinoamericanos, ayudaron a reconocer la 
importancia del papel del director como autoridad máxima institucional para la toma de decisiones 
y la visión de las instituciones educativas en la construcción de una sociedad de justicia social, con 
una educación de calidad y transformadora para todos por igual (Ledesma et al., 2020).

A partir de este punto se comprende entonces que la gestión educativa debe fundamentarse en el 
reconocimiento de los requerimientos sociales, de las realidades propias de cada contexto en el 
que se encuentra inmersa la escuela, en las potencialidades propias de cada docente y estudiante, 
en las tecnologías que se mantienen a la vanguardia y que permiten generar un proceso de 
educación liberadora y de justicia social (Posso et al., 2021), promoviendo las transformaciones 
necesarias para la reducción de las brechas y desigualdades sociales; sin embargo, para que esto 
sea posible debe existir la voluntad del directivo para alcanzar este objetivo (Sánchez y Delgado, 
2020).

En el caso de América Latina y el Caribe, la gestión educativa institucional debe buscar alcanzar 
no solo la reducción de las brechas existentes en el contexto en el que se encuentran, sino debe 
lograr alcanzar el cumplimiento de los estándares de calidad a nivel nacional e internacional, con 
lo cual se garantizará el desarrollo y avance nacional a través de la educación (Briceño et al., 
2020). Por lo que se reconoce que el papel del directivo trasciende las barreras de su ámbito de 
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acción en la institución educativa, siendo parte del proceso de transformación social a partir de las 
necesidades poblacionales (Hasek de Barbúdez y Ortiz, 2021).

En síntesis, esta categoría ha permitido comprender que el rol actual del directivo en las 
instituciones educativas y como ejecutor de la gestión institucional, debe iniciar por el 
reconocimiento de las diversidades existentes dentro de los estudiantes y la comunidad educativa, 
propiciando los cambios necesarios para enfocar la educación orientada a las realidades propias 
del contexto, garantizando una transformación real y tangible de las condiciones que mantienen las 
desigualdades educativas, buscando alcanzar los más altos estándares de calidad a nivel nacional 
e internacional.

3.3 Gestión educativa, amalgama entre el liderazgo institucional, práctica docente y 
aprendizaje

Ineludiblemente, en el aspecto local la gestión educativa abarca diversos ámbitos relacionados 
con el quehacer educativo, funcionando a especie de fusión que ayuda a cohesionar de forma 
adecuada y productiva el liderazgo institucional, la práctica docente, y, por tanto, en los espacios 
en los que se desarrolla el aprendizaje, orientado especialmente a la adquisición de aprendizajes 
significativos (Alzate y Chaverra, 2019). En este sentido, debe comprenderse que una adecuada 
gestión educativa genera espacios de confort, tanto para el desarrollo de las situaciones de 
aprendizaje, como la satisfacción del docente, lo cual garantiza el desarrollo de una práctica 
pedagógica de calidad (Bertel et al., 2019).

Comprender que un liderazgo transformacional que geste una gestión educativa orientada a la 
emancipación racional de todos los actores sociales conlleva a excelentes niveles de satisfacción 
por parte del docente, quien asumirá posturas asociadas al sentido de pertenencia, compromiso 
y trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos institucionales (Porras et al., 2021), ello va a 
repercutir significativamente en su labor formadora, por lo que garantizará que se presenten 
situaciones de aprendizaje fundamentadas en la construcción del saber desde las propias 
necesidades del aprendiz (Trujillo, 2019).

Según se ha visto, la gestión educativa, debidamente asumida, puede transformarse en un eje 
esencial para alcanzar transformaciones que impacten en el desarrollo cotidiano de las actividades 
dentro del recinto escolar (Vázquez, 2020); esta realidad es posible debido a la complejidad 
que involucra el liderazgo transformacional centrado en las teorías educativas asociadas al 
constructivismo social, pues el directivo se convierte en el garante de asegurar una educación de 
calidad desde la motivación y generación de espacios para tal fin (Gómez y Topete, 2018).

Una de los aspectos que deben tenerse en consideración de forma trasversal es que la gestión 
del director debe involucrar y promover el uso de la tecnología en todos los aspectos gerenciales 
y educativos, garantizando que este tipo de acciones ayuden a los profesores y estudiantes a 
acceder de forma expedita a las nuevas tendencias educativas, que además forman parte de su 
cotidianidad, proveyendo de espacios de formación para la vida (Oseda Gago et al., 2020).
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Ahora bien, cabe destacar que, este proceso de construcción de nuevas relaciones emanadas 
desde la gestión educativa, encabezada por el liderazgo del director, es solo posible debido al 
uso adecuado de los canales de comunicación, evidenciando un proceso de flujo de información, 
objetivos institucionales, logro de objetivos y requerimientos para el mejoramiento en la calidad 
educativa (Papic, 2019), esta es una realidad que no se debe dejar de lado si lo que se busca es 
una construcción ideal de la calidad educativa (Puentes et al., 2020).

Esta categoría ha ayudado a dilucidar la importancia de la gestión educativa como elemento 
unificador entre el liderazgo, el trabajo docente y el aprendizaje de los estudiantes, lo cual es 
indispensable para garantizar la calidad educativa dentro de los recintos educacionales, por tal 
razón deben existir mecanismos para el flujo de información, tanto de los objetivos institucionales 
como los requerimientos para alcanzar tal fin.

Conclusiones 
El desarrollo de la investigación ha permitido realizar una aproximación hacia la comprensión de 
la gestión educativa como eje fundamental para alcanzar la calidad educacional, por lo que se 
requiere reconfigurar y asumir el papel del directivo desde una perspectiva más constructiva y 
socializadora, propiciando espacios en donde se incluya como principio rector la transformación de 
la práctica pedagógica.

Las categorías de análisis que emergieron desde el horizonte de comprensión asumido presentan 
una característica en común, y se relaciona con la necesidad de realizar una transformación desde 
las condiciones sociales y el contexto propio de los estudiantes para garantizar la emancipación 
racional de todos los actores educativos, generando una educación con calidad, democrática y de 
justicia social.

Se reconoce la existencia de experiencias previas que ayudan a verificar que el liderazgo 
transformacional es esencial para generar una gestión educativa de calidad que impacte en todas 
las aristas asociadas con el quehacer educativo; sin embargo, se comprende que este proceso se 
encuentra relacionado con las políticas públicas de cada país; no obstante, se reconoce también 
que cada entidad educacional es autónoma y puede generar los cambios necesarios para la 
generación de la educación de calidad.

Finalmente, se asume que aún existe un transitar complejo en el caso latinoamericano para 
alcanzar resultados reales y tangibles de lo presentado en el desarrollo del estudio, por lo que 
la invitación queda abierta a los directivos para innovar en prácticas de gestión educativa que 
conlleven a la emancipación racional de los involucrados en el hecho educativo, así como la 
promoción de espacios para el aprendizaje significativo y de calidad.
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Resumen 

La investigación tuvo por objetivo determinar la autopercepción de la alfabetización digital en 
la comunicación y gestión del conocimiento de profesores de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Para ello se asumió el enfoque 
cuantitativo con nivel descriptivo, diseño de campo, no experimental y transversal. La muestra fue 
de 74 docentes de esta Facultad, durante el primer período de 2023, empleando un cuestionario 
de 42 ítems distribuidos en nueve dimensiones. Los resultados develaron el nivel de dominio de las 
competencias digitales en las áreas de alfabetización digital y de comunicación que auto perciben 
los docentes e identificar de qué manera gestionan el conocimiento entre la comunidad educativa. 
En conclusión, estos docentes poseen un intermedio nivel de competencias digitales que les permite 
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gestionar del conocimiento e información digital, lo cual tiene la posibilidad de influir de forma 
favorable en la calidad de la educación superior de Ecuador. 

Palabras clave: autopercepción, alfabetización digital, comunicación, gestión del conocimiento, 
competencia digital docente

Abstract 

The objective of the research was to determine the self-perception of digital literacy in communication 
and knowledge management of professors of the Faculty of Philosophy, Letters and Educational 
Sciences, University of Guayaquil. For this purpose, the quantitative approach was assumed, 
with descriptive level, field design, non-experimental, cross-sectional. The sample consisted of 74 
teachers of this Faculty, during the first period of 2023, using a questionnaire of 42 items distributed 
in nine dimensions. The results revealed the level of mastery of digital competencies in the areas 
of digital literacy and communication self-perceived by teachers, and identified how they manage 
knowledge among the educational community. In conclusion, these teachers have an intermediate 
level of digital competencies that allows them to manage digital knowledge and information, which 
has the potential to favorably influence the quality of higher education in Ecuador.

Keywords: self-perception, digital literacy, communication, knowledge management, teacher digital 
competence
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Introducción
La era digital ha cambiado la forma en que las personas comunican, acceden y gestionan el 
conocimiento (Prendes y Cerdán, 2021). La alfabetización digital se ha convertido en una habilidad 
clave para participar plenamente en la sociedad y en el mercado laboral actual. La autopercepción 
de la alfabetización digital; es decir, cómo una persona, se percibe a sí misma en términos de 
sus habilidades y competencias digitales, es un factor importante que influye en su participación 
y confianza en la comunicación y gestión del conocimiento en el entorno digital. Este concepto es 
esencial para comprender y fomentar la participación efectiva en la sociedad digital (Nivela et al., 
2021).

La autopercepción de la alfabetización digital se refiere a cómo una persona se percibe a sí 
misma en términos de sus habilidades y competencias digitales (Benavides-Sellan et al., 2021). 
Esto puede incluir habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
capacidades para buscar, evaluar y utilizar información en línea y la capacidad de comunicarse y 
colaborar en entornos digitales (Sánchez-Cruzado et al., 2021; Ahumada, 2023). Su importancia 
se fundamenta en el impacto que tiene la forma en la cual una persona se involucra en la sociedad 
digital. Por ejemplo, aquellos que se perciben como más alfabetizados digitalmente pueden estar 
más inclinados a participar en la comunicación en línea y la gestión del conocimiento, mientras que 
los que se perciben como menos alfabetizados pueden sentirse o tener miedo a usar tecnologías 
avanzadas.

De acuerdo con Urdaneta et al. (2018) la alfabetización digital es una herramienta eficaz y eficiente 
para lograr una inclusión justa de los estudiantes en la educación en una sociedad basada en la 
información. La sociedad se caracteriza por el flujo constante de información y comunicación y 
por ser un nuevo medio de organización social y productiva, reduciendo las brechas de exclusión 
en este nuevo paradigma. Por otro lado, estos autores ven la gestión del conocimiento como un 
aspecto crucial en este contexto.

En la sociedad actual, la alfabetización digital es un aspecto fundamental para participar 
activamente en la comunicación y la gestión del conocimiento (Macas et al., 2021). La 
alfabetización digital se refiere a la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para obtener, evaluar, producir y compartir información en una variedad de 
contextos. La gestión del conocimiento, según Escorcia y Barros (2020) se refiere a la forma en 
que se captura, se almacena y se utiliza el conocimiento para mejorar la toma de decisiones y el 
desempeño.

La alfabetización digital en la comunicación y gestión del conocimiento puede ser medida mediante 
algunos indicadores propios de las competencias digitales que han sido creados por el Marco 
DigComp, donde se establece el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para 
el aprendizaje, en el trabajo y en la vida cotidiana (Alvarez-Flores, 2021).

El núcleo de DigComp está estructurado en algunos elementos intersectoriales. Estos evidencian 
características complejas propias del proceso de integración y uso de las tecnologías del 
aprendizaje digital. Aparte de estos, el marco DigComp permite la incorporación de elementos 
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particulares de cada sector. Los elementos son los siguientes: “Prácticas de Liderazgo y 
Gobernanza; Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje; Desarrollo Profesional; Prácticas de 
evaluación; Contenido y Currículos; Colaboración y Networking; e Infraestructura” (Cabero-
Almenara et al., 2021, pág. 10). También se cuenta con el Modelo de Indicadores de Validación, 
el cual consta de cinco áreas de competencia digital: Información, Comunicación, Creación de 
Contenido, Seguridad y Resolución de Problemas. (Iglesias et al., 2023)

En esta investigación, con base en la conceptualización anterior, la autopercepción de la 
alfabetización digital en la comunicación y la gestión del conocimiento es evidenciado a través 
de varias dimensiones, entre las cuales están la comunicación organizativa; la participación, 
colaboración y coordinación profesional; el desarrollo profesional digital; la información y 
alfabetización informacional; la gestión de la identidad digital; la protección y gestión de 
contenidos digitales; la creación de contenidos digitales; las herramientas digitales y la gestión del 
conocimiento.

El papel de la comunicación organizativa en la alfabetización digital y la gestión del conocimiento 
es fundamental para promover el acceso y la participación efectiva de los trabajadores y 
miembros de la organización a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Una comunicación organizativa efectiva y una alfabetización digital sólida pueden aumentar la 
productividad y la eficiencia en la gestión del conocimiento, ya que las TIC permiten una mayor 
conectividad y colaboración entre los miembros de la organización, y un acceso más fácil y rápido 
a la información y el conocimiento relevante (Caballero et al., 2023).

La participación, colaboración y coordinación profesional pueden contribuir a la alfabetización 
digital al permitir el intercambio de información y conocimientos relevantes y al fomentar la 
cooperación en la utilización de las tecnologías digitales para fines educativos y de investigación. 
Asimismo, colaborar y coordinar en la implementación de estrategias y prácticas innovadoras 
de integración educativa de TIC puede promover una formación sólida en alfabetización digital 
y la apropiación social del conocimiento en la organización (Martín et al., 2022). Además, la 
participación en la comunidad educativa y en redes de profesionales puede mejorar el acceso 
a recursos y herramientas educativas digitales y favorecer el desarrollo de habilidades y 
competencias digitales en los miembros de la organización.

El desarrollo profesional digital está vinculado a la alfabetización digital en la comunicación y 
la gestión del conocimiento de forma muy estrecha, ya que el primero implica la adopción de 
habilidades y competencias en el uso de las TIC (Coronel y Agramonte, 2023), lo cual permite 
solidez en la colaboración y conexión interpersonal, el acceso más fácil y rápido a la información, 
lo que a su vez mejora la eficiencia y productividad dentro y fuera de la institución educativa.

La información y alfabetización informacional por parte de los docentes es importante porque les 
permite acceder y gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente, utilizar las 
tecnologías digitales de manera efectiva y enseñar a sus estudiantes a adquirir las habilidades 
necesarias para buscar, evaluar y utilizar la información de manera crítica y efectiva (Alfonso 
y Juanes, 2020). Además, la formación en alfabetización informacional ayuda a los docentes 
a seleccionar y utilizar los recursos digitales más adecuados para sus objetivos educativos y a 
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fomentar el desarrollo de habilidades digitales en sus estudiantes, lo cual es una habilidad esencial 
para ofrecer una educación de calidad en la era digital.

Una buena gestión de la identidad digital es esencial en la alfabetización digital de los docentes, 
porque les permite controlar y proteger su presencia en línea, así como entender y aplicar diversas 
prácticas para el uso seguro y responsable de la tecnología en el aula, así como promover una 
cultura de privacidad en línea. Además, esto puede contribuir a la promoción de una educación de 
calidad y a la mejora del desempeño en las tareas educativas que requieren su uso (Díaz-Arce y 
Loyola-Illescas, 2021). 

La protección y gestión de contenidos digitales están estrechamente relacionadas con una buena 
alfabetización digital en los docentes, ya que estos deben estar capacitados para identificar, 
seleccionar y utilizar los recursos digitales de manera segura y responsable, así como enseñar 
a sus estudiantes a hacer lo mismo. Además, les permiten a los docentes mejorar el desempeño 
en las tareas educativas que requieren el uso de tecnología, así como fomentar el desarrollo de 
competencias digitales críticas en sus estudiantes (Alvarez-Flores, 2021).

Un docente con una adecuada alfabetización digital y gestión del conocimiento está capacitado 
para la creación de contenidos digitales de forma eficiente, esto se consigue al desarrollar su 
competencia digital y alfabetización informacional, buscando información y datos relevantes en 
la red, seleccionando recursos educativos eficaces y utilizando herramientas adecuadas para la 
creación y edición de contenidos digitales. También puede distribuir el trabajo de forma eficiente 
entre el claustro para la creación colaborativa de contenidos digitales. (Mendoza Muñoz y Párraga 
Muñoz, 2022).

Con relación a las herramientas digitales, existen variados recursos tecnológicos que permiten 
y dan acceso a la comunicación, como por ejemplo la mensajería instantánea como el chat de 
WhatsApp, el correo electrónico, las plataformas educativas virtuales o las redes sociales (Espinel 
et al., 2021; González y Guerrero, 2022). Por tanto, es necesario que un docente sepa manejar 
estas herramientas digitales para poder comunicarse eficientemente y de manera efectiva con 
sus estudiantes, colegas, padres de familia u otros actores involucrados en la educación. De 
esta forma se puede facilitar la colaboración y trabajo en equipo, mejorar el acceso a información 
relevante y actualizada y fomentar nuevas formas de aprendizaje.

La gestión del conocimiento implica habilidades para el manejo de formatos digitales para la 
difusión de contenidos, entre los que se destacan los de tipo textual tales como revistas, libros, 
memorias de eventos o los que son tipo audios, como el podcast, por ejemplo. La importancia de 
una buena gestión del conocimiento radica en la posibilidad de difundir y compartir de manera 
eficiente y efectiva el conocimiento, ampliando su alcance y promoviendo prácticas educativas 
innovadoras (Guzmán et al., 2021; Chang et al., 2023).

De esta forma se tiene que una adecuada gestión del conocimiento puede incidir favorablemente 
en la calidad de la educación que reciben los estudiantes universitarios (Valdivieso y Erazo, 2020); 
para lo cual se requiere de forma imprescindible una adecuada alfabetización digital, tanto de los 
aprendices, como de los docentes (Sánchez, 2019); no obstante, en Ecuador los profesores no 
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siempre poseen estas habilidades o competencias digitales (Granda et al., 2021; San Andrés et al., 
2022).

Este estudio es relevante no solo para las personas interesadas en el uso de las TIC en la 
educación y el trabajo, sino también para las organizaciones y las políticas públicas que buscan 
promover la inclusión digital y la equidad en el acceso a la información y la comunicación. Por 
tanto, su objetivo es determinar la autopercepción de la alfabetización digital en la comunicación y 
la gestión del conocimiento por parte de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Guayaquil. El propósito de los resultados es identificar las 
fortalezas y debilidades de los individuos en este ámbito para posteriormente diseñar estrategias 
que permitan mejorar su capacidad para participar en la sociedad digital.

Metodología
Esta investigación metodológicamente se realizó asumiendo el enfoque cuantitativo. El tipo de 
investigación es descriptiva. Su diseño es de campo, no experimental, transversal. El contexto 
geográfico fue la Universidad de Guayaquil (Ecuador), específicamente la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, temporalmente, durante el primer período de 2023. La muestra 
que constituye esta investigación estuvo conformada por 74 docentes de esta facultad. 

Como técnicas de recolección de datos se usó la encuesta y como instrumento el cuestionario, 
basado en el boletín oficial de estado de España emitido en mayo de 2022, constituido por 19 
preguntas con 42 ítems de respuesta que miden la percepción del docente de su  nivel de dominio 
de competencias digitales, mediante alternativas de respuestas múltiple de escala tipo Likert : 
Nula, Escasa, Aceptable, Satisfactoria, y Muy satisfactoria; distribuidos en nueve dimensiones que 
estudiaron: 1.Comunicación organizativa; 2. Participación, colaboración y coordinación profesional; 
3. Desarrollo profesional digital; 4. Información y alfabetización; 5. Gestión de la identidad digital; y, 
6. Protección, gestión contenidos digitales; 7. Creación De Contenidos Digitales, 8. Herramientas 
Digitales y 9. Gestión del conocimiento. 

Este cuestionario fue validado por expertos en investigación en el área de tecnología educativa 
y fue determinada su confiabilidad mediante una prueba piloto, obteniendo 0,86 en total para el 
coeficiente Alfa de Cronbach. Los datos obtenidos se procesaron usando el software estadístico 
SSPS ® en su versión 27.0; se aplicó la estadística descriptiva dada la naturaleza del estudio, los 
resultados fueron presentados en tablas.

Resultados 
Con relación al objetivo formulado en esta investigación, el cual consistió en determinar la 
autopercepción de la alfabetización digital en la comunicación y la gestión del conocimiento 
por parte de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil, a continuación, se presenta e interpreta la información obtenida por 
cada dimensión.
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3.1 Dimensión 1. Comunicación organizativa

Tabla 1.   

Nivel Conocimiento Plataforma Institucional

Escala Empleo normas básicas de 
etiqueta digital

Emplea con asesoramiento 
de docentes de entornos 
digitales

Presta apoyo a otros 
docentes

cantidad % % acum cantidad % % acum cantidad % % acum
1. Nula 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 1 1,4 1,35
2. Escasa 1 1,4 1,35 5 6,8 6,76 4 5,4 6,76
3. Aceptable 7 9,5 10,81 4 5,4 12,16 9 12,2 18,92
4. Satisfactoria 17 23,0 33,78 22 29,7 41,89 21 28,4 47,30
5. Muy 
Satisfactoria

49 66,2 100,00 43 58,1 100,00 39 52,7 100,00

74 100 74 100 74 100,00

Nota. Datos de la investigación

Como se evidencia en la Tabla 1 se evaluaron 3 criterios relacionados con el nivel de conocimiento 
de las plataformas institucionales y la aplicación por parte de los docentes, por tanto, se puede 
inferir que conforme el criterio del uso de normas básicas se comunican empleando la etiqueta 
digital mediante tecnologías digitales, tales como correo electrónico, foros, chat, sistemas de 
videoconferencia, entre otros, en su gran mayoría el 66,2% dominan su utilización; con relación 
al criterio de si emplean, con el asesoramiento de otros docentes, las tecnologías digitales 
establecidas por la universidad en un contexto real de comunicación en el ámbito educativo, 
siendo este un nivel medio de dominio, el porcentaje es menor al anterior criterio en un 8% y en 
el criterio si prestan apoyo a otros docentes en la correcta utilización de las tecnologías para la 
comunicación del centro. La mitad de la población 52,7% coopera con sus compañeros, de tal 
forma que el nivel de conocimiento de la plataforma digital institucional de estos docentes se 
estima que está en un nivel de dominio medio.
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3.2 Dimensión 2. Participación, colaboración y coordinación profesional

Tabla 2

Nivel de Conocimiento y Aplicación Guiada de las Tecnologías Digitales 

Identifica las 
funcionalidades, 
condiciones 
de seguridad, 
protección de 
datos y privacidad, 
características 
técnicas de distintas 
plataformas de 
colaboración

Emplea de forma 
autónoma las 
tecnologías 
digitales y aplica 
los protocolos 
establecidos por la 
Institución

Participa en 
el desarrollo 
de proyectos 
institucionales, 
tanto dentro del 
centro como 
con agentes 
externos

Asesora a otros docentes 
en el uso de las tecnologías 
digitales para la colaboración 
docente

Escala Cant. % % 
acum

Cant. % % 
acum

Cant. % % 
acum

Cant. % % 
acum

1. Nula 1 0,0 0,01 1 0,0 0,01 4 0,1 0,05 4 0,1 0,05
2. Escasa 1 1,4 1,36 1 1,4 1,36 7 9,5 9,51 4 5,4 5,46
3. Aceptable 16 21,6 22,99 7 9,5 10,82 15 20,3 29,78 13 17,6 23,03
4. 
Satisfactoria

29 39,2 62,18 24 32,4 43,26 22 29,7 59,51 24 32,4 55,46

5. Muy 
Satisfactoria

27 36,5 98,66 41 55,4 98,66 26 35,1 94,65 29 39,2 94,65

74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

En la Tabla 2 se evaluaron 4 criterios relacionados con el nivel de conocimiento de la aplicación 
guiada de las tecnologías digitales para su participación en los órganos de gobierno y de 
coordinación docente, considerando que los criterios de identificar y emplear corresponden al 
nivel bajo de dominio, se obtuvo que el 55% de los docentes se identifican dentro de este nivel, lo 
que les permite utilizar de forma guiada las tecnologías digitales, en tanto el criterio de participar 
en el desarrollo de proyectos institucionales aproximadamente el promedio de 35% consideran 
realizarlo, mientras el 39, 2% se encuentra en capacidad de asesoras a sus colegas la utilización 
de tecnologías digitales para la colaboración docente. Lo que infiere que la tercera parte de los 
docentes encuestados poseen un alto nivel de conocimiento y aplicación guiada en las tecnologías 
digitales.
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3.3 Dimensión 3. Desarrollo profesional digital

Tabla 3

Desarrollo Profesional Digital Continuo

Usa las 
tecnologías 
digitales para 
identificar sus 
necesidades

Actualiza su 
desarrollo 
profesional 
a través de 
tecnologías 
digitales

Participa en 
grupos de 
trabajo para 
el diseño 
instructivo 
y el uso de 
tecnologías 
digitales

Coordina 
actividades 
y materiales 
formativos 
para la mejora 
de la práctica 
pedagógica 
digital

Diseña nuevos 
programas de 
investigación 
aplicada a la 
educación

Escala cant % cant % cant % cant % cant %
1. Nula 1 1,4 1 1,4 4 5,4 2 2,7 9 12,2
2. Escasa 1 1,4 2 2,7 8 10,8 1 1,4 8 10,8
3. Aceptable 7 9,5 5 6,8 15 20,3 15 20,3 18 24,3
4. Satisfactoria 30 40,5 29 39,2 24 32,4 28 37,8 21 28,4
5. Muy Satisfactoria 35 47,3 37 50,0 23 31,1 28 37,8 18 24,3

74 74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

La tercera dimensión de estudio se caracterizó por identificar con relación a su desarrollo 
profesional digital continuo ¿en qué nivel se encuentra el docente? Como se observa en la Tabla 3, 
de las siguientes acciones: el 50% afirma que usa tecnologías y actualiza su desarrollo profesional 
a través de tecnologías digitales, el 31% por su parte está en capacidad de participar en grupos 
de trabajo que permita diseñar instructivos de uso de tecnologías digitales, un 37%  afirma poder 
ejecutar actividades de coordinación para la mejora de la práctica pedagógica  y aproximadamente 
el 24% de los docentes realizan diseños de nuevos programas que permitan el desarrollo digital 
continuo de los profesionales. Determinando que la cuarta parte de los encuestados se encuentran 
en el nivel alto de desarrollo profesional digital continuo.
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3.4 Dimensión 4. Información y alfabetización informacional

Tabla 4

Navegación, Búsqueda y Filtrado de Información, Datos y Contenidos Digitales

Localizar 
información y 
recursos docentes 
en diferentes 
formatos y fuentes 
de información

Modificar la 
búsqueda de 
información en 
función de los 
resultados

Utilizo recursos en 
la red configurando 
entornos que me 
facilitan su acceso

Evaluar recursos 
y experiencias 
educativas de 
utilidad en las 
comunidades 
docentes

Escala cant % cant2 %2 cant4 %5 cant6 %7
1. Nula 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4
2. Escasa 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0
3. Aceptable 7 9,5 10 13,5 7 9,5 10 13,5
4. Satisfactoria 21 28,4 19 25,7 19 25,7 18 24,3
5. Muy 
Satisfactoria

45 60,8 44 59,5 46 62,2 45 60,8

74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

Tabla 5

Evaluación de Información, Datos y Contenidos Digitales

Valoro la utilidad 
de los recursos 
educativos 
que encuentro 
en Internet

Conozco algunos 
portales web en 
los que encontrar 
recursos e 
información

Analizo y evalúo 
las experiencias 
que encuentro en 
internet de otros 
centros y docentes

Enseño a los 
estudiantes 
cómo encontrar 
información, evaluar 
su fiabilidad, 
compararla y 
combinarla a partir 
de diferentes fuentes

Escala cant % cant % cant % cant %
1. Nula 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4
2. Escasa 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0
3. Aceptable 8 10,8 9 12,2 11 14,9 10 13,5
4. Satisfactoria 18 24,3 22 29,7 20 27,0 24 32,4
5. Muy 
Satisfactoria

47 63,5 42 56,8 41 55,4 39 52,7

74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación
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Tabla 6

Gestionar y Almacenar Información

Reflexiono 
sobre la 
conveniencia o 
no de hacerlo de 
manera pública 
o privada.

Utilizo 
herramientas 
en línea para 
guardar y 
organizar 
información 
educativa en 
diferentes 
formatos

Actualizo 
mis recursos 
educativos, 
hago copias 
de seguridad 
y almaceno 
aquellos que no 
utilizo

Almaceno todo 
el contenido 
educativo que 
elaboro o lo 
descargo en mi 
unidad externa

Uso servicios de 
almacenamiento 
en nube para 
compartir 
archivos y 
recursos 
educativos

Escala cant % cant % cant % cant % cant %
1. Nula 1 1,4 1 1,4 1 1,4 3 4,1 1 1,4
2. Escasa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0
3. Aceptable 10 13,5 14 18,9 13 17,6 8 10,8 9 12,2
4. Satisfactoria 21 28,4 16 21,6 14 18,9 18 24,3 17 23,0
5. Muy 
Satisfactoria

42 56,8 43 58,1 46 62,2 44 59,5 47 63,5

74 74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

La dimensión de información y alfabetización informacional correspondiente a una de las áreas de 
las competencias digitales que deben poseer los ciudadanos hoy en día obedece a 3 criterios que 
fueron analizados en las tablas 4, 5 y 6.

En la Tabla 4 sobre la navegación búsqueda y filtrado de información el 60 % de los docentes 
reconocen encontrarse en la capacidad de realizar estas acciones en la inclusión de práctica 
docente y mediante la participación de comunidades de profesionales. En la Tabla 5 el criterio de 
evaluación de los datos y contenidos digitales, los docentes en su gran mayoría valoran la utilidad 
de los recursos educativos que se encuentran en línea; sin embargo, la mitad de la población 
encuestada es capaz de enseñar a los estudiantes cómo evaluar la fiabilidad de la información que 
se encuentra en la red. En la Tabla 6 se analizó el nivel de dominio en la gestión y almacenamiento 
de la información, quedando en evidencia que el 60,2% de la población de estudio estima muy 
satisfactoriamente el poder usar servicios en la nube que les permita gestionar, almacenar y 
compartir información con su comunidad educativa. 
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3.5 Dimensión 5. Gestión de la identidad digital

Tabla 7

Creación de Cuentas

Gestionar mi 
identidad digital

Reputación online Publicación de 
información

Promover ética 
digital

Escala cant % cant % cant % cant %
1. Nula 1 1,4 1 1,4 3 4,1 2 2,7
2. Escasa 3 4,1 1 1,4 2 2,7 2 2,7
3. Aceptable 11 14,9 13 17,6 8 10,8 8 10,8
4. Satisfactoria 14 18,9 12 16,2 9 12,2 10 13,5
5. Muy 
Satisfactoria

45 60,8 47 63,5 52 70,3 52 70,3

74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

En la Tabla 7 sobre la creación de cuentas se debe no solo poder crear perfiles, sino velar 
por cuidar la reputación online que se genera de los contenidos que se publica a través de 
las diferentes plataformas, por lo que promover una ética digital entre los estudiantes que no 
atente contra ellos mismos o los demás a futuro tiene un 70.3% de docentes que consideran se 
encuentran en capacidad de gestionarlo. 

Tabla 8

Seguridad de los Servicios en Línea

Vulnerabilidad 
de mis claves 
de identidad 
digital o mis 
dispositivos

Genero 
claves o 
contraseñas 
seguras

Identifico 
con facilidad 
los bulos, 
fake news 
o mensajes 
masivos 
engañosos

Cambio las 
claves de 
usuario al 
menos una 
vez al año

Tengo 
instalado 
en mis 
dispositivos 
software de 
protección, 
como 
cortafuegos, 
antivirus, etc.,

Aplico 
protocolos de 
protección y 
las enseño a 
mi comunidad 
educativa

Escala cant % cant % cant % cant % cant % cant %
1. Nula 1 1,4 1 1,4 2 2,7 3 4,1 2 2,7 2 2,7
2. Escasa 1 1,4 1 1,4 3 4,1 3 4,1 3 4,1 4 5,4
3. Aceptable 5

6,8
6

8,1
11

14,9
15

20,3
10

13,5
12

16,2
4. 
Satisfactoria

13
17,6

14
18,9

19
25,7

15
20,3

15
20,3

20
27,0

5. Muy 
Satisfactoria

54
73,0

52
70,3

39
52,7

38
51,4

44
59,5

36
48,6

74 74 74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación
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En la Tabla 8 sobre la seguridad de los servicios en línea se analizó no solo reconocer la 
vulnerabilidad a los que se está sujeto en los servicios en línea, por lo que es importante identificar 
acciones de seguridad que le permitan aplicar protocolos de protección, así como también enseñar 
a la comunidad educativa su correcta utilización, siendo casi menos de la mitad de encuestados; 
es decir un 48,3% capaces de realizar estas acciones. Por tanto, estos 2 criterios permiten 
identificar que el 59% aproximadamente poseen habilidades de dominio de la gestión de su 
identidad digital considerando la seguridad de la información.

3.6 Dimensión 6. Protección y gestión de contenidos digitales

Tabla 9

Protección, Gestión y Compartición de Contenidos Digitales

Conoce y aplica la 
normativa sobre 
propiedad intelectual 
y derechos de autor

Gestión e 
intercambio 
seguro de 
recursos 
utilizando 
los 
formatos y 
estándares 
apropiados

Utiliza formatos 
estandarizados 
para la 
compartición 
de contenidos 
educativos 
digitales

Gestiona los 
repositorios de 
contenidos del 
centro

Colabora 
en equipos 
profesionales 
para la gestión 
y compartición 
de contenidos 
digitales 
al ámbito 
educativo

Escala cant % cant % cant % cant % cant %
1. Nula 1 1,4 2 2,7 1 1,4 4 5,4 3 4,1
2. Escasa 3 4,1 2 2,7 3 4,1 3 4,1 7 9,5
3. Aceptable 8 10,8 10 13,5 12 16,2 12 16,2 13 17,6
4. 
Satisfactoria

18
24,3

19
25,7

18
24,3

18
24,3

20
27,0

5. Muy 
Satisfactoria

44
59,5

41
55,4

40
54,1

37
50,0

31
41,9

74   74   74 74     74

Nota. Datos de la investigación

En la Tabla 9 se puede identificar que el 52,7% está en capacidad de gestionar contenido digital 
respetando las normativas de propiedad intelectual mediante el uso de formatos estándares 
apropiados y colaborar con equipos de trabajo, compartiendo contenido digital para el ámbito 
educativo, lo que confirma los valores obtenidos en la Tabla 8 de protección de la información.  
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3.7. Dimensión 7. Creación de contenidos digitales

Tabla 10

Modificación y Creación de Contenidos Digitales

Conoce criterios 
didácticos, 
disciplinares 
y técnicos en 
la edición y 
creación de 
contenidos 
digitales.

Utiliza 
herramientas 
de autor 
proporcionadas 
por la IE para 
la creación de 
contenidos 
digitales,

Analiza la 
idoneidad de 
contenidos 
educativos 
digitales criterios 
didácticos, 
disciplinares y 
técnicos

Aplica criterios 
técnicos en la 
integración y 
modificación de 
los contenidos 
digitales

Evalúa 
contenidos 
digitales para 
su integración 
en unidades 
y secuencias 
didácticas

Escala cant % cant % cant % cant % cant %
1. Nula 1 1,4 2 2,7 1 1,4 1 1,4 2 2,7
2. Escasa 3 4,1 2 2,7 1 1,4 4 5,4 3 4,1
3. Aceptable 15 20,3 14 18,9 12 16,2 15 20,3 16 21,6
4. 
Satisfactoria

26 35,1 29 39,2 27 36,5 25 33,8 26 35,1

5. Muy 
Satisfactoria

29 39,2 27 36,5 33 44,6 29 39,2 27 36,5

74 74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

En la dimensión de modificación y creación de contenidos digitales se analizó si el docente 
identifica en qué nivel de dominio del proceso cognitivo se encuentra que le permita  modificar 
o crear contenidos digitales mediante criterios didácticos disciplinarios y técnicos necesarios,  
identificando que el 36,5%  muy satisfactoriamente está en capacidad de evaluar contenidos 
digitales para su integración en unidades y secuencias didácticas mientras que el 39,2% conoce 
los criterios para su aplicación, como se observa en la Tabla 10.

3.8. Dimensión 8. Herramientas digitales

Para conocer cuál es la preferencia de herramientas digitales que les permita desarrollar las 
competencias digitales en el área de la comunicación y gestión del conocimiento en las tablas a 
continuación se detalla el nivel de utilización.
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Tabla 11

Herramientas Tecnológicas Utilizadas Para La Comunicación

ESCALA Nula Escasa Aceptable Satisfactoria Muy satisfactoria
Herramientas tecnológicas # % # % # % # % # % TOTAL
Correo electrónico/ Listas 
de distribución

1 1,35 0 0,00 6 8,11 13 17,57 54 72,97 100,00

Foros 1 1,35 1 1,35 10 13,51 15 20,27 47 63,51 100,00
mensajería instantánea/ 
chat / Whatssap

1 1,35 0 0,00 5 6,76 12 16,22 56 75,68 100,00

Redes sociales 
(Facebook, Twiter, TikTok, 
Linkeding, Instagram, 
Pinterest)

4 5,41 9 12,16 12 16,22 18 24,32 31 41,89 100,00

Herramientas de trabajo 
colaborativo en red (Trello, 
Zoho Project, OFFICE 
365)

1 1,35 1 1,35 6 8,11 17 22,97 49 66,22 100,00

Herramientas de 
intercambio de archivos 
(WeTransfer, Dropbox, 
Monday, Onedrive,  

1 1,35 3 4,05 11 14,86 17 22,97 42 56,76 100,00

Plataformas 
virtuales[MOU1]  (Moodle 
Second life)              

1 1,35 0 0,00 6 8,11 16 21,62 51 68,92 100,00

Videoconferencia (Adobe 
Connect, Skype, Meet, 
Zoom)

1 1,35 0 0,00 7 9,46 15 20,27 51 68,92 100,00

Nota. Datos de la investigación

En la Tabla 11 se puede apreciar que existe un alto porcentaje de utilización de herramientas 
tecnológicas que les permita comunicarse, siendo la mensajería instantánea como el chat/ 
WhatsApp en un 75,68% la de mayor uso, seguida por el correo electrónico en un 72,97% 
en tercer lugar las herramientas de videoconferencia (Adobe Connect, Skype, Meet, Zoom) y 
plataformas virtuales   (Moodle Second life) en un 68,92% y en último lugar las redes sociales 
(Facebook, Twiter, TikTok,  Linkeding, Instagram, Pinterest) con un 41,89%, evidenciando su alta 
preferencia por medios de comunicación digitales más antiguos.
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Tabla 12

Herramientas Tecnológicas Utilizadas Para La Gestión Del Conocimiento

ESCALA Nula Escasa Aceptable Satisfactoria Muy 
satisfactoria

Herramientas 
tecnológicas

# % # % # % # % # % TOTAL

Herramientas de 
búsqueda (google, 
Bing, yahoo, wikipedia, 
Scielo; mendeley, 
dialnet)

1 1,35 1 1,35 8 10,81 15 20,27 49 66,22 100,00

Herramientas de 
publicación en red 
(Flickr, blog, wiki, 
Slideshare, HubSpot, 
Loomly)

5 6,76 11 14,86 17 22,97 18 24,32 23 31,08 100,00

Marcadores sociales 
(Mendeley, simbaloo, 
discordapp, evernote, 
trello)

7 9,46 7 9,46 12 16,22 24 32,43 24 32,43 100,00

Lectores de RSS. (Rich 
, RDF , RRSS Owl, 
SAge

10 13,51 9 12,16 24 32,43 12 16,22 19 25,68 100,00

Páginas de inicio 
personalizadas 
(netvibes, Symbaloo, 
Protopage, MyStart

10 13,51 12 16,22 22 29,73 14 18,92 16 21,62 100,00

Editores de texto 
(Microsoft Office Word, 
Open Office Writer…)

2 2,70 1 1,35 9 12,16 15 20,27 47 63,51 100,00

Editor de 
presentaciones visuales 
(Prezzi, Microsoft Office 
Power Point...)

1 1,35 0 0,00 12 16,22 16 21,62 45 60,81 100,00

Editor multimedia 
(Genially, exelearning, 
mobbyt)

4 5,41 10 13,51 14 18,92 17 22,97 29 39,19 100,00

Editor de páginas 
web (Weebly, Adobe 
Dreamweaver, 
wordpress)

7 9,46 9 12,16 17 22,97 18 24,32 23 31,08 100,00

Software específico 
del ámbito de trabajo 
(diseño, programación, 
recursos, etc)

7 9,46 11 14,86 14 18,92 19 25,68 23 31,08 100,00

Herramientas para la 
curación de contenidos 
(Scoop.it, Pinterest, 
Evernote, Flipboard)

8 10,81 12 16,22 15 20,27 19 25,68 20 27,03 100,00

Nota. Datos de la investigación
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Por otra parte, en las herramientas digitales de gestión del conocimiento se observa en la Tabla 
12 que tienen gran aceptación las herramientas de búsqueda (google, Bing, yahoo, wikipedia, 
Scielo; mendeley, dialnet) con un 66,22%, en el puesto dos los editores de texto (Microsoft Office 
Word, Open Office Write) en un 63,51%, puesto tres los editores de presentación visuales (Prezzi, 
Microsoft Office Power Point) con un 60,81% y en último lugar páginas de inicio personalizadas 
(netvibes, Symbaloo, Protopage, MyStart) con un 21,62%. Porcentajes que permiten evidenciar un 
nivel de competencias medio en el uso de herramientas digitales.

3.9 Dimensión 9. Gestión del conocimiento

La dimensión de gestión del conocimiento del instrumento de investigación tuvo 7 criterios por 
considerar, en la siguiente Tabla 13 se muestran.  

Tabla 13

Formatos para Difusión de Conocimientos

Textual 
(revistas, libros, 
memorias)

Gráfica o 
icónica 
(imágenes, 
gráficos, 
infografías, 
posters)

Oral (ponencia, 
conferencia)

Audios 
(podcast)

Audiovisual 
(video)

Escala cant % cant % cant % cant % cant %
Muy desacuerdo 1 1,4 1 1,4 1 1,4 2 2,7 1 1,4
Desacuerdo 0 0,0 0 0,0 1 1,4 3 4,1 1 1,4
Indiferente 1 1,4 1 1,4 0 0,0 3 4,1 1 1,4
De acuerdo 19 25,7 20 27,0 20 27,0 21 28,4 21 28,4
Muy de acuerdo 53 71,6 52 70,3 52 70,3 45 60,8 50 67,6

74 74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

De los formatos digitales existentes para la difusión de contenidos, en la Tabla 13 se detallan los 
más utilizados para difundir conocimiento científico o académico por los docentes, siendo los de 
tipo textual (revistas, libros, memorias) con un 71,6% y en último lugar los tipos audios (podcast) 
con un 60,8 % de aceptación, lo que evidencia la participación en comunidades educativas o 
profesionales mediante publicaciones tradicionales de contenido de valor. 
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Tabla 14

Medios Para Difusión de Producción Científica

Redes personales 
(Facebook, 
whatsapp, blog

Redes 
profesionales 
(linkeding, 
research 
gate, Google 
académico)

Comunidades 
institucionales 
(plataformas, 
repositorios, 
redes sociales 
institucionales

Comuni-
dades 
externas 
(Organis-
mos, redes 
profesio-
nales, 
empresas)

Eventos 
académicos 
(jornada, 
congresos, 
etc..)

Otro

Escala cant % cant % cant % cant % cant % cant %
Muy 
desacuerdo

10 13,5 4 5,4 3 4,1 4 5,4 1 1,4 8 10,8

Desacuerdo 2 2,7 4 5,4 1 1,4 6 8,1 0 0,0 2 2,7
Indiferente 7 9,5 4 5,4 4 5,4 6 8,1 3 4,1 7 9,5
De acuerdo 24 32,4 23 31,1 26 35,1 23 31,1 21 28,4 23 31,1
Muy de 
acuerdo

31 41,9 39 52,7 40 54,1 35 47,3 49 66,2 34 45,9

74 74 74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

Los medios más utilizados para la difusión de contenido científico de preferencia por los docentes 
sitúan en los resultados de la Tabla 14 los eventos académicos (jornadas, congresos, entre otros) 
con un 66,2%, demostrando que el análisis anterior el formato más utilizado indicaba que era la 
preferencia y en último lugar la redes sociales personales o profesionales con un 41, 9%, al igual 
que en preferencia de uso de herramientas de comunicación. 

Tabla 15

Plan Comunicacional de Canales Digitales

Canales formales Canales informales
Escala cant % cant2 %3
Muy desacuerdo 3 4,1 9 12,2
Desacuerdo 1 1,4 6 8,1
Indiferente 6 8,1 8 10,8
De acuerdo 21 28,4 31 41,9
Muy de acuerdo 43 58,1 20 27,0

74 74

Nota. Datos de la investigación

En la Tabla 15 se presentan los resultados a la interrogante planteada. ¿Considera que la 
institución establece un el plan comunicacional de procesos que le permite compartir mediante 
canales digitales para mejorar el capital intelectual de los miembros de la comunidad educativa? 
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se evidencia que entre los miembros de la institución educativa se valora más el uso de canales 
formales para mejorar el capital intelectual.

Tabla 16

Medios Digitales de la Facultad

Canal Comunidad digital 
de aprendizaje

Plataforma (drive) Repositorio

Escala cant % cant % cant % cant %
Muy desacuerdo 5 6,8 5 6,8 2 2,7 3 4,1
Desacuerdo 3 4,1 4 5,4 0 0,0 0 0,0
Indiferente 11 14,9 7 9,5 7 9,5 7 9,5
De acuerdo 16 21,6 20 27,0 22 29,7 23 31,1
Muy de acuerdo 39 52,7 38 51,4 43 58,1 41 55,4

74 74 74 74

Nota. Datos de la investigación

En la Tabla 16 se muestran los resultados sobre el cuestionamiento ¿Considera que los medios 
digitales que posee la facultad le permiten almacenar, consultar y gestionar los aportes científicos 
(artículos, ponencias, libros, podcast, videos) que realicen los docentes, que fomente la difusión 
del conocimiento en la comunidad educativa? En su gran mayoría reconocen el uso de plataforma 
compartidas como los drives en un 58,1% como el medio mediante el cual se difunde información 
relevante para la gestión del conocimiento. Y el 52,7% consideran que los canales de redes 
sociales les comparte información. Estos resultados nos demuestran que la mitad de la población 
encuestada conoce sobre los medios digitales para la gestión y difusión del conocimiento que se 
genera por los miembros de la comunidad.

Tabla 17

Capacitación en Competencias Digitales

Frecuencia # %
Mensual 6 8,1
Parcial 15 20,3
Semestral 44 59,5
Anual 9 12,2

74 100,0

Nota. Datos de la investigación

Se consideró pertinente conocer ¿Con qué frecuencia ha participado en capacitaciones 
para mejorar del capital intelectual ofertado por la institución relacionado con el dominio de 
competencias digitales? En la Tabla 17 se evidencia las respuestas dadas por los docentes, 
quienes en 59,5% lo realizan de forma semestral; es decir, un poco más de la media de la 
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población encuestada, evidenciado así que el nivel de dominio de competencias digitales estaría 
en un nivel medio. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, los docentes participantes evidenciaron 
tener según su percepción un nivel alto en las dimensiones estudiadas con relación a su 
conocimiento de la plataforma digital institucional;  aplicación guiada de las tecnologías digitales 
para su participación en los órganos de gobierno; su desarrollo profesional digital; así como las 
competencias digitales de gestión de información, comunicación y colaboración y creación de 
contenidos para su práctica docente.

Estos resultados permiten deducir que estos docentes poseen competencias tecnológicas 
adecuadas para la generación de conocimientos, lo cual según establece Tamayo (2020) las 
instituciones dedicadas a generar conocimiento son las universidades; por tal motivo, sus docentes 
deben poseer una adecuada alfabetización digital que les permita estructurar, almacenar y 
distribuir el conocimiento mediante el uso de las TIC. Además, para Pin Posligua (2022) poseer 
estas habilidades permite dar un uso seguro y crítico de la gama completa de las tecnologías 
digitales para la información, la comunicación y la resolución de problemas básicos.

No obstante, los resultados obtenidos se asemejan a los encontrados por Zumba y Paredes (2022) 
quienes develaron en su estudio que, aunque algunas competencias digitales se manejan de modo 
intermedio y satisfactorio por parte de los docentes, aún existen otras competencias con un nivel 
bajo de desarrollo, para las cuales hace falta un proceso de alfabetización digital.

Conclusión
En este estudio cuantitativo se determinó la autopercepción de la alfabetización digital en la 
comunicación y la gestión del conocimiento por parte de los docentes de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

Los resultados develaron que los docentes perciben tener una buena alfabetización digital, lo cual 
les ha permitido tener una adecuada comunicación organizativa, con participación, colaboración y 
coordinación profesional, un buen desarrollo profesional digital, con destrezas para la navegación, 
búsqueda, filtrado, gestión, almacenamiento y evaluación de información, datos y contenidos 
digitales, gestión y protección de la identidad digital. 

Sin embargo, existe un nivel intermedio en la gestión del conocimiento o aplicación de las 
herramientas tecnológicas en las prácticas docentes. Se concluye que la muestra de estudio 
caracteriza el nivel de dominio que poseen los docentes para la gestión del conocimiento, 
posibilitando la necesidad de mejorar la adquisión de destrezas en competencias digitales para el 
uso docente a fin de posibilitar influir de forma favorable en la calidad de la educación superior de 
Ecuador.
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Resumen

Esta investigación parte de la problemática que presenta la Institución Educativa Distrital “Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín” en la ciudad de Bogotá - Colombia, al desconocer el grado de pertinencia del 
programa de formación de Asistencia Administrativa que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje en sus 
egresados en los últimos cinco años del 2016 al 2020, incluyendo a los estudiantes activos en el 2021. 
Su propósito está centrado en evaluar la pertinencia de dicho programa para el acceso a la educación 
superior y al mercado laboral de los egresados de la IDE. Con el apoyo de una metodología mixta, un 
estudio descriptivo y un componente de juicio de valor presentado por el modelo de evaluación de Scriven 
partiendo de las expectativas, el nivel de satisfacción, las estrategias metodológicas en el seguimiento a 
estudiantes activos y egresados en una línea de tiempos del 2016 al 2020 y 2021(estudiantes activos). 
Con una población de 934 sujeto y una muestra voluntaria de 140 sujetos entre estudiantes, docentes, 
coordinadores y orientadores del grado décimo y undécimo del programa de Asistencia Administrativa, 
incluyendo sus padres de familia o acudientes. Se aplicaron dos instrumentos de evaluación: una encuesta 
cerrada y una entrevista semiestructurada, acompañados de una intervención pedagógica. Los resultados 
demuestran que, al utilizar un modelo de evaluación por juicio de valor, sin tomar como base los objetos del 
programa, sino los resultados del mismo encaminados a las competencias laborales acorde al programa 
del SENA, la articulación de los egresados y estudiantes se visualiza positiva desde sus expectativas, nivel 
de satisfacción y estrategias metodológicas en pro de la mejora de este en tiempo real. 

Palabras clave: programa académico, medición, modelo, competencias, estrategias metodológicas, 
comunidad 

Abstract

This research starts from the problem presented by the District Educational Institution “Los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín” in the city of Bogotá - Colombia, by not knowing the degree of relevance of the 
Administrative Assistance training program offered by the National Learning Service in its graduates in the 
last five years from 2016 to 2020, including active students in 2021. Its purpose is focused on evaluating 
the relevance of such program for access to higher education and the labor market of SDI graduates. With 
the support of a mixed methodology, a descriptive study and a value judgment component presented by the 
Scriven evaluation model based on the expectations, the level of satisfaction, the methodological strategies 
in the follow-up of active students and graduates in a timeline from 2016 to 2020 and 2021 (active 
students). With a population of 934 subjects and a voluntary sample of 140 subjects among students, 
teachers, coordinators and counselors of the tenth and eleventh grades of the Administrative Assistance 
program, including their parents or guardians. Two evaluation instruments were applied: a closed survey 
and a semi-structured interview, accompanied by a pedagogical intervention. The results show that, by 
using a value judgment evaluation model, without taking as a basis the objects of the program, but rather 
the results of the program aimed at the labor competencies in accordance with the SENA program, the 
articulation of the graduates and students is seen as positive from their expectations, level of satisfaction 
and methodological strategies for the improvement of the program in real time.

Keywords: academic program, measurement, model, competencies, methodological strategies, 
community
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PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL “LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMÍN” EN BOGOTÁ, COLOMBIA

Introducción
La educativa media técnica según la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Art. 32 se define como 

La preparación a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de 
la producción, de los servicios y la continuación a la educación superior. Al incorporar en 
su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que 
el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
ciencia. 

Hoy en día las instituciones educativas en Colombia determinan un modelo de transición para 
pasar de lo tradicional a un liderazgo cooperativo e innovador que implica, según Álvarez et al. 
(2009) “resistencia al cambio de los actores involucrados, y los múltiples intereses particulares 
que inciden en las decisiones” (p. 10). Pero de ahí que en esta transición del modelo se visualizan 
algunos vacios en la gestión educativa.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2017) revela en su informe que “el 
vínculo entre desempleo juvenil y exclusión social está claramente comprobado. La incapacidad de 
encontrar empleo genera una sensación de exclusión e inutilidad entre los jóvenes, lo cual puede 
aumentar su participación en actividades ilegales”. 

Por tanto, desde un orden sociológico, de acuerdo con Simbaña et al. (2017) “…la existencia de la 
educación en la sociedad no se explica por la casualidad, sino por la necesidad perenne de formar 
un tipo de persona acorde a un ideal plasmado en la sociedad competitiva de cambio de época” 
(p.66).

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en una 
documento presentado en el Foro Internacional de Educación Media la OCDE (2016) refleja que 
aproximadamente 1,1 millones de jóvenes están matriculados en educación media en Colombia, 
de ellos, más de tres cuartas partes (76%) están matriculados en programas de formación 
académica general (bachillerato académico), y los demás en programas que ofrecen opciones de 
formación y educación vocacional (bachillerato técnico).

Sin embargo, como plantea Dimas y Malagón (2017) la relación de la educación media debe tener 
gran pertinencia en el sector productivo; por eso es importante asumir el concepto de pertinencia 
integral que “explique la relación teoría-práctica (PEI-propuesta curricular-práctica curricular) y la 
relación de instituciones educativas-sociedad” (p. 24). De ahí que los colegios se han convertido 
en instituciones de educación que fortalecen la orientación y vocación de los jóvenes en edades 
muy tempranas, a partir del programa en Educación de la Media Técnica (EMT), despertando el 
interés de esta población a participar en los diversos programas de formación técnica que estas 
instituciones ofrecen.

Ahora bien, es importante aclarar que esta propuesta de investigación surge inicialmente a partir 
de un interés personal y de una reflexión sobre la práctica y el quehacer docente en la (IDE) “Los 
Comuneros Oswaldo Guayasamín” de los autores de este manuscrito.  Igualmente, se anuda 
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con las necesidades y falencias visibilizadas en las dinámicas de los programas de formación 
técnica en la articulación con el SENA, en este caso con relación a indagar sobre la pertinencia del 
programa de asistencia administrativa en un periodo de 2016 al 2020, con respecto a la situación 
de los egresados en este tiempo y los estudiantes activos del 2021 en una prospectiva hacia el 
2025. 

Acorde al contexto anterior, se parte de la pregunta de investigación ¿Cómo evaluar la pertinencia 
del programa de formación técnica de Asistencia Administrativa para el acceso a la educación 
superior y al mercado laboral de los egresados durante el periodo 2016 al 2020 y los actuales 
estudiantes del 2021 en una prospectiva al 2025 de la IDE “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín” 
- IED en Bogotá - Colombia? Teniendo encuenta algunas subpreguntas: ¿cómo es el panorama 
de los egresados y estudiantes en el sector laboral y en el acceso a la educación superior que 
han cursado y cursan este programa desde hace cinco años respectivamente? ¿qué tanto 
los egresados han desarrollado las competencias laborales del programa que cursó?  ¿cuál 
es la expectativa de los egresados y estudiantes con los programas impartidos por el SENA? 
¿realmente los estudiantes están cumpliendo con estos propósitos y en qué medida lo están 
haciendo?  Con el propósito de evaluar la pertinencia del programa de formación técnica de 
Asistencia Administrativa en la IED “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”. Bajo una metodología 
mixta (Cuantitativa / cualitativa) con un estudio descriptivo. 

Con el apoyo del modelo de evaluación Scriven (1980) en el aspecto del juicio de valor partiendo 
de las expectativas, el nivel de satisfacción, las estrategias metodológicas en el seguimiento 
a estudiantes activos y egresados en una línea de tiempos de cinco años del 2016 al 2020 y 
2021(estudiantes activos). Se cuenta con una población de 934 sujetos y una muestra aleatoria no 
probabilística voluntaria de 140 entre directivos, coordinadores, docentes, instructores del SENA, 
orientadores, estudiantes, egresados y padres de familia o acudientes con relación directa en los 
grados 10 º y 11 º del programa de asistencia administrativa. Con la aplicación de cuatro encuestas 
cerrada y una entrevista semiestructurada, con el apoyo de una intervención pedagógica. Los 
resultados se establecen por medio del juicio de valor del modelo Scriven, siendo positivos en los 
indicadores de expectativas, nivel de satisfacción y las estrategias metodológicas para ser mejoras 
por medio de un sistemas de información que permite dinamizar en tiempo real el seguimiento de 
los egresados y estudiantes del programa TAA acorde a las competencias laborales del programa 
TAA desde el SENA.

1.1 Marco conceptual

Desde el Ministerio de Educción Nacional (MEN) se contempla el proceso de articulación de 
la EDM, el cual tiene como propósito “mejorar los niveles de retención de los estudiantes en 
los programas de educación media proporcionando a las jóvenes opciones de competencias 
laborales generales, lo que genera una articulación adecuada con el sector productivo acorde a las 
necesidades de su entorno” (Vallejo, 2016, p. 20).

De ahí, que el MEN (2007) fortalece las competencias del saber hacer al aplicar el conocimiento 
en los diversos contextos. El sistema educativo debe darse por una serie de competencias como: 
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las básicas, ciudadanas y laborales. Siendo estas ultimas las que atañan al desarrollo de esta 
investigación, a que se encaminan a una serie de habilidades, conocimiento y actitudes hacia el 
cumplimiento en el desarrollo de la función productiva y aacorde las competencias laborales que el 
SENA imparte desde el programa TAA.

De esta forma, el SENA (2006)  sostiene que “permitir que las instituciones de educación accedan 
a programas curriculares basados en normas de competencias laborales. Estas normas son 
definidas por el sector productivo y sirven como referentes para otorgar certificaciones laborales” 
(p.6). 

1.2 Panorama de la IED “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”

La IED está ubicada en el barrio Usme a la salida de Bogotá por la vía Villavicencio en la 
zona Tunjuelito, se encuentra trabajando en la formulación de un modelo pedagógico de 
emprendimiento, acorde a las disposiciones del Ministerio de Educción Nacional se ve la 
necesidad urgente de identificar la trazabilidad (datos, información, hechos y acciones) en los 
programas de formación integral, para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje junto con 
los instructores del SENA. 

De ahí que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la IED se desarrolla en torno a la formación 
técnica. Cabe aclarar que esta institución tiene total autonomía en la concepción y desarrollo 
individual de su PEI. Su población estudiantil es mixta y desde grado 6º los estudiantes cumplen 
con dos jornadas de trabajo en una asisten a las aulas de asignaturas académicas, y en la 
contra jornada asisten a los talleres especializados para cada modalidad a su formación técnica; 
además desarrolla la articulación de la EMT superior con el SENA, en especial con el programa 
de formación integral llamado Asistencia Administrativa que es el objeto de estudio en esta 
investigación.

En la Figura 1 se ilustra la articulación que interviene en el programa de formación integral 
de asistencia administrativa en el colegio “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”, partiendo 
desde las directivas, coordinadores, orientadores, docentes coordinadores, estudiantes activos, 
egresados y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA como actor activo y responsable de este 
programa en la IDE.
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Figura 1

Actores que Intervienen en el Programa de Articulación IDE -SENA

Además, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) indica que la “educación media técnica 
prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y 
de los servicios y para la continuación en la educación superior” (González, 2019). Esta es una 
opción desconocida, a veces despreciada por los estudiantes, que puede ayudar a la generación 
de empleo.  Esta educación técnica tiene el carácter técnico en los colegios como lo afirma el 
autor Elliott (2015) donde se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a 
la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras (Art. 28 Ley 115/199).  De ahí, que 
prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción, de 
los servicios, y para la continuación en la educación superior.

1.3 Programa Técnico de Asistencia Administrativa (TAA) en la IDE

En la Figura 2 se observa el comportamiento por año académico del número de egresados del 
programa de TAA durante el periodo 2016 al 2020.  Durante el año 2016 al 2017 se duplica 
aproximadamente en un 34% sus egresados y allí sigue aumento paulatinamente, aunque se 
observa una baja del 2019 al 2020 del 12%. De ahí, que es relevante indagar ¿cómo es el 
panorama de los egresados y estudiantes en el sector laboral y en el acceso a la educación 
superior que han cursado y cursan este programa desde hace cinco años respectivamente?
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Figura 2

Egresados del Programa de Asistencia Administrativa Periodo 2016 al 2020

De igual forma, con este panorama surge una serie de requerimientos que recaen específicamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los procesos didácticos, los cuales son 
responsabilidad directa de los tutores que asigna el SENA al interior de la IDE. Esto ha ocasionado 
que la IDE pierda en gran parte el manejo, control y visibilidad de este proceso al desconocer el 
rendimiento de sus estudiantes y posteriormente de sus egresados en los programas EMT en 
particular el TAA.

Por tanto, como lo manifiesta Lobato (2018) se debe motivar el aprendizaje desde la actividad 
orientadora del sitio, donde a los estudiantes se les imparte el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es por ello que la institución carece de una ruta o estrategia didáctica orientada desde y hacia 
los lineamientos del SENA para apoyar y dinamizar las competencias laborales que realmente 
requiere el programa de formación, acorde a la necesidad del entorno de los estudiantes.

Además, se visualiza otros inconvenientes como: no dejar que el estudiante seleccione su propia 
formación, sino que es obligado a matricularse por parte de los orientadores al programa que 
ellos consideren que requiere más estudiante para balancear las cargas. El IDE no debe permitir 
que únicamente los instructores del SENA dirijan y controlen los cursos de formación integral en 
la media técnica, sino involucrar a los docentes en el proceso. El gran de desconocimiento de 
coordinadores y docentes del colegio, de saber ¿Realmente los estudiantes están cumpliendo con 
estos propósitos del programa TAA impartido por el SENA? ¿En qué medida lo están haciendo?.

1.4 Juicio de valor desde el modelo de Scriven

Se parte de un modelo de evaluación orientado hacia el consumidor como lo resalta   Scriven 
(1967) ya que las funciones de la evaluación son variadas y van acorde con formar parte de 
“la actividad de enseñanza, del proceso de elaboración de currículos, de algún experimento 
relacionado con el perfeccionamiento de la teoría del aprendizaje de una investigación preliminar, 
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a la decisión acerca de la compra o rechazo de los materiales” (Stufflebeam & Shinkfield, 1987, p. 
345).

En su sentido más sencillo, la evaluación conduce a una opinión fundada de que algo es 
de cierto modo. No tiene por qué llevar a una decisión respecto a una determinada forma 
de actuar, aunque hoy en día a menudo pretende tal cosa […]. La evaluación evoca a un 
juicio acerca del valor de algo. Con frecuencia se llega a tal juicio mediante la calificación 
o clasificación de algo según cumpla mejor o peor un conjunto de normas o criterios. Esto 
significa que ha de existir un conjunto de normas y una clase con la que comparar el objeto. 
Si este se clasifica como “bueno” o “malo”, se le compara directamente con un subconjunto 
concreto de objetos similares […]. Por tanto, la evaluación supone, por naturaleza adoptar 
un conjunto de normas, definirlas, especificar la clase de comparación y deducir el grado 
en qué satisface las normas. Cumplimentadas estas etapas, el evaluador puede llegar a 
establecer un juicio de valor del objeto evaluado. Muchos enfoques, como los estudios de 
casos presentan las normas, comparaciones y juicios de forma más implícita e intuitiva. 
Algunos tienden más a la comprensión que al juicio (House, 2000: 21).

Metodología 
Esta investigación tiene un enfoque mixto (Cualitativo/cuantitativo) siendo su principal 
característica la  recopilación, análisis e integración, tanto la investigación cualitativa (modelo de 
comportamiento) como cuantitativa (análisis de datos por medio de la estadística),  apoyado por 
Jaramillo y Bravo (2017)  que “argumenta que la investigación mediante métodos mixtos se ha 
fortalecido en los últimos veinte años” (p. 4); este método facilita la relación directa de los datos, 
según  Hernández-Sampieri et al. (2017) al  afirmar que este tipo de método  “se fundamenta en la 
triangulación de métodos” .

Es por ello que resulta valioso este enfoque para el cumplimiento del objetivo principal de la 
investigación, el cual es evaluar la pertinencia del programa de formación técnica de asistencia 
administrativa para el acceso a la educación superior y al mercado laboral de los egresados 
durante el periodo 2016 al 2020 y los actuales estudiantes del 2021 en una prospectiva al 2025. 
Además, de trabajar bajo el juicio de valor agregado desde el modelo de Scriven (1987) donde 
recomienda “omitir los objetivos del programa, con la finalidad de que el evaluador se enfoque más 
en evaluar los resultados previstos o no del programa”. 

Según Stufflebeam & Shinkfield (1987) el término de evaluación como una actividad metodológica 
que consiste en 

La recopilación y combinación de los datos de trabajo mediante la combinación de unas 
metas que proporcionen escalas comparativas o numéricas, con el fin de justificar a) los 
instrumentos de recopilación de los datos, b) las valoraciones y c) la selección de las metas 
(p. 343).
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2.1 Tipo de estudio

Se trabaja con un estudio descriptivo, como lo menciona Hernández-Sampieri et al. (2017) 
estos “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 
92). Con el apoyo del modelo de evaluación de Scriven (1980) al resaltar que la evaluación 
debe iniciar con un juicio de valor sobre el objeto de estudio, considerándola más como una 
ciencia de la valoración, donde se busca conocer la pertinencia del programa de formación de 
asistencia administrativa, partiendo del interés general para cada una de las partes. Desde la 
importancia del punto de vista de los demás, relacionando indicadores como las expectativas, el 
nivel de satisfacción, las fortalezas y debilidades de las estrategias metodológicas, de orientación 
vocacional y de seguimiento a estudiantes y egresados, partiendo del periodo 2016 al 2020, con 
estudiantes actuales del 2021.

2.2 Categorías del estudio (variables)

Se presenta en la misma línea de la pregunta de investigación con cinco categorías: características 
de egresados y estudiantes, ocupación de los egresados, expectativas, competencias laborales 
y nivel de satisfacción.  Seguido de cuatro subcategorías como: seguimiento a estudiantes que 
con el programa de TAA con el SENA, egresados que accedieron a la educación superior a fin con 
el programa, egresados que se encuentran sin estudiar y sin trabajar y egresados que siguieron 
la educación superior no a fin con el programa. Esta dimensión de categoría y subcategoria 
permiten la operacionalización de estas variables en tres componentes fundamentales como es la 
expectativas, nivel de satisfacción y las estrategias metodológicas.

2.3 Población y muestra

Se cuenta con una población de 934 sujetos pertenecientes a la IDE “Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín”, como directivos, coordinadores, docentes, orientadores, estudiantes y egresados 
referenciados del programa TAA, por último, los padres de familia o acudientes correspondiente a 
los estudiantes actuales del 2021, del respectivo programa académico. Se trabaja con una muestra 
aleatoria no probabilística, puesto que se deseó que todos los integrantes de la población tuviesen 
la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte de la investigación. Con un Tamaño de 
Muestra (TM) de n= N = 140 con un nivel de confianza del 95%, un error muestral del 5% y con un 
margen en la proporción del q=0.5. Arrojando una distribución de TM:    Directivos y coordinadores 
(3), Docentes (15),) Instructores del SENA (3), Orientadores (2), Estudiantes (41), Egresados 
(53) y Padres de familia o acudientes (23).

2.4 Instrumentos de evaluación

Se trabajó con cuatro encuestas cerradas dirigida a los estudiantes, docentes, directivos y 
coordinadores y orientadores y una entrevista semiestructurada aplicada a los padres de familia 
o acudientes de los estudiantes participantes. Por último, se realizó una intervención pedagógica 
para medir habilidades y competencias laborales de los egresados y estudiantes por medio de 
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un taller práctico llamado “descubro los elementos de mi empresa y materializo un proyecto de 
negocio”. La recolección de datos, tabulación y análisis estadístico se realiza por medio de la 
herramienta estadística SPSS versión 12.1.0. El proceso de análisis de la entrevista se efectúa con 
la herramienta Atlas.ti v.9 y el taller práctico se diseña con la herramienta Genially en una versión 
free de 30 días. 

Estos instrumentos fueron sometidos a pruebas de validez y confiabilidad (Hernández-Sampieri et 
al., 2017). Dando como resultado 0,69 de confiablidad en la entrevista y en cuanto a las encuestas 
su índice de validez de Cronbach estuvo entre el rango del 0,886 a 0,889, lo cual fue satisfactorio 
para continuar con el estudio.

2.5 Procedimiento de la investigación

Se establecen cuatro fases: 

• Fase 1. Caracterizar a los estudiantes y egresados del programa TAA durante el periodo 
2016 – 2021 desde sus datos sociodemográficos en Genero, número de hijos, edad, tiempo 
de antigüedad en el colegio y demanda de estudiantes para la matricula del programa entre 
otros. 

• Fase 2. Identificar las competencias laborales que promueve el programa TAA desde el 
SENA y su relación con las expectativas y el nivel de satisfacción de los egresados en la 
IDE, se parte de la encuesta realizada a los egresados del periodo 2016 al 2020 de la IED 
“Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”, relacionando las categorías planteadas en la 
operacionalización de las variables.

• Fase 3. Determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias metodológicas, de 
orientación vocacional y de seguimiento a estudiantes y egresados del programa de TAA. 

• Fase 4. Intervención pedagógica por medio de un taller práctico con el uso de las TIC, que 
permita sustentar las expectativas, nivel de motivación y estratégicas metodológicas de los 
estudiantes activos del grado 10 y 11 del programa TAA. 

Resultados
3.1 Fase 1. Caracterización de estudiantes y egresados del programa TAA durante el 
periodo 2016 – 2021

Esta caracterización se efectúa con 41 estudiantes activos y 53 egresados. En la Figura 3 y Figura 
4 se observa el estrato social y género de los estudiantes y egresados respectivamente.
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Figura 3 

Estrato Social Estudiantes y Egresados Periodo 2016-2021 IDE “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”

En la Figura 3 se puede ver que el 73% (30) de los estudiantes pertenecen al estrato 1; mientras 
que el 27% (11) son del estrato 2. En cuanto a los egresados, el 77% (41) corresponde al estrato 
1 y el 21% (11) al estrado 2, con un 2% (1) del estrato 3. En conclusión, tanto estudiantes como 
egresados pertenecen en gran parte al estrato 1.

Mientras que en la Figura 4 llama la atención que en un porcentaje alto del 83,98% (41) son de 
género femenino, lo cual permite ir en la misma línea de los autores Arias et al. (2013) cuando 
resaltan que las instituciones de educación, en especial la media técnica, deben propender por 
mitigar la brecha de género en el proceso de formación. Además, esto sugiere una marcada 
inclinación de mujeres que se inscriben en este tipo de programa de asistencia administrativa.

Figura 4

Género Estudiantes y Egresados Periodo 2016-2021 IDE “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”.
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Figura 5

Número de Hijos Estudiantes y Egresados Periodo 2016-2021 IDE “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”

En la Figura 5 se observa que únicamente el 3% (2) de los egresados tienen un hijo. Esto llama 
la atención, sobre todo en los egresados que ha pasado un periodo aproximado de cinco años, 
que de 53 participantes solo dos estudiantes tengan hijos. Con resultados, similares a los de 
García (2016) donde resalta que los colegios de alguna forma vienen controlando una conducta 
sexual temprana de estudiantes adolescentes de grado 10 y grado 11, con actividades de 
emprendimiento, deporte, idiomas y otras.

Figura 6 

Intervalo de Edades Estudiantes y Egresados Periodo 2016-2021 IDE “Los Comunero Oswaldo Guayasamín

En la Figura 6 se aprecia que el intervalo de edades de los estudiantes de la media técnica en un 
rango de edad aceptable 16 a 17 años, acorde al estudio realizado por el autor Moreno (2018) 
donde resaltan la calidad del servicio educativo en la formación de los estudiantes a temprana 
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edad, esto permite su adaptación y motivación en altos estándares;  similar al autor Mora (2017) 
cuando enmarca a los egresados de la media técnica  como estudiantes muy jóvenes con 
conocimiento en temas laborales, de educación superior, emprendimiento, y, sobre todo social, 
buscando su apropiación y pertenecía en la sociedad.

En la Figura 7 se pueden ver los años de promoción de los egresados participantes en el estudio, 
los cuales fueron formados en el programa de TAA. Se observa un 20% (12) en el año 2016, 
seguido de un 19% (|10) en el año 2017, mientras que en el año 2018 un 15% (8), bajando un 
estimado aproximado del 3%, ya en el año 2019 se tiene un aumento significativo del 34% (18) 
y con mucha preocupación un descenso abrupto del 9% (5) en el año 2020, como es lógico por 
la crisis sanitaria de la Covid-19. Aunque la matrícula se ha mantenido más o menos constante, 
si se ve la cantidad de egresados, aquí se ven cambios significativos, pero por la cantidad de 
estudiantes de cada promoción que diligenció la encuesta, no es probable correlacionar este 
resultado con la matricula en el programa.

Figura 7

Año de Promoción de los Egresados Periodo 2016-2021 IDE “Los Comunero Oswaldo Guayasamín”

3.1.1 Caracterización desde la entrevista a los padres de familia o acudientes

En un primer acercamiento de la caracterización del programa, desde los padres de familia 
o acudientes de los estudiantes activos 2021, se observa que su pertinencia es “…  (…)  El 
programa es bueno. El programa garantiza continuidad para estudios profesionales. Sirve para 
obtener habilidades y competencias para atender el negocio familiar. Sirve para innovar y crear 
proyectos No hubo muchos cupos y se quedaron por fuera en el programa administrativo.”. En 
cuanto a la selección del programa “… consideran que el programa es bueno Les gusta los temas, 
Muy buena forma de impartir instrucción. Lo hacen porque es importante la temática. Escogieron 
ese programa porque garantiza buena modalidad, seguridad y horarios adecuados para asistir con 
seguridad a la institución, además tiene más oportunidad laboral y garantiza una continuidad a la 
educación superior, con posibilidad de homologación.”. Algunas otras apreciaciones de los padres 
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de familia o acudientes se tomarán más adelanta en la técnica de triangulación con la encuesta de 
estos.

3.2 Fase 2.  Competencias laborales que promueve el programa de TAA y su relación con 
las expectativas y el nivel de satisfacción de los egresados

Se parte desde la categoría (variable) de la ocupación de los egresados, vista desde los 
resultados de la encuesta a egresados y el proceso de triangulación con los docentes, directivos, 
coordinadores, orientadores y docentes desde su relación con el programa TAA. En la Figura 8 
se observan los resultados de indicadores de esta categoría con un número significativo del 45% 
(24) que ingresó a la educación superior en una carrera diferente con la modalidad que cursó y 
el 38% (20) se vinculó al mundo laboral; el 58% (31) continuó con la cadena de formación en el 
SENA; lo que suma un porcentaje importante del 86% de la población encuestada, que continuó 
perfeccionando su formación en el área administrativa.

Figura 8

Ocupación de los Egresados Periodo 2016 al 2020

Resultados muy similares a los que obtuvo la autora Devia (2018); desde el análisis y evaluación 
de la ocupación de los egresados del programa de formación; lo cual es significativo, ya que 
de alguna forma el programa motiva o despierta el interés para iniciar en el sector laboral, con 
puestos o cargos similares a las áreas del programa en que se formó. En la Figura 7 y Figura 8 se 
observan los estudios actuales y el nivel de formación de los egresados participantes en el estudio.
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Figura 9

Estudios Actuales de los Egresados

En la Figura 9 se confirma que un 74% (39) de los egresados continuó con estudios a fin con el 
programa de asistencia administrativa, ya sea con la tecnología o en áreas relacionadas con los 
contenidos del programa como contaduría pública, administración, gestión empresarial, entre 
otros.

Figura 10

Nivel de Formación de los Egresados

Como se observa en la Figura 10, en cuanto al nivel de formación que actualmente tienen los 
egresados se aprecia que el 43,39% (23) tienen una formación técnica; seguida del 50,94% (27) 
con una formación tecnológica y por último un 5,66% (3) son profesionales.
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Mientras que en la Figura 11 se aprecian los cargos de quienes son empleados actualmente; se 
puede observar que un 66% se encuentra desempeñando funciones acordes con los temas del 
programa de TAAa en cargos como auxiliar contable, de sistemas, logístico, gestión administrativa 
y sistemas y asistentes de PQR entre otros; con un 20% en otra actividad.

Figura 11

Cargos de Egresados que se Encuentran Empleados periodo 2016-2020

3.2.1 Expectativas, competencias laborales y nivel de satisfacción

Los resultados fueron analizados bajo un proceso de estadística descriptiva y bajo la técnica de 
la triangulación con encuestas y entrevista realizada a los docentes, directivos, coordinadores, 
orientadores e instructores y padres de familia o acudientes del programa de formación.

En la Figura 12 se observa que al indagar por los motivos para vincularse a la modalidad del 
programa de TAA, las inclinaciones de los participantes es el interés por el área empresarial  con 
un 37,73% (20), siendo el mayor de todos, seguido del 26,4% (14) por la posibilidad de continuidad 
profesional en el área,  de igual forma, con un 15% (8) se inclinan por la oportunidad del campo 
laboral; con un 11% (6) por ser un requisito institucional, un 6% (3) por capacidades y habilidades 
en el área de estudio, siendo estas las principales razones de vinculación al programa de 
formación en el IDE  “Los Comunero Oswaldo Guayasamín”.
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Figura 12

Motivos para Vincularse a la Modalidad del Programa de TAA

De igual forma, se aprecia una relación directa entre los resultados anteriores y los expuestos 
por los orientadores del programa en aspectos como se cree que la demanda en el programa 
de formación tiene que ver más con la percepción que tiene los estudiantes acerca de las 
posibilidades que al salir de la IDE “Los comuneros Oswaldo Guayasamín” tienen la posibilidad de 
incorporar al medio labora, de igual forma los docentes estiman que hay un porcentaje aproximado 
del 63%, que sigue el programa de Asistencia Administrativa por la gestión de emprendimiento 
y la posibilidad de continuar con la formación directa con el SENA; de allí que la posición de la 
Rectora y los coordinadores coinciden en la incorporación al sector laboral, pero resalta que es la 
oportunidad para lograr continuar sus estudios y a la vez trabajar, estableciendo en una cadena de 
producción para la región, ciudad y país.

Ahora bien, en la Figura 13 se puede ver que de lo que esperaban lograr en el campo personal 
los egresados desde su programa de formación. Un 64,15% (34) busca ampliar las oportunidades 
laborales, mientras que un 30,19% (16) desarrollar competencias y habilidades en el área 
empresarial y por último un 5,73% (3) cumplir con el requisito que exige la institución. 
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Figura 13 

Lo que Esperaban Lograr los Egresados en el Campo Personal

Con resultados muy similares a los autores Quintero y Molano (2009) que resaltan las 
competencias y habilidad como elementos fundamentales desde la estructura curricular, para 
despertar la motivación de los estudiantes en áreas afines al programa de formación, como en este 
caso el área empresarial, desde la gestión del emprendimiento y ser motor de su propia empresa.

De igual forma, en la Figura 14 se observa la inclinación de los egresados desde el campo 
académico con un porcentaje mayor de 64,15% (34) de continuar estudios en diferentes áreas del 
nivel profesional, seguido del 32,07% (17) continuar con el programa de formación tecnológico en 
el SENA; mientras que un 3.77% (2) seleccionó otro, pero no se referenció ninguno.
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Figura 14

Lo que Esperaban Lograr los Egresados en el Campo Académico

Adicionalmente, se evidencia lo que esperaban los egresados en el campo profesional, en un 
37,73% (20) era crear y hacer empresa; al igual, que un 32,07% (17) tener oportunidades de 
laborar en uno de los campos específicos del programa de formación, y un 9.43% (5) tener bases 
para continuar con estudio, como se observa en la Figura 15.

Figura 15 

Lo que Esperaban lograr los Egresados en el Campo Profesional

Es de aclarar que se detecta que en aproximadamente un 30,2% de los egresados no existen 
mayores diferencias entre las expectativas académicas y las laborales, si bien alrededor del 
69,80% tenía claridad en lo que esperaba específicamente de la modalidad a nivel laboral.
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3.2.2 Desde las competencias laborales

Al indagar ¿qué tanto ha desarrollado las competencias laborales del programa que cursó?  Desde 
cuatro opciones de respuesta como mucho, suficiente, poco o nada. En la Figura 16 se aprecia 
que la mayoría de los egresados estiman que han logrado el desarrollo de algunas competencias 
que se han tenido en cuenta en esta investigación, pues doce de los porcentajes se encuentran 
con un porcentaje mayor al 50% y los porcentajes estimados entre nada o poco son bajos.  

Figura 16 

Dominio de las Competencias por Parte de los Egresados

Por tanto, los resultados son positivos, destacando algunas competencias relevantes como 
herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información con un 
79,25%; elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas con un 73,58%, al igual, que 
desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones 
de orden social, personal y laboral con un 67,92%, tramitar correspondencia de acuerdo con 
procesos técnicos y normativa con el 66,04% y registrar información de acuerdo con normativa y 
procedimiento técnico con el  64,15%, entre otras.
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No obstante, resulta significativo que la competencia aplicar prácticas de protección ambiental, 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad 
vigente, alcanzó el 49,06%, seguida de la competencia de ejercer derechos fundamentales del 
trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales con 5l 45,28%; esto 
puede iniciar la necesidad de fortalecer estas competencia dada la importancia del programa de  
TAA como objeto relevante en las sugerencias de mejora desde esta investigación.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el proceso de triangulación de los docentes de enlace 
del IDE “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín” con el SENA, resaltan algunas competencias 
específicas que se busca desarrollar desde el programa de TAA como la gestión empresarial, 
el emprendimiento, el manejo de las TIC, la motivación por ser gestores de su propia empresa, 
elaboración de documentos organizaciones; trabajar en equipo y  desarrollar trabajo colaborativo,  
entre otros, en especial el uso de herramientas digitales como elementos esenciales en la creación 
o soporte de las empresas, ahora más en tiempo de COVID 19.

Lo anterior permite considerar que si hay coherencia entre lo que se busca desarrollar en los 
estudiantes y la percepción que ellos tienen del nivel de desarrollo de sus competencias. Se 
destaca elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas con un 73,58%, desarrollar 
procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, 
personal y laboral con un 67,92%, tramitar correspondencia de acuerdo con procesos técnicos 
y normativa con el  66,04% y registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento 
técnico con el  64,15%; resultados que demuestran un gran punto de apreciación para el estudio.

3.2.3 Desde el nivel de satisfacción 

En la Figura 17 se observa de acuerdo con las expectativas que se tenían que el 43,40% de los 
egresados se encuentran muy satisfechos y satisfechos; mientras que un 39,62% está totalmente 
satisfecho y el 16,98% no está ni satisfecho ni insatisfecho de haber cursado el programa de 
Asistencia Administrativa en la IDE “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”.
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Figura 17. 

Nivel de Satisfacción de los Egresados con el Programa de Formación

Por una parte, el 52,83% menciona que las habilidades adquiridas son aplicadas en campos 
diferentes al estudiado; mientras que el 30,19% considera que facilita la incorporación al sector 
laboral, seguido del 13,21% con la posibilidad de continuar con la formación del SENA y por 
último un 3,77% con la gran posibilidad de continuar la formación en una institución de educación 
superior, como se puede ver en la Figura 18.

Figura 18

Aspectos que se Consideran Fortalezas del Programa de Asistencia Administrativa

Sin embargo, en la Figura 19 se observa las debilidades con un 62,26%, donde los egresados 
consideran que el programa tiene dificultad en la ubicación laboral y el 33,96% que no se 
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ve la posibilidad de continuar la formación con instituciones de educación superior, es decir; 
exactamente lo contrario a lo que la mayoría considera que son fortalezas del programa. Pese a 
que estos datos no representan un número significativo, si genera un punto de reflexión para hacer 
acompañamiento y revisión a las oportunidades laborales que se dan en el campo educativo y 
administrativo, teniendo como base una formación técnica. De igual forma, este aspecto se tendrá 
presente en las sugerencias de mejora para fortalecer el programa de formación en la IDE “Los 
Comuneros Oswaldo Guayasamín”.

Figura 19 

Aspectos que se Consideran los Egresados Debilidades del Programa de Formación

Desde la triangulación, los coordinadores consideran que las fortalezas del programa siguen 
la dinámica de las prácticas en los curos de la media técnica, con el apoyo de herramientas 
tecnológicas y de software, mejorando el aprendizaje de algunas competencias que así lo exigen. 
Lo que conlleva, a establecer que la IED propende la dinámica en los procesos y herramientas 
didácticas y adquisición de recursos tecnológico en su mayoría libre (software) para el apoyo 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en el programa de formación desde lo laboratorios del 
colegio.

De igual forma, los docentes resaltan aspecto a mejorar como hacer seguimiento a las personas 
que están a cargo del programa, tanto del colegio como del SENA, con el fin de establecer 
reformas actualizadas acorde a las necesidades de los estudiantes, dando cumplimiento a la 
competencia del programa de formación, desde el a revisión del currículo, metodología y las 
estrategias didácticas que se implementan en el momento. En cuanto a los estudiantes, alegan 
que “es primordial el control y seguimiento en su actividades y responsabilidades académicas, al 
igual que con el uso de las TIC, en ocasiones los laboratorios de prácticas se convierten en clases 
y los equipos permanecen apagados durante el tiempo de la instrucción, en ocasiones solo son 
usados para chatear, consultar correo o ingresar a las redes (…).”, además,  “esta responsabilidad 
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es del instructor del curso quien debe controlar que esto no suceda en los laboratorio o en 
cualquier espacio de aprendizaje en el Colegio (…) ” alegan. 

3.3 Resultados Fase 3. Determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias 
metodológicas, de orientación vocacional y de seguimiento a estudiantes y egresados 
del programa de TAA

Se parte de las estrategias metodológicas de orientación vocacional y de seguimiento a los 
estudiante activos y egresado del programa de TAA, tomando como base la matriz operacional 
de las categorías (variables) como a) estrategias metodológicas; b) procesos de orientación y c) 
seguimiento a estudiantes, logrando establecer el análisis estadístico descriptivo en la recolección 
de los datos, relacionando con la técnica de la triangulación de los resultados de las diferentes 
entrevistas realizadas a los demás participantes del estudio como rectora, coordinadores, 
orientadores, docentes, coordinadores y padres de familia o acudientes delos estudiantes actuales.

3.3.1 Estrategias metodológicas

Son las que permiten identificar las estrategias didácticas, principios, criterios y recursos como 
elementos fundamentales en el proceso de enseñanza -aprendizaje del nuevo conocimiento en 
el aula. Vista de la matriz operacional (variables) del estudio, en las subcategorías de temáticas, 
metodología y prácticas. 

Por tanto, partiendo de la a subcategoría de temáticas, en la Figura 20 se observa la posición de 
los participantes estudiantes y egresados frente al nivel de satisfacción sobre las temáticas que 
estudió en la modalidad que escogió, donde el 87% está totalmente satisfecho sobre estas; contra 
un 13% que no se siente satisfecho al respecto. En cuanto, si considera que las temáticas están 
acorde al propósito de la modalidad que está cursando, el 81,13% se siente totalmente satisfecho 
y satisfecho, contra un 18,87% que no se siente satisfecho.
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Figura 20

Posición de Estudiantes y Egresados Frente al nivel de Satisfacción

3.4 Resultados Fase 4. Intervención pedagógica, por medio de un taller práctico con el 
uso de las TIC, que permita sustentar las expectativas

Desde la relación de nivel de motivación y estratégicas metodológicas de los estudiantes activos 
programa de formación TAA, cumpliendo cada uno de los pasos dispuestos para la realización 
de este taller práctico, se efectúa el 23 de marzo acompañado en el laboratorio de prácticas del 
colegio por un tutor guía; durante un tiempo de 2 horas, por dos semanas de trabajo; 2 días a la 
semana, con el fin de lograr trabajar con el equipo total de los 17 estudiantes activos del programa 
de Asistencia Administrativa. 

De igual forma, se resaltan los indicadores de elementos, intención de los elementos, vocabulario, 
argumentación y ortografía; buscando medir las habilidades y competencias laborales obtenidas 
desde el programa de formación asistencia administrativa en el tiempo que llevan como 
estudiantes activos en dicho programa, tal como se observa en la Tabla 1.
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Tabla 1 

Indicadores de la Rúbrica de Realimentación y Evaluación del Taller Práctico

Indicador de rúbrica Descripción
IND_1 Elementos. Selecciona y escribe adecuadamente elementos propios que permiten la 

creación de una empresa
IND_2 Intención de los elementos. Relaciona los elementos de forma clara y precisa, para 

lograr crear proyectos empresariales.
IND_3 Vocabulario. Enriquece su vocabulario buscando y comprendiendo el significado de los 

elementos esenciales en la creación de una empresa.
IND_4 Relato. Expresa con imágenes, objetos, figura y graficas la misión y visión de la empresa.
IND_5 Argumenta. Explica la importancia y sostenibilidad de la empresa creada.
IND_6 Ortografía. Escribe con coherencia, cohesión, buena puntuación y acentuación en cada 

una de las actividades propuestas en el taller aplicado.

En la Tabla 2 se puede ver el registro de la calificación obtenida en cada uno de los aspectos de la 
rúbrica de evaluación por equipo de trabajo, determinados como indicadores: IND1, IND2, IND3. 
IND4, IND5 e IND6, con el propósito de identificar el nivel de habilidades y competencias laborales 
obtenidas desde la formación del programa de asistencia administrativa en el tiempo que llevan 
como estudiantes activos en la ID “Los Comuneros Oswaldo Guayasamín”.

Tabla 2 

Calificación de los Indicadores de la Rúbrica de Realimentación y Evaluación del Taller Práctico

GRUPO IND_1 IND_2 IND_3 IND_4 IND_5 IND_6 Resultado 
Final

A 4,6 4,6 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5
B 4,0 4,0 4,6 4,0 4,0 5,0 4,3
C 4,6 4,6 4,6 4,6 3,0 5,0 4,4
D 4,6 4,6 4,6 4,0 3,9 5,0 4,4
E 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,9

En la Figura 21 se muestran los resultados de la rúbrica de evaluación de cada uno de los 
equipos de trabajo, desde los indicadores señalados en dicha rubrica como: elementos, intención 
de los elementos, vocabulario, argumentación y ortografía; buscando medir las habilidades y 
competencias laborales obtenidas desde el programa de formación asistencia administrativa en el 
tiempo que llevan como estudiantes activos de dicho programa.
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Figura 21

Resultados del Taller Pedagógico

Relacionando los resultados con las competencias que se imparten desde el programa TAA y 
las seleccionadas para el taller práctico, se evidencia que los estudiantes desarrollan procesos 
de comunicación eficaces y efectivas teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal 
y laboral, mostrando una apropiación, dominio y manejo asertivo y coherente del lenguaje 
empresarial.

Conclusiones 
Se responde la pregunta de investigación y las subpregutas al cumplir con los objetivos de 
la investigación generando una matriz operacional (variables) con una serie de categorías y 
subcategorías desde las expectativas, competencias laborales, nivel de satisfacción, estrategias 
metodológica del programa TAA a estudiantes y egresado de la  de la IDE “los Comuneros 
Oswaldo Guayasamín”. 

Utilizando las recomendaciones del modelo de Scriven, iniciando un juicio de valor sobre el objeto 
de estudio a una muestra de 140 participantes voluntarios de la IDE como estudiantes, egresados, 
docentes coordinadores, orientadores y directivos, con la aplicación de unos instrumentos de 
evaluación (encuesta y entrevista) y un taller práctico desde la intervención pedagógica como 
sugerencias de mejora para dar inicio al análisis de la estadística descriptiva (encuesta) y la 
triangulación de datos (entrevista), orientados desde las categorías y subcategorías de dicha 
matriz operacional; buscando de esta forma evaluar la pertinencia del programa de formación TAA 
de la IDE.

Por otro lado, se visualiza un gran número de competencias laborales desde el programa de 
formación, donde los estudiantes y egresados las aprovechan positivamente en un 93%, ya 
que el nivel de satisfacción ha sido el máximo, sobre todo el uso de las TIC, informe, diseño 
de documentos y otras que fortalecen el quehacer desde la parte laboral, educativa, social 
y económica de los egresados del programa. De ahí que se visualicen las fortalezas del 
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programa desde las habilidades y competencias laborales en áreas del conocimiento diversas, 
manteniéndose una cadena de formación formal y continua, siendo la categoría de estrategias 
metodológicas muy positiva, aproximadamente en un 91% desde el programa de formación, donde 
las temáticas, metodología y practicas fueron consideradas por los estudiantes y egresados muy 
satisfactorias en estas fortalezas.

Sin embargo, la debilidad más grande de la IDE es el seguimiento a los egresados, es importante 
iniciar cuanto antes un proceso de mejora y acciones al respecto, puede ser el diseño o 
adquisición de un sistema de información que lleve la trazabilidad de todo lo referente a egresados 
y estudiantes que cursan la modalidad de este programa TAA y los demás programas de la media 
técnica que imparte el SENA en la IDE. Esto con el fin, de lograr dinamizar en tiempo real el 
seguimiento, consultas, búsquedas, actualizaciones de la incorporación de los egresados en el 
sector productivo y en el acceso a la educación superior. De esta forma, fortalecer el programa 
TAA desde las expectativas, nivel de satisfacción y estrategias metodológicas en pro de sus 
egresados y estudiantes iniciales en el programa.

Finalmente, los datos obtenidos en este estudio dan cuenta de la articulación positiva que tiene el  
del programa de TAA desde la media técnica de la IDE, atendiendo las necesidades de formación 
de los estudiantes, con el fin de prepararlos a la educación superior, al mundo laboral, y, sobre 
todo, a enfrentar la sociedad, el sector empresarial y la revolución tecnológica, al ser actores 
activos en la soluciones de problemas reales en el campo administrativo y productivo desde las 
habilidad y competencias laborales adquiridas en el programa TAA.
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Resumen 

El desempeño docente es vital para la educación de los estudiantes porque promueve la práctica 
profesional de la enseñanza, el apoyo técnico y el progreso educativo. El objetivo de la presente 
investigación es analizar el acompañamiento pedagógico y desempeño docente desde una 
perspectiva teórica. Se fundamentó en una revisión sistemática de literatura, siguiendo el protocolo 
PRISMA para la elección de 50 artículos en los principales motores de búsqueda como: SciELO, 
Scopus, Latindex y Dialnet. Los resultados ponen de relieve la relación de las variables del estudio 
y la importancia crítica de fomentar el acompañamiento pedagógico en el desempeño docente para 
mejorar la práctica en el aula y beneficiar a los estudiantes. Como parte de las conclusiones se 
determina que el acompañamiento pedagógico es fundamental para una práctica docente eficaz, lo 
que se refleja en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. 
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Abstract 

Teacher performance is vital for students’ education because it promotes professional teaching 
practice, technical support and educational progress. The objective of this research is to analyze 
pedagogical accompaniment and teaching performance from a theoretical perspective. It was based 
on a systematic literature review, following the PRISMA protocol for the selection of 50 articles in 
the main search engines such as: SciELO, Scopus, Latindex and Dialnet. The results highlight the 
relationship of the study variables and the critical importance of promoting pedagogical support in 
teacher performance to improve classroom practice and benefit students. As part of the conclusions, 
it is determined that pedagogical support is fundamental for an effective teaching practice, which is 
reflected in the improvement of students’ academic results. 

Keywords: Pedagogical accompaniment, teaching performance, improvement, learning
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Introducción
Se debe entender que el acompañamiento pedagógico (AP) es un proceso formativo, el cual 
favorece a la práctica profesional docente a través de la retroalimentación como soporte técnico; 
por lo que, es considerado un método que permite asumir un nuevo rol en las escuelas que genera 
transformaciones en la enseñanza y el aprendizaje, de esa manera obtener resultados valiosos, 
promoviendo a la docencia como una actividad profesional muy compleja (San Martín et al., 2021); 
pues cabe señalar que la asesoría que significa el acompañamiento pedagógico para los docentes, 
tiene como función otorgar asesoría planificada, contextualizada y respetuosa a cada uno en sus 
determinadas circunstancias, a fin de perfeccionar las habilidades académicas y de gestión de las 
mismas.

Ahora bien, es preciso abordar el impacto que tuvo el AP en un primer momento, puesto que los 
docentes consideraban a este asesoramiento técnico como una supervisión; donde es cierto que 
se mide el ejercicio laboral del maestro en clase con la finalidad de identificar sus debilidades, 
para así mejorar y fortalecer su desempeño. Sin embargo, esta idea generó un poco de rechazo 
e incomodidad en los evaluados, ya que creó barreras que impidieron el desenvolvimiento del 
profesor, esto se refleja en el logro de los aprendizajes, el cual afecta de manera importante y no 
permite lograr los propósitos pedagógicos (Huamani, 2017).

Por otro lado se observa que el impacto causado por esta metodología aporta un mayor valor a 
la gestión administrativa, dejando de lado la gestión pedagógica (Quispe-Pareja, 2020); puesto 
que, como señala algunas literaturas en la actualidad el ministerio de educación trata de revertir 
esta situación, propiciando que los directivos tengan una mayor participación e involucramiento 
tanto en lo pedagógico como en el rendimiento de los estudiantes, siendo las instituciones 
educativas espacios importantes de formación y socialización, donde se asumen nuevos desafíos 
y aprendizajes, el cual facilita la optimización del desarrollo laboral de los profesores, así mismo, 
promueven el proceso, cambio en la práctica pedagógica y la renovación de la enseñanza (Rosas, 
2020; Achata y Quispe, 2018). 

Los diversos retos que se presenta en la actualidad en la educación del país, como del mundo 
entero, es la optimización del desempeño del docente (DD) para el logro del desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes; y que para ello se utilizan diversas herramientas para el 
mejoramiento, y, en consecuencia, el crecimiento del DD; como es de verse que el AP es una 
herramienta que permite emplearse de diferentes maneras, para desarrollar y consolidar la 
idoneidad en los docentes, considerando la labor acorde a su escasez y entereza de cada uno de 
ellos (Vásquez et al., 2021). 

Aunado a ello, esta herramienta también permite intercambiar experiencias y así enriquecer la 
labor del docente, generando relaciones horizontales sin distinción, asumiendo compromisos que 
ayudan a desarrollarse como profesionales. Así mismo, es necesario implementar un conjunto 
de labores que den respuesta a las necesidades formativas, de esta manera lograremos el 
cambio en el sistema educativo y el éxito de formación en los colegiales (Valencia et al., 2020). El 
acompañamiento pedagógico es importante en lo didáctico, ya que permite generar actividades 
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que de manera permanente garantizarán la transformación y el progreso competente del desarrollo 
pedagógico, con el manejo de diversas estrategias de avance laboral que permitan obtener la 
competencia como maestro (Galán, 2017). 

Por lo que, en el desarrollo del presente artículo se analizan diferentes literaturas que abordan la 
importancia de esta herramienta, la estrecha relación que conlleva el AP, el DD en el ejercicio de 
su cargo y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en consideración que el AP 
también es una opción que permite aumentar el desempeño docente, estos a su vez se reflejan en 
el desenvolvimiento del desarrollo del aprendizaje y la enseñanza, como resultado incrementar el 
nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos (Espinoza, 2016; Garcia-Conislla, 2020). 

Asimismo, se analiza la importancia del DD y lo influyente en la formación de los alumnos, es por 
ello la mirada de la sesión de aprendizaje y la meditación didáctica estable de los procesos de 
instrucción permitirán superar estas dificultades, así superar uno de los desafíos que enfrenta la 
educación y la calidad educativa (Cóndor y Remache, 2019; Salto y Cendón, 2019). Todo docente 
tiene un propósito que es fomentar en las aulas una enseñanza que permita que los estudiantes 
alcancen las aptitudes fijadas en el perfil de egreso declarado en el Currículo Nacional, también 
influye significativamente para que los escolares alcancen una formación adecuada (Guzmán, 
2016; Huamán et al., 2021).

Por otra parte, Gálvez y Milla (2018) consideran que el AP es un medio que permite al docente 
orientar y fortalecer su desempeño a través de la evaluación, identificando las diversas aptitudes, 
las cuales permiten obtener y transferir en diversas situaciones y contextos con la finalidad de 
promover el logro y progreso completo, tanto del estudiante, como del desarrollo de la enseñanza 
y el aprendizaje. 

Asimismo, Estrada y Mamani (2020) manifiestan que esta transmisión no solo es de conocimiento, sino 
también es el desarrollo emocional y crecimiento personal, esto le permitirá tener una buena 
predisposición para desarrollo profesional, y, en consecuencia, entablar buenas relaciones con los 
demás (Peniche et al., 2020; Quiriz y Tobón, 2019; Zaldivar y Quintal, 2021); donde cada docente 
debe de fortalecer estas competencias emocionales para así tener la capacidad de meditar y 
regular sus sentimientos, de esa manera, favorecer el entendimiento de lo que perciben los 
individuos con las que interactúa, todo ello le ayudará a generar buenas relaciones humanas en su 
centro de trabajo (Reyes, 2016; Barreno, 2022; Puertas et al., 2018). 

En consecuencia, la importancia del AP en el desempeño del docente a través de herramientas 
ayuda al establecimiento de estrategias idóneas, que conlleven a aportar significativamente 
cambios y reformas en la educación; teniendo como finalidad la optimización el aprendizaje de los 
alumnos a través del desarrollo académico y formativo de los docentes, quienes ejercen el papel 
más preponderante en el desarrollo educativo de un país; es por ello que se debe implementar 
un conjunto de operaciones que respondan a las necesidades formativas, de esa manera se 
logrará el cambio que el sistema educativo exige para el logro de las competencias que establece 
el Currículo Nacional (San Martín et al., 2021). De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio 
tiene como objetivo analizar el acompañamiento pedagógico y desempeño docente desde una 
perspectiva teórica.
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Metodología 
El desarrollo del presente artículo se fundamentó en una revisión sistemática (Quispe et al., 2021), 
fue de tipo descriptivo con el propósito de identificar los rasgos importantes del objeto de estudio 
y determinar sus características relevantes. Asimismo, siguiendo las pautas de calidad científica 
establecidas por Aguilera et al. (2021) en la publicación de revisiones sistemáticas se utilizó el 
procedimiento Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses-PRISMA: 
a) establecimiento de objetivos, b) configuración de ecuaciones de búsqueda, c) consideraciones 
de inclusión y exclusión, d) resumen informativo estructurado, e) revisión de la bibliografía, f) 
procesamiento de la información y g) distribución, categorización y discusión de los resultados.

Por otra parte, para la exploración de información se manejaron múltiples motores de búsqueda 
utilizando las siguientes bases de datos: Scielo, Latindex, Scopus y Dialnet; además se 
establecieron los siguientes criterios de inclusión: 1) trabajos publicados entre el 2016 y 2022, 2) 
publicaciones de autores peruanos o extranjeros, 3) trabajos que examinan la temática planteada, 
4) trabajos originales y de revisión, 5) palabras clave asociadas a la búsqueda: acompañamiento 
pedagógico, desempeño docente, educación. En cuanto a los criterios de exclusión, aquellos 
trabajos que no abordan el tema de investigación y no cumplen con los criterios de inclusión 
fueron descalificados automáticamente (libros, capítulos de libros, disertaciones de tesis, artículos 
restringidos, entre otros).  

Por consiguiente, para el proceso de revisión sistemática al elegir la información se tomó en 
consideración el autor, año de publicación, variable desarrollada, indexación, nombre de la 
revista, lugar de procedencia e instrumento. Finalmente, una vez realizado este procedimiento se 
identificaron n=363 artículos; sin embargo, se consideraron solo aquellos que cumplieron con los 
criterios de inclusión, seleccionando n=50 artículos para el desarrollo de esta investigación.

Resultados 
Se obtuvieron un total de 363 publicaciones científicas mediante el método de investigación 
PRISMA y se evaluó su pertinencia para el objetivo de estudio. Como resultado del procedimiento 
se consiguieron artículos de investigación secundaria, pero algunos de ellos se descartaron a 
lo largo del proceso porque no cumplían los criterios de inclusión de la revisión, o porque no se 
disponía de sus textos completos. En total, se seleccionaron 50 artículos indexados en las bases 
de datos de Scopus, Scielo, Latindex y Dialnet (ver Figura 1). Esta información ayudó a formular la 
discusión y la conclusión con relación al AP y DD.
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Figura 1

Procedimiento de Selección de Artículos (PRISMA)

Tabla 1

Matriz de Síntesis de Datos

Autores/año Año Variable Indexación Nombre de revista País Instrumento
Cóndor, B.  
Remache, M. 

2018 DD Latindex Cátedra Ecuador Ficha de 
observación

Galán, B. 2017 AP Latindex Revista Caribeña de 
Investigación Educativa

Cuba Entrevista

Gómez, L. y Valdés, 
M. 

2019 DD Scopus Propósitos y 
Representaciones

México Entrevista

Díaz, M., García, J. 
y Legañoa, M. 

2018 AP Scielo Transformación Cuba Cuestionario

Huamani, F. 2017 AP Scielo LOGOS México Cuestionario
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Puertas, P., Ubago, 
J., Moreno, R., 
Padial, R., Martínez, 
A. y González, G.

2017 DD Dialnet Revista Española de 
Orientación y Psicología 

Perú Entrevista

Trujillo, M. 2021 AP Scopus Praxis Pedagógica Colombia Ficha de 
observación

Rosas, E. 2020 DD Latindex Revista ConCiencia EP España Entrevista
San Martín, D., 
Pérez, S., San 
Martín, R. y 
Bórquez, J. 

2021 AP Scielo Actualidades Investigación 
en Educación

Chile Cuestionario

Lattanzi, R. y 
Vanegas, C. 

2020 AP Latindex Revista Iberoamericana de 
Educación 

Chile Ficha de 
observación

Cordero, G. y 
González, C. 

2016 DD Scopus Education Policy Analysis 
Archives

México Cuestionario

Valencia, A., 
Ledesma, M. y 
Guevara, H. 

2020 AP Scopus Alpha Centauri Perú Cuestionario

Guzmán, J. 2016 DD Scielo Propósitos y 
Representaciones

México Cuestionario

Rojas, Y. 2019 AP Latindex Revista Científica Epistemia República 
dominicana

No precisa

Lara, J., Campaña, 
E., Villamarín, A., y 
Balarezo, C. 

2022 AP Scielo Venezolana de gerencia Venezuela Ficha de 
observación

Zaldivar, M. y 
Quintal, S. 

2021 DD Latindex Plumilla educativa México Censo 

Agreda, A. y Pérez, 
M. 

2020 AP Scielo Espacios en Blanco Revista 
de Educación

Perú Cuestionario

Nuñez, L.  y Ramos, 
M. 

2021  AP Latindex Dataismo Perú No precisa

Mercado, S., 
Romero, M. 

2018 AP Scielo Revista de Estudios y 
Experiencias en Educación

Chile Entrevista a 
profundidad

Gálvez, E. y Milla, 
R. 

2018 DD Scielo Propósitos y 
representaciones

Perú Entrevista

Abanto, J., Rosales, 
M. y Luna, J. 

2021 AP Latindex Revista Iberoamericana de 
la Educación

Perú Revisión 
bibliográfica

Alberca, N., Arraiza, 
J., Concha, E., 
Neira, S. 

2021 AP Scielo Horizontes Revista de 
Investigación en Ciencias 
de la Educación

Perú Cuestionario

Huaita, D. y Luza, F.  2019 DD Scielo INNOVA Research Journal Perú No precisa
Hidalgo, D. y 
Orbegoso, B.  

2019 DD Scielo LEX Perú Cuestionario 
con escala 

ordinal
Aucca, J., Atajo, J. y 
Visa, S.

2021 AP Latindex TecnoHumanismo Revista 
Científica 

Perú Cuestionario

Reyes, M. 2016 DD Scielo Digital de investigación en 
Docencia Universitaria

Perú Cuestionario
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Huamán, L., Torres, 
L., Amancio, A. y 
Sánchez, S.

2021 DD Latindex Apuntes Universitarios Perú Entrevista semi 
estructurada

Cantillo y Calabria. 2021 AP Scopus La Casa del Maestro Colombia Entrevistas
Calderón, M., 
Chávarry, P. y 
Chanduví, R. 

2016 DD Latindex Revista Científica 
Institucional Tzhoecoen

Perú Cuestionario

Ushiña, G. y 
Colmenarez, T. 

2022 DD Latindex Revista Honoris Causa Ecuador Cuestionario 
estructurado

Sevilla, T., Sánchez, 
S., Nauca, R., 
Martínez, E. y Vidal, 
J. 

2021 AP Latindex Ciencia Latina Revista 
Multidisciplinar

Perú Cuestionario

Quiriz, T.  y Tobón, 
S. 

2019 DD Scopus Ra Ximhai México No precisa

Quispe-Pareja, M. 2019 DD Latindex Investigación Valdizana Perú Cuestionario 
Pérez, J., Del Valle, 
D., Valles, M., Lugo, 
L. y Nava, N. 

2017 AP Dialnet Revista Panorama Venezuela Cuestionario

Yana, M. y Adco, H. 2018 AP Scielo Revista de Investigaciones 
Altoandinas

Perú Cuestionario 

Digión, L. y Álvarez, 
M. 

2021 AP Scielo Apertura (Guadalajara, Jal.) Argentina Ficha de 
Observación

Espinoza, C. 2016 DD Latindex Horizonte de la ciencia Perú Prueba 
INNOVA

Zeballos, M.  2020 AP Scielo Revista Tecnológica-
Educativa Docentes 2.0

Argentina Ficha de 
Observación

Genovez, W. y 
Maguiña, J.

2022 AP Latindex Polo del Conocimiento Perú Revisión 
bibliográfica

Giraldo, O., 
Zuluaga, J. y 
Naranjo, D.

2020 AP Latindex Praxis Colombia Ficha de 
Observación

Peniche, R., Mac, 
C., Guzmán, C. y 
Mora, N. 

2020 DD Scopus REICE México Entrevista

Salto, M. y Cendón, 
A. 

2019 DD Latindex Revista Scientific Ecuador Entrevista

Escribano, E. 2018 DD Scielo Revista Educación Costa Rica No precisa
Chávez, M. y 
Oseda, D. 

2021 AP Latindex Ciencia Latina Revista 
Multidisciplinar

Perú Cuestionario

Limongi, V. 2022 AP Latindex Cátedra Perú Cuestionario
Estrada, E. y 
Mamani, H. 

2020 DD Scielo Revista INNOVA Educación Perú Cuestionario

Lozano, A., 
Rosales, A. y 
Giraldo, J. 

2019 AP Dialnet Panorama Argentina Ficha de 
Observación

Achata, C. y 
Quispe, Y. 

2018 DD Scielo Revista de Investigaciones 
de la Escuela de Posgrado

Perú Rúbrica
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Vásquez, C., 
Vásquez, S., 
Vásquez-Villanueva, 
L., Carranza, M. y 
Terry, O. 

2021 AP Scielo Horizontes Perú Revisión 
bibliográfica

Garcia-Conislla, E. 2020 DD Latindex Investigación Valdizana Perú Cuestionario

En la Tabla 1 se muestra la matriz de síntesis que incorpora los resultados de la revisión 
sistemática una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión de los trabajos elegidos. 
Mediante el enfoque sistemático de la investigación científica se obtuvo una perspectiva más 
amplia y organizada para facilitar la lectura y comprensión de la información. A efectos de 
comparar y discutir, se facilitaron las características fundamentales que ayudaron a la investigación 
científica y promovieron la representación de los hallazgos.  

3.1 Frecuencia de publicación por año

Respecto a la producción anual de los artículos seleccionados para la revisión sistemática, en 
la Figura 2 se puede apreciar que el año 2021 fue el de mayor predominancia en cuanto a la 
publicación científica con el 26% (13). Por otra parte, se evidencia un aumento exponencial desde 
el 2017 hasta el 2021, con un total del 82% (41) de artículos publicados en este periodo.

Figura 2

Frecuencia de Publicaciones por Año

Es importante señalar en este punto que los datos ofrecidos son dinámicos; en concreto, que el 
abordaje anual de este tema se fundamenta en la necesidad científica de proporcionar una base 
conectada con el AP y el DD (Puertas et al., 2017; Abanto et al., 2021). No obstante, durante la 
revisión sistemática de los documentos seleccionados destacan otras temáticas relacionadas 
con estas variables, como son el desempeño directivo para mejorar la calidad educativa (Cóndor 
y Remache, 2018), gestión curricular a través del AP (Trujillo, 2021), gestión escolar (Lara et 
al., 2022), clima y satisfacción laboral (Huaita y Luza, 2019), liderazgo pedagógico (Hidalgo y 
Orbegoso, 2019) y compromiso organizacional (Estrada y Mamani, 2020), entre otros.
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3.2 Indexación de los artículos seleccionados

Para la revisión sistemática se consideraron publicaciones en revistas indexadas en los principales 
motores de búsqueda, en la Figura 3 se muestra que el 42% (21 artículos) pertenecen a la base 
de datos de Latindex, un 38% (19 artículos) corresponden a Scielo, el 14% (7 artículos) a Scopus 
y un 6% (3 artículos) a Dialnet. Estos artículos científicos pertenecen a diferentes líneas temáticas, 
entre las que figuran 26 (52%) de educación, 12 (24%) correspondiente a ciencias sociales 
y humanidades, 6 (12%) de psicología educativa y 6 (12%) otras áreas (derecho y ciencias 
aplicadas). 

Figura 3

Indexación de los Artículos Seleccionados

Aunado a ello, los resultados académicos seleccionados muestran la conexión entre el AP y DD 
(Huamani, 2017; Agreda y Pérez, 2020; Cantillo y Calabria; 2021). Además, la revisión bibliográfica 
indica que un excelente AP en las escuelas primarias está vinculado a los factores relacionados de 
investigación (Genovez y Maguiña, 2022). Consecuentemente, el AP está directamente asociado 
al DD, observando que los docentes que reciben dicho apoyo reflexionan favorablemente sobre su 
práctica pedagógica con el fin de gestionar modificaciones que conduzcan al éxito del aprendizaje 
de los estudiantes (Salto y Cendón, 2019; Guzmán, 2016).

De acuerdo con los hallazgos, la identificación de artículos en el ámbito educativo muestra la 
problemática actual de las instituciones para la formulación de una estrategia integral de mejora 
de la gestión educativa (Limongi, 2022). Por su parte, se resalta la importancia de otras áreas 
como ciencias sociales, psicología educativa y derecho, la cuales permiten representar la gestión 
directiva de seguimiento basada en paradigmas modernos de elaboración de planes y el control 
instruccional gerencial, utilizando como punto de referencia el desempeño máximo del docente 
(Achata y Quispe, 2018; Garcia-Conislla, 2020). Además, impulsar políticas que establezcan un 
AP que apoye la labor docente, para mejorar en las áreas de desarrollo curricular, gestión de 
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estrategias, integración tecnológica y evaluación formativa (Giraldo et al., 2020; Díaz et al., 2018; 
Lattanzi y Vanegas, 2020; Reyes, 2016).

3.3 Estudios por país de procedencia

En la Figura 4 se observan los países con mayor producción científica de los artículos 
seleccionados, ocupando el primer lugar Perú con 48% (24 artículos), seguido México 14% (7 
artículos), en tercer lugar, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador con 6% (3 artículos) cada uno. 
Mientras que, Venezuela y Cuba aportan el 4% (2 artículos) respectivamente y Costa Rica, España 
y República Dominicana el 2% (1 artículo) cada uno. Es importante resaltar que la investigación 
tiene un enfoque regional, por lo que se incluyeron estudios en mayor proporción de América 
Latina, ya que sus resultados apoyan la necesidad de investigar sobre el AP y DD que poseen las 
instituciones educativas en la actualidad en la región (Chávez y Oseda, 2021).

Figura 4

País de Procedencia

Como resultado de la investigación, Perú ha tenido una trayectoria ascendente que puede 
ser atribuible a un esfuerzo concertado para fortalecer las características institucionales de la 
educación de alta calidad, por el bien de la nación y los beneficios que su desarrollo trae a la 
calidad educativa de los estudiantes (Valencia et al., 2020; Nuñez y Ramos, 2021; Alberca et al., 
2021).

Aunado a ello, en el contexto de la realidad mexicana se articulan claramente el significado de las 
correlaciones del estudio y señalan la importancia del involucramiento directo de los participantes a 
la hora de apoyar e implementar prácticas que incidan directamente en la mejora de la eficacia de 
los educadores en el aula (Cordero y González, 2016; Quiriz y Tobón, 2019; Peniche et al., 2020).
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Por otra parte, el diagnóstico institucional estratégico es necesario en el Perú, al igual que en 
Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, este análisis debe tomar en cuenta componentes claves 
para identificar factores cruciales o caracterizar la estructura organizacional en relación con la 
calidad educativa (Lozano et al., 2019; Mercado y Romero, 2018; Ushiña y Colmenarez, 2022; 
Giraldo et al., 2020). En consecuencia, es crucial crear un entorno cálido y acogedor para todos 
los involucrados (docentes y estudiantes) durante el proceso (Calderón et al., 2016; Quispe-Pareja, 
2019).

Asimismo, según Pérez et al. (2017) la eficacia del docente es crucial para el crecimiento de los 
procesos de aprendizaje de los alumnos en el aula. En este sentido, los docentes ponen en acción 
la preparación, implementación y evaluación de un conjunto de actividades que serán generadas 
por los estudiantes con la mediación del docente (Galán, 2017). En ese sentido, los docentes 
también deben tener una amplia formación y preparación para poder impartir una educación que 
esté a la altura de las normas establecidas por la sociedad (Rosas, 2020; Escribano, 2018; Rojas, 
2019).

3.4 Tipo de instrumento utilizado

En la Figura 5 se observa el tipo de instrumentos que utilizaron en los artículos científicos 
seleccionados, un 44% aplicaron la encuesta, 20% entrevistas, 16% la ficha de observación, 
14% otros instrumentos de recolección de datos y 6% revisión documental. Estos datos permiten 
obtener información con relación al instrumento más utilizado en el AP y DD.

Figura 5

Tipo de Instrumento Utilizado

Con relación a las técnicas e instrumentos utilizados en los artículos de investigación 
seleccionados, el cuestionario representa una evaluación fiable. Consecuentemente, el propósito 
de la evaluación es mejorar la enseñanza en el aula, lo que anima a los docentes a pensar 
de forma crítica sobre su propia actuación y a realizar los ajustes necesarios a partir de la 
autoevaluación (Gómez y Valdés, 2019). Asimismo, Zaldivar y Quintal (2021) mediante el uso 
del cuestionario determinaron que los factores personales tienen una influencia positiva en el 
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desempeño docente, por encima de los aspectos institucionales, económicos y socio-ambientales. 
Mientras que Reyes (2016) en su investigación, determinó que existe una relación positiva 
y significativa entre el DD y las habilidades sociales, desde la perspectiva del estudiante de 
educación superior. 

Por otra parte, en cuanto a la aplicación de entrevistas, los resultados obtenidos se relacionan 
con la administración universitaria, la interacción entre el docente y los estudiantes y los factores 
socioculturales. También se incluyen criterios para mejorar el AP en relación con la selección de 
tutores y las recompensas por su contribución (San Martín, 2021). Según el estudio de Gálvez y 
Milla (2018) la aplicación de la entrevista mostró que la preparación de un modelo de evaluación 
docente mejora el desempeño. 

Con relación a la aplicación de otros métodos cualitativos (ficha de observación y revisión 
bibliográfica), el estudio de Zeballos (2020) afirma que la integración de la tecnología en el 
aula tiene sus ventajas; sin embargo, algunos docentes recelan de la introducción de nuevas 
herramientas digitales, porque les preocupa que puedan sustituirlos en sus puestos. En 
consecuencia, es importante plantearse cómo seguir mejorando los métodos de enseñanza 
que imparten las instituciones (Digión y Álvarez, 2021). Por consiguiente, se considera el 
servicio educativo como un conjunto de procesos interconectados, cuyo núcleo es el proceso de 
aprendizaje y enseñanza, y que se articula en torno a una colección de procesos complementarios 
que contribuyen a producir un servicio educativo de alta calidad con eficacia y eficiencia (Vásquez 
et al. 2020).

En síntesis, el aporte del AP en el DD ayudará a los docentes a tomar decisiones para su práctica 
pedagógica, lo que afecta directamente a la calidad de la educación (Yana y Adco, 2018). Es 
importante mencionar que el trabajo de los docentes ya no es valorado por la sociedad y que en 
muchos contextos son objeto de críticas por parte de los padres de los estudiantes (Huamán et 
al., 2021; Aucca et al., 2021). En ese sentido, el Ministerio de Educación alienta a los docentes a 
asumir compromisos mutuamente beneficiosos para mejorar la calidad de su enseñanza, la gestión 
del aula y los resultados de los estudiantes a través de esfuerzos colaborativos (Espinoza, 2016; 
Sevilla et al., 2021).

Conclusiones 
La revisión sistemática muestra que existe una conexión entre el AP y el DD, siendo este último el 
resultado del primero (es decir, que el desempeño de los docentes depende del acompañamiento 
proporcionado por esta herramienta, por lo que acaban manteniendo una relación positiva 
y significativa). Esto se debe a que el AP ayuda a disminuir la distancia entre el crecimiento 
profesional de los docentes y el progreso académico de sus estudiantes, por lo que se considera 
un componente crucial en los métodos educativos.

Por otra parte, la literatura seleccionada muestra que, si bien es cierto que el acompañamiento al 
docente, como herramienta y estrategia en su desempeño, juega un papel preponderante en el 
desarrollo de la educación, no es utilizado adecuadamente por los ejecutores de la educación. Esto 
se debe a que, para la correcta aplicación de esta herramienta, debe ser de aplicación objetiva, 
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pero no controladora, teniendo en cuenta los diversos contextos en los que se desenvuelve el 
educador.

En el análisis de las fuentes del estudio se desprende que existe un amplio abanico de opiniones 
sobre la conveniencia o no del acompañamiento del docente en sus labores, ya que algunos lo 
consideran principalmente una forma de supervisión, mientras que otros consideran que abre 
nuevas vías de crecimiento profesional. Además, la utilización del AP como herramienta útil para 
el DD se desprende del hecho de que la falta de unificación de criterios decisivos en un método 
determinado conduce a una ambigüedad en la resolución de conflictos.

Es importante destacar que las limitaciones técnicas y metodológicas en la selección de los 
materiales de muestra dificultaron la amplitud de esta investigación. La elección de las bases de 
datos impidió el uso de otras publicaciones con una indicación diferente que habrían mejorado 
la comprensión del AP y DD a lo largo del periodo de estudio. Por este motivo, se sugiere para 
futuras investigaciones ampliar su alcance para incorporar más publicaciones con diferentes 
sistemas de indización o tesis académicas.
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Resumen 

Las administraciones públicas reciben anualmente un alumnado en prácticas que viene derivado de 
una formación dual: formativa en el centro educativo y práctica en la administración. Su demanda ha 
crecido propiciada por las exigencias de las empresas de personal formado, motivando que no sólo 
estas, sino también las administraciones públicas se involucren en la creación de planes formativos 
que acerquen al alumnado a la realidad laboral, chocando frontalmente con aspectos que deben 
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considerarse en el diseño de la acción formativa que debe ser acorde con las necesidades del 
alumnado y los requisitos exigidos por la administración que lo acoge durante su etapa formativa. 
Las carencias observadas en los tutores asignados al alumnado en prácticas son un obstáculo inicial, 
en relación a la formación requerida, supliendo esta falta con su experiencia profesional.

Seguido del propio alumnado que precisa adquirir una serie de competencias, lo que conlleva que 
la formación, lejos de estandarizarse, se individualice, adaptando la misma a los requerimientos y 
necesidades del propio alumnado. Teniendo todo esto en cuenta, el artículo analizará las acciones 
formativas que en este sentido se han llevado a cabo en las administraciones públicas a lo largo de 
los últimos 30 años.

Palabras clave: formación dual, competencias educativas, administración pública, formación, 
aprendizaje activo

Abstract 

Public administrations annually receive internships that are derived from dual training: training in the 
educational center and internship in administration. Its demand has grown due to the demands of 
companies for trained personnel, motivating not only these, but also public administrations to become 
involved in the creation of training plans that bring students closer to the reality of work, colliding 
head-on with aspects that must be considered. in the design of the training action that, on the one 
hand, must be in accordance with the needs of the students and the requirements demanded by 
the administration that welcomes them during their training stage. The deficiencies observed in the 
tutors assigned to the students in practices are an initial handicap, in relation to the required training, 
supplying this lack with their professional experience.

Finally, the students themselves, who need to acquire a series of skills, which means that the training, 
far from being standardized, is individualized, adapting it to the requirements and needs of the 
students themselves. Taking all this into account, the article will analyze the training actions that in 
this sense have been carried out in public administrations over the last 30 years.

Keywords: dual training, educational skills, public administration, TWC Training Work Centers, active 
learning
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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS FORMATIVAS DUALES EN CENTROS DE TRABAJO ASOCIADOS 
A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Introducción 
La educación dual (educacionyfp, s.f.) ha llegado para implantarse en todos y cada uno de los 
niveles educativos, donde se requiere una formación complementaria que refuerce la adquisición 
de las competencias en materia educativa (educagob, s.f.) entre el alumnado que se encuentra 
realizando la misma (Gobierno Vasco, 2008). Con el fin de favorecer a este nuevo modelo 
educativo se ha dirigido desde las diferentes comunidades autónomas, en consonancia con el 
Gobierno de España, la aplicación de programas formativos reforzados mediante la concesión de 
becas que garanticen que el alumnado pueda formarse a la vez que refuerza los conocimientos 
adquiridos, gracias a la observancia de un complemento laboral, tal y como recoge la Figura 1.

Figura 1

Acción formativa FP Dual

Nota. La figura muestra la evolución de las acciones formativas externas realizadas por el alumnado de FP 
Dual del CF Somorrostro de Muskiz-País Vasco en la que se aprecian la evolución y cambio en los diferentes 
tipos de acceso a la formación en centros de trabajo. Fuente: Elaboración propia (2022) a partir de datos del 
Somorrostro (2018)

Desde finales del Siglo XX la empresa ya no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, 
viene demandado profesionales cualificados y debidamente formados, motivo por el cual se ha 
llegado a una aproximación entre instituciones educativas y centros laborales (camara.es, 2022), 
propiciando la aparición de un nuevo modelo formativo de carácter mixto, donde el alumnado 
no sólo recibe formación teórica, sino que al mismo tiempo se ejerce y se pone en valor los 
conocimientos teóricos adquiridos trasladándolos a la práctica laboral. En la Figura 2 se recoge la 
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evolución del Modelo Mejicano de Formación Dual, apreciando cómo la demanda aumenta entre el 
alumnado que opta por acogerse a una formación MMFD (Modelo Mejicano de Formación Dual).

Figura 2

Evolución del Modelo Mejicano de Formación Dual (MMFD)

Nota. Porcentaje de centros acogidos al Modelo Mejicano de Formación Dual (MMFD) entre los años 2005 y 
2017 respectivamente. Tomado de Zamora-Torres y Thalheim (2020). 

Si bien inicialmente este modelo formativo se ha puesto en práctica en la educación de carácter 
reglada, contemplada por el Ministerio de Educación en centros acreditados para tal fin y de su 
dependencia, la misma se ha trasladado en las últimas décadas al sector formativo no reglado 
(Abuín, 2022) lo que ha propiciado que desde el Ministerio de Trabajo y las diferentes consejerías 
afines de los gobiernos autonómicos españoles, se llevasen a cabo diferentes convenios que han 
derivado en la consideración efectiva de esta formación dual. Esto trajo consigo la necesidad del 
reconocimiento de los módulos formativos realizados por el alumnado en la formación no reglada, 
con el fin de que los mismos se convaliden en módulos formativos reglados. Esto ha abierto la vía 
de mejora y excelencia formativa del alumnado dentro del sistema educativo reglado, mediante la 
posibilidad de promocionar la realización de ciclos formativos, vetados inicialmente por no contar 
con la formación exigida para su realización.

A este modelo formativo dual se han sumado en los últimos años las administraciones públicas 
más cercanas al ciudadano, se refiere a las diputaciones (CARM, 2022) y ayuntamientos, gracias, 
en parte, a la promoción de diferentes planes agrupados que han favorecido el acceso de jóvenes 
(edades comprendidas entre 16 y 25 años) y no tan jóvenes (edades superiores a los 25 años, 
con diversidad de titulaciones que van desde la FPB (Formación Profesional Básica), CCFF 
(Ciclos Formativos) tanto medios como superiores y grados universitarios. Esto ha motivado 
la alta demanda de formación dual, tal y como recoge la Figura 3 que muestra la demanda 
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en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Figura 4 relativa a la demanda a nivel de España 
respectivamente y referidas a los cursos 2016 a 2021.

Figura 3

Evolución del Número de Estudiantes Matriculados en FP Dual en Galicia

Nota. Elaboración propia a partir del Observatorio de la Formación Profesional (2023) 

Figura 4

Evolución del Número de Estudiantes Matriculados en FP Dual en España

Nota. Elaboración propia a partir del Observatorio de la Formación Profesional (2023)
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Dada la diversidad de oferta existente a nivel de educación reglada como no reglada, cabe 
preguntarse si la misma es o no efectiva (González, 2021), si las competencias que pretenden 
sean alcanzadas por el alumnado, y tras su realización se logran y en qué grado, si los planes 
diseñados requieren o no de modificaciones puntuales, o, por el contrario, precisan de mejoras 
sustanciales que permitan, tras acometer las mismas, mejorar la oferta académica en base a 
la observación de la adaptación de las condiciones de realización a la propia idiosincrasia del 
alumnado que accede a las mismas, transformar el currículo a nivel individual y personal. Además, 
debe determinarse si el personal, en este caso de la función pública, cuenta con la formación 
adecuada para ejercer las funciones de tutorización dentro de una formación dual activa, donde el 
alumnado pasa a ser el centro de la acción y el docente-tutor un guía y referente que condicionará 
al alumnado en aspectos personales y formativos (Jofré, 2009). 

1.1 Contextualización inicial

A nivel legislativo la educación española ha vivido en los últimos 150 años dos períodos bien 
diferentes. El primero se corresponde con la tapa preconstitucional, la legislación en vigor ha 
contado con el tiempo más que suficiente, para asentarse. En el segundo período, coincidente 
en el tiempo con la historia constitucional reciente, se observan continuos cambios legislativos, 
en gran medida propiciados por los cambiantes modelos políticos, visiones partidistas y contento 
electoralista (Viñao & Frago, 2002). 

Así tras cien años de legislación educativa en la que la Ley Moyano (Montero, 2009) definió e 
implantó un modelo en el que el docente era el centro del proceso educativo y donde el sistema 
de transmisión del aprendizaje consistía en clases de corte memorístico, lo que llevaba a una 
interiorización de los contenidos gracias a incesantes repeticiones de los mismos se pasó en los 
años 70 del Siglo XX a un cambio propiciado por la promulgación de la Ley Villar Palasí (BOE.
es, 1970), que llevó a la estructuración de la educación en una serie de niveles, donde la edad y 
la madurez determinaban el paso de una a otra, pero sin modificar un aspecto tan fundamental 
como la metodología de transmisión del conocimiento, manteniendo el sistema memorístico de la 
legislación previa.

El cambio de régimen político a uno nuevo de corte constitucional propició la necesidad de una 
serie de cambios impuestos desde las nuevas instituciones, con el fin de acercarse a los requisitos 
demandados por organismos a los cuales pretendía el nuevo régimen acceder: Unión Europea 
y OCDE, los cuales orientaron el cambio y giro hacia nuevos modelos educativos de corte más 
social (del Castillo, 2018).

La última de las legislaciones educativas promulgadas y observadas es la LOMLOE (BOE.
es, 2020). Esta refuerza, más si cabe, una educación en la que las metodologías activas son 
el eje vertebrador de la misma, lo que conlleva a un cambio de rol no sólo a nivel docente, sino 
también a nivel de alumnado. Y es que el docente pasa de ser el centro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a ser un mero observador, guía, conductor y proporcionador (Martí et 
al., 2010), mientras que el alumnado adquiere el rol central en dichos procesos, formando parte 
de los mismos en cuanto que dirige su propia formación gracias al refuerzo de competencias y 
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habilidades, las cuales le serán requeridas en un futuro próximo en el que acceda al mercado 
laboral.

No será hasta el último cuarto del pasado siglo en que se observa una fractura entre la educación 
reglada que adoptó un currículo inflexible, propiciando una transmisión del conocimiento y las 
necesidades formativas alejadas de lo que el mercado laboral requería: una mano de obra 
formada, cualificada y especializada en ámbitos a donde no alcanzaba la formación reglada (Río, 
2020).

Ante esta situación, ambos sectores, el educativo y el laboral, acercaron posturas (addingplus, 
2022) lo cual propició la aparición de un nuevo modelo formativo mixto, denominado formación 
dual (Hernández y Sánchez, 2017). Gracias al nuevo modelo el alumnado se encuentra facultado 
para alcanzar las competencias profesionales, motivado, en parte, a llevar a cabo un trabajo en 
consonancia con el aprendizaje para su posterior aplicación en aquel sector o familia profesional 
hacia la cual ha orientado su formación personal.

El buen funcionamiento y el de habilidades y capacidades (Webdelmaestrocmf, 2022), así como la 
experiencia en modelos previos, ha servido para el nuevo modelo formativo, enfocado al mercado 
laboral privado, sirviese de modelo para nuevos ámbitos laborales, en concreto al relativo a la 
función pública.

Y es que la función pública, tradicionalmente deficitaria de personal altamente cualificado, capaz 
de abordar su actividad cotidiana desde el mismo instante de la toma de posesión de su cargo 
como personal funcionario o laboral, se ha visto abocada a invertir tiempo y dinero en la formación 
inicial del mismo, con el fin de garantizar resultados a corto, medio y largo plazo (BOE.es, 2017).

De ahí la necesidad de llevar a cabo una colaboración, inicialmente entre universidades y la propia 
administración, con el fin de que el alumnado de los últimos años de carrera realizase prácticas 
no remuneradas en la administración. El fin de la misma es el participar del conocimiento en el 
funcionamiento interno y gestión de expedientes de índole administrativo, pues dicho alumnado 
contaba a nivel formativo con la experiencia que podía aportarle su tutor/a, mientras el alumnado 
reportaba nuevos enfoques a los problemas planteados y dar soluciones a los mismos.

1.2 Las soluciones aportadas como modelos formativos

Actualmente se han desarrollado nuevos modelos de colaboración entre los  centros formativos 
y los centros de trabajo (Fundación PWC, 2020) que han facilitado la apertura no sólo a otros 
niveles educativos, tal y como ocurre con la formación profesional a través de los ciclos de FPB 
(Formación Profesional Básica), los CCMM (Ciclos Medios) y los CCSS (Ciclos Superiores), en lo 
relacionado con la formación educativa reglada y las EET (Escuelas Taller/Obradoiros de Emprego) 
en cuanto a la formación no reglada, sino también hacia soluciones-programas de eliminación de 
la barrera experiencia-contratación como ocurre con los programas Primera experiencia y Plan 
concellos. La Tabla 1 recoge las características de cada uno de los modelos determinando quién 
lo promueve, hacia quién se dirige y la temporalización de los mismos (Foro Económico de Galicia, 
2016).
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Tabla 1

Temporalización de la Oferta Educativa dual en los Centros de Trabajo

Organismo Dirigida a Duración (meses)
Universidades Grados/Licenciados 3
Adm. Educación FPB 2
Adm. Educación Ciclos Medios 2
Adm. Educación Ciclos Medios 2
Adm. Provincial Plan Concellos1 6
Adm. Provincial Plan Concellos2 6+6
Adm. Provincial Primera Experiencia 12
SEPE/INEM Escuelas Taller/Obradoiros 9-12

Nota. El Plan Concellos1 deriva del Plan Concellos2. Este último contaba con un desempeño formativo de 6 
meses prorrogables a otros 6, desempeñando en ambos períodos la formación en el mismo centro laboral 
y con funciones semejante, el objetivo perseguido consistía en reforzar el aprendizaje recibido en el primer 
período, esta vez sin apoyo de personal docente. En el caso del Plan Concellos1 se ha reducido a la mitad la 
temporalización.  

Como puede apreciarse en la misma, la temporalización de la formación en los centros de trabajo 
sigue un patrón que vincula la misma al tipo de formación educativa recibida. Así, la formación 
reglada observa un período de prácticas externas en la empresa o administración que no suele 
superar los tres meses de formación, aunque esta en ocasiones se extiende a lo largo de la 
realización del grado y trasladada a dos o más cursos, siendo la norma de su realización la de los 
dos últimos, preestableciéndolo en el propio currículo a nivel de grado o master.

Con todo y a nivel formativo cabría preguntarse: ¿cuál de todas las acciones formativas se adapta 
mejor a las necesidades no sólo del alumnado sino también de la empresa que actúa como 
centro formativo? (Vera, 2021). ¿Alguna de estas acciones formativas mejora la interiorización 
de contenidos garantizando la adopción de competencias y destrezas al alumnado que se está 
formando?

Con el fin de determinar si existe alguna relación entre la formación recibida y la temporalización 
de la misma se procede a plantear una serie de objetivos, los cuales han sido analizados en base 
a una estadística gracias a los datos proporcionados por la propia administración. Dicho análisis 
permitirá determinar la existencia o ausencia de dicha relación.

1.3 Análisis de resultados vs. contexto de la práctica laborales

El estudio de la problemática expuesta requiere de un análisis estadístico de la situación, lo 
que ha llevado a cuestionarse si tomar como muestra a analizar al conjunto total del alumnado 
participante en los últimos 14 años en la formación práctica laboral, o si por el contario extraer 
sobre esta población objetivo una muestra representativa (Parra, 2022). En la Tabla 2 se recoge 
la relación existente población-muestra para un nivel de confianza determinado y un error 
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cometido estandarizado del 5%, con el fin de determinar qué llevar a cabo, si extraer una muestra 
representativa, o, por el contrario, contemplar al conjunto de la población estudiada.

Tabla 2

Relación Población-Muestra

Población Muestra1 % Extraído
N 315 99% 215 68,25%

95% 174 55,24%
90% 174 55,24%
85% 126 40%
80% 109 34,6%

Nota. La columna relativa a la Muestra1 analiza la cantidad de individuos que deberán participar en el estudio 
vs. nivel de confianza para un 5% de error cometido. La columna relativa al %Extraído indica el porcentaje entre 
la población estudiada y la población total. A menor nivel de confianza, menor extracción y por lo tanto menor 
representatividad. 

Dado que la población objetivo de estudio no es excesivamente grande -inferior a los 400 casos- 
se ha adoptado como decisión analizarla en toda su extensión sobre los datos de participación 
en los programas formativos que ha proporcionado la administración local. Sobre la misma se 
han llevado a cabo una serie pruebas y test estadísticos, lo que permitió la obtención de unos 
resultados que han servido para reafirmar la adopción de la hipótesis nula, o, por el contrario, 
adoptar la hipótesis alterna sobre una de las hipótesis planteadas en el estudio (Isern y Soler, 
1998). La Figura 5 recoge la distribución del alumnado participante en la muestra analizada en 
función de los items Plan Formativo-Estudios.
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Figura 5

Alumnado por Plan de Estudios y Estudios realizados vs. Género

Nota. La codificación se corresponde con estudios realizados: 1=No posee, 2=EGB, 3=ESO, 4=FP I/Ciclo 
Medio, 5=FP II/Ciclo Superior, 6=Bachillerato, 7=Estudios universitarios. 

En lo relativo a la determinación de una posible relación entre el género de los participantes y la 
participación en los diferentes programas/planes formativos duales, puede afirmarse la inexistencia 
de la misma, ya que tal y como refleja la Figura 6 puede observarse la existencia de una paridad 
proximal entre los participantes en función del género de los mismos.
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Figura 6

Participación en los Programas vs. Género

Nota. Los valores de cada género reflejan el porcentaje de los mismos, 53% en el caso de hombres y 47% en el 
de mujeres. 

1.4 Objetivos planteados

El objetivo general planteado en el estudio ha consistido en analizar cuál de todas las propuestas 
formativas FCT se adapta mejor al bipolo educativo-formativo vs. educativo-práctico en el que se 
han visto inmersos alumnado y empresa como centro de formación laboral.

De dicho objetivo han emanado una serie de objetivos específicos, los cuales se describen a 
continuación:

I. Determinar la existencia de relaciones entre el grado de competencias adquirido y la 
temporalización del programa educativo realizado.

II. Constatar la incidencia directa entre falta de formación de los tutores y la formación práctica 
del alumnado en los centros laborales.

III. Comprobar si las propuestas formativas van encaminadas a preparar al alumnado, 
facilitando su ingreso en el ámbito laboral.

IV. Analizar el diseño de la FCT vinculada a la formación dual, descartándola como un modelo 
educativo sujeto a una moda.

V. Buscar la relación entre la tipología formativa educativa y los diferentes modelos de FCT.
VI. Estudiar el grado de satisfacción del alumnado tras la realización de la fase de FCT vs. 

ámbito de estudios realizados.
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Metodología 
El presente estudio se ha focalizado en el análisis de la información relativa al alumnado 
formado a través de diferentes planes duales en colaboración con la administración pública local 
(ayuntamientos). Dada la dificultad de acceder a información relativa a la temática analizada, se 
procede a dirigir el estudio centrándolo en un ayuntamiento que ha accedido a colaborar, poniendo 
a disposición de los autores del artículo la documentación administrativa vinculada a los diferentes 
planes formativos estudiados: Plan Labora, Obradoiros de Emprego/Escuelas Taller, Plan 
Concellos, Primeiro Emprego, Prácticas Máster, Prácticas Grado.

Teniendo esto en cuenta, se determina que el número de participantes en los diferentes planes 
asciende a 315, de ahí que la muestra que debe analizarse para un nivel de confianza del 95% 
y un margen de error del 5% sea de 174 individuos (surveymonkey, s.f.). Con el fin de mejorar el 
nivel de confianza y poder extrapolar los resultados a otros ayuntamientos, se opta por analizar en 
toda su extensión los 315 expedientes a los que se ha podido acceder.

2.1 Particularidades de la muestra estudiada

Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad se ha optado por enfocar el estudio estadístico 
sobre una muestra representativa que, dados los condicionantes ya indicados, ha llevado a 
determinar que la misma coincida con el total de expedientes manejados.

Dicha muestra viene determinada por la participación del ayuntamiento en diferentes planes 
formativos duales, gracia a la firma de convenios de colaboración formativa entre dicha institución 
y otras tales como: SEPE (Servicio Público de Empleo), Universidades (de Galicia y otras 
comunidades autónomas de España), centros de Formación Profesional dependientes de la 
Consellería de Educación del Gobierno Autónomo de Galicia.

Con el fin de aclarar la procedencia del alumnado, tal y como se recoge en la Tabla 3, se ha 
llevado a cabo la descripción respecto a la idiosincrasia de cada plan y la relación entre el 
alumnado y su nivel educativo, así como, si el mismo ha sido tutorizado por profesionales internos 
(de la propia administración local) o del centro de referencia y el nivel educativo del mismo.
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Tabla 3

Alumnado Participante de los Diferentes Planes Formativos Duales

Plan al que se 
han acogido

Número
Individuos

Institución 
promotora

Género1 Estudios 
realizados2

Tutorizado3 Nivel 
EducativoTutor3

LABORA 5 Gobierno 2 7 0 0
LABORA 20 Gobierno 2 5 0 0
LABORA 10 Gobierno 1 5 0 0
LABORA 4 Gobierno 2 4 0 0
LABORA 26 Gobierno 1 4 0 0
LABORA 30 Gobierno 2 6 0 0
LABORA 20 Gobierno 1 6 0 0
LABORA 6 Gobierno 2 1 0 0
LABORA 47 Gobierno 1 1 0 0
TFM 4 Adm. 

Educación
2 7 1 -2

TFG 8 Adm. 
Educación

2 7 1 -1

FCT 4 Adm. 
Educación

1 5 1 3

Plan Concello 20 Adm. 
Educación

1 2 1 1

Plan Concello 30 Adm. 
Educación

2 1 1 1

Primeiro 
Emprego

1 Adm. 
Educación

2 5 1 3

OOE/EET 40 UE 1 2 1 3
OOE/EET 40 UE 2 2 1 3

Nota. Codificación de las columnas

1Género 1=Hombre, 2=Mujer; 

2Estudios N/A=No cuenta con estudios; 1=EGB (Educación General Básica); 2=ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria); 3=FPB (Formación Profesional Básica); 4=CM/FP1 (Ciclo Medio/Formación Profesional I); 
5=CS/FP2 (Ciclo Superior/Formación Profesional 2); 6=Bachillerato; 7=Estudios Universitarios (Diplomatura, 
Licenciatura, Grado, Máster, Doctorado). Fuente: Elaboración propia (2022)

3El 0 indica que el alumnado está siendo tutorizado por su centro de referencia. El 1 indica que el alumnado 
cuenta con un tutor en el centro de prácticas.

2.2 Las pruebas estadísticas realizadas

Con el fin de analizar la muestra estudiada se ha observado la aplicación de una serie de pruebas 
estadísticas, la cuales se describen a continuación:
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·	 Test de normalidad muestral: cuyo fin es determinar si la muestra se ajusta a una distribución normal y 
por lo tanto poder aplicar pruebas como la de Shaphiro-Wilk, para muestras inferiores a 50 individuos 
o la de Kolmogorov-Smirnov (Stack Exchange, 2010) para el caso de que la muestra sea superior a 50 
individuos.

·	 Contraste de hipótesis (HALWEB, s.f.): que determinará si para cada una de las hipótesis relacionadas 
con los objetivos deberá adoptarse la hipótesis nula, o si, por el contrario, deberá adoptarse la alternati-
va.

·	 Análisis de covarianza (Molinero, 2002) entre las diferentes variables intervinientes en el estudio, con el 
fin de constatar la existencia de relación entre alguna de las mismas.

Resultados 
Para el objetivo 1 se constata la no existencia de una relación directa entre las variables 
agrupadas, tal y como muestra la Figura 7. Además, el p-valor asociado al contraste de hipótesis 
realizado sobre la variable objetivo es superior a 0.05 (0.504), por lo que lleva a observar la 
hipótesis nula, es decir, H0=No existe relación alguna entre el grado de competencias adquirido 
y la temporalización del programa educativo realizado, en detrimento de la hipótesis alternativa 
H1=Existe relación alguna entre el grado de competencias adquirido y la temporalización del 
programa educativo realizado

Figura 7

Representación de la Matriz de Correlaciones de las Variables Agrupadas V1 a V6

Nota. Elaboración propia mediante aplicación de la librería gclus v.1.3.2. de R-Studio (Cran, 2019) 

Para el objetivo 2 se observa que el p-valor=0,000 por lo que se rechazará H0=La falta de 
formación de los tutores no incide directamente en la formación práctica del alumnado, adoptando 
por lo tanto H1=La falta de formación de los tutores incide directamente en la formación práctica del 
alumnado. Además, debe considerarse que apenas existe una relación entre la falta de formación 
del tutor y el nivel de estudios del alumnado, ya que el primero cuenta con la experiencia relativa al 
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puesto y funciones que desempeña, algo que debe alcanzar el alumnado en formación, tal y como 
refleja la Tabla 4.

Tabla 4

Correlación de las Variables Nivel del tutor y Competencias Alcanzadas por el Alumnado

Correlación
cor (datos$Nivel_tutor, datos$Competencias)
[1] 0.1669397

Nota. Elaboración propia mediante uso de función cor () R-Commander

Mientras que para el objetivo 3 puede determinarse, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, que la distribución de V3 es normal con la media de 368 
y la desviación estándar 541,260, pero dado que el grado de significancia es 0,000 para el p-valor 
inferior a 0,05 lleva a rechazar la hipótesis nula H0=Las propuestas formativas no van encaminadas 
a preparar al alumnado para su ingreso en el ámbito laboral, optando por aceptar la hipótesis 
alternativa formulada, que en el caso que nos ocupa se corresponde con: H1=Las propuestas 
formativas van encaminadas a preparar al alumnado para su ingreso en el ámbito laboral.

En relación con el objetivo 4, los resultados del test de Kolmogorov-Smirnov motivan el rechazo 
de H0=El diseño de la FCT no va vinculada a la formación dual descartándola como un modelo 
educativo de moda, adoptando pues la hipótesis alternativa H1=El diseño de la FCT va vinculada 
a la formación dual descartándola como un modelo educativo de moda, ya que para la distribución 
de V4 es normal con la media 234 y la desviación estándar 722,611 siendo el p-valor inferior a 
0,05.

Al igual que en los dos objetivos precedentes, para el objetivo 5 se rechaza H0=No existe 
relación entre la tipología formativa educativa y los modelos de FCT, adoptando pues la hipótesis 
alternativa H1=Existe relación entre la tipología formativa educativa y los modelos de FCT, ya que 
la distribución de V5 es normal con la media 22 y la desviación estándar 76,217 siendo el p-valor 
asociado muy inferior a 0.05.

Finalmente, en el objetivo 6 debe rechazarse H0=El alumnado no se encuentra satisfecho con 
la fase de FCT y el ámbito de estudios realizados, adoptando H1=El alumnado se encuentra 
satisfecho con la fase de FCT y el ámbito de estudios realizados, debido a que la distribución de 
V6 es normal con la media 6 y la desviación estándar 14,076 y su p-valor asociado inferior a 0,05.

En todos y cada uno de los objetivos analizados se han observado que las distribuciones de las 
variables muestran significaciones asintóticas, siendo el nivel de significación de 0,05 tras aplicar 
un Lililefors corregido.

La adopción contraria a la propuesta del test estadístico, conllevará a cometer un error. Con el fin 
de clarificar la elección en todos y cada uno de los objetivos propuestos, se muestra la Tabla 5 que 
recoge tipificados los posibles errores en función de las elecciones realizadas, a favor o en contra 
de la propuesta del test de Kolmogorov-Smirnov.
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Tabla 5

Errores Cometidos en Función de la Respuesta del test y la Aceptación del p-valor

H0 H0 Falsa H0 Cierta
La rechazamos (1-β) α

Potencia Nivel de significación
No error Error Tipo I

No la rechazamos β (1- α)
Error Tipo II Nivel de  confianza

No  error

Nota. Elaboración propia a partir de Universidad Autónoma de Madrid (2016) 

Conclusiones 
La percepción observada a nivel de inserción laboral no se corresponde con la realidad analizada. 
Así, mientras el alumnado asevera sentirse satisfecho a nivel formativo de cara a una inserción a 
corto y medio plazo, los datos manejados de ocupación tras la realización del proceso formativo 
indican que uno de cada tres individuos no loga insertarse laboralmente. Esta situación repercute 
negativamente a nivel de coste económico, considerando ésta a partir de la relación entre gasto 
efectuado por alumnado insertado vs. alumnado no insertado. En la Tabla 6 se recogen los 
diferentes costes por alumnado y formación realizada observando que la proporción coste de 
inserción vs. no inserción es de 2:1 en contraposición a la tasa de inserción que es de 1:3.

Tabla 6

Coste Formativo por Alumno y Tipología de Estudios Realizada

Estudios Coste
por alumno

Coste
total

Gasto por 
alumno insertado

Gasto por 
alumno no 
insertado

Ed. Secundaria 6.508 1.190,964,000 793.976,000 396.988,000
Formación Dual* 7.939 516.035,000 344.023,333 172.011,667
Estudios Universitarios 9.647 163.999,000 109.332,667 54.666,333

Total coste 1.870.998,000 1.247.332,000 623.666,000
5.939,676

Nota. En la formación dual se integran tanto los estudios reglados de formación profesional/ciclos formativos 
y las formaciones no regladas tipo Escuelas Taller/Obradoiros de Emprego. El análisis se realiza en Euros. 
Fuente: Elaboración propia (2022) en base a datos de elorientablog.blogspot.com (2011).

Al mismo tiempo debe considerarse que los datos de ofertas de empleo para titulados en ciclos 
formativos/formación profesional, corroboran que sólo aquellas comunidades autónomas con 
una implantación y colaboración estrecha entre educación-empresa-administración, logran poner 
en valor la realización de una formación dual efectiva que se traslada en una inclusión laboral 
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inmediata tras el proceso de formación en el centro de trabajo, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 8, de ahí la necesidad de abordar nuevas líneas de colaboración que faciliten la transición 
educación-mercado laboral. 

Figura 8

Distribución por Comunidades de la Oferta de Empleo para Titulados de Ciclos Formativos

Nota. Granda (2021).

En lo relativo a la falta de formación del tutor, esta no suele ser un impedimento para que el 
alumnado no alcance las competencias establecidas por el propio currículo de la formación 
realizada. Dicha falta se suple, en parte, con la experiencia demostrada en el ejercicio de su 
profesión. No obstante, se entiende que debiera promoverse que la diferencia a nivel educativo 
entre tutor y alumnado se rebajase a tan sólo un nivel formativo entre ambos lo cual mejoraría, aún 
más si cabe, las competencias permitiendo reforzar las habilidades de ambos, promoviendo de 
esta forma un feedback no sólo a nivel personal, sino también a nivel formativo-educativo.

En líneas generales, puede afirmarse que lejos de considerar una moda o algo pasajero a la 
formación dual, esta es una línea formativa que garantiza un mejor desempeño formativo de cara 
a la inserción laboral, recortando los tiempos de adaptación al puesto de trabajo y mejora, con 
mucho, no sólo las competencias en diversos campos y ámbitos, sino que además resalta las 
habilidades del alumnado participante de la misma, tal y como recoge la Figura 9. 
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Figura 9

Crecimiento medio de la FP Dual en España

Nota. La figura recoge los beneficios que ha reportado a lo largo del curso 2020-21 la formación profesional 
dual en España, incidiendo en el aumento de la demanda de la misma entre el alumnado. Fuente: Observatorio 
de Recursos Humano (2017). 

Los diferentes planes diseñados para dotar a las enseñanzas post-obligatorias de una formación 
dual se han ido adaptando a las demandas y exigencias del mercado laboral, lo cual beneficia al 
alumnado que se ha acogido a este modelo formativo. Si bien la temporalización de los mismos 
va en consonancia con el grado de competencias que se pretende alcance el alumnado, se 
observa que el diseño de los planes formativos que cuentan con una mayor temporalización logran 
alcanzar una mayor proyección laboral mejorando la ratio inserción-demanda de empleo, lo que 
repercute en una disminución considerable del alumnado que no ha logrado su objetivo principal, 
su inserción laboral en un campo vinculado a la formación realizada.
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Resumen 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son de gran ayuda para tratar 
trastornos ligados con la comunicación o el lenguaje, como es el caso del Trastorno del espectro 
autista (TEA), debido a que estos sistemas permiten crear un lenguaje propio a partir de gestos o 
señas, con la finalidad de lograr una comunicación efectiva, lo cual es indispensable para que el 
individuo pueda desenvolverse en el ámbito educativo. Así, la investigación busca especificar los 
beneficios que los SAAC aplican a las personas con este trastorno; además, se mencionan los 
recursos de estos sistemas para poderlos usar en el aula de clases. Cabe mencionar que para el 
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avance del escrito se utilizó un método deductivo y una investigación de carácter documental con 
un enfoque cualitativo. En relación con los resultados obtenidos, se identificó un desconocimiento 
del personal docente sobre los SAAC en su utilidad y en su aplicación en estudiantes que padecen 
este trastorno, determinando así la importancia de capacitar a los maestros sobre este tema, 
para proporcionarles alternativas o recursos a utilizar en clases, para guiar un proceso viable de 
enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: SAAC, autismo, comunicación, interacción, enseñanza-aprendizaje

Abstract 

Augmentative and Alternative Communication Systems (AACS) are of great help in treating 
disorders related to communication or language, as is the case of Autism Spectrum Disorder (ASD), 
because these systems allow the creation of a language based on gestures or signs, in order to 
achieve effective communication, which is essential for the individual to develop in the educational 
environment. Thus, the research seeks to specify the benefits that SAACs apply to people with 
this disorder; in addition, the resources of these systems are mentioned in order to use them in 
the classroom. It is worth mentioning that a deductive method and a documentary research with a 
qualitative approach were used to advance the writing. In relation to the results obtained, a lack of 
knowledge of the teaching staff about the SAACs in their usefulness and their application in students 
with this disorder was identified, thus determining the importance of training teachers on this topic, 
to provide them with alternatives or resources to use in classes, to guide a viable teaching-learning 
process.

Keywords: AACS, autism, communication, interaction, teaching-learning
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Introducción
La presente investigación se elabora para proponer los Sistemas Aumentativos y Alternativos 
de Comunicación (SAAC) como estrategia pedagógica para estimular la comunicación en niños 
autistas, ya que es una necesidad educativa especial que afecta al ámbito educativo, directamente 
a la interacción del docente en el aula de clases con estos niños, ya que no se comunican e 
interactúan con los demás. Por ello “los alumnos que poseen una necesidad educativa especial 
deben ser atendidos para que pueda tener acceso a conocimientos, habilidades, sociabilidad, y 
autonomía” (Gallego, 2012, p. 5) 

Así pues, es importante que los docentes brinden a estos estudiantes con necesidades educativas 
especiales una dotación de recursos adecuados con los que pueda ofrecer una respuesta 
pedagógica adaptada a cada uno de ellos, además de hacer partícipe a los padres de familia, 
con el fin de que puedan conocer, capacitarse y aplicar las diferentes estrategias que faciliten la 
comunicación de los niños que presentan esta afección, puesto que “en el Ecuador 1 de cada 160 
niños presentan un trastorno de espectro autista. Esta restricción puede intervenir en el ámbito 
educativo y repercutir en las oportunidades de crecimiento social y personal de quien vive con esta 
condición.” (Ministerio de Salud Pública, 2022). 

Por lo tanto, para que estos niños desarrollen destrezas y habilidades de comunicación y lenguaje 
dentro del sistema educativo, dicho esto, los docentes carecen, desconocen o no se encuentran 
capacitados sobre nuevos métodos o herramientas para tratar las necesidades educativas, por eso 
es la importancia de brindarle alternativas innovadoras que les facilite el aprendizaje.  

Por otro lado, se menciona que el uso de los SAAC permite que los niños autistas puedan usar su 
propio lenguaje a partir de símbolos o gestos. Según Fortea et al. (2015) en su investigación sobre 
el desarrollo temprano del lenguaje en los niños con autismo “los (SAAC) combinan las palabras 
con apoyos visuales e intercambio de imágenes, lo que favorece el desarrollo comunicativo y 
lingüístico, además de demostrar tener efectos positivos en el comportamiento socio comunicativo 
de los niños con TEA” (p. 31). 

En este estudio se aplican los SAAC a 25 niños con autismo, 20 varones y 5 mujeres, de los 
cuales todos tienen dificultad para comunicarse, pues se les trató con un programa de intervención 
de 45 minutos durante un año, implementaban el uso de los SAAC con los niños y enseñaban a 
los padres de familia el uso de estos, así que: de los 25 niños, 24 presentaron una mejoría en la 
comunicación, conversación y narración. Por tanto, se puede deducir que los docentes que utilizan 
los SAAC ayudan al niño a involucrarse en el aula de clase y realizar las actividades dentro de 
su proceso de aprendizaje, así es crucial garantizar el acceso a la comunicación de los alumnos 
con dificultades, para brindar alternativas mediante las cuales puedan adquirir conocimiento y no 
quedar rezagados.
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1.1 Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación

El uso de los SAAC permite comunicarse y expresarse de manera distinta al lenguaje hablado. 
Así pues, es preciso mencionar a Montero (2003) quien expresa que estos son: “un conjunto de 
recursos, sistemas o estrategias dirigidos a facilitar la comprensión y la expresión del lenguaje 
de personas que tienen dificultades en la adquisición del habla, escritura o comunicación” (p. 
136), facilitando de esta manera que el educando pueda aumentar paulatinamente su habilidad 
comunicativa e interactiva con las demás personas por distintos medios como: gestos, signos, 
señas, o  pictogramas, de este modo el individuo podrá expresar sus pensamientos, opiniones e 
ideas, lo cual le permitirá desenvolverse de manera eficaz en la sociedad.    

1.1.1 Clasificación de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 

Los SAAC cuentan con dos herramientas principales para ser utilizadas con los alumnos mediante 
su proceso de mejorar su habilidad comunicativa, los cuales para Tellechea y Martínez (2019) 
son: “comunicación con ayuda, donde se utilizan medios técnicos y externos de las personas, 
comunicación sin ayuda, donde se utilizan medios propios, como el lenguaje de señas” (p. 16); por 
tanto, la comunicación con ayuda hace referencia a que el individuo necesita un medio extrínseco 
para poder lograr su comunicación de manera adecuada, como por ejemplo, los pictogramas, los 
cuales son gráficos que expresan un concepto. Por otro lado, la comunicación sin ayuda se refiere 
a que el individuo utiliza su cuerpo para comunicarse por medio de mímicas, gestos naturales, 
señas, etc.     

1.1.2 Sistemas de comunicación con ayuda  

Dentro de los sistemas de comunicación con ayuda se pueden mencionar los más utilizando en la 
actualidad. De acuerdo con Fernández-Pacheco et al. (2016) el sistema Bliss  “este se compone 
de simbolos gráficos, mediante el cual se puede simbolizar conceptos e ideas, estos símbolos son 
formados apartir de figuras básicas, las cuales se pueden combinar y generar nuevos conceptos” 
(p. 98), por consiguinte este sistema cuenta con difreentes colores para la identificación de su 
significado como los siguientes: 

• Amarillo: personas  
• Verde: verbos 
• Azul: adjetivos  
• Naranja: sustantivos 
• Rosa: términos colectivos
• Blanco: términos variados

A su vez, estos se encuentran categorizados de la siguiente manera:  

• Pictográficos: imágenes que representan un significado. 
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• Ideográficos: gráficos que hacen referencia a ideas. 
• Arbitrarios: son significados relacionados con la ortografía. 
• Compuestos: unión de símbolos que forman uno nuevo.  

Por otro lado, se tiene al sistema Picture Exchange Comunication System (PECS), que según 
Suchowierska et al. (2013) “es un sistema de intercambio de imágenes que especialmente se 
utiliza en niños que padecen autismo o dificultada para comunicarse” (p. 86), por esta razón es 
recomendable utilizarlo con niños que no establecen un contacto visual con quien recepta el 
mensaje. Así pues, este sistema se ejecuta de la siguiente manera: el emisor, que en este caso 
sería el niño entrega una imagen a su receptor quien se comunica de manera oral, este interpreta 
su mensaje por medio de la imagen y puede atender a sus necesidades e intereses.

1.1.3 Sistemas de comunicación sin ayuda 

Estos sistemas son fáciles de aplicar, puesto que no se necesita de nada externo para su 
ejecución, simplemente el cuerpo de la persona que desea comunicarse, entre los más comunes 
para Sierra (2011) se encuentra que “lenguaje de signos donde se desarrolla movimientos de 
expresión por medio de la dactilología, la cual es una representación manual de las letras del 
alfabeto y el sistema bional, donde se utiliza códigos específicos entre el emisor y receptor” (p. 
6), por lo tanto, cada uno de estos sistemas cuentan con características específicas para su 
realización:   

• Lenguaje de signos:  este lenguaje es utilizado especialmente para las personas 
sordomudas, quienes cuentan con su propia gramática y estructura sintáctica para su 
comunicación.

• Sistema bional: es un sistema que combina dos aspectos: el dialogo y los signos 
manuales que representan palabras, cabe recalcar que estos signos deben ser utilizados 
de acuerdo con el contexto en el cual se desenvuelve el individuo. 

1.2 ¿Qué es el autismo? 

Para saber cómo los niños autistas presentan problemas para interrelacionarse, es necesario 
definir su padecimiento. Según Álvarez-Alcántara (2007) “los trastornos del espectro autista (TEA) 
son problemas neuro psiquiátricos que se manifiestan antes de los tres años, este se distingue por 
problemas en las áreas cognitiva, social y de comunicación, acompañadas de conductas inusuales 
como la autoagresión” (p. 269), por tanto el autismo es un trastorno presente a nivel neurológico, 
puesto que sus síntomas empiezan desde una edad temprana y persiste hasta llegar a la adultez, 
por lo que presentan distracción, menos contacto visual y no cuentan con la capacidad de utilizar 
movimientos para comunicarse.   
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1.2.1 Carencias en la comunicación que presentan los niños con autistas

Los niños que padecen de este trastorno presentan varias dificultades para poder comunicarse. 
Según Correia (2012) algunas de ellas son “el lenguaje no se desarrolla adecuadamente o 
puede ser ausente, su vocabulario es limitado, su tono, fluidez y acentuación suelen ser anormal; 
además, su comprensión y expresión es de manera literal, por lo que no entienden los dobles 
sentidos” (p. 16), por consiguiente, la conversación con estos niños no suele llevarse de manera 
adecuada hacia los interés que presentan, provocando así su aislamiento con las personas 
que lo rodean, lo cual representa un problema para su educación, puesto que mostrará un 
entorpecimiento dentro de su aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

1.2.2 ¿Qué problema representa el alumnado con autismo en la educación?  

En el ámbito educativo, tener alumnos que presenten una necesidad educativa especial como 
el autismo representa un obstáculo que se debe superar, para brindar a estos estudiantes una 
educación digna, así pues, como lo menciona Moreno et al. (2005) “este tipo de estudiantes 
requiere un tipo de atención muy individualizada, que debe coincidir con el derecho y la necesidad 
que todo alumno tiene de recibir una educación de calidad compartida con su grupo de iguales” 
(p.258), por ello, la importancia de que los docentes y padres de familia conjuntamente ayuden  a 
incluir e involucrar a los niños con este padecimiento dentro de la sociedad, puesto que esto les 
permitirá desenvolverse de manera autónoma, tomar decisiones y ser capaces de enfrentar los 
retos que se le presenten en su vida diaria.  

1.3 Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en el autismo   

Según Sanchez y Savant (2021) 

El uso de los SAAC seleccionadas para los pacientes, con diagnóstico de trastorno de 
espectro autista, pueden generar diferentes apreciaciones según la experiencia de cada 
sujeto, ya que le permite expresarse, mejorar su calidad de vida y su participación en la 
comunidad (p. 38).

Por ello es importante saber qué tipos de SAAC se adaptan a las necesidades de cada individuo 
que padece este trastorno, ya que es la mejor manera de que pueda desenvolver sus destrezas 
y habilidades en el ámbito educativo, de esta manera el docente debe adoptar diversos recursos 
dentro del aula de clases para poder contribuir a su adecuado crecimiento.  

1.3.1 ¿Cómo los SAAC tratan problemas de comunicación en el autismo?  

Martin (2018) sostiene que “para tratar los problemas de comunicación en el autismo, los SAAC 
son una herramienta de gran utilidad, puesto que estos sistemas facilitan la surgimiento y el 
desenvolvimiento del lenguaje, o en caso de no existir lenguaje alguno pueden suplirlo” (p. 6), 
así pues, el fin será obtener una comunicación de manera práctica que posibilite al individuo 
desarrollar su capacidad cognitiva, critica y afectiva, además de evitar el aislamiento y mejorar 
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las conductas en el medio en el cual se desenvuelven, de tal forma que estos individuos puedan 
expresarse con otras personas de manera paulatina, tomado sus propias decisiones.  

1.3.2 Beneficios de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en el 
autismo  

Para Sanchez y Savant (2021) “aumenta las habilidades comunicativas, que favorece la 
interacción dialógica, posibilita su participación en diferentes contextos, aportando a la 
comprensión del individuo por parte del entorno, permitiéndole comunicar sus emociones, 
sentimientos y deseos” (p. 38); por ende, es una excelente recomendación que los docentes 
utilicen estos sistemas alternativos de comunicación para enseñar a los alumnos que sufren esta 
condición, puesto que les permitirá establecer un entorno viable en el cual puedan desenvolverse 
con su propio lenguaje por medio de los distintos recursos que ofrecen los SAAC, y así obtener un 
conocimiento propio del mundo que los rodea.  

Metodología 
2.1 Tipo de investigación 

La investigación que se realiza en este estudio es exploratoria, puesto que busca profundizar 
sobre los beneficios de SAAC en la comunicación de niños con autismo, así se analizaron 
aspectos relevantes de la problemática planteada y cómo afecta a la realidad actual.

Por otro lado, es de carácter documental, debido a que se recopiló información de diversas 
fuentes, referente a las dos variables de estudio los sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación y el autismo; además, en este estudio se describe las peculiaridades que presenta 
los SAAC para su ejecución dentro del aula de clase y las diferentes alternativas que ofrece para 
su aplicación, fortaleciendo el proceso de comunicación en los diferentes entornos en que se 
desenvuelva el estudiante, desarrollando así una habilidad comunicativa eficaz. 

2.2 Método 

El actual trabajo se efectúa por medio de un método deductivo, de esta manera es preciso 
nombrar a Cabrera (2010) quien afirma que “es una forma de interpretar la realidad a partir de 
postulados teóricos” (p.176) de un objeto general de estudio e intentar identificar elementos con 
características similares que permitan inferir un análisis singular, dicho de otra manera, este 
método va de lo general a lo particular; es decir, que obtiene una conclusión a partir de la datos ya 
expuestos con anterioridad, lo cual faclita la distinción e interpretación de la información obtenida 
en el tema expuesto.   

2.3 Técnica e instrumentos 

Como es una investigación documental de tipo bibliográfico se utiliza la técnica de análisis 
documental, ya que se permitió explorar las opiniones de distintos autores, seleccionando los 
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documentos pertinentes al objeto de estudio; los datos obtenidos se obtuvieron de investigaciones 
previas para sustentar las variables presentes. El instrumento utilizado fue un cuadro comparativo 
de Word, permitiendo clasificar, comparar y analizar los hallazgos encontrados por los autores, 
para llegar a una deducción sobre la investigación.  

Así mismo, se puede evidenciar la labor investigativa en la indagación de las encuestas exploradas 
sobre el presente tema de investigación, misma que favoreció el análisis e ilustración,  tanto de 
tablas, como figuras elaboradas desde la información recolectada de fuentes como tesis de grado 
e investigaciones científicas relevantes sobre la problemática presentada, las cuales se encuentran 
respaldadas por repositorios como Google Scholar, SciELO, entre otras, conduciendo así una 
redacción descriptiva sobre la información empleada.    

2.4 Población 

Al ser una investigación documental la participación es medible a través de la indagación de 
información en diferentes fuentes bibliográficas. En una de ellas se menciona que aplican 
los SAAC a 25 niños con autismo de entre 5 a 7 años, 20 varones y 5 mujeres, los cuales 
tienen dificultad para comunicarse. Estos niños fueron tratados con sesiones de 45 minutos, 
implementando el uso de los sistemas aumentativo y alternativos de comunicación, determinando 
así que el 90% de los niños estudiados presentaron una mejoría.  

2.5 Propuesta

Como posible propuesta a implementar a partir del análisis realizado se sugiere ejecutar el 
sistema de pictogramas dentro del aula de clase para niños de entre 5 a 7 años, puesto que en 
este rango de edad se desarrolla la etapa preoperacional, la cual busca que el niño fomente un 
lenguaje simbólico con la finalidad de que entienda lo que desea comunicar, por ello es una gran 
opción utilizar el sistema pictográfico, puesto que permite la facilidad de interpretación por medio 
de signos gráficos, transmitiendo de forma clara el concepto que se desea comunicar, como se 
evidencia en la Figura 1, Figura 2 y Figura 3.
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Figura 1

Pictograma Elaborado para Expresar Distancia

Figura 2

Pictograma Elaborado para Expresar Sitios Específicos 
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Figura 3

Pictograma Elaborado para Dar Diferentes Significados a un Objeto 

Así como se observa en los ejemplos de las figuras, los pictogramas se pueden elaborar con 
materiales sencillos que expresen un significado concreto para que el estudiante pueda comunicar 
lo que desea transmitir al receptor, que, en este caso, sería el docente, estos pictogramas son 
flexibles, ya que se pueden realizar con diferentes materiales y simbología, dependiendo del 
objetivo de comunicación al que se desee llegar con el estudiante. 

Resultados 
Tabla 1 

Número de Pacientes de 0 a 7 años que Padecen TEA en el Ecuador (2022)

Provincias Número de pacientes 
Pichicha 514
Guayas 358
Azuay 154
Manabí 379
Los ríos 108
El oro 75
Esmeraldas 36
Tungurahua 58
Chimborazo 55
Loja 36
TOTAL 1, 773

Nota. Ministerio de Salud Pública (2022)

En la Tabla 1 se puede evidenciar que según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública 
(2022) existe un alto nivel entre niños y adolescentes que padecen del trastorno del espectro 
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autista en las 10 principales provincias del Ecuador, así pues estos individuos se encuentran 
cursando la educación básica, por ello la importancia de que los docentes se capaciten y conozcan 
acerca de estrategias viables que pueden utilizar dentro del aula de clases para tratar a los 
estudiantes que sufren esta afección, y así poder brindarles una educación de calidad. 

Figura 4

¿Cuál es el Inconveniente más Relevante que Presentan los Docentes al Utilizar los SAAC en el Aula de Clase?

Nota. Ordóñez y Sarmiento (2019)

Ordóñez y Sarmiento (2019) en su investigación sobre la aplicación de los SAAC y la encuesta 
realizada a 18 docentes considera que uno de los factores por los que los docentes no utilizan los 
sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son: primero, como se observa en la Figura 
4, la escasez de estos sistemas en la institución educativa con un 42% y segundo por la falta de 
conocimiento de la utilidad y beneficios que pueden brindar con 33 %, por lo que se evidencia la 
importancia de información sobre cómo aprovechar los estudiantes.  

Según los datos de la Tabla 1 y Figura 4 se demuestra que por la cantidad considerable de niños 
y adolescentes que padecen autismo en Ecuador, es fundamental dar a conocer a los docentes 
nacionales sobre los SAAC, para que puedan brindar material pedagógico adecuado a los 
estudiantes con este padecimiento, si identifican a uno de ellos. 

Tabla 2

¿Considera que los SAAC Sirven de Ayuda para Mejorar la Interacción Entre Alumno y Docente?

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 18 100%
No 0 0%
Total 18 100%

Nota. Ordóñez y Sarmiento (2019)
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No obstante, en la encuesta realizada a 18 docentes en la investigación de Ordoñez y Sarmiento 
(2019) se interpreta que los docentes, en un 100%, consideran que la aplicación de los 
SAAC mejora la interacción y comunicación dentro del aula de clases, construyendo así una 
comunicación bidireccional que facilitará que tanto el alumno, como el docente, puedan manifestar 
sus ideas y opiniones. 

Figura 5

Tipos de SAAC más Viables a Utilizar Dentro del Aula de Clase

Nota. Carrascosa (2021)

Los datos recopilados en la investigación de Carrascosa (2021) como se muestra en la Figura 
5, demuestran que los tres SAAC más utilizados dentro de aula de clases son: sistema PECS 
con un 70%, seguido de lenguaje de signos con el 20% y por último los Bliss con un 10%, así 
mismo se comprueba que estos SAAC son de gran utilidad para los docentes, puesto que ellos 
mismos pueden elaborarlos sin necesidad de recurrir a la tecnología, en caso de que la institución 
educativa no cuente con estos recursos, permitiendo así el avance de estudiante en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 6

Aspectos que Presentan una Mejoría al Utilizar los SAAC con Individuos que Padecen Autismo

Nota. Martin (2018)

Por su lado, Martin (2018) sostiene que los aspectos que mejoran al aplicarlos, como se muestra 
en la Figura 6, son la comunicación con un 50%, las conductas desafiantes con un 30% y la 
interacción social con un 20%, evidenciando así que el uso y aplicación de estos sistemas 
alternativos y aumentativos de comunicación presentan efectividad al momento de su ejecución, 
en especial mejorando y estimulando la habilidad comunicativa en los estudiantes con TEA. 

Conclusiones 
A partir del análisis de los resultados alcanzados se determina la eficacia de utilizar los Sistemas 
Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) con los estudiantes que presenten Trastorno 
de Espectro Autista (TEA), puesto que se presenta un progreso significativo en la comunicación 
dentro del aula de clases con los docentes y demás personas que interactúen en su medio, debido 
a que estos sistemas ofrecen un lenguaje alternativo mediante el cual, los alumnos, con este 
padecimiento, puedan ser capaces de expresar sus sentimientos, emociones, pensamientos e 
ideas, por otro lado, cabe destacar que la aplicación de estos SAAC no se realizan dentro del aula 
de clases, puesto que la gran mayoría de docentes presenta un desconocimiento de la utilización 
de los mismos, por esta razón es recomendable que los docentes sepan la utilidad y beneficios 
que brindan estos sistemas para estudiantes que sufren este trastorno. 

Por otra parte, se puede concluir que los SAAC más factibles a utilizar son el sistema de 
pictogramas, sistema PECS, lenguaje de signos y el sistema Bliss, ya que se pueden aplicar sin 
la intervención de medios tecnológicos para su ejecución, como es el caso de los pictogramas, 
que se pueden ejecutar a través de material concreto, esto permite que los docentes pueden 
elaborarlos y aplicarlos para impartir su clase, de acuerdo a los inconvenientes que presente el 
estudiante, permitiendo así que la adquisición de conocimientos se realice de manera pertinente e 
inclusiva. 
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Finalmente, los resultados exhibidos estiman la aplicación de los Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación (SAAC) en estudiantes que presenten Trastorno de Espectro Autista 
(TEA), ya que contribuyen a la estimulación de la habilidad comunicativa e interacción con el 
medio social, impulsando de esta manera a los estudiantes a ser autosuficientes y relacionarse en 
ámbitos labores, sociales y educativos.  
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Resumen 

Este artículo presenta a la disortografía como necesidad educativa especial, pero no asociada a 
la discapacidad, porque con la ayuda de instrumentos se puede reducir la influencia durante las 
etapas de escolarización formal. El problema científico es la incidencia de la evaluación gamificada 
para reducir la disortografía y el objetivo general corresponde a proponer la evaluación gamificada 
de la gramática y acentuación para reducir la disortografía en la segunda infancia. En el estudio 
se utilizó la metodología descriptiva y el método deductivo para analizar desde los factores 
cercanos, relacionando con documentación certificada, integrando los puntos de vista de diferentes 
autores y llegando a premisas generales que aportarán significativamente para la realización de 
futuras investigaciones. Los resultados fueron elaborados a partir de la búsqueda, identificación y 
socialización de estadísticas compartidas en artículos científicos. Haciendo uso de figuras y tablas 
para presentar el contenido disponible y aumentar el entusiasmo por revisar las temáticas redactadas 
en el proceso investigativo.  

https://doi.org/10.35290/rcui.v10n3.2023.859   

https://orcid.org/0000-0001-6614-8954
https://doi.org/10.35290/rcui.v10n3.2023.859


REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL
QUITO-ECUADOR
2023

190

REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL – VOL. 10 NÚM. 3 – SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2023

Palabras clave: acentuación, disortografía, evaluación, gamificación, gramática

Abstract 

This article presents dysorthography as a special educational need, but not associated with disability, 
because with the help of tools the influence can be reduced during the stages of formal schooling. 
The scientific problem is the incidence of gamified assessment to reduce dysorthography and the 
general objective corresponds to propose the gamified assessment of grammar and accentuation to 
reduce dysorthography in second childhood. The study used the descriptive methodology and the 
deductive method to analyze from the nearby factors, relating with certified documentation, integrating 
the points of view of different authors and arriving at general premises that will contribute significantly 
for the realization of future research. The results were elaborated from the search, identification and 
socialization of statistics shared in scientific articles. Figures and tables were used to present the 
available content and to increase the enthusiasm for reviewing the topics written in the research 
process.

Keywords: accentuation, dysorthography, assessment, gamification, grammar
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Introducción
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se presentan dificultades que necesitan apoyo para la 
construcción de saberes duraderos. La disortografía es un trastorno del aprendizaje que afecta 
directamente al lenguaje escrito, provocando que la escritura sea difícil de entender y no se 
encuentre en el nivel adecuado, según el grado académico. 

Las razones más importantes por las que se evidencia son alteraciones en los sonidos de audición 
y habla, los recursos pedagógicos pueden ser tradicionalistas, generan temor y por falta de 
estímulos sensoriales. Con la intención de minimizar la presencia de la disortografía se propone 
la utilización de la evaluación gamificada, ya que es parte de la nueva transformación digital que 
considera a los entornos digitales como oportunidades para hacer que la educación progrese, 
involucrando a los estudiantes en actividades motivadoras que utilizan los beneficios de la 
tecnología, con la finalidad de fomentar el entusiasmo por educarse y contribuir a nivel social.

1.1 Situación problemática

El presente tema de investigación es novedoso, innovador y actualizado. Para justificar lo afirmado 
se considera fundamental incorporar metodologías activas, destacando que “la gamificación se 
concibe como el diseño de escenarios de aprendizaje, constituidos por actividades dinámicas 
e ingeniosas que incitan a la resolución de tareas de forma innovadora y colaborativa” (Pérez y 
Gértrudix, 2021, p. 205). De esta manera, Quizizz actúa como un recurso tecnológico que estimula 
mejores condiciones de aprendizaje, valorando las necesidades, intereses y propicia el incremento 
en la motivación estudiantil.

Considerando lo mencionado por Arias (2021) “las actividades comunes se vuelven arcaicas, 
ya que no ayudan a la buena ortografía, reincidiendo cada error según la clase de disortografía 
presente que a su vez muestra la falta de compromiso del docente al instante de enseñar 
herramientas” (p. 10). Por tal motivo, se propone la utilización de Quizizz para disminuir la 
presencia de la disortografía con el uso de las TIC, específicamente en los estudiantes de Sexto 
Grado de Educación General Básica.

Por consiguiente, es preciso recordar que la disortografía es una alteración que necesita 
fortalecimiento para minimizar su existencia. Motivo por el cual, Quizizz posee oportunidades 
en el momento de la utilización, tales como: interfaz amigable, elementos atractivos, contenido 
presentado de manera lúdica, comodines y cuestionarios inmediatos.

Según datos estadísticos recopilados se obtiene que: “el 39.2% lo encuentra emocionante, 
motivador y divertido, esto indica que los estudiantes si presentan una actitud positiva hacia 
la plataforma y un 35.3% aseguran que la aplicación Quizizz cumple sus propósitos” (Robles 
et al., 2021, p. 15). Por lo tanto, la herramienta digital contribuye con la formación académica, 
precisando ventajas a partir de la utilización, tales como: aprender jugando, reforzar temas y 
visualizar progresos en los conocimientos. Además, la elaboración de ejercicios sobre la gramática 
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y acentuación facilitará el dominio en la escritura, evitar errores ortográficos, resolver inquietudes y 
practicar para fortalecer las destrezas.

1.2 Cuestionarios gamificados

Requieren de la utilización de habilidades, talentos y trabajo en equipo para disfrutar el proceso 
de adquisición de saberes y visualizar el cumplimiento de una meta con dedicación. La era digital 
se encuentra presente en las situaciones de la cotidianidad, y, al incorporarla en la enseñanza, 
es una ventaja que busca complementar la formación preprofesional. Por eso, la búsqueda de 
estrategias para el siglo XXI comprende un desafío para los actores educativos, particularmente 
a los profesores que tienen un nuevo rol como tutor del aprendizaje para seleccionar y adaptar el 
contenido según las características que reconoce en los estudiantes. 

Apreciando características relevantes que generen mejoras significativas en el proceso de 
generación de los contenidos:

Ascender en esa subdivisión es lo que se entiende como conocimiento inductivo: se pasa 
de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto. Llevando esto a los modelos 
de integración hay que gestionar apropiadamente la incorporación de tecnologías en la 
enseñanza de conocimientos particulares para poder lograr el aprendizaje de conocimientos 
generales y abstractos (Campos, 2021, p. 5). 

La responsabilidad de lograr momentos de aprendizajes lúdicos es atribuida a los docentes, 
porque tienen conocimientos que han sido enriquecidos mediante la práctica. Son los que 
comparten día a día con los estudiantes, observando avances, mejoras y realizando adaptaciones 
para preparar a los mejores profesionales a futuro.

Para enseñar se utiliza una gran variedad de estrategias y recursos. Específicamente “por 
medio de las herramientas tecnológicas educativas es posible la autonomía en el aprendizaje” 
(Padilla et al., 2022, p. 672). El estudiante será capaz de reconocer sus cualidades, los saberes 
causarán interés, entretenimiento y voluntad propia para seguir superándose. Los elementos 
visuales captan la atención, facilitan la concentración y favorecen la comunicación asertiva. Por tal 
motivo, se refiere a un progreso cercano a la vida estudiantil, contextualizado y cercano según las 
consideraciones de los avances tecnológicos. 

Anteriormente, se detallan algunas ventajas de los cuestionarios gamificados, pero es preciso 
mencionar que actúan como herramientas de evaluación innovadoras, ya que reducen el nivel de 
miedo, angustia y desesperación que provoca una evaluación no digitalizada. Además, poseen 
comodines de ayuda con la finalidad de crear una interfaz amigable, transmiten un mensaje de 
oportunidad para mejorar y revisar contenidos. Los beneficios que fueron enumerados son de 
Quizizz y resulta importante apreciar el trabajo realizado por docentes expertos que crearon 
los cuestionarios, con la finalidad de guiar a los colegas que necesitan una nueva mirada para 
enseñar con precisión, actualidad y entusiasmo.
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Alonzo (2022) sostiene como una ventaja de Quizizz que esta “permite que los estudiantes usen 
esta plataforma desde cualquier navegador web o dispositivo móvil, donde los docentes usan los 
cuestionarios gamificados para involucrarlos en clases.” (p. 23). La evaluación debe reemplazar 
el pensamiento de otorgar una calificación a través del vértigo. Por esto, los cuestionarios asocian 
elementos gráficos para armonizar el ambiente, y, al combinarse con la ortografía, cautiva al 
educando. Motiva a la realización por querer aprender, nace un sentimiento que permite disfrutar 
del aprendizaje, recordar los contenidos y fomenta la utilización en las actividades que desempeña 
cada día.

1.3 Importancia de la gramática y acentuación

A partir del estudio de las unidades estructurales y análisis de los componentes gramaticales se 
crea una relación directa con el lenguaje. También es reconocida como el arte de escribir porque 
posee clasificaciones de palabras, oraciones y párrafos que forman escritos admirables por la 
utilización de coherencia, cohesión del texto, estilo, argumentación, fundamentación y revisión. 
Además, incorpora la riqueza del vocabulario para cumplir las funciones de la lengua, avanzando 
en el proceso para que la comunicación se convierta en el mecanismo principal para intercambiar 
ideas ingeniosas, que renovarán las temáticas escolares.

Considerando la apreciación de los docentes “todos ellos plantean que realizan trabajo sistemático 
con el componente ortográfico, específicamente en la acentuación de palabras agudas, llanas 
y esdrújulas, pues es este el contenido con mayores dificultades” (Matos, 2021, p. 30). El 
desempeño docente necesita ser más valorizado, porque preparan actividades fuera del horario 
laboral, reduciendo el tiempo de descanso personal y preocupándose por la formación académica 
de los estudiantes. Existen técnicas que implican saberes previos, empíricos o procedimientos 
para guiar en la construcción y socialización del aprendizaje.

A continuación se presenta una dificultad general que tienen los infantes. Se trata de la tilde 
diacrítica, existe principalmente por desconocimiento, inquietud, confusión o por falta de ejercicios 
correspondientes a la lectoescritura. Por consiguiente, presenta problemas en el uso adecuado 
de la gramática, porque dificulta la comprensión de las oraciones. Para superar lo detallado se 
requiere la utilización de los cuestionarios gamificados de Quizizz, porque superaría al dictado 
comúnmente realizado de forma escrita y revisado manualmente. De esta forma, Quizizz presenta 
tarjetas para agregar preguntas con respuestas, facilitando la incorporación de un amplio 
vocabulario, la revisión es programada, y los resulados inmediatos, hasta podría descargar un 
reporte de calificaciones individual o generalizado.

El cuestionario diseñado en Quizizz incorpora preguntas de base estructurada que tienen 
una breve introducción con una interrogante y los niveles de respuesta según la comprensión 
y atención que estableció para la actividad. Además, luego de contestar se programa una 
retroalimentación con imágenes o texto para continuar con la evaluación o poder reconocer 
falencias que se pueden superar mediante el aprendizaje. También Quizizz es utilizado como un 
recurso del aula invertida, deber o trabajo grupal que proporciona una experiencia enriquecedora 
de construcción de saberes en modalidad personal, o basado en el trabajo cooperativo.
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1.4 La disortografía en el aula

Esta corresponde a una necesidad educativa específica que no es asociada al aprendizaje y 
necesita apoyo para superarla. Considerando el criterio de Daza y Roa (2022) “la identificación de 
la disortografía es necesaria para establecer las estrategias psicolingüísticas que permitan mitigar 
los errores ortográficos que se presentan” (p. 32). 

En un comienzo se requiere de la observación, convivencia, análisis, detección, selección de 
estrategias metodológicas y participación por parte de los actores educativos. El profesor observa 
una característica específica que se presenta en los trabajos escritos de forma reiterada, pero para 
revisarla necesita de especialistas, y, siendo detectada, comunican a los representantes.

El origen no está debidamente establecido, pero la revisión de factores comunes permite analizar 
la situación. “Puede ser entre las causas la falta de metodología en el aprendizaje de la ortografía, 
convirtiéndose en una dificultad de aprendizaje” (Granizo y Carrera, 2020, p. 52). Establecer gran 
cantidad de influencia al memorismo puede ocasionar complicaciones, y, seguir utilizando métodos 
tradicionalistas, provocan la reducción de la creatividad, imaginación, motivación y sentimiento de 
angustia en los niños. Entonces, todo el material didáctico debe construirse siguiendo la idea que 
está encaminado en el modelo pedagógico del socioconstructivismo y apreciando las necesidades 
escolares.

Por su parte, los fonemas son la base para procesos de escritura y lectura porque es necesario 
repasar los sonidos para distinguir las letras y realizar tarjetas sensoriales para abordar las 
inteligencias múltiples. Por consiguiente, es vital realizar trabajos de vocalización en el aula, ya 
que cada persona aprende a su propio ritmo, dependiendo el ambiente de aprendizaje, y según las 
características propias. De esta manera, lo mejor es actuar con empatía, tolerancia y solidaridad. 
Por eso resulta prudente destinar un espacio para realizar el refuerzo entre pares que enriquece la 
convivencia escolar, y se potencializa cuando las pruebas son presentadas en entornos digitales 
que provocan un sentimiento de cercanía entre el aprendizaje diario, con los medios tecnológicos. 

Impartir saberes es importante, pero compartir vivencias es significativo. Peña y Romero (2021) 
perciben que “el docente debe adaptarse a los nuevos métodos educativos y estar abierto 
a cualquier novedad, de esta forma puede acercarse a los educandos y brindarles el mejor 
acompañamiento posible, lleno de confianza y experiencias significativas” (p. 29). La confianza 
que transmite el profesor determina el nivel de acercamiento que tendrán sus estudiantes, 
reduciendo el temor, desesperación y fomentando el diálogo para superar los retos educativos que 
preparan para el desenvolvimiento en el diario vivir. De este modo se reducne las posiciones de 
superioridad, crea relaciones de respeto, amistad y agradecimiento.

1.5 Recursos certificados para la disortografía

El lenguaje que utiliza una determinada población depende de los factores comúnmente 
transmitidos o adaptados. Hernández (2022) comparte que una estrategia lúdica “consistió en el 
“detective de faltas de ortografía”, pues para involucrarse a la problemática que empezarían a 
trabajar, inicialmente, sería importante observar qué es lo que ellos ya conocían o sus áreas de 
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oportunidad en las cuales mejorar” (p. 61). En el aula es posible aplicar metodología innovadora 
para influir en la asimilación, incorporación y adaptación de los conocimientos. Busca una nueva 
reacción de los estudiantes, mejorar las habilidades, fomentar el valor del trabajo y posibilita un 
adecuado trabajo en equipo.

El protagonismo del estudiante es impulsado con ejercicios interactivos, imágenes, audio y 
refuerzos constantes con Quizizz. La herramienta presenta múltiples beneficios, solo necesita 
conectividad para poder presentar una ventana de aprendizajes duraderos. Se conoce que 
la teoría es la base que impulsa el desarrollo de una actividad, pero la práctica enriquece el 
aprendizaje, promueve la participación, permite que nuevas experiencias se incorporen al 
pensamiento cognitivo y desarrollo una actividad crítica. Además, la configuración de Quizizz es 
sencilla, depende de la personalidad del creador para escoger los escenarios, música de fondo, 
estilos de textos, imágenes y videos.

Briceño (2022) identifica la importancia del rol de un actor “el   docente   juega   un   papel   
preponderante,    pues    es    el    responsable    de    seleccionar,  planificar,  ejecutar  y  orientar  
las  estrategias   metodológicas   para   la   enseñanza   de  las  reglas  que  rigen  la  escritura  del  
español” (p. 20). Innovar es vital para facilitar procesos de construcción del conocimiento. Utilizar 
la pizarra, aprenderse las reglas y practicar con ejercicios de Quizizz es el mejor proceso para 
fortalecer saberes. La afirmación que fue descrita en las anteriores líneas necesita ser explicada, 
porque Quizizz usa la gamificación; es decir, los juegos como soporte del aprendizaje y principio 
de una mejora encaminada en la calidad educativa.

Por otra parte, la actividad lúdica es vital durante los primeros años de vida para vincular el 
escenario familiar con el escolar y social. Precisando que el juego es uno de los recursos más 
importantes para que los niños aprendan conocimientos, habilidades y actitudes. De esta forma, 
las herramientas virtuales facilitan el aprendizaje mediante la interacción con la tecnología, 
generan avances en el trabajo autónomo y aumenta las actividades digitales que involucran 
al estudiante en un ambiente ameno cuando presentan el juego como un nexo para reforzar y 
enriquecer las temáticas educativas.

Continuando con lo afirmado, los cuestionarios de Quizizz pueden ser enviados como tareas 
escolares para la realización en el hogar. En ocasiones, un familiar dispone de mayor cercanía con 
los estudiantes porque comparten actividades por más tiempo, en comparación con el docente del 
aula. Entonces, la evaluación posibilita que los padres de familia o representantes se involucren 
con el apoyo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También permitiría que se comparta 
una experiencia enriquecedora de aprendizaje desde el lugar de residencia, compartiendo 
momentos amenos y mejorando las relaciones de cuidado, protección y convivencia familiar. 

1.6 Saberes de la segunda infancia

Minimizar la figura de una correcta escritura y considerar la presencia de la gramática como una 
acción relativa al aprendizaje es una concepción que necesita ser modificada. En el siguiente 
párrafo se detalla lo precisado por Falla y González (2020) quienes indican que:
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Estos pequeños errores no solo tienen el poder de hacer perder la calidad a los escritos, 
sino que además puede crear confusión, poca claridad y falta de coherencia al manifestar 
sus ideas, pues sabemos que en la actualidad la correcta escritura amplia las oportunidades 
tanto en lo laboral como en lo personal y académico (p. 24). 

Para cautivar a un lector con un texto se requiere el uso adecuado de la ortografía. Entonces, 
desde edades tempranas se trabaja la memorización de reglas ortográficas, pero la educación es 
un ciclo que necesita de personas comprometidas con la enseñanza para incorporar estrategias, 
para conseguir mayor confianza al momento de redactar.

Desde los más pequeños se establece temas principales para abordar, resaltando que la 
motivación nace del propio individuo, pero existen factores externos que permiten elevarla a un 
nivel superior. También los escenarios de aprendizaje necesitan alcanzar relaciones armónicas de 
convivencia, porque desde el entorno más cercano se influye en el comportamiento del infante, 
después las primeras relaciones entre pares, y, posteriormente, la comunicación con la comunidad 
que necesita de conexiones fuertes para asegurar la búsqueda del bien común a partir de 
principios humanos.

Con el transcurso del tiempo los infantes desarrollan, descubren y utilizan algunas de sus 
habilidades, pero existe una transformación importante. Según Núñez et al. (2020):

Pensar críticamente es reflexionar sobre una idea en correspondencia con otra, siendo la 
segunda idea base de la que continúa, y esta, una consecuencia de las ideas primigenias. 
Este proceso cíclico del pensamiento cuando llega a una conclusión, se dice que es 
reflexivo o crítico, porque genera una nueva idea y motivo para nuevas reflexiones (p. 38).

El significado comienza a partir de la relación de lo conocido con los saberes que se van 
incorporando. Para llegar al pensamiento crítico es necesario que el propio individuo se pregunte 
sobre las razones que justifican los eventos y analice la situación existente con la intención de 
crear alternativas que serán el resultado del estudio del entorno, creatividad y juicio propio.

Metodología
Es importante apreciar la clasificación empezando por los métodos empíricos, basados en la 
experiencia. En este estudio se destaca la observación, que de acuerdo con González et al. 
(2021) esta puede “ser vista como método,  instrumento  o  técnica  para  consignar  información,  
pretende  conocer  y captar  lo que pasa en  el  mundo real con  la finalidad de  describir,  analizar 
o explicar” (González et al., 2021, p. 71). 

Es un procedimiento propio del ser humano, realizado a través del sentido de la vista y 
socializando los hallazgos encontrados. El segundo tipo corresponde a los métodos lógicos, 
ejemplificando con el proceso deductivo que comienza por el análisis específico para llegar a las 
conclusiones. De esta manera, el contenido fue previamente estudiado, analizado y comparado 
para abordar la temática con datos estadísticos reales de investigaciones previamente realizadas.
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2.1 Tipo de investigación

La investigación utilizada en el presente trabajo es descriptiva, de acuerdo con los autores 
Guevara et al. (2020) esta “tiene como objetivo describir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer 
la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información 
sistemática y comparable con la de otras fuentes” (p. 164). Siendo el estudio correspondiente 
con el ámbito escolar, esta también es de carácter cualitativo, por lo que se requiere presentar 
el contenido para fortalecer y apoyar el rol de los educadores. El estudio se basa en la cultura 
investigativa de fuentes verídicas. Al avanzar, necesita una comparación entre datos estadísticos 
que fundamente la investigación.

2.2 Instrumento

La investigación documental puede utilizar diversos recursos para agregar información importante. 
Por esta razón, el instrumento seleccionado es una ficha de observación. Para Vílchez et al. (2020) 
a través de esta “se va a proceder a evaluar el nivel de cumplimiento del principio de eficiencia y 
eficacia en cada uno de los expedientes seleccionados” (p. 253). Es decir, se elaborará soportes 
de información que presentarán datos estadísticos comparables según similitudes.

Resultados
En la siguiente sección se encuentran los resultados del Informe General del Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Presentando estadísticas comparables entre dos 
asignaturas: Lengua y Literatura y Matemática.

Tabla 1

Disponibilidad de Libros para Lengua y Literatura y Matemática

Criterio Lengua y Literatura Matemática
Cada estudiante tiene un libro 90% - 95% 90% - 94%
Dos estudiantes comparten el libro 95% - 98% 94% - 97%
Más de dos estudiantes comparten el libro 98% - 99% 97% - 98%
No hay libros escolares 99% - 100% 98% - 100%

Nota. Porcentaje de disponibilidad de textos escolares. Fuente: Ineval y Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2018).
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Figura 1

Disponibilidad de libros para Lengua y Literatura y Matemática

Nota. La figura muestra los resultados registrados del Informe General PISA en el año 2018 de la Educación en 
Ecuador. Fuente: Ineval y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2018).

Realizando un análisis de la Tabla 1 y Figura 1 se precisa que en la asignatura de Lengua y 
Literatura existe mayor disponibilidad de textos escolares. Por consiguiente, los estudiantes 
disponen de recursos bibliográficos para aprender, reforzar y construir conocimientos. Con relación 
a la gramática, se precisa temas que presentan ejercicios para completar, elaborar textos y señalar 
errores ortográficos.

Entonces, los docentes utilizan los libros como guía, revisan los contenidos y facilitan la evaluación 
con plataformas interactivas. Facilitan a su vez la adaptación del material didáctico, precisando la 
utilización de los avances tecnológicos en beneficio de la educación para motivar a los estudiantes, 
incentivar la participación, transformar el ambiente escolar y permitir que los aprendizajes se 
conviertan en funcionales para el progreso académico.

Consecutivamente se añade información relevante sobre los contenidos que se revisan en el 
tercer grado de Educación General Básica con relación al bloque curricular denominado: Escritura 
y Literatura. Evidenciando un análisis comparativo con porcentajes establecidos entre Ecuador y 
América Latina y Caribe.
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Tabla 2

Contenidos de Escritura para Tercer Grado

Temas Ecuador América Latina y Caribe
Conocimiento sobre el código 27% 29%
Procesos involucrados en la escritura 46% 26%
Diversidad Textual 9% 21%
Morfosintaxis 0% 15%
Coherencia y cohesión 18% 9%

Nota. Contenidos de la escritura para tercer Grado. Fuente: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (2022).

Figura 2

Escritura Tercer Grado

Nota. Temáticas de la Escritura pertenecientes a la asignatura de Lengua y Literatura. Fuente: Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (2022).

Analizando la Tabla 2 y Figura 2 se menciona que Ecuador presenta niveles aceptables en 
temáticas como procesos involucrados en la escritura y conocimiento sobre el código. En 
relación con coherencia y cohesión se encuentra en desarrollo. Está en una fase de inicio en la 
diversidad textual y necesita mejorar en la morfosintaxis. En cambio, América Latina y Caribe tiene 
estadísticas que visualizan desarrollo y aceptación.

Apreciando el resultado de la morfosintaxis en el Ecuador, es recomendable describir el abordaje 
que posee vínculos directos con las reglas de la lengua. Específicamente en la estructuración de 
las oraciones, al reconocer los elementos estructurales, escribir según el orden funcional, revisar 
la coherencia, cohesión y adecuación de las palabras. Por este motivo, es importante agregar 
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metodologías actuales y procesos que permitan observar aspectos a mejorar para conseguir 
uno de los primeros instrumentos; que es la utilización de la evaluación, pero gamificada, porque 
reduce el sentimiento de frustración al combinar con elementos estéticos.

En la siguiente Tabla 3 se encuentra el registro estadístico de la utilización tecnológica, precisando 
las páginas web con el respectivo tráfico del buscador o cantidad de visitantes que registra en 
cada acceso realizado. 

Tabla 3

Sitios Web más Visitados

Posición Sitio Web Visitas
1 wikipedia.org 41,2M
2 youtube.com 33,8M
3 google.com 25,4M
4 facebook.com 15,3M
5 whatsapp.com 12,3M

Nota. La cantidad registrada de visitas realizadas en los 5 sitios web más frecuentados. Fuente: Del Alcázar 
(2022).

Figura 3

Sitios Web más Visitados

Nota. El gráfico representa la medida cuantitativa de las visitas realizadas en los sitios web. Fuente: Del Alcázar 
(2022).

En la Tabla 3 y Figura 3 se muestra que los sitios web más visitados corresponden a páginas 
que son comúnmente conocidas, iniciando por Wikipedia, que presenta contenido para estudiar, 
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pero no existe la certificación de los editores que suben la información. Resulta novedosa porque 
el contenido es presentado con un lenguaje sencillo. YouTube es reconocido por su contenido 
multimedia, puede ser educativo, de entretenimiento o comercial. Google es uno de los mejores 
buscadores que facilita el acceso universal a la información. Por su parte, Facebook y WhatsApp 
son redes sociales que reducen las fronteras de comunicación.

Sin embargo, en el listado anterior no aparecen aplicaciones digitales educativas que proporcionan 
entornos amigables de aprendizaje. Entonces, los actores educativos no utilizan frecuentemente 
estos por motivos diversos, tales como desconocimiento digital, preferencia a utilizar plataformas 
descargables, instrumentos tradicionales o por falta de tiempo. No obstante, en el siglo XXI 
existen herramientas online que apoyan la labor del docente al diseñar material inmediato, la 
interfaz sencilla como tutoriales de ayuda son efectivos. Incluso en las capacitaciones docentes se 
comparten las aplicaciones escolares con buenos resultados.

Conclusiones 
Como parte de las conclusiones se concluye que la evaluación gamificada de la Gramática y 
Acentuación apoya en el proceso para reducir la disortografía en la segunda infancia. Entre los 
principales motivos son la estructuración de temáticas novedosas en aplicaciones educativas 
que priorizan la enseñanza constructivista, incrementa la motivación de los estudiantes cuando 
el juego actúa como nexo del proceso de enseñanza-aprendizaje y posibilita que el rol del 
docente permanezca como orientador durante el proceso, visualizando el progreso académico y 
transmitiendo un mensaje de agradecimiento, ya que determinó algunas horas para crear material 
didáctico actualizado.

Con el análisis minucioso se determinó que la disortografía es una etapa transitoria en el 
aprendizaje, que, al ser identificada, requiere atención, comprensión y apoyo permanente. 
Empezando por las reglas ortográficas, que tiene un proceso de avance correspondiente al 46% 
en Ecuador y 26% en América Latina y el Caribe. Entonces, es preferible revisarlas con la ayuda 
de la evaluación gamificada, porque el cuestionario fue diseñado por expertos digitales que 
añadieron elementos atractivos para disfrutar mientras se refuerza los conocimientos, y, mediante 
la asimilación, poder incorporar nuevos saberes significativos. 

Finalmente, las herramientas digitales son diversas y se requiere de la habilidad profesional para 
apreciar los ritmos, estilos de aprendizaje y realidad existente para adaptarlas a las necesidades 
estudiantiles. Todo lo descrito se puede encontrar en Quizizz, pero se necesita de la experiencia 
propia para comprobarlo. Una oportunidad para actuar como soporte se puede presentar cada 
día, pero lo realmente valioso es acompañar en el camino de la superación mediante consejos, 
aplicación teórica y animando para que el potencial humano progrese.
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Resumen 

El método Singapur dentro del entorno educativo tiene gran importancia, puesto que permite partir de 
lo concreto a lo abstracto de manera que, facilite la adquisición de conocimientos en el estudiante, es 
por ello que en el área de matemáticas es necesario reforzar el dominio lógico, analítico y práctico. 
Así pues, este estudio tiene como objetivo determinar la incidencia que implica el método Singapur 
en el aprendizaje de números fraccionarios en alumnos de educación general básica en el Ecuador. 
No obstante, para el desarrollo del trabajo se utilizó el método deductivo, de la misma manera, este 
fue respaldado por una investigación documental basada en un enfoque cualitativo. Por otro lado, 
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en cuanto a los resultados arrojados se obtuvo que el escaso uso de material concreto y gráficas 
por parte del docente dificulta la resolución de problemas, generando un bajo desempeño en dicha 
área, esto fue evidenciado gracias a los resultados obtenidos de las pruebas PISA, donde se denotó 
que América Latina está por debajo del nivel de desempeño, ya que ninguno alcanza los 494 puntos 
para matemáticas. Finalmente, dicho método fomenta el desenvolvimiento óptimo de conocimientos, 
destrezas y actitudes del estudiante, pues por medio de ello desarrolla el pensamiento matemático. 

Palabras clave: abstracto, concreto, método, Singapur, analítico, lógico

Abstract 

The Singapore method within the educational environment is of great importance, since it allows to 
start from the concrete to the abstract in a way that facilitates the acquisition of knowledge in the 
student, which is why in the area of mathematics it is necessary to reinforce the logical, analytical 
and practical domain. Thus, the objective of this study is to determine the incidence of the Singapore 
method in the learning of fractional numbers in students of basic general education in Ecuador. 
However, for the development of the work, the deductive method was used, in the same way, this 
was supported by a documentary research based on a qualitative approach. On the other hand, the 
results showed that the scarce use of concrete material and graphics by the teacher hinders problem 
solving, generating a low performance in this area, this was evidenced thanks to the results obtained 
from the PISA tests, where it was shown that Latin America is below the performance level, since 
none reaches 494 points for mathematics. Finally, this method promotes the optimal development of 
knowledge, skills and attitudes of the student, as it develops mathematical thinking.

Keywords: abstract, concrete, method, Singapore, analytical, logical
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Introducción
La adquisición de conocimientos matemáticos es una preocupación nacional y mundial. Para 
el 2017, Ecuador intervino en la implementación de PISA para el Desarrollo (PISA-D), a la que 
asistieron más de 6.100 estudiantes de todo el país. Los resultados de esta prueba matemática 
son preocupantes, ya que el 70% de los educandos no cumplen con los objetivos planteados en 
esta área (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018).

De acuerdo con el informe de la UNESCO (2019) los estudiantes de diferentes países enfrentan 
desafíos al trabajar con operaciones que implican fracciones. Incluso en naciones como China y 
Japón, donde los estudiantes tienen una sólida comprensión conceptual de las matemáticas, las 
fracciones resultan ser un tema difícil y complejo debido a su naturaleza operativa y la tendencia a 
olvidar los algoritmos necesarios para su desarrollo.

Es así que se han evidenciado diversas dificultades en el aprendizaje de números fraccionarios, 
que surgen en torno al desconocimiento de métodos didácticos específicos en el área de 
matemáticas, los mismos que desmotivan el aprendizaje y el cumplimiento de competencias 
matemáticas enfocadas en los números racionales. 

En base a la temática se han realizado investigaciones previas que se orientan desde la 
conceptualización de un método matemático denominado método Singapur, que trabaja con 
tres fases, transformando el aprendizaje de las matemáticas en conceptos visuales, reflexivos 
y decisivos, así como significativos; de hecho, la importancia de planificar en base a una 
metodología activa, brinda la oportunidad de trabajar con actividades y recursos interactivos que 
motivan a los estudiantes. 

1.1 Método Singapur

Uno de los elementos que compone la didáctica es la parte metodológica, la misma que al ser 
propuesta tiene como objetivo desarrollar la comprensión, asimilación y gusto por el aprendizaje. 
Actualmente este aspecto educativo, bajo el modelo constructivista, dicta ir más allá de la 
memorización y conceptualización a crear espacios propios de conocimiento y pensamiento. Esta 
idea se relaciona con lo que Mera (2021) explica sobre el diseño del método Singapur, dando la 
noción de que “los procesos son conocimientos implicados en la adquisición e implementación de 
comprensión y están incluidos elementos como razonar, comunicar y hacer conexiones, aplicar y 
modelar”. (p.11) 

El enfoque metodológico que propone el método Singapur se define en 3 fases que constan de 
una etapa de observación y manipulación con material, concreta; de representa gráficamente o 
resolver con ayudas visuales los problemas matemáticos, pictórica; y, finalmente, lo abstracto, 
cuando el niño sitúa símbolos o signos matemáticos que en conjunto con lo anterior puede resolver 
e integrar fases en su razonamiento.
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1.1.1. Enfoque CPA (concreto, pictórico y abstracto)

Con el enfoque CPA los estudiantes construyen sus conocimientos a través de tres niveles de 
representación graduados por su complejidad: concreto, pictórico y abstracto. En el nivel concreto 
los estudiantes comienzan a comprender un concepto manipulando materiales y objetos del 
entorno; en el nivel pictórico avanzan en la comprensión del concepto representándolo mediante 
dibujos o imágenes; y en el nivel abstracto acaban el proceso de comprensión representándolo 
mediante signos o símbolos matemáticos (Zapatera, 2020, p.266).

• Concreto: introducción a los conceptos matemáticos mediante la manipulación de 
materiales y objetos tangibles del entorno.

• Pictórica: comprensión de los conceptos matemáticos a través de representaciones 
visuales, como dibujos o fotografías.

• Abstracta: comprender y aplicar algoritmos para resolver problemas matemáticos.

De esta manera, el descubrimiento incentiva el aprendizaje significativo, lo que se traduce como 
el significado que resulta de la interacción entre el estudiante y el contenido de los aprendizajes. 
Es entonces cuando deja claro la posición del docente dentro de esta teoría: de guía y orientador. 
Dicho de otro modo, la función con la que el docente trabaja se entrelaza con el enfoque CPA al 
plantear un nuevo tema, basándose no solo en un conocimiento previo, sino en la forma en cómo 
utiliza, esquematiza e interpreta las ideas.

En efecto, dicho enfoque propone trabajar progresivamente a favor de fases que estimulen la 
manipulación de materiales, uniendo la parte sensoriomotora; esquemas visuales, emergiendo 
representaciones internas o mentales; que luego será conceptos abstractos, o lo que es lo mismo, 
una noción propia que puede asociarse con la resolución de problemas más complejos. 

1.1.2. Beneficios de aplicar el método Singapur en el aula

Desde el punto de vista de Alba y García (2019):

Al utilizar el método Singapur en clase, el alumno puede adquirir conocimientos no de forma 
abstracta, sino desde una perspectiva concreta y pictórica. De esta manera, el alumno 
comprenderá los conceptos y resolverá problemas matemáticos. El método se basa en 
el uso de material concreto, modelos visuales y práctica constante, todo lo cual ayuda a 
lograr una comprensión profunda de los conceptos y desarrollar el pensamiento lógico y la 
creatividad matemática. (p.31)

Dicho de otra forma, la implementación del método Singapur dentro del aprendizaje de números 
fraccionarios permite crear experiencias concretas y vivenciales, que contribuyen relacionar el 
entorno cotidiano y la matemática, resultando en el desarrollo y potencialización de las habilidades 
lógicas, críticas y constructivas, así como de un aprendizaje significativo. En efecto, el docente al 
fomentar el uso de recursos dentro del aula hace que el estudiante se integre en la elaboración o 
manipulación de su propio material, posibilitando de este modo un entorno agradable y motivador, 
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igual que un aprendizaje significativo. Puesto que, al participar dinámicamente y dando sentido al 
material concreto, se construye un pensamiento propio que retroalimenta el aprendizaje adquirido. 

1.2 Números fraccionarios

Las fracciones se han reconocido como un componente fundamental y desafiante en la educación 
matemática, ya que abarcan varios niveles educativos y desempeñan un papel esencial en 
la resolución de situaciones cotidianas. Además, el conocimiento de fracciones promueve el 
razonamiento y el pensamiento crítico de las personas.

Para representar una fracción se utilizan dos números dispuestos en una línea horizontal. El 
numerador se coloca en la parte superior de la línea, mientras que el denominador se sitúa debajo 
de la línea.

Según Crespo (2022):

Para la resolución de problemas de fracciones es algo fundamental el uso de 
representaciones, que harán al alumnado comprender de una forma mucho más clara, 
qué es lo que tienen que realizar en cada caso. Para que esto sea eficaz se trabaja 
representando todo aquello que el problema nos dice mediante barras. (p.34)

En resumen, es fundamental utilizar gráficos para representar fracciones, ya que esto permite 
visualizar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos. Esta representación no solo 
ayuda al estudiante a comprender conceptualmente la información, sino también a comprenderla 
de forma visual.

1.2.1 Enseñanza de fracciones

Muchos estudiantes, en su escolaridad, se ven expuestos a diferentes retos, los cuales suelen 
tornarse de gran dificultad, como, por ejemplo, el tema de las fracciones, cuyos conceptos básicos 
respecto al tema no se consolidan de manera adecuada en cada uno de ellos. Dado que, muchos 
estudiantes ven a las fracciones como símbolos sin sentido o miran el numerador y denominador 
como números separados, en lugar de comprenderlos como un todo unificado. Por ello, a 
continuación, se observa la importancia del trabajo manipulativo, pictórico y abstracto dentro de 
este tema; para lograr en los educandos un conocimiento significativo en su aprendizaje.

1.2.1.1 Trabajo manipulativo

Teniendo en cuenta la variedad de metodologías y técnicas de enseñanza y aprendizaje a la hora 
de afianzar este tipo de conocimientos, como docentes se debe buscar diferentes alternativas para 
enseñar fracciones de una manera fácil y divertida. 

Al respecto, Castañeda (2021) menciona que:
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Las actividades que se proponen con material concreto e imágenes, relacionan las 
fracciones con una experiencia visual e invita al estudiante a apropiarse del objeto mental 
fracción y sus operaciones multiplicación y división, para luego introducir reglas y símbolos 
que 19 tengan sentido, de modo que poco a poco van a adquirir herramientas para 
desarrollar la capacidad de analizar y construir soluciones a diversas actividades (p. 18).

Por lo tanto, la forma más efectiva de enseñar las fracciones es utilizando materiales manipulativos 
y concretos. Al trabajar de esta manera con fracciones y sus equivalencias en porcentajes y 
decimales, los niños pueden descubrir las propiedades de las fracciones, desarrollar interés por 
las matemáticas y disfrutar del aprendizaje. Además, esta metodología les brinda la oportunidad de 
fortalecer su autoestima y fomentar la autonomía en el aprendizaje.

1.2.1.2 Trabajo pictórico 

Es importante que los niños tengan acceso a materiales pictóricos antes de abordar las 
fracciones escritas. Esto significa que pueden utilizar estos materiales en juegos que involucren 
multiplicaciones y divisiones.

Como señala Ramos (2021) para poder avanzar en la adquisición de diferentes conceptos 
relacionados con las fracciones, es necesario comprender de una forma correcta el término de 
fracciones equivalentes. Esto servirá tanto para entender que las fracciones representan una 
cantidad, como para operar con ellas

En este sentido, para que esta percepción sea comprendida en su totalidad se debe realizar a 
través de la representación, intentando que sea completamente entendida, y no solo realizar varias 
acciones mecánicamente.

1.2.1.3 Trabajo abstracto

Es fundamental tener en consideración que los niños de 9 a 10 años se encuentran en la etapa de 
operaciones concretas, en la cual están adquiriendo estructuras lógico-matemáticas. Este aspecto 
permite reconocer la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones entre actividades, 
extraer conclusiones a partir de diferentes ejercicios y abordar la interpretación y resolución de 
problemas que puedan surgir en situaciones reales. 

Dentro de la metodología Singapur, se le otorga una gran importancia a la resolución de 
problemas. “En Singapur se limitan los procedimientos rutinarios, poniendo mucho más énfasis en 
la resolución de problemas” (Ramos, 2019, p. 98). Por tanto, en el marco de la educación básica, 
se enfoca en trabajar con operaciones simples, con el objetivo de fomentar la comprensión y 
resolución de problemas.
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Metodología 
2.1. Tipo de investigación

El objetivo de esta investigación es proponer la aplicación del método Singapur como estrategia 
determinante para el aprendizaje de números fraccionarios en alumnos de educación general 
básica. Este trabajo se basa en una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, lo que 
implica utilizar criterios sistemáticos para obtener datos y estructuras que caractericen la 
realidad investigada. Se detallarán las utilidades y características de la aplicación del método, 
especialmente en la comprensión de números fraccionarios y su adaptación en el aula de clases 
para el desarrollo efectivo de habilidades y destrezas lógico-matemáticas.

2.2 Método

Esta investigación se basa en un enfoque deductivo, respaldado por la afirmación de Prieto 
(2018) quien sostiene que este construye sus fundamentos sobre ciertos fundamentos teóricos 
hasta configurar hechos o prácticas concretas, por tanto, se utiliza este método para llegar a 
conclusiones basadas en juicios previamente identificados, facilitando así la interpretación y 
comprensión profunda de la información recolectada sobre el tema en cuestión.

2.3 Técnica de la investigación

La investigación se apoya en estudios de carácter documental, lo que implica recopilar información 
a partir de la compilación de documentos y fuentes secundarias. Los datos obtenidos se 
extrajeron de investigaciones previas, lo que permitió realizar análisis y representaciones gráficas 
mediante tablas y figuras. La investigación se respalda en diversos repositorios y bases de datos 
académicos, como Dianet y Google Scholar, entre otros.

Resultados 
En los datos recopilados en la base de datos PISA (2018) se puede observar el avance de 
aprendizaje de los estudiantes a nivel mundial, en los resultados se evidencia que los educandos 
no poseen estrategias lúdicas suficientes para el logro de competencias matemáticas en el sistema 
educativo latinoamericano. Sin embargo, se toma en consideración la aplicación del método 
Singapur, ya que obedece a un currículum que permite el progreso con respecto a sus habilidades, 
enfocándose principalmente en la resolución correcta de problemas matemáticos, promoviendo de 
esta forma el desarrollo del pensamiento.

Por su lado, Castillo (2022) comenta que el método Singapur es eficaz para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemáticas, pues se dirige especialmente en la 
resolución de las cuatro operaciones básicas.

Además, Salazar (2021) señala en su estudio que la enseñanza de las fracciones requiere la 
inclusión de actividades variadas con métodos y técnicas flexibles de enseñanza-aprendizaje. 
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Es importante utilizar material didáctico que facilite y fomente la comprensión y aplicación de los 
números racionales en situaciones prácticas.

Mientras que Parra (2020) menciona que el método Singapur se basa en comprender el texto 
leído, el conocimiento claro deseado, organizar la información gráficamente o representarla con 
objetos para encontrar la respuesta correcta mirando o tocando las partes de la tarea. Así mismo, 
hace referencia que estimular visualmente al estudiante hace que comprenda el proceso de 
ejercicios básicos que se plantean, de tal forma que por medio de ello se puede aplicar a acciones 
específicas y relacionar con las matemáticas.

3.1. Comparación de resultados

En cuanto a los resultados ejecutados por las pruebas PISA (2018), como se muestra en la Tabla 
1, se pudo observar que:

Tabla 1

Resultados PISA 2018 en Latinoamérica.

País Posición Puntaje
Chile 51° 423
México 53° 413
Uruguay 55° 409
Costa Rica 56° 407
Brasil 58° 391
Argentina 59° 388
Colombia 62° 376
Perú 65° 368

Nota. Adaptado de OECD, base de datos PISA 2018                 

Por otro lado, en la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos en la investigación de Castillo 
(2022).
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Figura 1

Operación Básica de Matemática Relacionada con la División 

Nota. Castillo (2022)

En este sentido, de acuerdo con los datos reflejados en la Tabla 1, se revela que la educación en 
América Latina, en 2018 está por debajo del estándar promedio, pues se evidencia en el examen 
realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ninguno 
de los estudiantes logra obtener una puntuación de al menos 494 puntos en Matemáticas; sin 
embargo, en la Figura 1 se pudo denotar que en el año 2022 de igual forma se refleja un bajo 
desempeño en cuanto a la solución de ejercicios fraccionarios, se muestra que la mayoría de 
estudiantes no alcanzan un nivel óptimo de aprendizaje. En síntesis, la enseñanza-aprendizaje de 
los números fraccionarios o divisiones no ha tenido una mejora en los últimos años.

Los datos recopilados en la encuesta aplicada a estudiantes en el estudio de Salazar (2021) se 
encuentra representada en la Tabla 2.

Tabla 2

En relación a la Enseñanza de Números Fraccionarios, ¿Qué Tipo de Recursos Educativos Emplea el Profesor 
para Impartir una Clase sobre Fracciones?

Respuestas Número de alumnos Porcentaje
Materiales del entorno 39 72,22%
Gráficas, diagramas, figuras, etc. 11 20,37%
Otros 2 3.70%
Ninguno 2 3.70%
Total 54 100%

Nota. Salazar (2021)
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No obstante, Parra (2020) en su trabajo de investigación pudo denotar lo siguiente que se 
evidencia en la Tabla 3.

Tabla 3

¿Hace uso de Gráficos al Momento de Realizar una Operación Matemática con Fracciones?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 14 35%
No 26 65%
Total 40 100%

Nota. Parra (2020)

Por otra parte, se considera la investigación de Castillo (2022) donde se incluye la encuesta 
realizada a los estudiantes que está representada en la Figura 2.

Figura 2

¿Interpreta los Números Fraccionarios en Operaciones Básicas?

Nota. Castillo (2022)

En relación a los datos expuestos, se pudo apreciar en la Tabla 2 que los docentes usualmente 
utilizan materiales del entorno y la representación gráfica de figuras, barras, entre otros, para la 
enseñanza-aprendizaje de los números fraccionarios; no obstante, en la Tabla 3 se menciona que 
un gran porcentaje de los educadores no utilizan gráficos para añadir elementos a una operación; 
finalmente, en la Figura 2 se denota la poca interpretación y comprensión de los números 
fraccionarios en las operaciones básicas. En síntesis, el poco uso tanto de material concreto, 
como la representación gráfica de las operaciones, dificulta a los estudiantes la resolución e 
interpretación de resultados.
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3.2 Interpretación de resultados

Los datos obtenidos por las pruebas PISA reflejan un bajo desempeño en cuanto a los dominios 
básicos en Matemática, ya que ninguno de los países estudiados alcanza los 494 puntos 
para Matemática; esto se ve complementado con los resultados arrojados por otro estudio, 
en donde se reflejó que un 72.22 % de los docentes utilizan materiales del entorno para la 
enseñanza-aprendizaje de los números fraccionarios, mientras que tan solo un 20.37% maneja 
la representación gráfica de las operaciones, esto se relaciona con los niveles de conocimiento 
lógico-matemático, puesto que se demostró que un 60% de los estudiantes no obtienen un 
aprendizaje significativo, esto debido al escaso uso de material concreto que los docentes 
deberían utilizar a la hora de enseñar dichas nociones básicas, es así que al aplicar el método 
Singapur el estudiante desarrolla un aprendizaje lógico de manera que establece las 3 fases para 
la construcción de estos conocimientos, los cuales son: concreto, pictórico y abstracto.   

Para finalizar, cabe destacar que el 65% de los docentes no hace uso de gráficos para añadir 
elementos a una operación, esto se relaciona con que el 48% de los estudiantes no interpreta 
los números fraccionarios en operaciones básicas, así pues, la mayor parte de estudiantes no 
son capaces de interpretar dichas cantidades, y, de igual forma, se hace notoria por parte del 
docente que no está estimulando visualmente al niño para que pueda comprender el proceso y así 
aplicarlo en operaciones concretas. En este sentido, se puede decir que los docentes no aplican 
diversas metodologías que ayuden a la enseñanza del estudiante. A pesar de ello, se denotó que 
al aplicar el método Singapur un 52% si logra interpretar los números fraccionarios, por lo tanto, 
al aplicarlo se lograría que el estudiante sepa interpretar correctamente los números fraccionarios 
en operaciones básicas, desarrollando sus estímulos, los cuales permite que pueda observar, ver, 
entender, analizar y responder aplicando los diferentes procedimientos algorítmicos para resolver 
los ejercicios de las fracciones.

Se concluye así, que para que el estudiante se apropie de un pensamiento abstracto, debe ser 
participe activo al momento de interpretar los procedimientos ante la resolución de problemas 
matemáticos. Y eso es lo que brinda el método Singapur, al permitir que los estudiantes expliquen 
los procedimientos e incluyan dichas nociones matemáticas en sus palabras.

Conclusiones
Dentro de los puntos destacables del trabajo, y, en función del objetivo general, mismo que 
presenta la intención de determinar la incidencia del método Singapur en el aprendizaje de 
números fraccionarios en los alumnos de educación general básica, se concluye que para 
lograr que el método Singapur tenga valor y alcance su objetivo, es imprescindible observar y 
considerar tanto los ritmos de aprendizaje de los estudiantes durante la clase, como la complejidad 
del tema al proponer una metodología; en otras palabras, para que el estudiante comprenda 
conceptos abstractos, como en el caso de los números fraccionarios, es esencial trabajar desde 
su razonamiento e interpretación; es decir, que sea él quien organice y contextualice conceptos 
matemáticos yendo más allá de la parte teórica. 
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Lo dicho anteriormente se traduce a cómo utilizar, de acuerdo con las fases del método, recursos 
visuales que asocien y orienten a la resolución de problemas cotidianos, de forma que desarrollen 
competencias y habilidades lógicas-matemáticas con una motivación propia. 

La clave del método Singapur, centrado en el área de matemáticas, es cambiar la perspectiva 
tradicionalista por un método que concrete temas familiarizados al contexto o entorno cotidiano del 
niño; lo que incluye materiales y actividades que aprendan haciendo. Del mismo modo se exponen 
varios de los beneficios que brinda este método en la adquisición de conocimientos con respecto 
al aprendizaje de números fraccionarios, como, por ejemplo, permite relacionar los problemas y 
operaciones matemáticas en la utilización de materiales manipulables lo que incluye una visión 
realista al uso de las matemáticas y su simbología en la vida diaria, resultado así en la adquisición 
y desarrollo de habilidades y destrezas críticas. 

Tras observar los resultados del estudio se determina que el nivel de conocimiento de los 
estudiantes al aplicar el método Singapur es favorable, pues se denota la factibilidad de aprender 
de manera activa, y, a través de las distintas fases, qué contiene el método. En cuanto al contenido 
relacionado con las fracciones, deja en evidencia que los estudiantes mejoran su comprensión al 
representar de forma gráfica, como algebraica, los problemas matemáticos. Además, se destaca la 
participación y el nivel de motivación de los estudiantes durante las clases de Matemáticas, lo que 
induce una señal positiva del interés por aprender e interactuar con el material.

Finalmente, como estrategia concreta, el método Singapur favorece a la construcción de 
conocimientos que se adquieren durante el proceso de enseñanza, pues mediante un conjunto de 
actividades se fomenta un pensamiento propio, ya que cuando el estudiante manipula, representa 
y finalmente conceptualiza las nociones matemáticas, refleja ser un método eficiente que abarca la 
exploración y las experiencias en un participativo escenario educativo. De hecho, implementar este 
método en el área de matemáticas implica organizar un ambiente de autoconfianza, comunicación, 
participación e incluso trabajo colaborativo. En este sentido se evidencia un aprendizaje 
constructivo, cuyo beneficiario es el niño y su aporte brinda habilidades, actitudes y motivación que 
superan la idea de que la matemática es compleja a una que es interactiva y flexible. 
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temáticas que abarcan desde el ámbito del turismo, las ciencias administrativas y económicas, las 
ingenierías, hasta el de las artes y humanidades; sin embargo, en la actualidad se ha centrado 
en las ciencias sociales y sus líneas interdisciplinares (comunicación, educación, sociología, 
antropología, artes visuales contemporáneas, psicología, TIC, derecho, etc.).

Con una periodicidad cuatrimestral —se publica en los meses de enero, mayo y septiembre—, 
la revista acepta trabajos tanto en español como en inglés a fin de facilitar su proyección 
internacional. Es de acceso abierto y gratuito, e incluye artículos originales de investigación, 
ensayos y reseñas.

Es importante acotar que las evaluaciones se hacen con pares doble ciego, para garantizar la 
objetividad y la calidad de las publicaciones.

1. ALCANCE Y POLÍTICA

Las aportaciones tienen que ser originales y no haber sido publicados previamente o estar en 
proceso de revisión de otro medio.

Estas pueden ser mediante:

• Artículos: trabajos de naturaleza teórica y empírica con una extensión de entre 12 y 16 
páginas, incluyendo título, resúmenes, descriptores, tablas y referencias.

La estructura a seguir es la siguiente: título, autor (es), institución, correo electrónico de cada 
autor, código Orcid (https://orcid.org/), resumen, palabras clave, abstract (no se aceptarán 
traducciones provenientes de traductores automáticos), keywords, introducción, metodología, 
resultados, conclusiones, y referencias bibliográficas.
• Ensayos: son revisiones exhaustivas del estado de la cuestión de un tema de investigación 

reciente y actual justificado mediante la búsqueda sistemática de autores que traten sobre 
esa problemática. Para esta sección se aceptan trabajos con un máximo de entre 12 y 16 
páginas, incluyendo título, resúmenes, descriptores, tablas y referencias.

La estructura a seguir es la siguiente: título, autor (es), institución, correo electrónico de cada 
autor, código Orcid (https://orcid.org/), resumen, palabras clave, abstract (no se aceptarán 
traducciones provenientes de traductores automáticos), keywords, introducción, desarrollo, 
debate/discusión/conclusiones y referencias bibliográficas.
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• Reseñas: consiste en la valoración crítica de un autor, un libro u obra artística en la que se 
realice una evaluación o crítica constructiva. Tiene una extensión de máximo 12 páginas 
incluyendo título, resúmenes, descriptores, tablas y referencias.

La estructura a seguir es la siguiente: título, autor (es), correo electrónico de cada autor, código 
Orcid (https://orcid.org/), resumen, palabras clave, abstract (no se aceptarán traducciones 
provenientes de traductores automáticos debido a su baja calidad), keywords, introducción, 
desarrollo, debate/discusión/conclusiones y referencias bibliográficas.

2. PROCESO EDITORIAL

Se informa a los autores que los trabajos que se publicaran deben respetar el formato de la 
plantilla establecida y ser enviados exclusivamente por el OJS (Open Journal System): https://
revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui, por esa vía se manejará el proceso de estimación/ 
desestimación y de aceptación/rechazo, así como en caso de aceptación, el proceso de revisión.

En el período máximo de 30 días, a partir de la recepción de cada trabajo, los autores recibirán 
una notificación. En caso de que el manuscrito presente deficiencias formales o no se incluya en 
el focus temático de la publicación, el Editor principal o Director Científico desestimarán formal o 
temáticamente el trabajo sin opción de reclamo por parte del autor. Por el contrario, si presenta 
carencias formales superficiales, se devolverá al autor para su corrección antes del inicio del 
proceso de evaluación. Para ello se establecen las siguientes categorías: aceptado, aceptado 
con cambios menores, aceptado con cambios mayores, rechazado.

Se solicita a los autores que una vez recibida la resolución por parte del Editor de la Revista o 
del Director Científico envíen el documento corregido en no más de 30 días para una segunda 
revisión, salvo a aquellos autores a quienes se ha notificado su documento como rechazado.

Los manuscritos serán evaluados científicamente, de forma anónima por pares expertos en la 
temática, con el fin de garantizar la objetividad e independencia de la Revista.

Los criterios de valoración para la aceptación/rechazo de los trabajos por parte del Consejo Editor 
son los siguientes:

a. Actualidad y novedad.
b. Relevancia y significación: avance del conocimiento científico.
c. Originalidad.
d. Fiabilidad y validez científica: calidad metodológica contrastada.
e. Organización (coherencia lógica y presentación formal).
f. Coautorías y grado de internacionalización de la propuesta y del equipo.
g. Presentación: buena redacción.

https://orcid.org/
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui
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3. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE ORIGINALES

Los trabajos se presentarán en tipo de letra Times New Roman 12, interlineado simple, con 
alineación a la izquierda y sin tabuladores ni retornos de carros entre párrafos. Solo se separan 
con un retorno los grandes bloques (autor, título, resúmenes, descriptores, créditos y epígrafes.

Los trabajos se presentan en Word para PC. Las normas de citas y bibliografía se basan en APA 
7ma edición.

A continuación, se detalla en profundidad como debe desarrollarse el texto académico:

• Nombre y apellidos completos de cada uno de los autores por orden de prelación, el 
número deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su extensión, siendo 4 el 
máximo. Junto a los nombres ha de seguir la institución, correo electrónico de cada autor y 
código ORCID.

• Resumen en español con un máximo de 200 palabras, donde se describirá de forma 
concisa el motivo y el objetivo de la investigación, la metodología empleada, los resultados 
más destacados y principales conclusiones, con la siguiente estructura: justificación del 
tema, objetivos, metodología del estudio, resultados y conclusiones. Ha de estar escrito de 
manera impersonal en tercera persona: “El presente trabajo se analizó…”.

• Abstract en inglés con un máximo de 200 palabras. Para su elaboración, al igual que para 
el título y los keywords, no se admite el empleo de traductores automáticos. Los revisores 
analizan también este factor al valorar el trabajo

• De 4-6 palabras clave en español/ 4-6 keywords en inglés.
• Introducción: debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando citas 

bibliográficas, así como la revisión de la literatura más significativa proveniente de fuentes 
válidas y de calidad académica.

• Metodología: Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector 
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Se describirá el enfoque 
metodológico adoptado, la población y muestra, así como las técnicas seleccionadas.

• Resultados: se realizará una exposición de la información recabada durante el proceso de 
investigación. En caso de ser necesario los resultados se expondrán en figuras o/y tablas 
(Ver plantilla de estilo).

• Conclusiones: resumirá los hallazgos, relacionando las propias observaciones con otros 
estudios de interés, señalando aportaciones y limitaciones sin reiterar datos ya comentados 
en otros apartados.

• Referencias bibliográficas: Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma de 
referencias al texto. No debe incluirse bibliografía no citada en el texto. El número de 
referencias bibliográficas deben ser como mínimo 12 y máximo 20, cantidad necesaria para 
contextualizar el marco teórico, la metodología usada y los resultados de investigación. 
Se presentarán alfabéticamente por el apellido primero del autor (agregando el segundo 

https://drive.google.com/file/d/1CoOYVZNMp3vLqzN4NjwiT-ke-eEpfmiV/view
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solo en caso de que el primero sea de uso muy común, y unido con guion). Debe usarse la 
norma APA 7ma edición.

• Apoyo financiero (opcional): El Council Science Editors recomienda a los autor/es 
especificar la fuente de financiación de la investigación. Se considerarán prioritarios los 
trabajos con aval de proyectos competitivos nacionales e internacionales. En todo caso, 
para la valoración científica del manuscrito, este debe ir anonimizado con XXXX solo para 
su evaluación inicial, a fin de no identificar autores y equipos de investigación, que deben 
ser explicitados posteriormente en el manuscrito final.

4. DERECHOS DE AUTOR

Los autores que participen de los procesos de evaluación y publicación de sus ediciones 
conservan sus derechos de autor, cediendo a la revista el derecho a la primera publicación, 
tal como establecen las condiciones de reconocimiento en la licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY), donde los autores autorizan el libre acceso a sus 
obras, permitiendo que los lectores copien, distribuyan y transmitan por diversos medios, 
garantizando una amplia difusión del conocimiento científico publicado.

5. LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ENVÍOS

Los investigadores deberán llenar en el OJS la lista de comprobación para envíos. En caso de que 
no cumpla uno de los requisitos, el autor no podrá subir el archivo. Por ello es necesario que se 
revisen los siguientes parámetros antes de enviar el documento.

• El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna 
otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los comentarios al 
editor/a).

• El archivo de envío está en formato Microsoft Word.
• Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias.
• El texto debe estar alineado a la izquierda con interlineado sencillo; letra Times New 

Roman, 12 puntos de tamaño de fuente.
• El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las Directrices 

para autores.
• Si se envía a una sección evaluada por pares de la revista, deben seguirse las 

instrucciones en asegurar una evaluación anónima.

6. PRÁCTICAS DESHONESTAS: PLAGIO Y FRAUDE CIENTÍFICO

En el caso de que haya algún tipo de infracción contra los derechos de la propiedad intelectual, las 
acciones y procedimientos que se deriven de esa situación serán responsabilidad de los autores/
as. En tal sentido, cabe mencionar las siguientes infracciones graves:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/information/authors
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/information/authors
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• Plagio: consiste en copiar ideas u obras de otros y presentarlas como propias, como por 
ejemplo el adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento, no 
emplear las comillas en una cita literal, dar información errónea sobre la verdadera fuente 
de la cita, el parafraseo de una fuente sin mencionarla, el parafraseo abusivo, incluso si se 
menciona la fuente.

• Fraude científico: consiste en la elaboración, falsificación u omisión de información, datos, 
así como la publicación duplicada de una misma obra y los conflictos de autoría. CITACIÓN 
Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS el sistema de citación y referencias bibliográficas se 
ajustarán a las American Psychological Association (Normas APA, 7ma. edición).

• Se respetará de forma tácita el orden de los autores que figure en el documento original 
enviado.
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