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Vivimos en una época de cambios sin precedentes, 
donde la educación desempeña un papel fundamental 
en la formación de individuos que puedan enfrentar 
los retos de un mundo en constante evolución. El libro 
“Travesías Educativas Multidisciplinarias” nos invita 
a un viaje a través de trece perspectivas diversas que 
convergen en un propósito común: la búsqueda de una 
educación verdaderamente transformadora con el apoyo 
de la ciencia. En esta travesía, descubrimos los signos 
reveladores de una educación que se sumerge en la 
profundidad de la experiencia educativa.

Cada uno de los capítulos de esta obra nos adentra en 
un territorio único de la educación, donde se exploran 
dimensiones esenciales para forjar un futuro en el que la 
enseñanza y el aprendizaje se adapten a las necesidades 
cambiantes de la sociedad. Desde el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos hasta el uso de tecnologías 
emergentes como la inteligencia artificial y la realidad 
virtual, estos estudios científicos nos revelan herramientas 
poderosas que amplían los horizontes de la educación.

Pero más allá de las herramientas, se exploran las 
voces de los actores fundamentales: los estudiantes. 
Desde sus perspectivas, se revela el impacto de la 
educación transformadora en sus vidas y su papel como 
agentes de cambio en la sociedad. Se abordan desafíos 
significativos, desde la procrastinación hasta la necesidad 
de habilidades blandas en la educación superior, todos 
estos signos de una educación en constante evolución y 
adaptación.

Este libro es una guía para comprender la importancia 
de una educación que trascienda los límites tradicionales 
y que se ajuste a las realidades cambiantes de las 
nuevas generaciones. En un mundo caracterizado por la 
comunicación intercultural, la diversidad, y la resiliencia 
ante desafíos inesperados, este libro se convierte en 
una luz que ilumina el camino hacia una educación más 
inclusiva, reflexiva y equitativa.
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En un momento en que la educación es la llave maestra para superar 
los obstáculos globales, “Travesías Educativas Multidisciplinarias” se 
erige como un compendio valioso que nos insta a redefinir y revitalizar 
nuestras prácticas educativas. Cada capítulo de este libro nos recuerda 
que la educación es la fuerza motriz detrás del cambio, y que, para 
afrontar los retos del siglo XXI, debemos estar dispuestos a transformar 
y adaptar nuestra manera de enseñar y aprender. 

En el siglo XXI, aspiramos a una educación transformadora que 
trascienda las fronteras tradicionales, que inspire la curiosidad, fomente 
la creatividad y nutra el pensamiento crítico. Una educación que no 
solo transmita conocimientos, sino que también cultive valores como 
la empatía, la adaptabilidad y la resiliencia. Buscamos una educación 
que celebre la diversidad y fomente la comunicación intercultural, 
una educación que prepare a las nuevas generaciones para abrazar 
la incertidumbre con confianza, para abordar desafíos globales con 
determinación y para forjar un futuro más equitativo y sostenible. Este 
libro, “Travesías Educativas Multidisciplinarias”, está inspirado en un 
viaje hacia una educación que transforma vidas para bien. La travesía 
apenas comienza, sin embargo, con cada página, nos acercamos un 
paso más a la realización de esta visión educativa para el siglo XXI, 
donde la educación se convierte en el faro de la esperanza y el motor 
del progreso humano.

Dr. Ramiro Gross Tur
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El arte de analizar datos cuantitativos y 
cualitativos en la investigación educacional

Félix Fernando Goñi-Cruz1

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Lima – Perú.

El presente escrito se enfoca en brindar una guía completa para 
investigadores educativos interesados en la integración efectiva 
de datos cuantitativos y cualitativos en sus estudios. El objetivo es 
proporcionar una visión integral y práctica de cómo combinar estas dos 
fuentes de datos de manera artesanal para enriquecer el proceso de 
investigación educativa. La metodología se basa en la sistematización 
de experiencias del investigador, en un enfoque interdisciplinario que 
sigue un proceso holístico que incorpora los teóricos. 

Se presentan estrategias detalladas para la recolección, organización y 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, destacando la importancia 
de la triangulación y la validación cruzada de los resultados. Los 
resultados de esta revelan que la integración de datos cuantitativos 
y cualitativos en la investigación educativa permite una comprensión 
más profunda y completa de los fenómenos estudiados. 

Las conclusiones enfatizan la importancia de adoptar un proceso 
holístico en la investigación educativa, reconociendo que los datos 
cuantitativos y cualitativos son complementarios y pueden enriquecer 
mutuamente el proceso investigativo. Además, se destaca la necesidad 
de una planificación cuidadosa y una metodología rigurosa para llevar a 
cabo con éxito esta integración de datos. Este libro se convierte en una 
valiosa herramienta para investigadores y profesionales en el campo de 
la educación que buscan avanzar en la calidad y profundidad de sus 
investigaciones mediante la técnica artesanal en el análisis de datos.

La investigación educativa se enfrenta constantemente al desafío de 
comprender y abordar la complejidad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. En este contexto, la integración de datos cuantitativos y 
cualitativos emerge como un enfoque esencial para arrojar luz sobre 
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las múltiples dimensiones de la educación. En este libro, exploraremos 
técnicas artesanales de análisis de datos que permiten fusionar estos 
dos tipos de datos de manera coherente y efectiva, proporcionando 
así a los investigadores educativos las herramientas necesarias para 
profundizar en la comprensión de los fenómenos educativos. 

A través de ejemplos concretos y estrategias prácticas, exploraremos 
cómo esta integración puede enriquecer nuestras investigaciones, 
permitiéndonos abordar preguntas complejas y contribuir de manera 
significativa al avance de la investigación educativa. Este libro es 
una guía esencial para aquellos comprometidos con la mejora de la 
calidad de la educación a través de un análisis de datos más completo 
y matizado. El objetivo es proporcionar una visión integral y práctica 
sobre cómo combinar, de manera artesanal, datos cuantitativos y 
cualitativos para enriquecer el proceso análisis e interpretación de la 
información en una investigación educativa. 

Un acercamiento a la investigación educativa
Hoy en día hablar de la investigación en el campo de la educación cobra 
relevancia por los múltiples problemas que pasa el sistema educativo 
en los diferentes niveles y modalidades. En tal sentido la investigación 
educativa, es un campo fundamental que busca comprender y mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se enfoca en analizar, a través 
de métodos científicos, diversos aspectos como el currículo, formación 
y capacitación docente, la falta de recursos materiales y tecnológicos, 
gestión y supervisión escolar, las estrategias pedagógicas, el impacto 
de las políticas educativas, evaluación, entre otros. Su importancia 
radica en su contribución a la mejora continua del sistema educativo.

En esta misma línea, Mosteiro y Porto (2017), consideran la investigación 
educativa como el estudio de los métodos, técnicas y procedimientos 
que permiten la obtención del conocimiento científico de los fenómenos 
educativos, así como la solución de los problemas educativos. En 
tal sentido, es importante destacar la relevancia de la investigación 
científica en educación, que se centra en la obtención del conocimiento 
científico. Sin embargo, también es fundamental abordar la complejidad 
inherente de los contextos educativos. La educación involucra múltiples 
dimensiones socioemocionales y culturales que no siempre se pueden 
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capturar completamente mediante métodos científicos tradicionales. 
Por lo tanto, la investigación educativa efectiva debe abordar estas 
cuestiones de manera integral y estar dispuesta a adaptarse a la 
diversidad de contextos y necesidades educativas.

Por su parte, Schuster et al. (2013), sostienen que la investigación en 
educación se orienta en buscar nuevos conocimientos que faciliten la 
mejora y transformación de la acción educativa. Además, destacan la 
innovación como una de las modalidades de la investigación educativa.

Cabe destacar los planteamientos de Abero et al. (2015), para quienes 
la investigación educativa “es un proceso de indagación de carácter 
científico y por lo tanto sistemático, que tiene claramente definido un 
problema de investigación… a su vez implica la aplicación de una 
metodología de tipo cuantitativo o cualitativo”. (p. 41)

En este contexto, sostenemos que la investigación educativa es un 
proceso sistemático y científico de indagación que se centra en el 
estudio y análisis de cuestiones relacionadas con la educación. Su 
objetivo principal es generar nuevos conocimientos y comprender 
mejor los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje. Utiliza métodos 
cuantitativos y cualitativos para abordar problemas educativos, con el 
fin de mejorar la práctica educativa y promover la toma de decisiones 
basada en evidencia.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
De acuerdo a Zapata (2023), las técnicas “constituyen los procedimientos 
concretos que el investigador utiliza para recoger información” (p. 
8) y el instrumento de recolección de datos o información “es un 
recurso metodológico que se materializa en un conjunto de reactivos, 
expresados en un dispositivo o formato (impreso o digital) que se utiliza 
para recoger, registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio 
recabado de las fuentes adecuadas”. (p. 9)

En este contexto, es importante distinguir entre las técnicas y los 
instrumentos de investigación. Las técnicas se refieren a los métodos 
y procedimientos específicos utilizados para recopilar, analizar y 
procesar datos en un estudio científico. Estas técnicas pueden ser 
cuantitativas o cualitativas, y su elección depende de los objetivos de 
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la investigación. Por otro lado, los instrumentos de investigación son 
herramientas o dispositivos diseñados para medir o recolectar datos de 
manera sistemática en un estudio. 

En una investigación educativa, debido a su carácter integrador de las 
técnicas cuantitativas y cualitativas, se hace necesaria la aplicación de 
técnicas e instrumentos, que se presentan a continuación: 

Figura 1. Técnicas e instrumentos.

Fuente: adaptado de Arias (2020).

Abordaje de la estadística en la investigación 
educacional
En una investigación educativa de tipo aplicada, en la mayoría de los 
casos se hace uso de la estadística descriptiva, ya que desempeña 
un papel primordial al proporcionar herramientas para organizar, 
analizar, resumir y visualizar datos. Las medidas como la media y la 
desviación típicas suelen utilizarse en este tipo de investigaciones 
para comprender la estructura y la variabilidad de los datos. Además, 
las frecuencias y los porcentajes permiten analizar la distribución de 
categorías o respuestas en un conjunto de datos (Arias, 2020). 

Por su parte, Medenhall et al. (2010), definen a la estadística descriptiva 
como “aquella parte de la estadística que proporciona procedimientos 
para resumir y describir las características más importantes de un 
conjunto de observaciones” (p. 15). En tal sentido, estas técnicas 
permiten a los investigadores obtener información valiosa y tomar 
decisiones informadas en sus estudios.



13
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

En cambio, la estadística inferencial se enfoca en inferir propiedades, 
conclusiones y tendencias de una población a partir de la información 
obtenida de una muestra de la misma. Para llevar a cabo dichas 
deducciones, la estadística inferencial emplea mecanismos como 
pruebas de estimación puntual (o de intervalos de confianza), pruebas 
de hipótesis, pruebas paramétricas (como de medios, de diferencia 
de medias, proporciones, etc.) y no paramétricas (como la prueba del 
chi-cuadrado, etc.). También son útiles los análisis de evaluación y de 
regresión, las series cronológicas, el análisis de varianza, entre otros. 
También es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias, 
para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la 
misma de cara a condiciones específicas (Martín, 2022).

Aproximaciones al análisis de datos cualitativos en 
la investigación educativa
El análisis de datos cualitativos es fundamental en la investigación 
educativa, ya que permite desentrañar significados, patrones y 
contextos enriquecedores que no pueden ser capturados por métodos 
cuantitativos. Facilita la comprensión profunda de fenómenos sociales, 
culturales y humanos, ofreciendo una perspectiva rica y contextualizada 
para la toma de decisiones informadas y la generación de teorías 
sólidas. (Carrero et al., 2012; Gibbs, 2012; Hernández y González, 
2020).

En este sentido, el análisis de datos cualitativos busca una comprensión 
completa y compleja de un objeto de estudio mediante múltiples 
técnicas. Aunque no existen procedimientos estandarizados, implica 
reducir, codificar, categorizar, sintetizar y comparar datos para obtener 
una comprensión exhaustiva del fenómeno observado. 

Pautas metodológicas para el análisis de datos 
cualitativos
En el proceso de análisis de datos cualitativos, Miles y Huberman (1994), 
consideran cuatro tipos de actividades concurrentes: i) la reducción de 
datos o la codificación; ii) Establecimiento de categorías conceptuales 
más amplias; iii) la elaboración de conclusiones y iv) la verificación.
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Sobre la base de Miles y Huberman (1994); Strauss y Corbin (2002); 
y Andréu et al. (2007), se ha considerado tres elementos principales 
a tener en cuenta en el proceso de análisis e interpretación de datos 
cualitativos, estas se muestran a continuación:

 
Codificación 

Análisis 
de datos 

Memorandos 

Categorización 

Realizar micro análisis palabra por palabra, línea por 
línea, párrafo por párrafo (Strauss y Corbin, 2002) 

Las categorías son conceptos derivados de los datos, que 
representan fenómenos. 
Algunos provienen del conjunto de los conceptos (códigos) que se 
descubrieron en los datos (Andréu et al., 2007) 

Son las anotaciones del 
investigador durante el 
análisis en las que recoge sus 
pensamientos e 
interpretaciones sobre los 
datos, las explicaciones de 
los códigos y categorías 
(Strauss y Corbin, 2002) 

Notas de código 
Anotaciones iniciales con un sentido 
descriptivo, primeras impresiones teóricas 
Notas teóricas 
Contienen las reflexiones del investigador, 
tiene un carácter más conceptual 
Notas operacionales 
Recogen anotaciones sobre los caminos y 
líneas a seguir en el proceso de investigación 

Figura 2. Pautas metodológicas en el análisis de datos.

Niveles de codificación. En el análisis cualitativo, se consideran tres 
niveles de codificación. El primero es la codificación abierta, que marca 
el inicio del proceso. En este nivel, se identifican conceptos clave en 
los datos de manera flexible y sin restricciones, lo que conduce a la 
creación de categorías iniciales. El segundo nivel es la codificación 
axial, que implica la organización y relación las categorías identificadas 
durante la codificación abierta. En este nivel, se exploran las conexiones 
y jerarquías entre las categorías identificadas durante la codificación 
abierta. El tercer nivel es la codificación selectiva, que se enfoca en 
el desarrollo y refinamiento de las categorías más significativas y 
centrales. En este nivel, se profundiza en la comprensión de estas 
categorías y se establecen relaciones más específicas para generar 
teorías y conclusiones más sólidas (Strauss y Corbin, 2002; Andréu et 
al., 2007; Hernández et al., 2014).

Triangulación. Según Okuda y Gómez (2005), “se refiere al uso de 
varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de 
datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de 
un fenómeno” (p. 119). En otras palabras, implica el uso de diversas 
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estrategias para analizar un mismo fenómeno, lo que permite validar la 
información y ampliar y profundizar en su comprensión.

En el análisis cualitativo, la triangulación es un enfoque que busca 
validar y fortalecer la credibilidad de los resultados al comparar o 
contrastar la información recopilada de múltiples fuentes, métodos o 
investigadores. Esto implica la utilización de diferentes perspectivas, 
tipos de datos o enfoques de investigación para converger en una 
comprensión más completa y precisa de un fenómeno o tema particular. 
La triangulación desempeña un papel crucial al mitigar sesgos y 
aumentar la confiabilidad de las conclusiones en el análisis cualitativo. 

 
Tipos de 

triangulación 

metodológica de datos de investigadores de teorías 

Busca analizar un 
mismo fenómeno a 
través de diversos 

acercamientos. 
(métodos, técnicas 

o estrategias). 

Verificación y comparación 
de la información obtenida 

en diferentes 
momentos mediante los 

diferentes métodos. 

La observación o 
análisis del fenómeno 
es llevado a cabo por 
diferentes personas. 

(de diferentes 
disciplinas). 

En la investigación suelen 
definirse de antemano la 

teoría 
con la cual se analizarán 

e interpretarán los 
hallazgos.  

Figura 3. Tipos de triangulación.

Fuente: Adaptado de Cisterna (2005); Andréu et al. (2007); Mayz (2008); 
Carrero et al. (2012).

Categorización. Tarea de síntesis y agrupamiento que implica 
identificar y clasificar elementos. También se realiza síntesis al 
agrupar categorías en metacategorías o definir metacódigos. Las 
categorías tienen significado y pueden relacionarse con situaciones, 
contextos, actividades, acontecimientos, relaciones, comportamientos, 
sentimientos, opiniones, procesos, métodos, estrategias, etc. (Andréu 
et al., 2007; Mayz, 2008; Carrero et al., 2012).

Por su parte Vives y Hamui (2021), realizan la aclaración entre una 
categoría apriorística y la emergente: “cuando las categorías y las 
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subcategorías se establecen de manera previa al proceso de recogida 
de datos, se dominan categorías apriorísticas (proceso deductivo); 
derivan de los marcos teóricos y conceptuales. Aquellas categorías 
nuevas que surgen durante el proceso de recolección de información 
se denominan emergentes (proceso inductivo)”. (p. 101)

Siguiendo a los autores mencionados, la categorización en análisis 
cualitativo organiza y agrupa datos similares o patrones emergentes 
en categorías significativas. Esto permite identificar y comprender 
tendencias, conceptos y relaciones clave, facilitando la interpretación y 
la generación de conclusiones.

Memorandos: en la investigación cualitativa, son cruciales para 
organizar, analizar y reflexionar sobre los datos recopilados. Estos 
memorandos son escritos que los investigadores crean a medida 
que trabajan con sus datos para registrar observaciones, ideas, 
interpretaciones y reflexiones a lo largo del estudio. (Andréu et al., 2007; 
Carrero et al., 2012). 

Los memorandos o las conclusiones aproximativas pueden incluir 
descripciones detalladas de eventos, comportamientos, interacciones 
u otros aspectos relevantes observados durante la investigación de 
campo y permiten reflexionar sobre impresiones y preconcepciones 
e interpretaciones preliminares, evitando sesgos. También ayuda a 
construir teorías a partir de los datos y explicar fenómenos sociales o 
culturales.

En resumen, los memorandos desempeñan un papel fundamental 
en la investigación cualitativa al facilitar la reflexión, organización e 
interpretación de datos, contribuyendo a desarrollar teorías y comunicar 
resultados de manera efectiva.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente escrito se basa en el método de sistematización de 
experiencias del investigador. Este método implica el ordenamiento y la 
reconstrucción de sus experiencias, explicitando la reflexión y la lógica 
del proceso de análisis e interpretación de los datos en una investigación 
educativa (Expósito y González, 2017). Asimismo, adopta un proceso 
holístico de integración que está concatenado y organizado en torno 
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al análisis de datos. La lógica de este análisis se nutre de un enfoque 
interdisciplinario, ya que el examen del problema se lleva a cabo de 
forma integral, observando objetivamente desde múltiples perspectivas 
para encontrar una solución al problema (Gonzáles et al., 2020). 

Del mismo modo, el estudio considera ciertos métodos teóricos, como 
el análisis y la síntesis, que han facilitado la división y recomposición 
de la información. Además, el método de lo abstracto a lo concreto 
implica comenzar con conceptos generales y abstracciones para luego 
aplicarlos a situaciones específicas y concretas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan el procesamiento estadístico de los 
datos cuantitativos, el análisis de los datos cualitativos y la integración 
sistemática de los mismos.

Procesamiento de datos cuantitativos
Existen diversas maneras de presentar los datos provenientes de una 
encuesta. En este caso, explicaremos al menos dos formas sencillas 
de hacerlo: 

1) Pregunta por pregunta o ítem por ítem: En esta modalidad, se 
analizan y presentan los resultados de cada pregunta de la encuesta 
de manera individual. Para llevar a cabo este proceso, se puede utilizar 
una herramienta como el formulario de Google Drive. Esta herramienta 
proporciona frecuencias y porcentajes que pueden descargarse o 
extraerse a un documento de Word, facilitando así la interpretación de 
los resultados (Arias, 2020).
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Figura 4. Niveles de las prácticas discriminatorias.

En la figura se observa que, del total de 137 estudiantes encuestados, el 
38,7% de ellos manifiestan que siempre el docente realiza acciones que 
hacen que disminuyan las prácticas discriminatorias, el 27% precisan 
casi siempre lo hace, el 23,4% dicen que a veces lo hace, el 2,9% 
precisan que casi nunca y el 8 % indican que nunca el docente realiza 
acciones que hacen que disminuyan las prácticas discriminatorias.

De igual manera, el procesamiento de datos cuantitativos, por preguntas 
o ítems, puede realizarse utilizando herramientas como Microsoft Excel 
o el Paquete Estadístico SPSS, entre otras. A continuación, se presentan 
las dos formas más comunes de llevar a cabo el procesamiento de 
datos cuantitativos:

Figura 5. Formas de presentar los datos provenientes de una encuesta.

2) Por subcategorías o dimensiones: En esta modalidad, en lugar de 
analizar cada pregunta de forma aislada, se agrupan las respuestas 
relacionadas en subcategorías o dimensiones temáticas. Esto permite 
una visión más amplia y estructurada de los resultados, identificando 
patrones y tendencias en áreas específicas de interés. El proceso se 
divide en las siguientes etapas: 

a) Encuesta a la muestra seleccionada: Esta etapa se puede realizar 
a través de un formulario en línea como Google Drive o mediante la 
aplicación de encuestas en formato impreso de manera presencial.
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b) Ordenamiento de los datos por subcategorías o dimensiones: En 
esta fase, se reemplazan las alternativas de respuesta por números o 
códigos. Por ejemplo: “Totalmente en desacuerdo” se representa como 
1, “En desacuerdo” como 2, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” como 3, 
“De acuerdo” como 4 y “Totalmente de acuerdo” como 5.

Tabla 1. Data por subcategorías de la categoría 
convivencia democrática.

N° Item-1 Item-2 Item-3 Item-4 Sub-1 Item-5 Item-6 Item-7 Item-8 Sub-2 Item-9 Item-10 Item-11 Item-12 Sub-3 Categ
01 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 3 2 4 4 13 41
02 2 3 4 4 13 3 3 3 4 13 4 2 2 4 12 38
03 3 3 3 4 13 3 3 4 4 14 4 3 2 4 13 40
04 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 4 2 2 3 11 38
05 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 3 2 1 4 10 40
06 3 3 2 2 10 3 2 4 3 12 4 2 2 3 11 33
07 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 43
08 4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 3 2 2 4 11 39
09 4 3 3 4 14 2 3 4 3 12 4 4 2 4 14 40
10 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 3 3 2 4 12 38
11 4 3 3 3 13 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 40
12 4 3 2 3 12 2 4 4 3 13 3 3 3 2 11 36
… … … … … … … … … … … … … … … … …

Interacción personal Responsabilidad normativa Manejo de conflictos

Fuente: Adaptado de Cusihuaman (2023).

c) Procesos de baremación: Adquiere relevancia en la elección 
de los niveles de medición para la interpretación adecuada de las 
subcategorías o dimensiones, así como de la categoría o variable de 
estudio. Algunos niveles que podrían considerarse incluyen: i) Malo, 
Regular, Bueno ii) Bajo, Medio, Alto iii) Deficiente, Regular, Eficiente 
iv) Inadecuada, Regular, Adecuada v) Nada, Leve, Moderado, Alto vi) 
Otros

Existen dos formas de llevar a cabo la baremación. La primera se aplica 
a categorías o variables cualitativas, que representan características 
no numéricas como el género, las habilidades sociales, competencias 
digitales, procrastinación académica, resiliencia laboral, entre otras. La 
segunda se emplea para categorías o variables cuantitativas, que son 
numéricas, como la edad, la talla, el rendimiento académico, entre otros.

Baremación de categorías o variables cualitativas. En este caso, 
se realiza la baremación para cada subcategoría o dimensión, 
así como para la categoría o variable. Para una comprensión más 
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clara, explicamos el proceso utilizando la primera subcategoría o 
dimensión de los datos anteriores, que es “interacción personal”. En 
primer lugar, se determinan los rangos para cada nivel de medición. 
Para ello, identificamos los puntajes mínimo y máximo posibles. Esta 
subcategoría contiene 4 ítem, y si el encuestado hubiera marcado los 
4 ítem “totalmente en desacuerdo” se asignaría el valor de 1 para cada 
ítem, lo que daría el puntaje mínimo de 4. De manera similar, si hubiera 
marcado los 4 ítem como “totalmente de acuerdo”, cada ítem tomaría el 
valor de 5, y el valor máximo sería 20.

A continuación, se determina la amplitud del intervalo (k), que se 
calcula dividiendo la diferencia entre el valor máximo y mínimo por 
la cantidad de niveles que se desea interpretar. Con esta amplitud, 
podemos definir los rangos. En el ejemplo de la primera subcategoría 
o dimensión “interacción personal”, los rangos son los siguientes: Para 
el nivel “inadecuada”, el rango va desde el puntaje mínimo, que es 4, 
hasta el resultado de sumar la amplitud (5) al puntaje mínimo, que es 
9. Por lo tanto, el rango es de 4 a 9. Para el nivel “regular”, el rango 
va desde 10 hasta 15. Para el nivel “adecuada”, el rango va desde 16 
hasta 20. De esta manera, se determinan los rangos para cada una de 
las subcategorías y la categoría de estudio.

Figura 6. Proceso de baremación.

Baremación de categorías o variables cuantitativas: En el caso se utiliza 
la curva normal z para definir niveles de interpretación, ya sea para 3 
niveles, 4 niveles, etc. En este ejemplo, ilustraremos el proceso para 3 
niveles de interpretación. Para llevar a cabo este proceso, se requiere 
contar con los siguientes datos: puntaje mínimo (min), puntaje máximo 
(máx), desviación típica (s) y la media o promedio (x). Entonces, para el 
nivel bajo, el rango abarcaría desde el puntaje mínimo hasta “x-s”. Para 
el nivel medio, se extiende desde “x-s” hasta “x+s”, y para el nivel alto, 
abarcaría desde “x+s” hasta el puntaje máximo.
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Figura 7. Baremación de variables cuantitativas.

d) Procesamiento estadístico: Finalmente, se realiza el procesamiento 
estadístico de datos, utilizando software como Microsoft Excel, el Paquete 
Estadístico SPSS y otros. Para ilustrar este proceso, continuaremos 
con el ejemplo anterior, enfocándonos en la subcategoría “interacción 
personal” dentro de la categoría “convivencia democrática”. En la 
tabla, se pueden identificar 2 valores resaltados en color morado, que 
corresponden al nivel “inadecuada”. Esto se debe a que el rango para 
este nivel es [4-9], y solo hay 2 valores dentro de este rango en las 
sumatorias de la subcategoría 1 (Sub-1) de un total de 120 datos en la 
muestra. De manera similar, para el nivel “regular”, con rangos de [10-
15], se cuentan 110 datos resaltados en color naranja, y para el nivel 
“adecuada”, con rangos de [16-20], se encuentran 8 datos destacados 
en color verde.

Tabla 2. Procesamiento estadístico por conteo.
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N° Sub-1 Sub-2 Sub-3 Categ N° Sub-1 Sub-2 Sub-3 Categ N° Sub-1 Sub-2 Sub-3 Categ N° Sub-1 Sub-2 Sub-3 Categ
01 14 14 13 41 31 12 15 14 41 61 14 13 13 40 91 13 10 15 38
02 13 13 12 38 32 14 16 13 43 62 11 11 9 31 92 13 15 10 38
03 13 14 13 40 33 13 14 12 39 63 14 14 15 43 93 15 11 8 34
04 14 13 11 38 34 16 16 10 42 64 15 14 14 43 94 12 14 10 36
05 15 15 10 40 35 14 14 13 41 65 15 12 16 43 95 12 12 11 35
06 10 12 11 33 36 14 15 12 41 66 15 14 14 43 96 14 10 10 34
07 14 15 14 43 37 13 15 11 39 67 14 12 12 38 97 11 13 12 36
08 13 15 11 39 38 13 12 10 35 68 13 12 11 36 98 13 14 13 40
09 14 12 14 40 39 13 10 7 30 69 13 14 12 39 99 13 13 9 35
10 13 13 12 38 40 15 12 15 42 70 12 10 10 32 100 12 15 10 37
11 13 14 13 40 41 16 13 11 40 71 14 12 12 38 101 13 12 12 37
12 12 13 11 36 42 11 10 11 32 72 14 13 11 38 102 15 16 16 47
13 14 16 16 46 43 12 15 14 41 73 11 13 16 40 103 13 16 13 42
14 14 15 11 40 44 16 15 14 45 74 12 11 9 32 104 14 12 16 42
15 13 14 15 42 45 15 15 16 46 75 13 13 9 35 105 14 14 9 37
16 13 13 8 34 46 16 15 12 43 76 11 13 13 37 106 14 11 11 36
17 12 8 9 29 47 12 13 13 38 77 15 15 13 43 107 13 14 12 39
18 12 11 10 33 48 10 12 12 34 78 10 14 14 38 108 13 13 14 40
19 13 14 10 37 49 13 14 9 36 79 13 14 12 39 109 13 13 10 36
20 15 14 14 43 50 14 10 14 38 80 12 13 11 36 110 15 15 13 43
21 14 14 14 42 51 13 14 13 40 81 13 11 10 34 111 14 13 11 38
22 12 13 16 41 52 13 10 10 33 82 15 15 15 45 112 14 11 11 36
23 13 10 13 36 53 11 14 15 40 83 11 10 12 33 113 12 12 12 36
24 12 14 11 37 54 13 13 15 41 84 12 16 12 40 114 10 13 13 36
25 12 13 14 39 55 15 13 10 38 85 15 14 12 41 115 10 13 7 30
26 12 13 12 37 56 11 14 15 40 86 14 14 14 42 116 13 14 14 41
27 14 12 12 38 57 14 14 14 42 87 14 14 13 41 117 14 14 14 42
28 13 14 13 40 58 16 14 12 42 88 16 13 10 39 118 14 13 15 42
29 13 14 13 40 59 16 13 14 43 89 16 15 14 45 119 9 12 10 31
30 15 15 8 38 60 12 13 14 39 90 15 13 14 42 120 7 8 5 20

Fuente: Adaptado de Cusihuaman (2023).

Con la información recopilada de la tabla anterior, el siguiente paso 
consiste en presentar las frecuencias y porcentajes en una tabla, y si 
el investigador lo considera apropiado, también puede crear una figura 
utilizando Microsoft Excel. 

Tabla 3. Niveles de interacción personal.

Niveles Frecuencia Porcentaje
Inadecuada 2 1.67%
Regular 110 91.66%
Adecuada 8 6.67
Total 120 100%

Del total de 120 estudiantes encuestados, se evidencia que, el 1.67% 
de los estudiantes perciben que presentan una interacción personal 
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inadecuada; el 91.66% perciben tener una interacción personal regular 
y solo el 6.67% perciben tener una interacción adecuada.

De la misma manera se realiza el procesamiento de las demás 
subcategorías y de la categoría. Estos procesamientos de manera más 
profesional se pueden realizar haciendo uso del Paquete Estadístico 
SPSS, pero los resultados son las mismas.

Procesamiento estadístico de los datos provenientes de los instrumentos 
que miden el nivel de conocimiento. Cuando se trata de instrumentos 
que miden el nivel de conocimiento de los sujetos de la muestra, como 
las pruebas de conocimiento, pruebas pedagógicas, listas de cotejo, 
rúbricas, entre otros, se recomienda seguir los siguientes procesos: 
Recolección de Datos: La información se puede recopilar utilizando 
un formulario en línea, como Google Drive, o de manera presencial 
mediante hojas impresas. Preparación de la Matriz de Datos: Organizar 
la información en una matriz, dividiéndola por subcategorías o 
dimensiones relevantes. Baremación: En el caso de las pruebas de 
conocimiento, donde las respuestas tienen alternativas, se asigna un 
valor de 1 para cada respuesta correcta y un valor de 0 para cada 
respuesta incorrecta (respuesta correcta = 1, respuesta incorrecta 
= 0). Cálculo de las Notas: Las sumatorias por cada subcategoría o 
dimensión se convierten en notas en una escala de 0 a 20. Para ello, se 
multiplica la sumatoria de los ítems por 20 y se divide entre la cantidad 
de ítems que contiene dicha subcategoría. La fórmula sería:

En cuanto al proceso de baremación, se recomienda seguir los cuatro 
niveles de medición y los rangos propuestos por el Ministerio de 
Educación del Perú (2016), que son los siguientes: En Inicio: Rango [0-
10], En Proceso: Rango [11-13], Logro Previsto: Rango [14-17], Logro 
Destacado: Rango [18-20]. Con estos niveles y rangos, se puede llevar 
a cabo el procesamiento estadístico de manera similar a lo explicado 
anteriormente o aplicando herramientas como el SPSS.

Tabla 4. Matriz de datos de la prueba pedagógica.
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numéricas.

Frecuencia Porcentaje
En inicio 17 56,7
En proceso 4 13,3
Logro destacado 9 30,0
Total 30 100,0

Del total de 30 estudiantes, el 56.7% de ellos se encuentran en un nivel 
de inicio en cuanto al desarrollo de la capacidad traduce cantidades de 
expresiones numérica; el 13.3% se encuentra en un nivel de proceso y 
el 30% en un nivel de logro destacado. 

Es importante aclarar que, en una investigación educativa de tipo 
aplicada, con nivel transformativo, es suficiente aplicar una estadística 
descriptiva, con frecuencias y porcentajes, ya sea a nivel de ítem por ítem 
o por subcategorías. En algunos casos, también se pueden considerar 
las medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda 
y algunas medidas de dispersión. 

Sin embargo, si el investigador implementa el aporte práctico de su 
investigación, sería recomendable llevar a cabo un pretest antes de 
su implementación y, después de un periodo adecuado de aplicación 
de la propuesta de modelación, realizar un post test. Esto permitiría 
aplicación de estadísticas inferenciales para evaluar si existen 
diferencias significativas antes y después del experimento. 

Para determinar qué tipo de estadísticas inferenciales utilizar, se debe 
realizar una prueba de bondad de ajuste para verificar la distribución de 
los datos. Los resultados de esta prueba indicarán si se deben aplicar 
estadísticas paramétricas o no paramétricas. En caso que los datos 
signifiquen una distribución paramétrica, se emplearía el estadístico 
T de Student. Por otro lado, si la distribución no es paramétrica, se 
emplearía el estadístico U de Mann Whitney. Claro está que existen otras 
formas y métodos estadísticos que también pueden ser considerados.

Análisis e interpretación de datos cualitativos
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El análisis cualitativo de datos implica la interpretación de información 
no cuantificable, como textos, entrevistas, observaciones e imágenes 
que requieren una interpretación subjetiva. Pueden realizarse con 
software como el Atlas.ti, Etnograf, Nvivo, MaxQda, etc. o de manera 
manual. Ambas formas producen resultados equivalentes, ya que el 
investigador realiza el análisis. A continuación, se describen los pasos 
del proceso manual: a) trascripción de datos; b) la codificación; c) 
categorización, d) triangulación; e) redacción de memorandos o 
conclusiones aproximativas y f) elaboración del informe final del trabajo 
de campo. 

El primer paso consiste en transcribir las entrevistas grabadas en audio 
o video a texto. También es posible realizar la entrevista y la traducción 
a texto simultáneamente utilizando el google drive (Escribir por voz) u 
otros medios digitales, o realizar entrevistas estructuradas mediante el 
formulario google drive. 

Un segundo paso implica la codificación de la información en tablas, 
utilizando diferentes colores para diferenciar los códigos identificados. 
Se debe realizar un análisis microscópico, leyendo y analizar palabra 
por palabra y línea por línea para identificar palabras clave, que son 
los códigos, micro categorías o categorías (Strauss y Corbin, 2002; 
Andréu et al., 2007). En la primera columna de la tabla se deben 
colocar las preguntas de la guía de entrevista, en la segunda columna 
las respuestas a estas preguntas, incluyendo repreguntas o preguntas 
adicionales tal como se transcribieron, con errores gramaticales, entre 
otros. En la tercera columna se deben registrar los códigos utilizando 
diferentes colores; estos códigos pueden ser una sola palabra o una 
oración breve, preferiblemente clara. 

En este proceso de codificación, es relevante considerar el concepto de 
Epoché o Epojé de Edmund Husserl, que implica suspender creencias 
y prejuicios sobre la realidad externa y enfocarse en la experiencia 
consciente en sí misma. En otras palabras, al codificar, el investigador 
debe dejar de lado los juicios sobre la existencia del mundo externo 
y centrarse exclusivamente en la descripción y comprensión de la 
experiencia tal como se presenta en la conciencia, concentrarse en lo 
que dicen los entrevistados. 
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En la cuarta columna, se recomienda realizar comentarios, no 
necesariamente para todos los códigos, sino cuando el investigador lo 
considere necesario. Estos cometarios a estos códigos buscan explicar, 
expandir o justificar por qué se ha asignado un código particular a 
un segmento de datos. Además, proporcione claridad y contexto 
adicionales, garantice la consistencia y respalde interpretaciones y 
conclusiones sólidas. 

Tabla 6. Ilustración de codificación manual de una 
entrevista.

Nota importante: Al igual que la entrevista, se realizan los procesos de 
codificación para todo tipo de información recabada, ya sean de las 
observaciones, análisis de documentos o resultados descriptivos de 
los datos cuantitativos, entre otros. A continuación, se presentan los 
procesos de codificación de una observación en clases y la codificación 
de los resultados descriptivos de una escala.

Tabla 7. Ejemplo de codificación de una observación.
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Fuente: Adaptado de Cérnades (2023).

Tabla 8. Ejemplo de codificación de los resultados 
cuantitativos.

Categorización, triangulación y generación de las 
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primeras conclusiones
Es importante aclarar que no existen modelos o formas estandarizadas 
de codificación y categorización de datos. Lo que presentamos aquí 
son procesos basados en ciertos estudios y nuestra experiencia. Una 
de las prácticas comunes en este proceso de categorización es hacer 
un listado de todos los códigos derivados de las técnicas e instrumentos 
aplicados y codificados en relación al problema de investigación 
(entrevistas, encuestas, observación, análisis documental, entre otros). 
En este listado de códigos, se deben de identificar códigos semejantes 
y agruparlos en conjuntos, a cada uno de los cuales se le asigna 
un nombre. Estos nombres reciben la denominación de categorías 
emergentes, categorías explicativas o categorías genéricas (Cisterna, 
2005; Mayz, 2008; Gibbs, 2012; Hernández & González, 2020; Vives & 
Hamui, 2021).

Otra forma de llevar a cabo la categorización es comenzar identificando 
las categorías emergentes en la lista de códigos. Por lo general, se 
recomienda tener al menos dos categorías emergentes, pero lo ideal 
sería contar con entre tres y seis categorías aproximadamente. Esto, sin 
embargo, dependerá de la cantidad de códigos y de la capacidad del 
investigador para identificar las categorías que realmente se relacionan 
con el problema o el objetivo de la investigación. Una vez que se tiene 
la lista de categorías emergentes, se pueden identificar los códigos 
que se ajustan a cada una de estas categorías y organizarlos en grupos 
correspondientes.

Después de la fase de categorización, el siguiente paso es redactar 
las conclusiones aproximadas o memorandos para cada grupo de 
categorías emergentes, así como para el conjunto de subcategorías 
predefinidas. Para investigadores novatos, un enfoque inicial útil 
consiste en tejer de manera coherente las ideas en oraciones y 
párrafos, integrando los códigos de manera adecuada. Esto se 
basa en los principios hermenéuticos que proporcionan un marco 
teórico y metodológico para la interpretación, la reflexión crítica y 
la contextualización de los datos. Es decir, se recomienda utilizar 
principios hermenéuticos de manera consciente y reflexiva.
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En el proceso de categorización, triangulación y generación de las 
primeras conclusiones, se sugiere trabajar con tablas. A continuación, 
se presenta un ejemplo de cómo se pueden estructurar estas tablas. 
En la primera columna se enumeran los nombres de las categorías 
emergentes, en la segunda columna se agrupan los códigos 
relacionados y en la tercera columna se presentan las conclusiones 
aproximadas.

Tabla 9. Ilustración de la categorización, triangulación 
y generación de conclusiones aproximativas.

Fuente: Adaptado de Cérnades (2023).

De manera similar a la tabla anterior, es recomendable identificar los 
códigos que se relacionan con las subcategorías apriorísticas de 
la categoría problema o meta. Esto facilitará la visualización de los 
hallazgos encontrados para estas subcategorías y, por lo tanto, para la 
categoría problema en su conjunto. 
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Tabla 10. Ejemplo de conclusiones aproximativas 
por subcategorías apriorísticas.

Fuente: Adaptado de Cérnades (2023).

Informe del trabajo de campo
La presentación del informe final en investigación cualitativa es una 
etapa crucial en el proceso de investigación, ya que es la forma en 
que los investigadores comunican sus hallazgos, interpretaciones y 
conclusiones a la comunidad académica a quienes estén interesados   
en los resultados de la investigación. Es importante presentar los 
hallazgos de la investigación de manera clara y sistemática, esta 
puede incluir tablas, gráficos o citas de datos cualitativos relevantes. A 
menudo, los resultados se organizan de acuerdo con las categorías o 
temas emergentes derivados del análisis de datos.

En una investigación educacional de tipo aplicada, se recomienda 
presentar los hallazgos en tres grupos fundamentales: a) Presentar los 
hallazgos por técnicas e instrumentos aplicados en la investigación; 
b) Presentar los hallazgos por cada subcategoría apriorística de 
la categoría problema o meta y c) presentar los hallazgos por cada 
categoría emergente.
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El primer grupo de resultados dependerá de la técnica y el instrumento 
aplicado. En el caso de la encuesta, si el procesamiento se ha realizado 
ítem por ítem, se pueden presentar en párrafos las interpretaciones de 
las frecuencias y porcentajes. También es posible presentar en una 
tabla todos los resultados con su respectiva interpretación. Por otro 
lado, si el procesamiento se ha realizado por subcategorías, se deben 
presentar dichas tablas de frecuencias y porcentajes con su respectiva 
interpretación. En cuanto a las entrevistas, es importante presentar 
los hallazgos más relevantes en párrafos, priorizando, sobre todo, los 
problemas encontrados en todas las entrevistas. Incluso se pueden 
insertar citas de las expresiones más destacadas de los entrevistados. 

Asimismo, se deben presentar los hallazgos más relevantes encontrados 
en las observaciones realizadas, destacando aspectos positivos, 
pero, sobre todo, los aspectos negativos, problemas, debilidades y 
deficiencias que se hayan evidenciado durante las observaciones. De 
la misma manera, se presentarán otras técnicas realizadas en el trabajo 
de campo.

El segundo grupo consiste en presentar los hallazgos por cada 
subcategoría apriorística. En este caso, es sencillamente ir ordenando 
en párrafos las conclusiones aproximativas (memorandos) realizadas 
en las tablas en pasos anteriores. Se trata de organizar los párrafos en 
un discurso hilado y hermenéutico, en este discurso es posible insertar 
citas ya sean de las expresiones más resaltantes de los entrevistados, así 
como frases o ideas importantes que provienen de las observaciones, 
encuestas u otros instrumentos.

El tercer grupo, de la misma manera que el grupo anterior, debe presentar 
los hallazgos por cada categoría emergente. En este caso, también 
es ordenar en párrafos las conclusiones aproximativas (memorandos) 
realizados en las tablas de categorización. 

Discusión de los hallazgos
La discusión de los resultados del trabajo de campo es fundamental, 
ya que permite interpretar los resultados obtenidos, comprender 
sus implicaciones y contextualizar su relevancia. La discusión debe 
responder a tres preguntas clave: ¿qué se encontró?, ¿qué significado 
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tiene lo que se encontró? y ¿cuáles son los hallazgos más importantes 
del trabajo? Es otras palabras, se trata de interpretar los resultados 
obtenidos y compararlos con los antecedentes presentados en el 
marco teórico, así como con teorías previas u otras fuentes relacionadas 
(Eslava, 2011; Argota et al., 2023).

Es importante considerar los siguientes pasos al realizar la discusión 
de los resultados del trabajo de campo: a) Comience resumiendo 
de manera concisa y clara los principales hallazgos. b) Explorar las 
relaciones entre los resultados y los objetivos de la investigación. c) 
Contextualice los resultados en relación con la literatura existente, 
resaltando similitudes o diferencias. d) Comparar y contrastar sus 
hallazgos con estudios previos, destacando similitudes y diferencias, lo 
que ayudará a mostrar la contribución de su investigación al conocimiento 
existente. e) Examinar los patrones y tendencias emergentes en los 
datos, identificando relaciones entre variables y buscando resultados 
inesperados o contradictorios. f) Proporcionar interpretaciones de los 
resultados, explicando su significado y relevancia para el campo de 
estudio. Evite conclusiones precipitadas y respalde sus afirmaciones 
con evidencia sólida. g) Reconozca las limitaciones de su investigación, 
como limitaciones metodológicas, tamaños de muestras reducidos o 
sesgos. Discuta cómo estas limitaciones podrían haber influido en los 
resultados y sus implicaciones. h) Concluya la discusión resumiendo 
las principales conclusiones y destacando la contribución de su 
investigación al conocimiento existente.

En resumen, la discusión de resultados en un trabajo de campo es 
esencial para dar sentido a los datos recopilados y comunicar su 
significado a la comunidad científica y la sociedad en general. Esta 
discusión debe ser crítica y honesta, manteniendo la veracidad de los 
resultados sin alterarlos ni distorsionarlos en función de otros intereses.

CONCLUSIONES
En el análisis de datos cuantitativos, la atención meticulosa a la calidad 
y consistencia de los datos es esencial. Este proceso debe llevarse 
a cabo con rigurosidad y precisión, incluyendo la limpieza de datos, 
la selección adecuada de técnicas estadísticas y la interpretación 



34
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

cautelosa de resultados para garantizar la confiabilidad y validez de 
las conclusiones extraídas.

En el análisis de datos cualitativos, la profundidad y el contexto son 
clave. La comprensión de las perspectivas y experiencias de los 
participantes requiere de un enfoque reflexivo y sistemático. Las 
técnicas cualitativas, como el análisis temático y el enfoque en las 
narrativas, permiten descubrir patrones emergentes y conexiones 
subyacentes en los datos, ofreciendo una riqueza de información para 
la investigación educativa.

La integración de datos cuantitativos y cualitativos en un enfoque 
artesanal de investigación educativa amplía nuestra comprensión de 
los fenómenos estudiados. Esta sinergia permite la triangulación de 
resultados, enriqueciendo las conclusiones finales y proporcionando 
una imagen más completa y holística de los procesos educativos.

La categorización precisa de datos cualitativos y la triangulación de datos 
cuantitativos y cualitativos son estrategias esenciales para aumentar la 
validez y la confiabilidad de las investigaciones educativas. Al agrupar 
temas y patrones emergentes de datos cualitativos y compararlos con 
hallazgos cuantitativos, se fortalece la robustez de las conclusiones y 
se reduce el riesgo de sesgo.

La discusión de los hallazgos es la culminación de un análisis de datos 
efectivo en la investigación educativa. En esta etapa, es crucial conectar 
los resultados con los objetivos de investigación y las implicaciones 
prácticas. Al presentar interpretaciones sólidas y basadas en evidencia, 
se contribuye a la comprensión del fenómeno estudiado y se abre la 
puerta a futuras investigaciones y mejoras en el ámbito educativo.
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El objetivo de este estudio fue diseñar y aplicar una propuesta 
metodológica que incorpore el ChatGPT como herramienta didáctica 
orientada a fortalecer habilidades de análisis y pensamiento crítico 
en estudiantes de Educación Básica Regular. Para ello, se aplicó un 
enfoque mixto y de diseño, investigación-acción. La muestra estuvo 
conformada por 43 estudiantes (docentes en formación) de séptimo 
ciclo de la Facultad de Educación de una universidad privada de 
Lima en el marco del curso denominado Práctica Educativa, en el 
que obligatoriamente debían realizar prácticas preprofesionales en 
alguna institución educativa. Inicialmente, se entrevistó a los dos 
docentes del curso, con quienes se realizó el diseño de la propuesta 
y su adecuación a las competencias esperadas en la asignatura. Para 
realizar el seguimiento de la ejecución de la misma, se aplicó un análisis 
documental a los planes de clase de la totalidad de la muestra, así 
como una observación semiestructurada a 17 de ellos. 

Entre los hallazgos, destaca el uso didáctico del ChatGPT, 
principalmente, en la etapa de transferencia de conocimientos. Por 
otro lado, la estrategia más empleada fue el análisis de la calidad de 
resolución de casos, seguida del análisis de la estructura y contenido 
de textos generados a partir de preguntas abiertas. Se identificaron 
las altas potencialidades en la realización de comparaciones reflexivas 
con las respuestas que el alumnado podía emitir. Se concluyó que, con 
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una guía adecuada, el ChatGPT puede ser empleado como un recurso 
pedagógico que favorece el desarrollo de operaciones cognitivas 
diversas.

La aceleración tecnológica, en un primer momento, estuvo relacionada 
con Internet, y luego con las redes sociales. Este desarrollo se ha 
visto exacerbado por diversos factores; entre ellos, la pandemia del 
COVID-19, que funcionó como un catalizador para adoptar modelos 
digitales de comunicación, trabajo y educación (Rapanta et al., 2021). 
La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta 
prometedora para transformar la enseñanza y el aprendizaje (Ausat et 
al., 2023). Uno de los desarrollos más destacados en este campo es 
ChatGPT, un generador de lenguaje basado en predicciones con una 
compleja arquitectura neuronal (Mayol, 2023). 

OpenAI, una compañía de investigación y desarrollo de Inteligencias 
Artificiales, lanzó al mercado, en noviembre de 2022, ChatGPT. Este es 
considerado, hasta el momento, como el más sofisticado modelo de 
lenguaje y una inteligencia artificial concebida como una herramienta 
sin precedentes a nivel tecnológico (Yu, 2023). No obstante, las 
implicaciones de esta tecnología abarcan cambios profundos en 
los sectores de producción, trabajo, e incluso transforman el modus 
vivendi de las personas, la concepción de sociedad y la humanidad 
misma (Hill-Yardin et al., 2023). Uno de los aspectos más importantes a 
destacar de los modelos de Inteligencia Artificial, en especial ChatGPT, 
es su capacidad de generar contenidos. A este tipo de tecnologías 
se le llaman generadores de contenido de inteligencia artificial (AIGC, 
por sus siglas en inglés), cuyas capacidades les permiten innovar de 
manera continua. 

En los meses que siguieron al frenesí de esta evidente revolución, 
se produjeron diversos debates, entre los que consideraban esta 
herramienta como el ápex de las inteligencias artificiales de uso 
abierto, como señala Lock (2022), y los detractores, quienes sugieren 
importantes cuestionamientos como la demanda por los saberes 
humanísticos (Krugman, 2022) o, de acuerdo con Cowen (2022), 
este tipo de tecnología restringe la capacidad de tomar decisiones 
autónomas en las personas, lo que puede derivar en un problema 
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de debilitamiento democrático. Por otro lado, desde la perspectiva 
académica y pedagógica, existen preocupaciones sobre el mal uso del 
ChatGPT, ya que las características del modelo permiten la construcción, 
aunque plana y robótica (Hill-Yardin et al., 2023) de textos completos. 

ChatGPT (Generative Pre-Train transformer) es un modelo de lenguaje 
(NLP) construido sobre la base arquitectónica de GPT-3.5, esto y el 
procesamiento del lenguaje natural (Cheng et al., 2023). Este modelo 
ha sido entrenado con diversas fuentes, tales como libros, artículos 
científicos, conversaciones y debates en redes sociales, que arrojan 
algoritmos que permiten predecir oraciones y captar relaciones 
semánticas y sintácticas en los textos quiere decir que, para su 
desarrollo se utilizaron grandes conjuntos de datos, aprendizaje 
profundo, reconocimiento de patrones y representaciones complejas 
basadas en imágenes (Finnie-Ansley et al., 2022). 

En la Tabla 1, se esquematizan los elementos tecnológicos que permiten 
entender el modelo de lenguaje: 

Tabla 1. Esquematización de los elementos 
tecnológicos.

ChatGPT Proceso

Grandes conjuntos de datos 
(Big Data)

Se entrena usando grandes conjuntos de da-
tos, utilizando una amplia gama de fuentes. 
Cuanto más diversificado y extenso sea el 
conjunto de datos mayor será la capacidad 
del modelo de lenguaje. 

Procesamiento de datos 
(Data mining)

Los datos son sometidos a un pre-proceso, es 
decir los datos se ordenan para que el mode-
lo pueda trabajar con la información de mane-
ra estructurada y coherente. 

Deep Learning y Redes Neu-
ronales

ChatGPT está desarrollado a partir de una ar-
quitectura de red neuronal llamada transfor-
madores, estos, son conocidos por reconocer 
patrones de lenguaje en diferentes niveles de 
abstracción, lo que los hace apropiados para 
el procesamiento del lenguaje natural (NLP).
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Entrenamiento de aprendiza-
je supervisado

Durante el entrenamiento de ChatGPT se rea-
liza un proceso de aprendizaje supervisado, 
en el que se le presenta un contexto textual y 
se le enseña a predecir la siguiente palabra 
en una determinada oración. Este proceso es 
iterativo, en el que el modelo ajusta los pará-
metros para optimizar su capacidad de pre-
dicción. 

Transferencia de conoci-
miento

Una vez realizados los procesos previos el 
ChatGPT adquiere conocimientos generales 
del NLP, esto le confiere versatilidad. 

Ajusto fino (Fine-Tuning)

En esta etapa se entrena al modelo en un con-
junto de datos más pequeño y enfocado en 
adaptarlo a tareas particulares, como la res-
puesta a preguntas, desarrollo de balotarios 
de evaluación pedagógica o traducción a di-
versos idiomas. 

Escalabilidad

Esta característica permite que el modelo 
pueda aumentar su capacidad mediante la 
adición de parámetros y datos de entrena-
mientos. 

Los cambios tecnológicos, sobre todo el advenimiento de los NLP, 
han abierto las puertas para considerar nuevas potencialidades en la 
experiencia docente (Fauzi et al., 2023). Es así como puede ser usado 
de distintas maneras, como brindar retroalimentación inmediata a los 
estudiantes, funcionar como un asistente virtual, crear material didáctico 
personalizado, además de proporcionar interactividad (Dwivedi et al., 
2023). 

Para el presente estudio, se han considerado algunas publicaciones 
que resultan pertinentes, aunque cabe precisar que los estudios con 
respecto al potencial uso didáctico de ChatGPT aún son muy incipientes. 
Atencio-González et al. (2023), ejecutaron una investigación descriptiva 
documental, orientada a describir la herramienta del ChatGPT como 
posibilitadora de la mejora del pensamiento crítico en estudiantes 
universitarios. De esta manera, a partir de la indagación realizada, 
concluyeron que este recurso puede funcionar como un asistente de 
aprendizaje, se puede emplear como tutor virtual, y puede generar 
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contenido a favor de la labor pedagógica. De este modo, puede 
favorecer una manera de pensar crítica y analítica. 

Por otro lado, Sánchez-Vera (2023), enfatiza en la necesidad de incluir 
este recurso en el aula; sin embargo, ello implica un trabajo más profundo 
que implica un cambio de enfoque metodológico y de evaluación. Es 
preciso, en tal sentido, la labor facilitadora del docente para orientar a 
los estudiantes en el uso analítico de esta herramienta, en vez de un 
empleo mecánico o facilista. A partir de lo anterior, Sánchez-Vera afirma 
la necesidad de plantear actividades pedagógicas que garanticen el 
uso efectivo del chatGPT y que implique, de todos modos, operaciones 
cognitivas previas, como razonamiento lógico, inferencial y deductivo. 

Por otra parte, Diego et al. (2023), desarrollaron un estudio con el 
propósito de determinar los posibles retos e impactos del ChatGPT 
en la educación. Entre las potencialidades, resalta el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico sobre la base del análisis de las 
explicaciones detalladas que brinda. Asimismo, fomenta la colaboración 
y favorece el intercambio de ideas.

Ahora bien, autores como Delgue (2023), aseveran que el empleo de 
este recurso es peligroso en el ámbito de la educación, en la medida 
en que el alumnado no necesariamente ha adquirido los conocimientos 
necesarios para utilizarlo de forma crítica. Más bien, el riesgo latente 
es que sea utilizado para responder preguntas de evaluaciones o para 
redactar un trabajo académico. Evidentemente, faltan estudios que 
permitan asegurar las potencialidades del chatGPT como inteligencia 
artificial que podría favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas 
diversas, en vez de representar un perjuicio en el aprendizaje de los 
estudiantes.

Pese a lo anterior, se considera que el uso del ChatGPT puede 
potenciar diversos enfoques pedagógicos y estrategias de enseñanza, 
teniendo en cuenta que un mal uso de la herramienta puede conducir 
a conclusiones erradas, y sesgos de diversa índole (en algunos casos, 
son variables deterministas abordadas por el entrenamiento), por lo 
que hay que considerar la necesidad de iniciativas de regulación y 
discusión ética en torno a esta inteligencia artificial. 
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Esta investigación aborda, desde la perspectiva didáctica, el uso de 
ChatGPT, cuáles son las oportunidades que se presentan y los retos 
a tomar en cuenta por la comunidad educativa. Para ello, se centró 
en estudiantes de séptimo ciclo, es decir docentes en formación, 
pertenecientes a la Facultad de Educación de una universidad privada 
de Lima. La pregunta de investigación de partida fue la siguiente: 
¿Cuáles serían las posibles oportunidades que genera ChatGPT para 
la actividad docente? El propósito fue diseñar y aplicar una propuesta 
metodológica que incorpore el Chat GPT como herramienta didáctica 
orientada a fortalecer habilidades de análisis y pensamiento crítico en 
los estudiantes de Educación Básica Regular.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se enmarca en un enfoque mixto, con un mayor énfasis 
en lo cualitativo, y de diseño investigación-acción, ya que, a partir de 
la detección de una problemática, se diseñó y puso en práctica una 
propuesta metodológica orientada a su resolución.

La muestra estuvo conformada por 43 estudiantes de séptimo ciclo de 
la Facultad de Educación de una universidad privada de Lima, divididos 
en dos secciones, y que, en el periodo 2023-1, se encontraban cursando 
la asignatura de Práctica Educativa. En esta, se incluye la labor de 
práctica preprofesional que los estudiantes deben desarrollar en algún 
centro educativo de Lima (1 a 2 jornadas completas semanales), entre 
los grados de quinto de primaria y segundo de secundaria. El tipo de 
muestreo aplicado fue no probabilístico por conveniencia. El rango de 
edades de los docentes en formación era entre 19 y 21 años. Además, 
25 de ellos pertenecía a la especialidad de Educación Primaria y 18, a 
la especialidad de Educación Secundaria (especialidades de Ciencias 
Sociales y Comunicación). 

Por otro lado, como métodos empíricos, se emplearon una serie de 
técnicas e instrumentos de recojo de información entre los meses de 
marzo y julio de 2023. En la Tabla 2, se precisa cada uno de ellos, a 
quién estuvo dirigido y su propósito.
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Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recojo de 
información.

Técnica Instrumento Unidades 
de análisis Propósito Mes en que 

se aplicó

Entrevista

Guía de 
e n t r e v i s t a 
abierta

2 docen-
tes de los 
cursos de 
P r á c t i c a 
Educativa

Identificar sus per-
cepciones sobre las 
oportunidades de 
mejora de los estu-
diantes de séptimo 
ciclo en cuanto a es-
trategias didácticas

Marzo de 
2023

A n á l i s i s 
documen-
tal

Lista de co-
tejo

Planes de 
clase de 
los 43 es-
tudiantes

Identificar la inclusión 
del ChatGPT como 
recurso didáctico en 
sus prácticas prepro-
fesionales

Abril- junio 
de 2023

Observa-
ción de 
clase

Guía de ob-
s e r v a c i ó n 
semiestruc-
turada

17 estu-
diantes

Identificar la aplica-
ción del ChatGPT 
como recurso didác-
tico en sus prácticas 
preprofesionales

Abril- junio 
de 2023

Cabe precisar que, antes del diseño de la propuesta, se entrevistó a los 
docentes de la asignatura Práctica Educativa con el fin de que, a partir 
de sus experiencias del ciclo anterior y de las dos primeras semanas de 
clase del ciclo 2023-1, pudieran aportar en su planteamiento. 

Posteriormente, se procedió a diseñar, con ellos, la propuesta 
metodológica del curso, en la que se incluyó, como estrategia 
didáctica, el empleo didáctico del ChatGPT. En la tabla 3, se incluye 
la estructura general de la propuesta didáctica que se debía incluir en 
las prácticas de planificación y ejecución de clases. De este modo, si 
bien se presentaron algunas acciones base, se ofreció a los docentes 
en formación la totalidad libertad de adaptarlas a sus respectivas áreas 
curriculares y estilos de enseñanza.
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Tabla 3. Estructura general de la propuesta 
metodológica.

Uso del 
recurso Estrategias de aplicación Estrategias de 

evaluación

Análisis de la ca-
lidad de resolu-
ción de casos

-Se presenta un caso para que 
los alumnos analicen.
-Los alumnos plantean una po-
sible resolución del caso.
-Los alumnos utilizan el Chat-
GPT para analizar cómo la he-
rramienta resuelve el caso. Se 
usa la opción de regeneración 
de respuesta hasta dos veces.
-Los alumnos comparan sus 
respuestas con las provenien-
tes de la herramienta.

Aplicación de listas de 
cotejo

Análisis de la es-
tructura y conte-
nido textos gene-
rados

-Se presenta una pregunta 
abierta relativa al tema traba-
jado.
-Los alumnos plantean posibles 
respuestas a la pregunta.
-Los alumnos utilizan el Chat-
GPT para analizar cómo la 
herramienta responde la pre-
gunta. Se usa la opción de re-
generación de respuesta hasta 
dos veces.
-Los alumnos comparan sus 
respuestas con las provenien-
tes de la herramienta. La com-
paración se realiza en función 
de la estructura y característi-
cas.

Aplicación de listas de 
cotejo y fichas de re-
gistro de información
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Análisis de la ca-
lidad de la argu-
mentación

-Se incentiva a que los docen-
tes en formación planteen pre-
guntas asociadas a un tema 
controversial.
-Los alumnos utilizan el Chat-
GPT para analizar cómo la 
herramienta responde las pre-
guntas. Se usa la opción de re-
generación de respuesta hasta 
dos veces.
-Los alumnos evalúan la cali-
dad de la argumentación en 
función de los elementos argu-
mentativos: postura, argumen-
tos, evidencias, además del 
empleo de estrategias de argu-
mentación.

Aplicación de listas de 
cotejo, fichas de regis-
tro de información y re-
portes críticos

Para realizar el seguimiento de la aplicación de la herramienta, se 
optó por aplicar dos instrumentos: una lista de cotejo a dos planes de 
clase diseñados por cada uno de los 43 estudiantes. Por otro lado, se 
aplicaron observaciones de clase en la ejecución de alguno de estos 
planes a 17 de los estudiantes que formaron parte de la muestra.

Cabe precisar que, en ambos instrumentos, se buscó recabar 
información acerca de los siguientes tres aspectos centrales: a) 
momento de la clase en que se utiliza la herramienta, b) propósito 
de uso, c) acciones orientadas a evaluar el uso en los estudiantes. 
Adicionalmente, en la guía de observación, se incluyó una pregunta 
orientada a recabar información acerca de las actitudes demostradas 
por los estudiantes durante el empleo de esta herramienta.

En el análisis de los hallazgos provenientes de la lista de cotejo de 
los planes de clase, se procedió a realizar tablas de frecuencia y 
gráficos, utilizando el software Excel. Por otro lado, para el análisis de 
las observaciones de clase, se empleó el programa Atlas Ti, el cual 
permitió establecer relaciones entre los componentes predeterminados. 
Posteriormente, a partir de matrices de organización de información, 
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se procedió a realizar una triangulación metodológica entre los dos 
instrumentos enfocados en realizar el seguimiento de la aplicación 
del ChatGPT en las prácticas preprofesionales de los docentes en 
formación. Todo este proceso facilitó la interpretación de los hallazgos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de la entrevista inicial realizada a los docentes, se identificó 
que los estudiantes de séptimo ciclo tenían conocimientos básicos del 
ChatGPT; sin embargo, notaban diversos cuestionamientos respecto de 
su potencial uso en el campo educativo. Incluso, uno de los docentes 
manifestó que percibía que sus alumnos pensaban que las inteligencias 
artificiales podían impactar negativamente en la educación. Pese a 
ello, ambos profesores concordaron en que sí era viable incorporar 
este recurso, pues los estudiantes solían mostrar apertura a mejorar 
sus saberes pedagógicos a partir de la incorporación de nuevas 
estrategias. 

Además, ambos docentes concordaron en que, en todos los centros 
educativos con los que se mantenía convenio para la realización de las 
prácticas preprofesionales, contaban con los laboratorios informáticos 
y recursos tecnológicos necesarios con el propósito de incluir el uso de 
esta herramienta en algunas clases de los estudiantes. En tal sentido, 
se aseguró con ellos la viabilidad de la aplicación de dicho recurso.

Posteriormente, luego de realizar el diseño de las posibles estrategias e 
incluirlas como parte de la sesión teórica del curso Práctica Educativa, 
se fomentó que los docentes en formación los incluyan en algunos de 
sus planes de clase en consonancia con las competencias perseguidas 
por las respectivas áreas curriculares que tenían a su cargo. 

A partir del procesamiento de hallazgos proveniente de la lista de 
cotejo, se identificó que, en ambas aplicaciones, la etapa en la que 
más se utilizó el recurso fue en la transferencia (ver Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Etapa de clase en que se utilizó la herramienta (primer análisis).

Figura 2. Etapa de clase en que se utilizó la herramienta (segundo clase 
análisis).

En cuanto al propósito de uso, los resultados fueron similares en 
ambos análisis. Así, se observó una predominancia del análisis de la 
calidad de resolución de casos como la estrategia más empleada, 
seguida del análisis de la estructura y contenido de textos generados 
a partir de preguntas abiertas. Por último, el análisis de la calidad de 
la argumentación también fue una estrategia incluida en los planes de 
clase, aunque en menor medida que las anteriores (Figuras 3 y 4).
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Figura 3. Propósito de uso de la herramienta (primer análisis).

Figura 4. Propósito de uso de la herramienta (segundo análisis).

En cuanto a las acciones orientadas a evaluar el uso en los estudiantes, 
se observó, en ambos análisis, que la mayoría de los docentes en 
formación optó por incluir listas de cotejo para que el alumnado pudiese 
realizar el análisis de las respuestas generadas por el ChatGPT, ya sea 
en el análisis de casos o de los textos generados por dicha herramienta. 

A su vez, en menor medida, el 31 % de los docentes en formación incluyó 
en, al menos uno de sus planes, la ficha de registro de información como 
instrumento de evaluación de las actividades de análisis desarrolladas 
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por los estudiantes en el empleo del ChatGPT. Cabe precisar que solo 
5 estudiantes decidieron incluir reportes críticos asociados al análisis 
de la calidad de las argumentaciones, como actividad que debía ser 
realizada principalmente fuera del aula de clases.

A partir de las observaciones de clase desarrolladas, se observó una 
concordancia con los hallazgos provenientes del análisis de los planes, 
pues la etapa en la que los docentes en formación solían incluir más el 
uso del ChatGPT era la transferencia y, en todos los casos, de manera 
colaborativa. Por otro lado, también se evidenció un uso predominante de 
actividades orientadas al análisis de la calidad de resolución de casos; 
y, en segundo lugar, acciones de análisis de la estructura y contenido 
de textos generados a partir de preguntas abiertas. A continuación, se 
realizará una descripción de los hallazgos más relevantes en cuanto a 
estos aspectos.

En relación con el empleo del ChatGPT, la mayoría de los docentes en 
formación observados lo hicieron a partir de una serie de pasos en los 
que brindaron instrucciones específicas a sus estudiantes acerca de 
cómo realizarlo. De este modo, optaron por presentar, en el aula, un 
caso y fomentar que los estudiantes lo discutan y resuelvan antes de 
dirigirse al laboratorio de informática para usar la herramienta. 

lgunos ejemplos de temas de los casos presentados fueron los 
siguientes: situaciones de equidad de género, diversidad cultural, 
contaminación ambiental y desigualdad económica. Cabe precisar que 
cuatro de los docentes en formación observados incluyeron actividades 
en los que los estudiantes debían consultar información bibliográfica 
para resolver el caso. Así, dos de ellos incentivaron en que busquen en 
internet, mientras que los otros dos llevaron al aula material de consulta. 
Posteriormente, se observó que, para el uso del ChatGPT, los docentes 
en formación ofrecieron una serie de indicaciones para aplicarlo en 
la resolución del caso. Por ejemplo, algunos sugirieron restringir las 
opciones de respuesta en un tamaño determinado de respuesta o 
agregar elementos contextuales específicos al caso presentado a fin 
de obtener respuestas más precisas. 

Asimismo, en el proceso de uso, la mayoría de los docentes en 
formación guiaron el trabajo desarrollado por los estudiantes, de modo 
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que identifiquen las distintas posibilidades de resolución frente a la 
opción “regeneración de respuesta”. Ahora bien, cabe resaltar el caso 
de uno de los docentes en formación observados, puesto que solicitó 
a los alumnos copiar y pegar las distintas resoluciones arrojadas por el 
ChatGPT en un documento de Word para luego comparar los patrones 
comunes, así como aspectos diferenciales entre las respuestas, 
usando colores específicos. Posteriormente, en la gran mayoría de los 
casos, se generaron espacios en los que algunos estudiantes tenían 
que compartir sus respuestas. Solo en tres casos observados no se 
dispuso del tiempo suficiente para desarrollar esta actividad. 

Cabe precisar que la lista de cotejo fue la herramienta por excelencia 
utilizada en el empleo del ChatGPT. La mayoría de los docentes en 
formación utilizó una guía impresa con indicadores que los alumnos 
debían completar a partir de su labor de análisis. Algunos de los 
indicadores fueron los siguientes:

 – Se observaron muchas ideas similares entre las respuestas 
generadas.

 – La resolución del caso se alinea con la asumida por nuestro grupo.

 – La resolución del caso sigue valores o normas universalmente 
respetadas.

 – El lenguaje empleado es sencillo.
Otra actividad que algunos de los docentes en formación ejecutaron 
en sus respectivas clases fue la de analizar la estructura o contenido 
de texos generados por ChatGPT. En este caso, se planteó a los 
estudiantes algunas preguntas o consignas que implicaran el desarrollo 
de un texto de naturaleza expositiva principalmente. Algunos ejemplos 
de preguntas fueron las siguientes:

 – ¿Cómo funciona el ciclo del agua en la naturaleza?

 – ¿Cómo afecta la contaminación del aire a los seres humanos?

 – ¿Cómo ha evolucionado la definición de familia en los últimos años?
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 – ¿Cómo se desarrolla la identidad cultural en las distintas sociedades?
En algunos casos, los docentes en formación sugirieron a los estudiantes 
cantidades específicas de párrafos o de palabras, además de otras 
restricciones a la actividad. De manera similar al caso anterior, la mayoría 
optó por trabajar primero con los estudiantes posibles respuestas a 
la pregunta planteada para, posteriormente, utilizar el ChatGPT en la 
generación de textos alternativos. Ahora bien, en algunos casos, los 
alumnos ya habían investigado al respecto, por lo que tenían información 
bibliográfica a su alcance con el fin de responder la pregunta propuesta.

En este caso, se observó el empleo de dos instrumentos importantes: 
la lista de cotejo y la ficha de registro de información. Algunos de los 
indicadores en la lista de cotejo fueron los siguientes:

 – Se observaron muchas ideas similares entre las respuestas 
generadas.

 – El contenido del texto es muy similar al desarrollado por el equipo.

 – La estructura considerada es introducción, desarrollo y cierre.

 – La información es pertinente.

 – Se incluyen referencias bibliográficas o datos comprobables.
Adicionalmente, cinco de los docentes en formación observados 
utilizaron fichas de registro de información. En este caso, estas incluían 
ítems o preguntas más abiertas que los estudiantes debían responder y 
desarrollar. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

 – Estructura de cada párrafo: idea principal e ideas secundarias.

 – Datos de evidencia/de sustento.

 – Información objetiva proporcionada.

 – Suficiencia de la información.

 – Estilo de redacción (persona verbal, extensión de las oraciones, 
empleo de marcadores textuales…).

 – Lenguaje empleado (sencillo o muy elaborado).
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A partir de la socialización efectuada en algunas clases observadas, 
se identificó que una gran parte de los estudiantes determinó que, 
en ciertas partes de las respuestas, la estructura de los párrafos no 
era muy clara. Resaltaron la presentación de información objetiva 
y pertinente; sin embargo, identificaron algunas redundancias o 
datos insuficientes que debían ser corroborados o sobre los que se 
requería mayor indagación. Incluso, una de las docentes de formación 
animó a sus estudiantes a plantear repreguntas a la herramienta para 
asegurarse de la consistencia de la respuesta. Ante este caso, recalcó, 
en algunos grupos, las limitaciones del ChatGPT en la generación de 
textos expositivos. 

Finalmente, tres de los docentes en formación observados pudieron 
aplicar actividades de análisis de la calidad de la argumentación. 
Justamente, estos tres practicantes de Educación pertenecían a 
la especialidad de Secundaria: dos de ellos, a Ciencias Sociales; y 
uno, a Comunicación. Los tres coincidieron en plantear la pregunta 
controversial como elemento motivacional al inicio de clase. Las 
preguntas fueron las siguientes:

 – ¿Deberían los adolescentes tener un límite de tiempo en el uso de 
dispositivos electrónicos?

 – ¿Sería importante tener leyes más estrictas para proteger el medio 
ambiente?

 – ¿Deberían las redes sociales tener la responsabilidad de regular el 
discurso de odio en sus plataformas?

En los tres casos observados, los estudiantes, luego del breve debate 
generado (en un caso, este se extendió hasta 40 minutos, por lo que se 
tuvo que ingresar a la segunda clase de continuación de la actividad 
para completar la observación), procedieron a emplear el ChatGPT 
para analizar las respuestas. En este caso, los estudiantes identificaron 
que las respuestas planteadas por la herramienta, a diferencia de sus 
propias posturas, no reflejaban puntos de vistas personales, sino una 
compilación de perspectivas a favor y en contra, lo cual fue enfatizado 
por los docentes en formación. 
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En una de las secciones observadas, la docente solicitó a los estudiantes 
desarrollar un reporte de análisis crítico de las respuestas generadas 
por el ChatGPT, el cual incluía una reflexión por parte del equipo acerca 
de las potencialidades y limitaciones de este recurso en la resolución 
de preguntas controversiales. En otra sección observada, el docente en 
formación, del área de Comunicación, solicitó al alumnado identificar las 
similitudes y diferencias con respecto a la postura asumida, y también 
le pidió opinar acerca de las respuestas generadas por el recurso.

 Les solicitó analizar cada uno de los argumentos propuestos y la 
consistencia lógica de la respuesta en relación con las estrategias 
argumentativas trabajadas en clase. Por otra parte, en la tercera sección 
que se observó, la docente en formación solicitó el completamiento de 
una ficha de registro de información acerca de los distintos elementos 
argumentativos identificados, y el posterior contraste con los argumentos 
asumidos a nivel de equipo.

En relación con las actitudes evidenciadas por los estudiantes, en todas 
las clases asistidas, se observó una alta motivación e involucramiento 
por parte del alumnado. De esta manera, todos participaron activamente 
en las actividades propuestas y las completaron a partir de consensos 
y discusiones realizadas en los equipos formados. El tipo de actividad 
que más evidenció actitudes de sorpresa por parte de los estudiantes 
fue la referida al análisis de la calidad de la argumentación. 

A su vez, se observó que, en algunos casos, el alumnado no tenía 
conocimiento de la opción de regeneración de respuesta, lo cual les 
permitió comparar las distintas alternativas de resolución frente al 
caso o pregunta propuesta. Otro aspecto relevante identificado es 
el relativo a la diferenciación evidenciada entre las respuestas de la 
inteligencia artificial y la de los propios estudiantes. A partir de algunas 
de las actividades efectuadas, se identificaron ciertas similitudes, pero 
también diferencias. 

A su vez, algunos estudiantes reconocieron las características 
particulares del estilo de redacción del ChatGPT, lo que resta 
naturalidad a la expresión y no reemplaza las respuestas personales 
que cada individuo pueda emitir. Incluso, un estudiante, en una de las 
clases observadas, manifestó lo siguiente: “esta respuesta parece de 
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una máquina”, a lo que la docente en formación añadió que, en efecto, 
“esa respuesta carece de alma”, por lo que no hay un propio estilo 
de redacción y las respuestas emitidas por la inteligencia artificial “no 
podrían reemplazar nuestros pensamientos y puntos de vista, que son 
muy particulares y distintos de persona en persona”. 

Relacionado con ello, cabe mencionar la actividad que uno de los 
docentes propuso, como tarea para la casa, que consistió en la 
elaboración de un cuadro comparativo acerca de las respuestas del 
Chat GPT y las de un ser humano frente a temas sociales, en cuanto a 
la puesta en práctica de acciones de interpretación, sustento de ideas 
y reflexión crítica.

A partir de un procedimiento de codificación abierta y axial en Atlas.
ti desarrollado sobre la base de de los hallazgos presentados, se 
evidenciaron diversas conexiones, las cuales pueden ser consideradas 
en el potencial uso didáctico de ChatGPT (Figura 5).

Figura 5. Potencial uso didáctico de ChatGPT.

A partir de los hallazgos identificados, se ha podido comprobar el 
potencial uso didáctico de ChatGPT, ya sea como parte de la formación 
didáctica de docentes en formación, como en la ejecución efectiva 
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de sesiones de clase orientadas al desarrollo de habilidades diversas 
(Ausat et al., 2023; Fauzi et al., 2023; Dwivedi et al., 2023). De este 
modo, se ha podido identificar que esta inteligencia artificial puede 
ser utilizada como una herramienta de análisis, basada en actividades 
propuestas en clase, como análisis de casos, resolución de preguntas 
abiertas y desarrollo de preguntas controversiales. A su vez, puede ser 
incluida en cualquier etapa de la sesión de clase, aunque parece tener 
mayor valor en las etapas de transferencia y desarrollo. 

En el análisis de respuestas generadas, y regeneradas, por ChatGPT, 
el diseño y ejecución de clases pueden orientarse a realizar un análisis 
sustentado en criterios previamente determinados, y que posibiliten 
determinar la estructura del texto, las características del contenido 
y la valoración respecto de este. Para los casos de discursos de 
naturaleza expositiva, es posible efectuar análisis respecto de las 
diversas alternativas textuales sobre la base de la solidez, suficiencia 
y pertinencia del contenido evaluado. Respecto de la suficiencia, cabe 
resaltar que los hallazgos arrojaron las limitaciones que tiene esta 
inteligencia artificial, lo que permite reforzar la idea de que su empleo 
no reemplaza, en absoluto, el proceso de investigación bibliográfica 
que se debe seguir para la ejecución de todo trabajo académico. 

De esta forma, considerando lo señalado por Delgue (2023), es 
importante incorporar su uso sobre la base de la formación del 
pensamiento crítico del alumnado. A su vez, tal como se constató en 
una de las observaciones de clase, esta inteligencia artificial carece de 
un estilo de redacción propio, y más bien, emite estructuras “robóticas” 
como señala Hill-Yardin et al. (2023), lo que también puede ser 
ampliamente analizado por el alumnado.

En relación con el tema de la argumentación, el cual puede trabajarse 
desde cualquier área curricular, resulta pertinente el análisis de las 
respuestas generadas por el ChatGPT que no obedecen propiamente a 
un tono argumentativo, sino a una recopilación de posibles argumentos 
a favor o en contra frente a un tema controversial. De este modo, se 
podría aplicar estrategias didácticas orientadas a que el alumnado 
efectúe análisis profundos de la calidad de las argumentaciones, 
la falta de una postura única y válida y la identificación de posibles 
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estrategias empleadas, lo cual le permitirá reforzar sus propias 
destrezas argumentativas. 

Por otra parte, el uso del ChatGPT posibilita comparar las respuestas 
personales con las generadas por la inteligencia artificial con el 
propósito de detectar posibles patrones comunes, así como elementos 
diferenciales, tanto a nivel de contenido como de forma. A su vez, 
reconocer las limitaciones en la calidad argumentativa de este recurso 
frente a preguntas controversiales posibilita que el alumnado sea 
consciente de sus limitaciones, de modo que, en una etapa posterior, 
pueda realizar un balance crítico respecto de su empleo, lo que, sin 
duda, favorece la metacognición en los estudiantes. 

Cabe precisar que la motivación estuvo presente en las distintas 
formas en que se empleó este recurso durante las clases observadas. 
Ello resulta positivo, pues no se intenta censurar su uso por parte del 
alumnado, lo cual sería iluso, en la medida en que resulta inevitable 
su manejo. Por el contrario, se intenta fortalecer sus habilidades de 
análisis y de pensamiento crítico frente a su empleo, como potenciador 
en su propio proceso de aprendizaje, lo que concuerda con los estudios 
desarrollados por Atencio-González et al. (2023); Diego et al. (2023); 
y Sánchez-Vera (2023). De igual modo, en línea con lo señalado por 
Cowen (2022), se estará fomentando la autonomía de los estudiantes 
al promover, en ellos, una postura reflexiva frente al empleo de este 
tipo de herramientas. No obstante, este estudio también demuestra la 
importancia de generar nuevos enfoques metodológicos y pedagógicos 
orientados a incorporar el ChatGPT, y otras inteligencias artificiales, 
como un recurso más que potencie, de forma transversal, las distintas 
competencias de las áreas curriculares. A su vez, ello implica fomentar 
la labor facilitadora y de guía que debe asumir el docente (Sánchez-
Vera, 2023), y a la par fortalecer sus habilidades didácticas, entre las 
que se incluye su competencia digital docente. Igualmente, su uso 
resulta fortalecido a partir de la aplicación de un método de trabajo 
colaborativo entre los estudiantes (Diego et al., 2023).

CONCLUSIONES
En suma, es preciso continuar desarrollando investigaciones orientadas 
a detectar las potencialidades del uso didáctico de ChatGPT, y otras 
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inteligencias artificiales, en el aula de clases. A partir de los hallazgos, 
se concluye la eficacia de la propuesta metodológica en la que se 
incluyó el uso didáctico de ChatGPT como herramienta didáctica 
orientada a fortalecer habilidades de análisis y pensamiento crítico en 
los estudiantes de Educación Básica Regular. 

A su vez, se evidenció su alto valor para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y de trabajo colaborativo en el análisis reflexivo de las 
alternativas textuales generadas a partir de esta herramienta. Por tanto, 
el presente estudio resulta provechoso en la medida en que puede 
sentar las bases para el desarrollo de investigaciones posteriores 
orientadas a aplicar diseños de enseñanza y aprendizaje en los que se 
incorporen inteligencias artificiales de manera efectiva. 
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En el estudio se plantearon como objetivos del presente estudio i) revisar 
las principales teorías que abordan las investigaciones seleccionadas 
acerca de las redes de aprendizaje para el desarrollo profesional en 
espacios digitales a nivel superior ii) describir el diseño y/ o forma de 
uso de dichas redes iii) describir los principales resultados hallados 
en los estudios seleccionados, así como caracterizar los artículos 
originales y de revisión elegidos. Se analizaron 41 artículos de las 
siguientes bases de datos: Scopus, Web of Science, Science Direct 
y Scielo, la metodología aplicada fue Prisma 2020 y el análisis de la 
información se realizó utilizando matrices de análisis. 

Los términos de búsqueda fueron “redes AND aprendizaje”, “redes 
AND aprendizaje AND profesional” y su respectiva traducción al inglés, 
se incluyeron artículos de ciencias sociales y de acceso abierto. Los 
hallazgos encontrados evidenciaron que la mayoría de los artículos 
(56.2%) provienen de Europa, principalmente de España, además 
predominan las investigaciones cualitativas. 

Asimismo, las teorías que fundamentan los estudios revisados son 
el aprendizaje colaborativo, conectivismo, el aprendizaje expansivo, 
aprendizaje socio constructivista, la teoría emancipadora crítica y la 
teoría de la actividad. Las experiencias en el uso o implementación 
de redes digitales de aprendizaje para el desarrollo profesional, es 
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variada. No obstante, en aquellas formales es importante el diseño 
de las actividades por parte del docente o institución y en aquellas 
no formales los participantes pueden asumir diversos roles. Se puede 
afirmar que las redes de aprendizaje ayudan al desarrollo profesional de 
los universitarios, generando conocimiento, ampliación de contactos, 
comunicación y desarrollo de su socio emocionalidad. 

El aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento de 
diversa naturaleza que se da de manera autónoma y comunitaria. En 
el ámbito de la educación superior, existen actualmente comunidades 
interconectadas con fines académicos denominadas redes de 
aprendizaje. Una red constituye una estructura social que incluye 
personas que se conectan con diferentes fines y pueden ser de manera 
formal o informal. En ese sentido, las interconexiones permiten que se 
construyan conocimientos, socialicen temas académicos y mejoren 
las necesidades sociales y cognitivas. Las conexiones de aprendizaje 
formales implican una educación controlada y certificada, las informales 
con fines académicos carecen de controles establecidos, pues se 
establecen con las interacciones cotidianas (Nijland et al., 2020).

Delors (1996), ofrece una visión indiscutible acerca de la expansión del 
conocimiento en nuestra sociedad, el ser humano debe involucrarse en 
la búsqueda de su identidad y autonomía para comprender la realidad 
de manera crítica. La nueva visión del aprendizaje es para toda vida y 
de manera permanente. En suma, Delors refiere que se debe considerar 
una educación con múltiples fines, no solo recibir educación formal, 
sino ampliar los aprendizajes académicos y profesionales más allá de 
lo tradicional, con el propósito de desarrollar capacidades de manera 
permanente a lo largo de la vida. 

Potenciar una inteligencia colectiva, el empoderamiento y la inter-
creatividad de personas en escenarios digitales no es una tarea fácil, 
es un reto académico que implica ser parte de una comunidad en 
constante cambio. No solo se necesitan recursos tecnológicos sino 
es necesario el uso de medios para la comunicación. Para desarrollar 
no sólo aspectos cognitivos sino también socioemocionales, y contar 
con la participación activa de los estudiantes, como parte del proceso 
social y crecimiento profesional continuo (Kearney, et al., 2019; Mesa, 



63
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

2023;). Asimismo, en esta creación colectiva los integrantes de las 
redes conocen sus necesidades y expectativas para aprender con sus 
pares (Watanabe et al., 2022). 

Son los objetivos comunes los que movilizan las interacciones virtuales 
lo que permitirán la formación de redes cuya función es que los 
integrantes de una comunidad profesional o universitaria establezcan 
roles de soporte académico y emocional (Mesa, 2023). Si el diálogo ya 
sea conversacional, informacional o en sus diversas manifestaciones 
no es eficaz, podría convertirse en un factor para tener consecuencias 
como la deserción del participante en las redes de aprendizaje o la no 
concreción de las metas propuestas (García, 2019).

Entre las principales teorías que fundamentan el aprendizaje en 
red tenemos al humanismo moderno, el cual revela limitaciones 
conceptuales, pues hereda principios ontológicos y epistemológicos, 
que se caracterizan por su antropocentrismo y dicotomía, ya que el 
aprendiz es el centro del proceso educativo por encima de todos los 
elementos no humanos. La tecnología y la educación son dos esferas 
bien diferenciadas y autónomas, cuando una red de aprendizaje es 
potente y tiene resultados innovadores es capaz de asociarse o 
vincularse con otras redes (Escudero, 2018). 

Por otro lado, en el 2008 Siemens y Downes precursores de la teoría del 
conectivismo, dictaron el primer curso MOOC, considerado como un 
fenómeno educativo, posteriormente y gracias a la tecnología educativa 
utilizada, es el fenómeno más importante de los últimos doscientos 
años (Cano y Angel, 2023). Actualmente, el conocimiento conectivo 
como base de la propuesta del aprendizaje en red, resume que el 
conocimiento aunque sea individual puede ser colectivo a través de 
las conexiones y las redes; discrimina entre la información importante y 
sin importancia; reconoce el carácter social del aprendizaje expansivo 
en redes; así como el carácter activo del estudiante como sujeto de una 
red, el estudiante se comporta como objeto y sujeto del aprendizaje, 
pero formando parte de redes; la integración de un grupo y el logro 
de su cohesión proceso que se determina por desarrollo y objetivos 
comunes a lo largo de un periodo; y la activa relación entre la actividad-
tecnología digital-conexiones (Solorzano & García, 2016). 
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Esto ratifica que la manera de aprender en la era digital ha sufrido 
modificaciones, impregnadas por el enfoque conectivista. El aprendizaje 
depende de la conexión entre nodos especializados y de la diversidad 
de opiniones entre las fuentes de información (Siemens, 2004); por ello, 
se considera que el participante que desarrolle habilidades digitales 
para identificar las conexiones entre áreas, ideas y conceptos con el fin 
de la actualización del conocimiento será aquel que logre un aprendizaje 
exitoso no solo de manera particular sino de todo el colectivo o grupo 
(Ortega et al., 2020).

Las redes profesionales posibilitan la integración en un mismo entorno 
que buscan beneficio de la generación de conocimientos compartidos. 
Se encuentra una comunidad de práctica donde no solo se comparte 
conocimiento, sino que se hace presente la innovación lo que genera 
una cadena de valor. Por ejemplo, la participación en equipos donde se 
impulsan debates o discusión en línea permite la participación de líderes 
que se relacionan haciendo que se visualice como una comunidad de 
práctica viva. En diferentes campos de acción, como el de turismo, 
bibliotecas, espacios laborales, de investigación, de empresa y otros, 
las redes cada vez más surgen como una alternativa de aprendizaje 
comunitario, cobrando significados personales que favorecen las 
diversas necesidades de aprendizaje que tienen las personas en estos 
últimos años, como lo es en aprendizaje en colaboración (Arquero et 
al., 2014).

El estudio de estas redes cobra relevancia en la actualidad ya que 
permiten potenciar el desarrollo profesional de los universitarios, 
con acciones específicas como i) el fomento de la colaboración y la 
diversidad de perspectivas, permitiendo a los estudiantes interactuar 
con sus compañeros de diversas disciplinas y culturas, enriqueciendo 
su comprensión y visión del mundo ii) ampliar el acceso a recursos y 
experto, los estudiantes tienen acceso a una amplia gama de recursos, 
desde materiales de estudio hasta la posibilidad de interactuar con 
expertos y profesionales en sus campos de interés iii) desarrollar 
competencias tecnológicas y digitales, ya que implica una inmersión 
en tecnologías y herramientas digitales, promoviendo la alfabetización 
digital y tecnológica iv) potenciar la empleabilidad y redes profesionales, 
las conexiones y colaboraciones establecidas en estas redes pueden ser 
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fundamentales para futuras oportunidades laborales, ya que permiten 
a los estudiantes establecer contactos y demostrar sus habilidades en 
un contexto profesional, entre otros usos e implicancias que pueden 
generar (Davies et al., 2013; Veletsianos y Kimmons, 2013).

En este marco surge la idea de una investigación docente sobre el 
uso de redes de aprendizaje con fines profesionales en espacios 
digitales en programas de posgrado de modalidad a distancia y como 
parte de este proceso, el interés de elaborar una revisión sistemática 
de literatura que permita conocer los fundamentos teóricos, la forma 
de estructuración y metodología usada en las redes, así como sus 
principales resultados, con el fin de sintetizar la evidencia científica 
y tener un marco de referencia para la toma de decisiones teórico 
metodológicas de la investigación de corte empírico que se pretende 
realizar. 

Para dar cuenta de estos aspectos se proponen los siguientes objetivos: 
i) Revisar las principales teorías que abordan las investigaciones 
seleccionadas acerca de las redes de aprendizaje para el desarrollo 
profesional en espacios digitales ii) Describir el diseño y/ o forma de uso 
de las redes de aprendizaje para el desarrollo profesional mediadas por 
herramientas digitales iii) Describir los principales resultados hallados 
en los estudios seleccionados. 

METODOLOGÍA 
Para dar respuesta a los objetivos planteados, se realizó una revisión 
sistemática de literatura (SLR), según Higgins & Green (2011), la 
SLR es un método riguroso y exhaustivo de recopilación, análisis y 
síntesis de estudios previos sobre un tema específico. Se caracteriza 
por seguir un protocolo preestablecido y transparente, con el objetivo 
de identificar, evaluar y sintetizar la evidencia disponible de manera 
imparcial y reproducible. Este tipo de revisión se basa en la metodología 
científica y utiliza criterios estrictos para la selección de estudios, lo que 
permite obtener una visión completa y confiable del estado actual del 
conocimiento sobre el tema de interés. Al integrar datos de múltiples 
estudios, la revisión sistemática proporciona una perspectiva más 
robusta y generalizable que la que se obtendría a partir de un único 
estudio (Petticrew y Roberts, 2006).
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Para analizar los artículos hallados en las búsquedas realizados en las 
bases de datos Science Direct, Scopus, Web of Science y Scielo, se 
utilizó la Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses) cuyo objetivo es mejorar la transparencia 
y calidad de estos tipos de estudios al proporcionar un conjunto de 
directrices claras y detalladas, que incluye elementos esenciales como 
el protocolo de revisión, la selección de los estudios, extracción de 
datos y la evaluación de la calidad de la evidencia entre otros (Page et 
al., 2021).

Se aplicaron 3 fases para la revisión sistemática: identificación, filtrado 
e incluidos (Bravo, 2021), que se observan en la figura 1. En la fase 
de Identificación, se realizó la búsqueda durante la primera quincena 
del mes de octubre del 2023 y se utilizaron las siguientes formas de 
búsqueda en español e inglés redes AND aprendizaje AND profesional 
/ Networks AND learning AND professional y redes AND aprendizaje / 
network and learning en las bases de datos Science Direct, Scopus, Web 
of Science y Scielo. Los criterios de inclusión utilizados fueron: artículos 
del área de Ciencias Sociales, originales y de revisión, de acceso 
abierto. Se hallaron 1490, 1181, 443 y 218 artículos respectivamente, 
referencias que se exportaron en un hoja de cálculo , eliminando 2241 
referencias duplicadas obteniéndose un total de 1250 artículos. 

Para la etapa de filtrado se revisaron los resúmenes de los artículos, 
eliminando 1209 estudios que no estaban alineados a los objetivos 
propuestos, quedando finalmente 41 artículos. Finalmente en la etapa 
de inclusión, se leyeron detenidamente los 41 artículos organizando 
la información en matrices de revisión , herramienta que utiliza tablas 
para analizar y sintetizar la información de documentos que pueden 
ser especialmente útiles en revisiones de literatura, donde las filas son 
las referencias o documentos que forman la base de la evidencia y las 
columnas son las variables o categorías que se van a analizar de cada 
artículo (Codina, 2023).
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Figura 1. Flujo para la selección de artículos sobre redes de aprendizaje 
a través de medios digitales en educación superior. 

En la tabla 1 se puede observar, las principales características de los 
41 artículos seleccionados, considerando a los autores, título, año de 
publicación y base de datos donde fueron ubicados. Se han considerado 
las publicaciones desde la primera aparición relacionada con el tema 
objeto de estudio, en las cuatro bases de datos. El rango que emergió 
en la búsqueda abarcó desde el año 2000 con la investigación de 
Assmann hasta estudios del año 2023. 
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Tabla 1. Listado e información de los artículos 
seleccionados.

Nº Autores Título del artículo Año Base de 
datos 

1 Martínez y Gros 
Opportunities and Challenges in 
the use of Social Networks to Opti-
mize Guidance Actions

2014 Science 
Direct

2 Ballesteros

Online training itineraries at Uni-
versity: Developing competences
promoting entrepreneurial culture 
and employability in the Society
of Knowledge from an equal stan-
dpoint

2014 Science 
Direct

3 Arquero et al

Comunidades de práctica en inno-
vación: aprender a emprender en 
el área de Bibliotecología y Cien-
cias de la Documentación.

2014 Science 
Direct

4 Nijland et al The network student. 2023 Science 
Direct

5 Giglio & Pal-
mieri

A Comparison of Intercultural Stu-
dent Communities in Online Social 
Networks.

2017 Science 
Direct

6  Mozhaeva 
Network interaction in distance 
education: Analysis of Russian ex-
perience

2014 Science 
Direct

7 Bicen et al 
The Impact of Social Networks on 
Undergraduate Students Learning 
Foreign Language

2015 Science 
Direct

8 Moreno & Ca-
rrasco

Lifelong Learning for Women in the 
Network Society. 2012 Science 

Direct

9 Scott et al 
Learning “beyond the classroom” 
within an enterprise social network 
system. 

2015 Science 
Direct

10 Thaiporsi & 
Wannapiroon 

 Enhancing students’ critical thin-
king skills through teaching and 
learning by inquiry-based learning 
activities using social network and 
cloud computing

2015 Science 
Direct
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11 Ramiro & Perei-
ra

Modelo basado en red para 
E-Learning 2.0. 2012 Science 

Direct

12 Jauregi et al
Learning by doing: Promoting lan-
guage teacher competencies for 
networked teaching and learning.

2012 Science 
Direct

13 Madleñák et al

Designing a social network to su-
pport e-learning activities at the 
Department of Communications, 
University of Žilina

2015 Science 
Direct

14 Golubev & Tes-
tov

Network Information Technologies 
as a Basis of New Educational Pa-
radigm.

2015 Science 
Direct

15 Ortego. et al

Linguistic behaviour in social ne-
tworking sites used as academic 
and educative communication 
tool. 

2015 Science 
Direct

16 Mozhaeva et al
 E-learning in the evaluation of stu-
dents and teachers: LMS or social 
networks?

2014 Science 
Direct

17 Wanpen 
The Relationship between Lear-
ning Styles and the Social Network: 
Use of Tertiary Level Students.

2013 Science 
Direct

18 Montero & Pé-
rez

Guiding in Tertiary Education: A 
Case Study on Social Networking 
and E-Learning Platforms.

2014 Science 
Direct

19 Yampinij et al 

A conceptual framework for social 
network to support collaborative 
learning (SSCL) for enhancing 
knowledge construction of grade 
3 students.

2012 Science 
Direct

20 Giannoulis et al

Personalized Adaptive Networked 
Learning for Disabled Students & 
Social Networking for the Inclusion 
of students – The Multimedu tool.

2013 Science 
Direct
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21 Jiménez 

Expansive Learning in Digital En-
vironments: An Epistemic Network 
Analysis from a Gender Perspec-
tive | Aprendizaje expansivo en 
entornos digitales: un análisis de 
redes epistémicas con perspecti-
va de género

2023 Scopus

22 Buitrago,
Representation and Learning of 
Concepts on Twitter: An Analysis 
of Tweets as Digital Footprints

2023 Scopus

23 Mesa

Collaborative Technology-Media-
ted Teaching-Learning Scenarios 
to Promote Communicative Inte-
ractions in Higher Education.

2023 Scopus

24 López

 Twitter en la formación inicial do-
cente: la interacción con las redes 
sociales como fuente de desarrollo 
profesional docente para futuros 
educadores de estudios sociales.

2022 Scopus

25 Angulo 
Usability of social networks for 
academic purposes in higher edu-
cation.

2021 Scopus

26 Metchik 

How we do it: Implementing a vir-
tual, multi-institutional collabora-
tive education model for the CO-
VID-19 Pandemic and Beyond.

2021 Scopus

27 Bateman 
Using Academic Social Networks 
to Enhance the Student Experien-
ce in Online Education.

2021 Scopus

28 Motaung

WhatsApp Messenger as a media-
ting tool in times of COVID-19 for 
enhancing student engagement in 
e-tutorials at a rural south african 
university.

2020 Scopus

29 Watanabe et al. 

Aprendizaje en red y aprendizaje 
interorganizacional: un marco teó-
rico de relación e interdependen-
cia.

2022 Scielo



71
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

30 Escudero 
Redefinición del “aprendizaje en 
red” en la cuarta revolución indus-
trial. 

2018 Scielo

31 Solórzano & 
García 

Fundamentos del aprendizaje en 
red desde el conectivismo y la teo-
ría de la actividad.

2016 Scielo

32 Lami et al. Las comunidades virtuales de 
aprendizaje, sus orígenes. 2016 Scielo

33 Assmann A metamorfose do aprender na so-
ciedade da informação. 2000 Scielo

34 Castillo & Gó-
mez

Connectedness, engagement, 
and learning through social work 
communities on LinkedIn.

2020 Scielo

35 Ortega et al.
La formación profesional en turis-
mo entre conexiones y redes de 
aprendizaje.

2020 Scielo

36 Gil & Martínez El empoderamiento del alumnado 
en los MOOC. 2017 Web of 

Science

37 Cano & Ángel

Perspectivas de los estudiantes 
sobre las experiencias de apren-
dizaje en un curso virtual y un 
MOOC.

2023 Web of 
Science

38 Jones et al. 

Associate Teachers’ Learning Ne-
tworks: A Figurational Analysis of 
Initial Teacher
Education. 

2020 Web of 
Science

39 Poortman et al. 
Professional learning networks: a 
conceptual model and research 
opportunities

2022 Web of 
Science

40 Prenger et al.
Professional learning networks: 
From teacher learning to school 
improvement?

2021 Web of 
Science

41 Kearney et al.
Investigating pre-service teachers’ 
informally-developed online pro-
fessional learning networks.

2019 Web of 
Science
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Resultados 

Principales características bibliométricas de los 
artículos seleccionados
En la figura y tabla 2 se observa que la mayor producción científica 
respecto a redes de aprendizaje en entornos digitales con fines de 
desarrollo académico profesional en universitarios se encuentra en 
Europa (56.2%) siendo el país más prolífico España (26.8%), en cuanto 
a continentes le sigue América del Sur y América del Centro (12.2%) 
y respecto a países, los Países Bajos (9.8%) Rusia, México, Tailandia, 
Colombia y Estados Unidos (7.3%).

Figura 2. Mapa de países con artículos seleccionados para el estudio.
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Tabla 2. Porcentaje de artículos seleccionados por 
continente y país.

Conti-
nente

Frecuen-
cia (f)

Porcen-
taje (%) País Frecuen-

cia (f)
Porcen-
taje (%)

Oceanía 1 2.4 Australia 1 2.4

Europa 23 56.2

Eslovaquia 1 2.4

España 11 26.8

Grecia 1 2.4

Inglaterra 1 2.4

Italia 1 2.4

Países Ba-
jos 4 9.8

Rusia 3 7.3

Turquía 1 2.4

A m é r i c a 
del Centro 5 12.2

Cuba 2 4.9

México 3 7.3

A m é r i c a 
del Sur 5 12.2

Brasil 2 4.9

Colombia 3 7.3

A m é r i c a 
del Norte 3 7.3 E s t a d o s 

Unidos 3 7.3

Asia 3 7.3 Tailandia 3 7.3

África 1 2.4 Sudáfrica 1 2.4

Total 41 100% Total 41 100%

Se observa además en la tabla 3, que de los estudios originales (73.2%) 
el 36.6% han trabajado bajo un enfoque cualitativo, el 24.4% bajo un 
enfoque cuantitativo y el 5% de los estudios han sido mixtos. Dentro 
de los estudios cualitativos predominaron los estudios de caso y la 
investigación acción. Los artículos de revisión representaron el 26.8% 
del total de artículos analizados. 
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Tal como sugieren Hein et al. (2013), para el estudio de las redes sociales 
personales se destacan las técnicas cualitativas, por ejemplo ellos 
proponen un modelo de círculos concéntricos denominado Ego.Net.
QF, aunque el inicio de las investigaciones sobre este objeto de estudio, 
por los años 70 en la Universidad de Harvard se realizó de manera 
cuantitativa, estudiando las características formales y estructurales 
de conglomerados sociales mediante el uso de procedimientos 
algebraicos, marcando una forma de investigación al respecto que se 
ha mantenido por años. 

Tabla 3. Porcentaje de artículos seleccionados por 
continente y país.

Tipo de artículo Enfoque Frecuencia (f) Porcentaje (%)

Original 

Mixto 5 12.2

Cuantitativo 10 24.4

Cualitativo 15 36.6

De revisión 11 26.8

En la figura 3 se observa que la mayor cantidad de artículos seleccionados 
corresponden a los años 2014 y 2015 con 6 estudios en por año, seguido 
de los años 2020 y 2023 con 5 artículos por año. Se observa que hay un 
vacío entre los años 2001 y 2011, ya que luego del documento hallado en 
el año 2000, se ubicaron 4 artículos en el año 2012.

Figura 3. Número de artículos seleccionados por año.
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Objetivo 1: Principales teorías halladas relacionadas 
con las redes de aprendizaje para el desarrollo 
profesional en medios digitales
De acuerdo a los artículos revisados, se observa que el fundamento 
epistemológico del aprendizaje en red recae en la teoría conectivista. 
El conocimiento se construye y se comparte con las personas quienes 
participan en un conocimiento colectivo. Esto se establece en las redes, 
las cuales están conformadas por ideas, conceptos y representaciones 
sobre el aprendizaje. En el campo educativo, se refiere al conocimiento 
conectivo como base de la propuesta del aprendizaje en red. 

La teoría conectivista evoluciona a lo largo del tiempo, el contexto 
sociocultural cambia y esto genera un impacto en la forma de vida de 
las personas, en cómo se interrelacionan y sobre todo responde a esta 
era digital. Nadie aprende solo, todos necesitan ser parte de una red de 
conexiones donde se aprende y desaprende constantemente (Solórzano 
& García, 2016; Mesa, 2023). La teoría conectivista desarrollada por 
George Siemens y Stephen Downes, apuesta por un aprendizaje de 
carácter social y expansivo en redes. Cabe resaltar que las teorías 
responden a su tiempo y estas no se excluyen, por el contrario, conviven 
y se desarrollan conforme evoluciona la humanidad. (Ramiro y Pereyra, 
2012). También se ubicó el concepto “ecologías de aprendizaje”. que 
considera al estudiante como sujeto y objeto de aprendizaje, que forma 
parte de redes (Ortega et al., 2020). 

Se ubicó además el artículo de Jiménez (2023), basado en la teoría de 
la actividad, del autor Leontiev. Al respecto, el autor manifiesta que, al 
adaptarse esta teoría a la acción educativa, se convierte en un método 
de intervención formativa que propone la doble estimulación en el 
aprendizaje para permitir distintos niveles de apropiación, plantea que 
para que tenga lugar el aprendizaje expansivo, se deben relacionar 
al menos dos sistemas de actividad, los modelos pedagógicos 
emergentes y modelos pedagógicos hegemónicos de la educación a 
distancia. Agrega, que, a partir del año 2020, existió una evolución a 
gran escala del aprendizaje en red, sin embargo, en este proceso se 
debe hacer una reflexión y análisis crítico. 
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El uso de nuevas tecnologías implica un cambio en la metodología 
y didáctica del aprendizaje, un cambio de paradigma que invita a 
deconstruir y construir al mismo tiempo para adaptarse al cambio y sentar 
las bases de nuevas teorías en el plano educativo y específicamente 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es pertinente precisar 
que el estudiante es lo más importante en el desarrollo educativo y el 
aprendizaje en red presenta una oportunidad de desarrollo que hereda 
principios epistemológicos y ontológicos del humanismo. 

El estudiante es gestor de su aprendizaje, quien construye su 
conocimiento a través de las redes que funcionan como estructuras 
cognitivas interactivas ya que tienen características hipertextuales y 
porque interfieren en el conocimiento que otras personas construyen o 
están construyendo (Assmann, 2000). En ese sentido, cuando una red 
es potente y presenta innovación en sus resultados es capaz de unirse 
con otras redes para fortalecerse y mantenerse (Escudero, 2018). 

Por otro lado, la investigación de Watanabe et al. (2022), sobre el 
aprendizaje interorganizacional (LIO) y el aprendizaje en red (NL) 
refieren que tienen constructos diferentes, y aclara que la primera 
es un antecedente de la segunda. En el proceso del aprendizaje en 
red ocurren dinámicas y subprocesos suplementarios al aprendizaje 
interorganizacional. Eso significa que se necesita un esfuerzo 
adicional para lograr el aprendizaje en red. La NL como estrategia 
para la transformación de la red requiere objetivos establecidos 
intencionalmente a nivel de red. Las dinámicas de coordinación 
multinivel (que impregnan tanto el nivel organizacional como el de red) 
son obligatorias para NL que apunta a cambios en la red, lo que no es 
el caso en IOL. 

El trabajo a través de redes de aprendizaje genera a su vez la participación 
de docentes y estudiantes en comunidades de aprendizaje que tienen 
autonomía, diversos intereses e infinitas formas de interacción. Poortman 
et al. (2022), mencionan que se debe distinguir entre las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC) las cuales pueden diversificarse 
entre PLC en red para todo un equipo de profesionales que trabajan en 
educación o para toda una escuela o universidad, de esta manera se 
mejora la calidad de aprendizaje profesional y la capacidad de mejora 
continua y se pone en práctica la teoría del aprendizaje colaborativo 
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de Vigotosky, creándose significados por la interacción entre varias 
personas (Lami et al., 2016; Mesa, 2023).

Objetivo 2: Describir el diseño/implementación y 
forma de uso de las redes de aprendizaje para el 
desarrollo profesional en medios digitales 
Se ubicaron investigaciones que realizan propuestas sobre cómo 
se pueden implementar o utilizar las redes digitales con fines de 
aprendizaje, como la de Solórzano & García (2016), quienes proponen 
que para la implementación de redes para un curso se deben seguir 
las siguientes pautas: i) el diagnóstico ii) la capacitación en el uso de la 
herramienta iii) la construcción de entornos personales de aprendizaje 
(PLE) iv) el diseño y orientación de las actividades de aprendizaje v) 
la creación de la red de aprendizaje vi) el desarrollo de los productos 
académicos vii) la retroalimentación y viii) la evaluación final. 

Por su lado, Martínez y Gros (2024), proponen diversas formas en que las 
redes pueden ser usadas bajo la perspectiva del aprendizaje a lo largo 
de la vida: i) para desarrollar habilidades de pensamiento como Twitter 
u otras con fines más estratégicos como las redes de geolocalización. 
ii) para generar conocimiento colectivo, ya que permiten publicar, 
compartir y construir conocimiento de forma abierta iii) individualización, 
construcción de entornos personales de aprendizaje iv) reconocimiento 
del espacio y el tiempo, se pueden elaborar mapas, combinar datos 
sobre eventos, objetos o personas, y las personas pueden geoetiquetar 
servicios, recursos, ofertas laborales, formativas, entre otras v) la 
informática en la nube, que facilita la creación de contenidos en la 
red y genera muchos datos compartidos, puede ser de utilidad en la 
búsqueda de trabajo para identificar perfiles y demandas laborales como 
Linkedin vi) herramientas gratuitas y contenidos abiertos, materiales 
que se publican en un formato explícitamente diseñado para permitir 
la copia, modificación y distribución y que pueden ser modificados y 
reutilizados vii) diversidad e integración tecnológica, el mobile learning 
para facilitar el aprendizaje durante las primeras experiencias viii) el 
aprendizaje basado en el juego y la gamificación, como es el caso 
de los serious games, cuyo objetivo es crear situaciones que permitan 
experimentar con problemas reales a través de videojuegos.
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En este mismo grupo de trabajos se encuentra el de Ramiro & Pereira 
(2012), presentan un modelo de e-learning 2.0, cuyo objetivo es 
permitir el aprendizaje mediante la interacción entre los miembros de 
una comunidad en línea establecida en una red social. Mediante la 
participación de los miembros en un juego en el que todos pueden 
alternar entre el papel de aprendiz y el de formador. La capacidad de 
aprender de los demás y compartir conocimientos son factores clave. 
Se fomenta el aprendizaje mediante la creación de comunidades 
de aprendizaje, donde el uso de aspectos lúdicos permite el apoyo 
interpersonal, minimizando las limitaciones de la enseñanza online.

Así mismo en el marco de los principios del diseño universal y de 
accesibilidad se halló la investigación de Giannoulis et al. (2013), 
quienes diseñaron y proponen el uso de la herramienta de Educación 
Multimedia (Multimedu), sistema integrado basado en la web que 
“acumula” información multiformato: vídeo, audio, texto, imagen, 
documentos. Se basa en la contribución de comunidades académicas 
colaborativas en red y pone el material multimedia a disposición de 
todos a través de un diccionario de términos y una biblioteca multimedia. 
La herramienta es compatible con las redes sociales y facilita la 
comunicación personalizada y apoya el aprendizaje y la inclusión de 
estudiantes discapacitados en la enseñanza superior. 

Por otro lado, se encontraron estudios que describen experiencias en 
el uso de redes como parte de proyectos mayores, como en el caso 
de Ballesteros (2014), con los itinerarios formativos online promovidos 
por Andalucía en e-Igualdad (AD-428), proyecto incluido en la Iniciativa 
Comunitaria EQUAL del Fondo Social Europeo para estudiantes 
universitarias, que tuvo como objetivos consolidar las habilidades 
personales y sociales para el trabajo en equipo, comprender y aplicar 
las competencias necesarias para el desempeño de la función del 
Teletutor, para ello usaron una plataforma e-learning y algunas redes 
sociales, como resultando que se captó la atención de las usuarias por 
el proceso de alfabetización digital que vivenciaron, sumado a la visión 
de la red de redes como espacio abierto al mundo.

En esa misma línea Jauregi et al. (2012), realizan un estudio vinculado 
con el proyecto europeo NIFLAR (Networked Interaction in Foreign 
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Language Acquisition and Research) en que los estudiantes de 
magisterio adquieren competencias para la enseñanza de idiomas 
en línea participando en tareas en red de competencia comunicativa 
intercultural, en dos niveles: i) desarrollan tareas para la competencia 
comunicativa intercultural a través de la comunicación por vídeo y 
mundos virtuales ii) participan en las tareas como interlocutores nativos 
que se comunican con estudiantes de lenguas extranjeras. en la 
comunicación, la competencia intercultural, el dominio de la lengua y el 
valor añadido de las herramientas TIC.

Por otro lado, se encuentran estudios que dan cuenta de experiencias 
de innovación pedagógica en las aulas universitarias, como es el caso 
del trabajo de Nijland et al. (2023), en los Países Bajos, quien introdujo 
redes no formales como parte de los procesos de socialización 
académica. Realizó el estudio con estudiantes de programas de 
maestría en las que se introdujo el aprendizaje en red como parte del 
plan de estudios, con el fin de que los discentes fueran conscientes de 
su red de aprendizaje, tanto al inicio y al final del evento de introducción, 
como al final del curso se realizaron diagramas y análisis de redes 
sociales (SNA) para visualizar los vínculos entre los alumnos del curso. 
A lo largo del curso, los estudiantes tuvieron amplias oportunidades 
de interacción, tareas colaborativas, retroalimentación, intercambios 
verbales para el compartir de experiencias y puntos de vista, tanto en 
las clases en línea como durante las presentaciones de pósteres en 
línea. 

Del mismo tipo es el estudio de Thaiporsi & Wannapiroon (2014), quienes 
utilizan actividades de aprendizaje basadas en la indagación utilizando 
redes sociales y aplicaciones con alojamiento en la nube con el fin de 
mejorar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. Para 
el desarrollo del personal docente universitario, Portman & Prengler 
(2020), analizan una red cuyas interacciones estuvieron basadas en 
desarrollar lecciones en equipo, en la búsqueda de información y 
la toma conjunta de decisiones, así como la incorporación de ideas 
innovadoras mediante el intercambio de datos. La práctica colaborativa 
resultó innovadora y oportuna ya que atendía a las necesidades de los 
participantes quienes ejercieron su labor para aplicar lo aprendido en 
las aulas teniendo resultados positivos.
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Del mismo modo, Montero & Pérez (2014), aplicaron blogs de clase 
bajo el marco de un contexto auténtico en un curso de inglés de una 
universidad politécnica. Se proporcionó a los estudiantes una lista 
de 150 blogs en los que se ofrece y se debate diversa información 
específica del campo de estudio de los participantes. Los estudiantes 
se involucraron en las tareas requeridas, que consistían en participar 
en los blogs intercambiando entradas, haciendo comentarios, estando 
de acuerdo y/o discrepando sobre lo que se comentaba en los posts, 
pidiendo aclaraciones, etc., e iniciar un debate. Como parte de las 
tareas de redacción, semanalmente, los alumnos debían dedicar una 
hora en grupos a elaborar los posts y responder en clase, paralelamente 
los alumnos consultaron diariamente sus blogs y seguían el hilo de los 
debates desde las clases o fuera de ella.

Siguiendo con las redes sociales, Yampinij et al. (2012), las aplicó para 
promover la interacción entre alumnos, profesores y expertos más 
experimentados. En caso de que el alumno fuera incapaz de construir 
el conocimiento, se utilizaron redes sociales como herramienta para el 
andamiaje. 

La red social tenía la principal función de apoyar la construcción de los 
conocimientos de los estudiantes, pero además fue de utilidad para 
estimular habilidades cognitivas y metacognitivas. Las redes usadas 
fueron Facebook chats. Web board y Weblog para compartir múltiples 
ideas y construir conocimientos basados en el aprendizaje social. 
También Buitrago (2023), entrenó a los estudiantes en la producción 
de twits académicos o de conceptos, luego participaron por quince 
semanas en la producción de conceptos mediante esta red social, 
con el fin de desarrollar habilidades argumentativas y pensamiento 
crítico. Estudio similar es el de López (2022), quien dentro de un curso 
en línea implementó la herramienta digital MSOcial la cual media 
las interacciones en la red social Twitter y se evidenciaba la métrica 
de análisis de redes de sus estudiantes, además se analizaron las 
percepciones de los estudiantes participantes en el curso. 

Por su lado Motaung (2020), formó grupos de docentes y tutores 
quienes participaron en las discusiones de los grupos de Whatsapp y 
Messenger creados desde el punto de vista educativo, planteando dos 
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preguntas: ¿Cuáles son los desafíos de los estudiantes sobre el uso 
de WhatsApp por parte de los tutores y cómo el aprendizaje usando 
WhatsApp puede mejorar la participación de los estudiantes? Sus 
respuestas fueron analizadas de acuerdo a un enfoque de análisis de 
datos para ver la posible inserción de dichas redes para mejorar la 
comunicación y cercanía docente - estudiante.

Se encontraron, además, en las investigaciones revisadas, experiencias 
en donde existe un LMS principal con aplicación de redes de manera 
complementaria, como en el caso del estudio de Arquero (2014), 
que trabaja una estrategia de colaboración en la que se combinan 
las perspectivas del trabajo, el aprendizaje y la innovación entre los 
integrantes de diferentes sectores de una universidad. La estructura 
de las comunidades de práctica (CoP) se basa en la integración de 
tres elementos importantes: la aportación de conocimientos técnicos 
y metodológicos sobre la gestión de proyectos en unidades de 
información y documentación, un contexto real de aplicación de la 
experiencia colaborativa y la contribución de ideas transformadas en 
proyectos de innovación. 

La combinación de dichos elementos se concretizó en una experiencia 
de integración de los actores que conformaron la CoP: profesores, 
investigadores, bibliotecarios profesionales y estudiantes, como 
integrantes y beneficiarios directos. Esta experiencia contó con una 
serie de herramientas de apoyo a la comunicación, participación social 
y trabajo colaborativo, como un campus virtual Moodle, que contó 
con diversos módulos como administración, tareas, consulta, foro, 
recursos, sindicación RSS y Atom, correo electrónico, wiki, y un grupo 
virtual privado en Facebook.

En esa misma perspectiva se halló el estudio de Madleñák et al. 
(2015), que en función de encuestas realizadas a los estudiantes 
de comunicaciones de una universidad en Eslovaquia, implementó 
una red social de apoyo a la plataforma virtual Moodle. Luego de la 
implementación se halló que el 89% de los encuestados utilizan los 
grupos diseñados para promover la educación en las redes sociales 
y el 99% de ellos utilizan la red social Facebook. También Jiménez 
(2023), aplicó foros asíncronos en entornos virtuales, el espacio les 
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permitió discutir, analizar casos, participar en zonas de aprendizaje 
intergrupales, convirtiéndose este en un ecosistema virtual de redes de 
interaprendizaje dialógico y constructivo. Luego se procedió al análisis 
de los datos recogidos mediante el método Análisis Epistémico de 
Redes (ENA) que busca identificar en el discurso dialógico patrones 
significativos. 

Se ubicaron trabajos como el de Metchik (2021), quien documentó 
la implementación de conferencias virtuales y multiinstitucionales 
colaborativas dirigida a estudiantes residentes de medicina de 
cincuenta programas de estudios dando respuesta inmediata al 
vacío de aprendizaje impuesto por la Covid 19, se utilizaron una lista 
de temas de especialidades y se convocaron a los docentes para su 
participación. Estas conferencias quedaron grabadas y disponibles 
para su uso y comentarios en una plataforma virtual. 

Objetivo 3: Describir los principales resultados 
hallados sobre el uso de redes de aprendizaje para 
el desarrollo profesional en medios digitales 
Un acercamiento al estudio de procedencia ruso muestra la eficacia 
de los programas conjuntos basados en la interacción en red, lo 
que conduce a la expansión de la movilidad académica virtual para 
docentes y estudiantes, el desarrollo de un espacio educativo unificado 
y la mejora de las tecnologías a distancia. Sin embargo, muestran 
resultados con calificación insuficiente acerca de la concientización de 
las instituciones educativas sobre la introducción masiva del e-learning, 
y el desarrollo de la interacción en red se vio obstaculizado por el 
aislamiento de las escuelas superiores, la ausencia de condiciones 
para el funcionamiento del entorno educativo electrónico y la escasez 
de recursos (Mozhaeva, 2014). 

Del mismo modo, los resultados del proyecto de comunidades de práctica 
en innovación aprender a emprender en el área de Bibliotecología y 
Ciencias de la Documentación dan luces acerca del dinamismo que 
la herramienta ha tenido entre sus integrantes; las herramientas y 
comunicación muy usadas por sus integrantes en debates activos. 
Asimismo, el rol del manager ha sido muy participativo y motivador en 
cuanto al impulso de los debates. También el rol de los profesionales 
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fue muy importante por gestionar y aclarar sobre el escenario piloto y 
sus características (Arquero, 2014).

Las percepciones, satisfacción u opiniones sobre el aprendizaje virtual 
en red muestran que los estudiantes utilizaron sus redes de aprendizaje 
para la construcción de conocimientos, la socialización académica y 
para mitigar sentimientos de insuficiencia social y cognitiva. Sugieren 
que existe una relación entre la capacidad de entablar relaciones de 
aprendizaje y los procesos de socialización académica y la utilización 
de nuevos conocimientos en la propia práctica profesional de los 
estudiantes (Nijland, et al., (2023). En esa misma línea el trabajo de 
Jones et al. (2020), basados en docentes universitarios evidenció que 
las asociaciones de profesores incluían inicialmente a 9,7 personas 
en su red, cifra que aumentó a 10,4 al final del programa, ya que se 
promovió el uso de redes digitales. 

El estudio de Gil y Martínez (2017), trataron sobre las diferencias 
del modelo sMOOC el cual evidencia una especial atención por el 
empoderamiento de los estudiantes desarrollando una comunicación 
horizontal, bidireccional y el establecimiento de unos cauces 
pedagógicos más participativos que en los modelos xMOOC y 
cMOOC. Asimismo, Cano y Ángel (2023), sobre las percepciones 
de los estudiantes universitarios divididos en dos grupos, el primer 
grupo matriculados en un curso virtual y el segundo grupo en un curso 
MOOC, llegan a los siguientes hallazgos: objetivos de aprendizaje 
claros y contenidos de calidad; hay un mayor acompañamiento en 
el curso virtual que en el MOOC: la valoración más alta para ambas 
modalidades es el acceso ubicuo a los materiales de aprendizaje y 
la menor que no le encuentran potencial al trabajo en equipo ni en la 
flexibilidad de los cursos; y no hay diferencias en la participación y 
motivación de los estudiantes entre los dos cursos. 

Este estudio muestra resultados donde la mayoría de los estudiantes 
participaron en actividades de aprendizaje dentro de estos espacios 
públicos y no obligatorios “más allá del aula”. Se hallaron altos niveles de 
presencia cognitiva y de aprendizaje en sus mensajes, sugiriendo que 
los estudiantes practican el aprendizaje autorregulado en los espacios 
informales de aprendizaje, lo que plantea nuevas posibilidades para 
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el futuro desarrollo de la ecología del aprendizaje en línea (Scott et al., 
2015).

En esa misma línea, Kearney et al. (2019), examinaron los patrones de 
uso y configuraciones de las redes personales de aprendizaje (PNL) 
en línea desarrolladas informalmente por profesores de preservicio. La 
gran mayoría utilizaron tres o más plataformas de redes sociales para su 
PNL en línea, siendo Pinterest y FB las aplicaciones más populares. La 
mayoría de los participantes en este estudio querían continuar usando 
PNL en línea después de graduarse y, de hecho, aspiraban a generar 
y compartir más contenido en estos espacios cuando se conviertan en 
docentes en servicio.

La satisfacción sobre los itinerarios formativos online con el objetivo de 
su inserción laboral y el emprendimiento, proyecto incluido en EQUAL, 
tanto en las beneficiarias como en los gestores de la formación. 
Los resultados evidencian la satisfacción de las usuarias, el 95% 
concluyeron exitosamente sus itinerarios. Asimismo, destacaron la 
calidad de la enseñanza y las temáticas tratadas, otro punto destacable 
fue la flexibilidad en los tiempos y espacios educativos. También se 
encontraron satisfechos con los recursos educativos empleados 
e interacción fluida con sus compañeros y tutores. Valoraron el 
acercamiento a las TIC. 

La idónea formación en liderazgo, empleabilidad les sirvió para 
reflexionar sobre la situación de las mujeres ante el acceso al empleo, se 
han sentido motivadas y protagonistas con una conciencia responsable 
ante su carrera y la empleabilidad (Ballesteros, 2014).

El estudio de Jiménez (2023), que analizó redes epistémicas desde una 
perspectiva de género, tuvo como propósito evaluar las competencias 
discursivas de estudiantes en foros. Sus principales resultados fueron: 
cuatro perfiles discursivos en los foros asíncronos: discurso empático-
conceptual, discurso representativo-conceptual, discurso crítico y 
discurso comprensivo-conceptual.

En cuanto a los resultados sobre el perfil tecnológico de los estudiantes 
en la admisión universitaria para la elección de especialización, se 
observa que las chicas que eligen el tracto tecnológico son consideradas 
menos femeninas que el resto, mientras que los chicos que hacen la 
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misma elección son vistos como más masculinos que el resto. Además, 
los resultados sobre el uso de las TIC muestran un déficit en las chicas 
frente a los chicos en las actitudes hacia los ordenadores, la informática; 
mientras que estudios que analizan la participación en las redes por 
género como la realizada por Brian Solis (2009), señala que el 57% de 
quienes utilizan Facebook, la mayor red social con más de 400 millones 
de personas conectadas, son mujeres. Estos datos se extienden a otras 
redes sociales como Twitter, MySpace y Tuentiy (Moreno y Carrasco, 
2012).

Los hallazgos de las investigaciones de aprendizaje en red a través 
de redes sociales con fines académicos dejan entrever intervenciones 
exitosas como no favorables, entre las cuales se tiene a: la investigación 
de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes a través de 
redes sociales evidencia que los estudiantes de la clase basada en 
la investigación obtuvieron mejores conocimientos de contenido y 
habilidades técnicas que los estudiantes de la clase de instrucción 
didáctica. La mayoría de los estudiantes manifestaron opiniones 
positivas y favorables hacia el aprendizaje y el entorno de aprendizaje 
en línea. 

Asimismo, los recursos, la comunicación asincrónica, el aprendizaje 
colaborativo y creativo ofrecían un contexto idóneo para generar 
conocimiento. Igualmente, se muestra que el aprendizaje basado en la 
investigación garantiza que los estudiantes desarrollen el pensamiento 
crítico y desarrollen habilidades como la resolución de problemas 
(Thaiporsi y Wannapiroon, 2015). 

Por otro lado, Motaung (2020), en su estudio con estudiantes de 
zonas rurales de Sudáfrica utilizó a las redes sociales de WhatsApp 
y Messenger como herramientas de mediación en tiempos de 
COVID-19 con el objeto de mejorar las tutorías virtuales. Los resultados 
evidencian que los estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje on 
line. No cuentan con conectividad. Acceso limitado a los dispositivos 
tecnológicos. Existe una brecha entre las competencias digitales de los 
estudiantes de zonas urbanas y las zonas rurales de Sudáfrica. 

Las experiencias de los estudiantes evidencian que ya se publique o 
solo escuchen en las redes sociales implica un sentido de pertenencia 
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y aceptación entre los que participan en esas comunidades digitales y 
que tienen intereses comunes. El 70% refirieron haber adquirido nuevos 
significados en base a la interacción dialógica con los otros participantes, 
resultado en consonancia con el aprendizaje socioconstructivo. 

El 66% de los participantes indicaron que no creían que la red social 
académica tuviera un beneficio educativo (Bateman, 2021). En esa 
línea misma línea el estudio de Golubev & Testov (2015), usó técnicas 
en el marco de proyectos de redes académicas para la enseñanza 
de las matemáticas a estudiantes de humanidades consiguiendo una 
mayor actividad cognitiva de los estudiantes, además encontró una 
enseñanza de máxima disponibilidad y la oportunidad de desarrollar un 
enfoque individual para cada estudiante.

Un estudio sobre el impacto del aprendizaje de lenguas extranjeras 
a través de redes sociales ha revelado que existe un efecto positivo 
entre las redes sociales y el aprendizaje de lenguas extranjeras. En la 
información recogida los estudiantes mencionaron que siguen en diversas 
plataformas sociales a profesores de lenguas extranjeras para mejorar su 
expresión oral. También han afirmado que prefieren utilizar traducciones 
automáticas para reducir el problema de comprensión de las noticias que 
leen en las redes sociales. Asimismo, los vídeos y las tarjetas didácticas 
desempeñan un papel importante en la comprensión y el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. Lo que revela que los estudiantes son más propensos 
a recordar esa información más fácilmente. Sin embargo, a pesar de todas 
estas afirmaciones positivas los alumnos no se sienten seguros a la hora 
de comunicarse en la lengua extranjera (Bicen et al., 2015).

El análisis realizado en el estudio sobre las comunidades estudiantiles 
interculturales en redes sociales en línea revela que los intercambios 
interculturales y las interacciones de los asistentes no se ven afectadas 
por una fuerte separación impulsada por algunos intereses culturales, 
de investigación o de aprendizaje compartidos. Por el contrario, 
demuestra que las conferencias interculturales de estudiantes asiático-
americanos tienden a generar compromiso en los usuarios, lo que hace 
posible que cada comunidad en línea interactúe y se mantenga cerca 
de los demás asistentes, reuniendo así a los participantes en torno al 
tema general del evento y evitando la separación. 
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Además de utilizarse el aprendizaje informal en las conferencias 
interculturales de estudiantes y seguir la aparición de posibles subredes 
en torno a temas específicos e intereses de investigación compartidos, 
garantizando la posibilidad de superar los factores exógenos antes 
mencionados, como los cambios en la política de privacidad aplicada 
por Facebook (Giglio & Palmieri, 2017). Caso similar es el estudio de 
Prenger et al. (2021), cuyos resultados muestran cómo para el desarrollo 
profesional las redes personales de aprendizaje (PNL) influyen en 
el aprendizaje docente, para su aplicación en sus estudiantes. Los 
hallazgos muestran cómo el liderazgo, la percepción de un objetivo 
compartido,clas actividades estructuradas, la colaboración y la 
facilitación y el apoyo parecen influir especialmente en los resultados.

La investigación de Buitrago (2023) muestra resultados sobre las 
huellas digitales en las redes sociales que pueden ser indicadores 
de construcción de conocimiento lingüístico y cognitivo. Asimismo, 
evidencian las interacciones socioemocionales de los involucrados, 
considerando las huellas digitales como un hallazgo transformador 
en la educación. Como es el caso del trabajo de Castillo y Gómez 
(2020), quienes aplicando netnografía en Linkedin identificaron que 
los profesionales mejor posicionados generan mayor difusión de 
información en función de sus posiciones de intermediarios. Estos 
profesionales establecen puentes entre comunidades contribuyendo a 
la creación de comunidades que tienen más probabilidades de incluir 
miembros dispuestos a cooperar, aceptar y difundir nuevas ideas. 

Diversos son los medios y prácticas que se van incorporando de acuerdo 
a los avances tecnológicos. Desde grupos de discusión en línea hasta 
comunidades de práctica, las redes no formales representan una fuente 
inagotable de oportunidades de aprendizaje autodirigido y colaborativo. 
El acceso a información, recursos y expertos en línea ha democratizado 
la educación, permitiendo que las personas personalicen sus 
trayectorias de aprendizaje de manera única. Es así que los resultados 
obtenidos en el estudio de López (2022), sobre el Twitter en la formación 
inicial docente indican que la interacción con las redes sociales como 
fuente de desarrollo profesional docente y el uso de las tecnologías 
en la educación ayuda al desarrollo profesional de los estudiantes de 
educación, igualmente a mejorar la comunicación y el compromiso. 
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El Campus Virtual y el correo electrónico del propio campus constituyeron 
las herramientas más usadas, pero las sesiones o foros presenciales 
han sido las más valoradas por los grupos de trabajo. Estos foros 
consistían esencialmente en la presentación de casos prácticos con 
intervenciones a modo de debate.

A lo largo de los años, las redes de aprendizaje formales representan 
una faceta esencial en la búsqueda de conocimiento y el crecimiento 
personal a través de instituciones académicas establecidas. En esa 
línea, los hallazgos encontrados por el uso del facebook con fines 
académicos de estudiantes universitarios, en la dimensión de eficiencia 
evidencia que en las dos universidades el uso de las redes sociales 
en comunidades académicas les facilita y agiliza la realización de 
actividades de aprendizaje. 

Asimismo, en la dimensión de satisfacción refieren que es muy 
agradable usar la plataforma social como ente académico. Sin embargo, 
la dimensión de efectividad mostró los puntajes más bajos por los 
estudiantes de ambas universidades, llegando a la conclusión que las 
redes sociales son un medio de aprendizaje motivador (Angulo, 2021). 
Los estudiantes muestran preferencia por el uso de una determinada 
red social, como Facebook, para compartir opiniones sobre el tiempo de 
ocio. En cuanto a WhatsApp, este canal se utiliza principalmente para 
preguntar sobre actividades, proyectos, trabajos y tareas a entregar en 
un corto periodo de tiempo (Wanpen, 2013; Ortego et al., 2015).

En cuanto a los aspectos teóricos, se evidencia que las redes 
profesionales permiten el desarrollo de habilidades complejas. Esto 
se logra cuando las personas se conectan en un mismo proceso 
para construir conocimiento (López, 2022). Asimismo, según las 
necesidades de aprendizaje que se tenga, las redes son un aporte 
importante para las personas quienes construyen su conocimiento a 
partir de las estructuras interactivas que las redes les proporcionan 
(Assmann, 2000). Las conexiones que realizan en diferentes espacios 
digitales responden a la teoría del conectivismo que responde a las 
exigencias del mundo actual y que requiere se resuelva la formación 
tecnológica y la práctica tradicional de los profesores, estudiantes y 
personal administrativo. Pero además se encuentran otras teorías 
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importantes para esta dinámica en red como el aprendizaje colaborativo, 
el aprendizaje expansivo, aprendizaje socioconstructivista, la teoría 
emancipadora crítica y la teoría de la actividad.  

Respecto a las diseños, implementaciones y usos encontrados 
a las redes de aprendizaje en entornos digitales en los estudios 
seleccionados, se hallaron las siguientes variantes i) estudios que 
realizaban propuestas sobre cómo diseñar una red, propuestas de 
herramientas en proceso de testeo, así como una aplicación bajo el 
trabajo en red desde el enfoque de accesibilidad ii) evaluación de 
proyectos de trabajo en red que incluyen a una localidad o región iii) 
propuestas de innovación pedagógica desde las aulas que incluyen el 
uso de alguna red para desarrollar competencias específicas y iv) uso 
de redes sociales para el aprendizaje de forma complementaria (como 
dinamizador) a las aulas virtuales o plataformas de aprendizaje (LMS). 

En todos los estudios revisados se hace énfasis al diseño de las 
actividades, es decir la importancia no radica en las herramientas 
digitales, redes sociales (nivel instrumental o tecnológico), sino que lo 
relevante es la aplicación de fundamentos teóricos para el aprendizaje 
social, colaborativo, en red y mediado por medios digitales, puesto 
que ello determina la naturaleza de las interacciones, la claridad de los 
objetivos y la pertinencia de las temáticas (Garrison & Anderson, 2003). 
Un enfoque pedagógico adecuado garantiza que las actividades estén 
alineadas con los objetivos de aprendizaje y fomenta la participación 
activa y la construcción colectiva y personal del conocimiento (Vaughan 
et al., 2013). Un aspecto que se considera relevante incluir son las 
herramientas de accesibilidad que permitan una real universalización 
de la educación. Cabe mencionar además que en las diversas formas 
de aplicación de las redes sociales se tejen también los entornos 
personales de aprendizaje, referidos según Adell y Castañeda (2010), 
como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones 
y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. 
(p. 23)

En cuanto a los resultados de los estudios revisados, si bien es cierto 
que las implementaciones de los programas de aprendizaje en línea 
son de diversa naturaleza los hallazgos encontrados denotan que 
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existen coincidencias en el desarrollo en espacios tecnológicos, 
en la selección de una especializada plana docente y los recursos 
tecnológicos usados (Arquero, 2014; Metchik, 2021). En contraste, 
con los hallazgos encontrados por Mozhaeva (2014), quien refirió la 
insuficiente calificación de los estudiantes sobre la concientización de 
la introducción del e-learning. 

Las percepciones sobre el aprendizaje virtual en redes formales 
muestran satisfacción los participantes coinciden que el aprendizaje 
en línea ayuda a la generación del conocimiento, así como también 
a la mejora del desarrollo de la criticidad y el desarrollo de actitudes 
socioemocionales en la interacción entre pares y también se evidencia 
gran satisfacción por los temas tratados, flexibilidad en los tiempos 
y los recursos educativos, también se destaca la interacción entre 
estudiantes y tutores (Ballesteros, 2014; Nijland et al., 2023). 

Cabe destacar los resultados sobre el perfil tecnológico de los 
estudiantes participantes en un proceso de admisión denotan que 
los hombres tienen un manejo más favorable que las mujeres en la 
TICs, la informática y lo tecnológico (Moreno y Carrasco, 2012). Con 
respecto a los estudios de aprendizaje en red en redes sociales con 
fines educativos la mayoría de los estudiantes manifestaron opiniones 
positivas hacia el aprendizaje y el entorno de aprendizaje en línea 
desarrollando el pensamiento crítico y toma de decisiones (Thaiporsi y 
Wannapiroon, 2015). 

Buitrago (2023), en su estudio indica que huellas digitales en las redes 
sociales pueden ser indicadores de construcción de conocimiento 
lingüístico y cognitivo, asimismo evidencian las interacciones 
socioemocionales de los involucrados. Un estudio revela el efecto 
positivo entre el aprendizaje de lenguas extranjeras a través de redes 
sociales (Bicen et al., 2015). En contraste con el 66% de los participantes 
del estudio de Bateman (2021), que indicaron que no creían que la 
red social académica tuviera un beneficio educativo, y los resultados 
de Motaung (2020), que evidencian que los estudiantes tuvieron 
dificultades en el aprendizaje on line con redes sociales. No contaron 
con conectividad ni acceso limitado a los dispositivos tecnológicos. 
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Existe una brecha entre las competencias digitales de los estudiantes 
de zonas urbanas y las zonas rurales de Sudáfrica. 

CONCLUSIONES 
Frente a una sociedad cambiante, el conectivismo surge como la 
teoría que integra la tecnología al proceso educativo con la finalidad 
de mejorar el aprendizaje de las personas. Asimismo, la teoría de la 
actividad se enfoca en el aprendizaje como un proceso interactivo. El 
estudiante tiene un motivo cognoscitivo como elemento central de sus 
acciones compartidas colectivas entre los participantes de una red. 
Otro aspecto a considerar es el aprender a aprender a lo largo de la 
vida que implica la metamorfosis del aprendizaje ante una realidad 
constante e inmutable. Permite entender cómo el uso de la tecnología 
ha modificado los procesos de conocimiento que pueden ocurrir de 
manera consciente o inconsciente. 

Se observan en los estudios seleccionados diversas formas de 
aplicación y naturaleza de las redes de aprendizaje, que abren un 
espacio para su categorización. Por un lado, se encuentran las redes 
personales de aprendizaje, que incluyen espacios no formales que 
los estudiantes exploran y participan con fines de aprendizaje y otros 
que son mediados por los docentes o instituciones y que tienen un 
diseño y propósito previamente planificado. Así mismo los estudiantes 
que participan en las redes de aprendizaje no formales pueden 
desempeñar distintas funciones y roles: administrar el grupo, compartir 
o difundir información, generar temas de diálogo o discusión, absolver 
consultas de los participantes o ser sólo consumidor de la información. 
En un proceso formativo formal, las redes de aprendizaje se pueden 
seleccionar en función de las posibilidades de dicha red y los propósitos 
educativos, no obstante, también se han hallado estudios en los que 
diseñan las herramientas con fines específicos. 

Las redes de aprendizaje formales virtuales son espacios que brindan 
oportunidades para la generación de conocimiento y desarrollo 
personal mediante interacciones de diversa índole, los resultados y 
las teorías evidencian que estos ecosistemas virtuales son favorables 
para el desarrollo profesional. El impacto de los resultados de las 
investigaciones basadas en aprendizajes virtuales en espacios 
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no formales como son las redes sociales deja en evidencia que el 
aprendizaje no solo puede darse en espacios netamente académicos; 
sino que este se va generando a través de las interacciones en el tiempo. 
Las investigaciones analizadas dejan entrever que hay un largo camino 
por conocer exhaustivamente sobre el aprendizaje en redes virtuales.
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El objetivo del presente estudio es determinar si el uso de la tecnología 
de Realidad Virtual (RV), en Educación Superior Universitaria contribuye 
con el desarrollo de los procesos educativos como complemento a los 
conocimientos adquiridos durante las sesiones de aprendizaje. Como 
parte de la metodología, se trabajó sobre un enfoque cuantitativo, con 
diseño experimental. Para la recolección de datos se empleó la técnica 
de encuesta y como instrumento de evaluación un cuestionario dirigido 
a 110 estudiantes, que forman parte de la muestra. 

Los resultados obtenidos en dos momentos (pre-test y post-test), en el 
primero se identificó la falta de uso y conocimiento de la tecnología de 
realidad virtual aplicada a la educación, en el segundo momento, los 
resultados cambiaron considerablemente, dado que se afianzaron los 
conocimientos y los estudiantes reforzaron sus competencias digitales 
aplicables en diversos contextos, como conclusiones la tecnología 
de RV mejora significativamente la experiencia en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través del uso de ambientes inmersivos, 
considerando sus beneficios y practicando de modo ético y responsable 
en el contexto universitario transdisciplinar.

A nivel internacional el impacto generado por el uso de la tecnología de 
Realidad Virtual (RV) en diversas áreas del conocimiento como técnica 
para el reforzamiento de competencias va en incremento y en el ámbito 
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educativo se está empleando para que los estudiantes interactúen 
en nuevos entornos multisensoriales, mejorando la adquisición de 
conocimientos a través del aprendizaje lúdico.

Por lo que Díaz-López et al. (2020), afirman que “la influencia de la 
imagen en la transmisión de conocimiento es representada en su 
formato más avanzado hasta hoy a través de la tecnología de RV, que 
al fusionar lo tridimensional con los 360º brinda una experiencia lo más 
similar a estar en un lugar”. (p. 2)

Utilizar escenarios inmersivos en el ámbito educativo a través de la 
tecnología de realidad virtual, posibilita mejorar los niveles de interacción 
y generar experiencias de aprendizaje significativas entre estudiantes y 
docentes de manera dinámica y efectiva, con alto grado de motivación 
para alcanzar los logros esperados y reforzar las competencias 
necesarias para que los estudiantes demuestren adecuado desempeño 
en el área académica y en el área profesional.

Díaz-López et al. (2020), en su artículo titulado “Realidad Virtual en 
procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios: motivación e 
interés para despertar vocaciones científicas”, se presentan resultados 
parciales de la tesis doctoral “Influencia de la Realidad Virtual (RV) en 
la apropiación social del conocimiento”, se trabajó con un diseño de 
investigación cuasiexperimental con enfoque cuantitativo, cuyo objetivo 
fue determinar las diferencias entre las imágenes en RV en relación con 
audiovisuales tradicionales (AT) respecto a su uso para la transmisión 
de conocimiento científico, despertar de la curiosidad a nivel intelectual, 
identificar vocaciones científicas y motivar por el interés científico como 
parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Se trabajó con una muestra de 302 participantes con procedencia de 
cuatro universidades públicas y privadas, en el estado de Chihuahua, 
México. Respecto a los resultados obtenidos en esta investigación, 
se confirman los atributos para el aprendizaje lúdico y experiencial, 
debido a la combinación de 3D y 360º que convierten a las imágenes 
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fijas en video, empleando elementos virtuales en la producción de 
experiencias para observar hechos o visitar lugares, con lo cual se 
demuestra resultar útil en diversos entornos universitarios.

Lerma García et al. (2020), en su artículo titulado “Realidad Virtual como 
técnica de enseñanza en Educación Superior: perspectiva del usuario”, 
presentan un estudio realizado por el Laboratorio de Innovación en 
Experiencias de Aprendizaje y la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde el objetivo fue obtener 
los elementos que proporcionen nuevos indicios sobre estrategias 
que se deben seguir para la generación y la aplicación de nuevas 
experiencias de aprendizaje mediante la tecnología de Realidad Virtual 
Inmersiva (RVI), en Educación Superior, se trabajó con una muestra 
de conformada por 32 estudiantes de nivel de ingeniería, estudiantes 
de curso regular de patología en el programa «Químico Biólogo 
Parasitólogo», administrado por la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Se evaluaron los factores relacionados con la usabilidad y la experiencia 
del usuario; incluyendo atractividad, claridad, eficiencia, manejabilidad, 
estimulación e innovación. Para ello, se empleó como instrumento de 
recolección de datos el Cuestionario de Experiencia de Usuario (CEU), 
conformado por 26 reactivos, divididos en determinadas categorías. 
Como resultado se obtuvo un nivel positivo en la valoración de la 
experiencia de usuario y presenta elementos adicionales, útiles para 
instituciones educativas que evalúan el uso de RVI como soporte para 
sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

La tecnología de realidad virtual
Los estudios sobre la aplicación de realidad virtual en educación están 
aumentando considerablemente, lo cual denota su importancia para 
la comunidad científica y educativa a nivel internacional (ver figura 1). 
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Figura 1. Producción científica sobre realidad virtual en educación 
(1991-2022).

En este sentido, uno de los estudios más influyente sobre la temática 
examina la efectividad de la instrucción basada en realidad virtual 
en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la educación 
superior, realizando un metaanálisis que sintetiza logros y desafíos en 
este campo (Merchant et al., 2014). Un estudio similar nos deja esta vez 
una revisión sistemática de las aplicaciones de realidad virtual inmersiva 
para la educación superior, nos deja elementos de diseño, lecciones 
aprendidas y agenda de investigación, como elementos centrales de 
vital importancia (Radianti et al., 2020) mientras que otros dos estudios 
de los más citados en Scopus rescatan la importancia de la realidad 
virtual en la educación y la formación profesional (Jensen & Konradsen, 
2018; Wang et al., 2018). 

De manera más reciente, la proliferación de investigaciones y 
estudios en torno al uso de la realidad virtual en la educación superior 
subraya su creciente importancia como herramienta complementaria 
en la pedagogía y didáctica universitaria. Desde la aplicación de la 
realidad virtual para fomentar el aprendizaje activo y experiencial hasta 
su papel en situaciones de emergencia, como lo ilustra el uso en la 
educación física a distancia, los resultados de estos estudios resaltan 
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la versatilidad de esta tecnología. La implementación de enfoques 
basados en proyectos y la revisión crítica de teorías y metodologías 
de aprendizaje amplían aún más el horizonte de la realidad virtual en la 
educación superior. 

Además, la exploración de cómo la realidad virtual influye en la 
percepción de la tecnología, pedagogía y cognición de los estudiantes 
enriquece la comprensión de su impacto. Su integración en programas 
de enfermería, ingeniería, medicina, y educación demuestra que la 
realidad virtual se ha convertido en un recurso valioso para fortalecer 
las habilidades profesionales y sociales, proporcionando oportunidades 
de aprendizaje más atractivas y efectivas. Estos avances prometen 
revolucionar la educación en la educación superior y preparar a los 
estudiantes para afrontar los desafíos del siglo XXI (Hou et al., 2023; 
Kim et al., 2023; Marougkas et al., 2023; Agbo et al., 2023; Brown et al., 
2023; Retnanto et al., 2023; Gan et al., 2023; Wang et al., 2023; Le Duff 
et al., 2023; Kieu et al., 2023; Brown et al., 2023; Satpathy et al., 2023; 
Keane & Chalmers, 2023).

La tecnología de realidad virtual se da a través de la disponibilidad 
de recursos informáticos, algoritmos e instrucciones estructuradas y 
definidas previamente para reproducir acciones que son controladas 
por los usuarios, la disponibilidad de ambientes artificiales en similitud 
con la realidad genera en los estudiantes y docentes la curiosidad 
por interactuar con esta tecnología y desarrollar clases en mundos 
paralelos y significativos en el desarrollo de competencias.

Los mundos virtuales forman parte de la tecnología de realidad virtual, 
donde se pueden recrear entornos reales utilizando la informática, 
permitiendo simular la representación de personas y objetos físicos en 
tercera dimensión, generando experiencias de tipo sensorial realistas 
(Johnson et al., 2012).

Para De Antonio et al. (2000), una característica para lograr la inmersión 
a través de la tecnología de realidad virtual es no incluir un entorno 
entre el usuario y la computadora, dado que al utilizar esta tecnología 
los usuarios forman parte de los datos con los que pueden interactuar 
en ambientes virtuales, simulando realizar actividades como las que se 
hacen en un entorno real físico.
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La metodología como base de la investigación cuenta con un enfoque 
cuantitativo y con diseño experimental, la recolección de datos se realizó 
mediante la encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento 
que se aplicó en dos momentos (pre y post test). 

La población estuvo conformada por estudiantes de dos Universidades 
de Lima Metropolitana que participan en diversas carreras profesionales 
en el programa académico de pregrado que cursan el primer y 
segundo ciclos en su formación académica en cursos trasversales 
relacionados con las tecnologías del aprendizaje para el reforzamiento 
de competencias digitales. La muestra se determinó por conveniencia 
conformada por un total de 110 estudiantes.

Se aplicó el pre-test mediante una encuesta a 110 estudiantes que 
forman parte de la unidad muestral, con quienes se consideraron en 
la investigación los indicadores: Simulación en tercera dimensión, nivel 
de interactividad y nivel de percepción, los resultados se detallan de la 
siguiente manera:

El pre-test se aplicó y la escala de medición fue la siguiente: Alto, Medio 
y Bajo por indicador.

Indicador: Simulación en tercera dimensión, se consideraron los 
criterios: Precisión académica en contextos virtuales, Desenvolvimiento 
en ubicación espacial y Adaptación con los entornos simulados 
inmersivos. Obteniendo los siguientes resultados:

Figura 1. Indicador Simulación en tercera dimensión.
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Indicador: Nivel de interactividad, se consideraron los criterios: Uso 
de ambientes de aprendizaje virtuales, Accesibilidad de recursos 
virtuales y Participación inmersiva en entornos de aprendizaje virtual. 
Obteniendo los siguientes resultados:

Figura 2. Indicador Nivel de interactividad.

Indicador: Nivel de percepción, se consideraron los criterios: 
Relevancia del uso de los sentidos humanos en la virtualidad, Emplea 
la ubicuidad en contextos virtuales y Participación en actividades 
utilizando realidad virtual. Obteniendo los siguientes resultados:

Figura 3. Indicador Nivel de percepción.
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Analizando los resultados del pre-test se evidencia que la mayor 
parte de los estudiantes que conforman la muestra han tenido nivel 
bajo o medio de experiencia en el uso de la tecnología de realidad 
virtual aplicada en entornos de aprendizaje, es decir no han utilizado la 
tecnología en mención en el ámbito educativo. Lo que representa una 
oportunidad para continuar con la investigación que fomenta el uso de 
RV en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Luego de obtener los resultados del pre-test, se procedió con el 
desarrollo de sesiones de clase haciendo uso de la tecnología de RV, 
para que los estudiantes se familiaricen con el uso de los mundos 
inmersivos orientados a la Educación, al finalizar estas sesiones donde 
se especificó de manera teórica y práctica el adecuado uso de la 
tecnología en mención. Se procedió con la aplicación del post-test a 
través de un cuestionario dirigido a 110 estudiantes que forman parte 
de la muestra, considerando los indicadores: Simulación en tercera 
dimensión, nivel de interactividad y nivel de percepción, los resultados 
se detallan a continuación.

El post-test se aplicó. La escala de medición fue: Alto, Medio y Bajo por 
indicador.

Indicador: Simulación en tercera dimensión, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Nota: Elaboración propia (2023).

Figura 4. Indicador Simulación en tercera dimensión.
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Indicador: Nivel de interactividad, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Figura 5. Indicador Nivel de interactividad.

Indicador: Nivel de percepción, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 6. Indicador Nivel de percepción.

Los resultados de la aplicación del post-test evidencian una mejora 
considerable en el conocimiento y uso de la tecnología de RV por parte 
de los estudiantes quienes conforman la muestra, luego de los primeros 
resultados obtenidos en el pre-test, se aplicaron metodologías que 
incluyen como parte de contenidos de clases y horas de reforzamiento el 
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adecuado uso de la RV en la Educación, por lo que ahora los estudiantes 
cuentan con nivel alto en el reconocimiento y uso de recursos digitales 
orientados a la aplicación de RV, reforzando sus competencias digitales 
para un mejor desenvolvimiento diversos contextos.

Los resultados de la investigación muestran cómo los estudiantes 
mejoran sus habilidades en el uso de imágenes y videos en tercera 
dimensión a 360 grados, lo que beneficia en el desenvolvimiento y 
ubicación espacial y la adaptación en entornos bajo la tecnología de 
realidad virtual, en relación con los resultados que obtuvieron (Díaz-
López et al., 2020) en su estudio sobre la realidad virtual en procesos 
de aprendizaje en universitarios, donde queda confirmado los atributos 
para el aprendizaje a nivel lúdico y experiencial, por la combinación del 
diseño 3D y el efecto 360º que convierten a las imágenes fijas en video, 
utilizando la virtualidad en la elaboración de rutas de aprendizaje como 
experiencias para observar hechos o visitar lugares, lo que demuestra 
que es ideal y útil en contextos universitarios.

Respecto al nivel de interactividad en entornos basados en tecnología 
de realidad virtual, a través de los resultados se observa una mejora en la 
experiencia que tuvieron los estudiantes y sobre todo en la accesibilidad 
a esta tecnología y los recursos virtuales en RV, así como la mejora en la 
interacción con sus pares y con el docente, haciendo uso de ambientes 
virtuales de aprendizaje para profundizar los conocimientos impartidos 
en clase y reforzar sus competencias digitales, en relación con el estudio 
que realizaron (Lerma García et al., 2020) publicado en su artículo 
sobre la RV como técnica de enseñanza en Educación Superior, donde 
se obtuvieron resultados favorables en el uso de RV con valoración 
positiva por parte de los estudiantes y que cuenta con elementos de 
interés para que se repliquen en las instituciones educativas de nivel 
superior, con la finalidad de mejorar en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, teniendo como soporte y medios a la tecnología de RV.

Asimismo, el indicador nivel de percepción fue considerado como 
uno de los aspectos más importantes en el uso de la tecnología de 
RV, dado que los usuarios emplearon los sentidos humanos para 
interactuar con elementos virtuales. Esta combinación permite vivenciar 
experiencias que enriquecen y amplían los conocimientos respecto al 
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uso de esta tecnología de forma adecuada, tal como se indica en el 
estudio realizado por Lerma García et al. (2020), donde se presenta 
el caso de un laboratorio de innovación, que trabajó con estudiantes 
de ingeniería en la Facultad de ciencias químicas, y cuyos resultados 
indican un nivel positivo en la valoración de la experiencia vivenciada 
por los estudiantes. 

CONCLUSIONES 
En la presente investigación se consideraron temas como la ubicuidad, 
importancia de los sentidos humanos en entornos de aprendizaje 
inmersivos y la participación de los estudiantes en actividades 
promovidas por el uso de la RV, por otra parte, se reconoce la importancia 
del tema en su aplicación en diversos contextos, donde se reconoce 
el trabajo colaborativo, habilidades para utilizar espacios basados 
en RV y transdisciplinarios, dado que la muestra está conformada 
por estudiantes de todas las carreras profesionales que ofrecen las 
universidades donde se aplicó el estudio.

El estudio permitió conocer los aspectos de mejora en la experiencia 
con el uso de la tecnología de Realidad Virtual en el ámbito educativo, 
así como los diversos indicadores y criterios con los que se trabajó y 
desde los cuales se determinan las siguientes conclusiones:

La tecnología de la realidad virtual, aplicada en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, puede mejorar significativamente 
la experiencia de aprendizaje, porque proporciona entornos inmersivos 
para realizar prácticas y experimentación. Asimismo, incrementa 
la motivación y compromiso con el desarrollo de los contenidos de 
diversas asignaturas.

Resulta necesario y de suma importancia realizar más investigación 
sobre el uso de la tecnología de Realidad Virtual para la evaluación 
de los efectos que conlleva su aplicación y así determinar las mejores 
prácticas para integrar esta tecnología en los procesos educativos a 
nivel de Educación Superior Universitaria, preparando a los estudiantes 
para un mejor nivel de desarrollo de competencias en su vida académica 
y laboral.
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La formación tanto de docentes como de estudiantes en el uso de la 
tecnología de Realidad Virtual es relevante en el proceso de adaptación 
a la tecnología en contextos educativos, por lo que se concluye que 
las instituciones deben invertir en capacitar a la comunidad educativa 
sobre los beneficios y su aplicación de modo ético y responsable, en el 
contexto universitario.

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la 
preparación en el uso de la tecnología de Realidad Virtual en el ámbito 
académico es importante y mejora la percepción de los estudiantes y 
docentes respecto a las innovaciones educativas y motiva a continuar 
preparándose para asumir nuevos retos en el uso de las tecnologías de 
la información y comunicaciones en las aulas. 
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La emergencia sanitaria motivada por la Covid-19 nos presentó un 
escenario de educación remota, donde fue necesario implementar 
estrategias para asegurar la interacción social entre los estudiantes. 
Años después, la pandemia ha terminado, mientras que las modalidades 
de enseñanza virtual se mantienen y se sostienen en metodologías 
como el Aprendizaje Colaborativo en Línea (ACL) para propiciar 
la socialización e interdependencia positiva. Sin embargo, para su 
efectividad, es necesario escuchar las voces de los mismos estudiantes 
a fin de lograr una gestión más realista y contextualizada del ACL. Este 
trabajo se centra en diagnosticar el estado actual del ACL e identificar 
sus factores de riesgo. La metodología aplicada fue un estudio con 
enfoque mixto, aplicándose el método (diseño) de estudio de casos 
múltiples por cuestionario y entrevista semi-estructurada a estudiantes 
universitarios. 

La contribución científica de esta investigación está relacionada con 
la identificación de factores de riesgo del ACL agrupados en factores 
intrínsecos como la descoordinación, mala gestión del tiempo, falta de 
participación compartida, poco compromiso y deficientes habilidades 
de trabajo en equipo, y extrínsecos como las fallas de conectividad y el 
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inadecuado entorno virtual. Se concluye que desatender dimensiones 
como las habilidades digitales y la interdependencia positiva dificultan 
la efectividad del ACL, por lo que es necesario asumir acciones 
inmediatas para subsanar las necesidades mencionadas.

En el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2017), el ODS4 propone en su agenda al 2030: “garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”(p.7). Específicamente, 
en la meta 4.4 se pretende “aumentar sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias… para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”. Asimismo, 
teniendo en cuenta que una de las ocho competencias clave para el 
aprendizaje a lo largo de la vida es la competencia digital (Intef, 2017), 
específicamente el desarrollo de la competencia digital del alumnado 
a través de la comunicación, colaboración y ciudadanía digital. En 
ese sentido es importante destacar la colaboración en línea como un 
aprendizaje relevante en la formación del estudiante para su óptimo 
desempeño en el mundo laboral cada vez más competitivo y para que 
ejerza eficientemente su rol como ciudadano en la sociedad digital. 

Del mismo modo, Azorín (2022), afirma que el uso de redes colaborativas 
en entornos escolares representa un faro de buenas prácticas para la 
mejora del aprendizaje, pues contribuye al logro de metas educativas 
definidas y una mayor equidad, eficiencia y calidad; asimismo, permite 
acabar con el aislamiento, el individualismo y la competitividad, así 
como atender la diversidad. Esta reflexión cobra mayor relevancia en 
una época de pospandemia, en la que después de muchos años de 
aislamiento social para evitar el contagio, se generaron cambios en todo 
nivel (sociales, demográficos, económicos, tecnológicos, normativos, 
así como también educativos). 

En la educación, varias habilidades sociales se vieron afectadas por 
la falta de interacción entre los estudiantes. Sin embargo, a pesar 
del retorno a la presencialidad, la virtualidad seguirá teniendo un 
componente importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya sea de forma síncrona o asíncrona. Por ello, es necesario que las 
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instituciones y sus docentes acompañen dicha evolución con el mismo 
espíritu de cambio y mejora constante. 

En ese sentido, la conectividad, la colectividad y la colaboración en 
línea se convierten en principales vías de cambio educativo. Es así que 
la colaboración en línea representa una metodología activa aplicable en 
las clases virtuales que contribuye al propósito de construir sociedades 
emocionalmente estables, pues además de incidir en las competencias 
cognitivas, también genera espacios de interacción para el desarrollo 
de competencias sociales y competencias afectivas (Morales & Curiel, 
2019). 

No obstante, el trabajo colaborativo en entornos virtuales presenta 
desafíos cognitivos, motivacionales y socioemocionales (Näykki et al., 
2017) que, si no son abordados estratégicamente, podrían generar 
frustración en el estudiante e interacciones poco saludables en el 
equipo. Por ello, es necesario que un docente que desarrolla una 
asignatura sustentada en la colaboración en línea, o también llamado 
Aprendizaje Colaborativo en Línea (ACL), tenga conciencia de los 
factores que acarrea la implementación de esta metodología con la 
finalidad de orientar su práctica pedagógica de manera más eficaz. 

El presente estudio investiga el estado actual de las dimensiones que 
constituyen el Aprendizaje Colaborativo en Línea desde la perspectiva 
de los estudiantes universitarios e identifica los factores de riesgo 
asociados a una menor eficacia del ACL. El diseño mixto del estudio 
combina el análisis de los datos cuantitativos producto de una encuesta 
y de entrevista semi-estructurada, ambos aplicados en estudiantes del 
primer año de una universidad privada de Lima. 

En las siguientes secciones, se revisa la literatura sobre el Aprendizaje 
Colaborativo en Línea, para luego introducir el diseño metodológico 
del estudio. Posteriormente, se presentan los resultados y discuten sus 
implicancias en la educación.ç

Aprendizaje Colaborativo en Línea 
Sobre la base del modelo del aprendizaje cooperativo propuesto por 
Johnson et al. (1999), y el aprendizaje colaborativo de los autores Soto et 
al. (2013), se entiende por Aprendizaje Colaborativo en Línea (ACL) -de 
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acuerdo con Palacios-Núñez & Deroncele-Acosta (2021), a la “estrategia 
emergente que fusiona el aprendizaje colaborativo con la tecnología 
de la información y la comunicación para facilitar la comunicación, 
colaboración y coordinación en ambientes virtuales síncronos y 
asíncronos para lograr una co-construcción del conocimiento”(p.125). 
Asimismo, el ACL se sustenta en cinco dimensiones: 

Figura 1. Dimensiones del Aprendizaje Colaborativo en Línea.

Teorías fundantes del ACL
El Aprendizaje Colaborativo en Línea (ACL) se fundamenta en dos 
teorías principalmente. Por un lado, se sostiene en la Teoría socio-
constructivista. Esta teoría se trata de un nuevo modelo pedagógico 
para educación virtual propuesto por Bonilla et al. (2014), debido a 
la escasez de modelos propios. Este modelo dinamiza el proceso 
educativo en entornos virtuales de aprendizaje por medio del aprendizaje 
en red. Esta propuesta fomenta el aprendizaje situado, el aprendizaje 
colaborativo y el aprendizaje significativo. Fusiona el constructivismo 
social de Vigotsky (1978), y el constructivismo sociocultural (Baquero, 
2009) con las redes sociales y herramientas web 2.0. 

Los elementos que conforman el modelo son cuatro: docente, 
estudiante, aprendizaje (aprender haciendo, aprender interactuando, 
aprender buscando y aprender compartiendo), nuevas tecnologías y 
redes sociales (Bonilla et al., 2014). Cabe precisar también que, según 
Navarro & Texeira (2011, citado en Silva et al., 2021), los ambientes 
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constructivistas y los entornos virtuales de aprendizaje presentan 
diversas ventajas: brindan variadas representaciones de la realidad, 
personifican la complejidad del mundo real, enfatizan la construcción 
del conocimiento en vez de su reproducción, fomentan la realización 
de tarea auténticas en contextos significativos en vez de la instrucción 
abstracta y descontextualizada.

Por otro lado, el ACL encuentra fundamento en el Conectivismo, la 
cual es una teoría del aprendizaje para la era digital, que demanda el 
aprendizaje a lo largo de la vida, ya que -debido al rápido desarrollo 
tecnológico-las personas deben actualizar continuamente sus 
conocimientos y actividades. De acuerdo con Siemens, el Conectivismo 
define el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en 
diferentes escenarios: comunidades de práctica, redes personales y en 
el desempeño de tareas en el lugar de trabajo. Asimismo, en su teoría, 
Siemens explica que aprender es crear nuevas conexiones en la red, 
así el conocimiento no reside en el individuo, ni en el grupo sino en las 
interacciones en el grupo (Bartolomé, 2011).

Condiciones para la implementación del Aprendizaje 
Colaborativo en Línea (ACL)
Colocar a los estudiantes en grupos no necesariamente garantiza 
la colaboración, para que esto se logre se deben asegurar ciertas 
condiciones. Se debe seleccionar tareas grupales que sean complejas 
y de carga cognitiva, cuya resolución requiere creatividad de algo 
nuevo y original (Scager et al., 2016). Asimismo, la tarea debe ser clara 
y flexible, a través de una guía que detalle y oriente al equipo en la 
realización de la tarea, así también manejar los tiempos y esfuerzos 
adecuados. Además, la tarea debe ser significativa, útil para su futuro 
profesional y de acuerdo con el contexto. 

Sobre la formación de grupos, se recomienda que el tamaño sea 
grupos pequeños de 2 a 5 integrantes, ya que en un grupo grande 
las interacciones sociales son más escasas, la comunicación menos 
eficiente y menos intercambio de información, la composición de 
grupo se recomienda que sea de habilidades mixtas, una participación 
equitativa y heterogeneidad sobre todo para tareas que requieren alta 
creatividad (Scager et al., 2016; Saqr et al., 2019). Además, según Saqr 
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et al. (2019), la forma de agruparse en el trabajo cooperativo puede ser 
de tres formas: (1) El docente decide la integración, (2) los integrantes 
se eligen entre ellos, (3) la selección se hace por azar o algún método 
similar. Por ejemplo, se podrían agrupar por afinidad de temas. Se debe 
ser reflexivo de que las características del grupo influyen en el proceso 
de interacción.

Factores de éxito asociados con el ACL
Para la efectividad del Aprendizaje Colaborativo en Línea, Palacios-
Núñez et al. (2022), proponen cuatro factores de éxito a saber: 1) 
Mediación de plataformas y herramientas digitales para el desarrollo de 
pensamientos de orden superior desde la colaboración, 2) Importancia 
de la comunicación asertivo-empática para una colaboración eficaz en 
línea, 3) Empoderamiento responsable en línea desde la autogestión 
de las habilidades, talentos y liderazgos propios, 4) Proyectos de 
emprendimiento en línea para el abordaje crítico-reflexivo-propositivo 
de problemas sociales y ambientales. Ahora bien, de igual forma como 
se analizan los factores de éxito, también se hace necesario distinguir 
los obstáculos que conlleva utilizar esta metodología en la virtualidad. 

Por ello, el objetivo de esta investigación es recoger la opinión de los 
estudiantes en torno al trabajo colaborativo en línea y las dificultades 
que se presentan en el proceso, a fin de sistematizar las categorías 
emergentes que representan factores de riesgo para el ACL.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología siguió la ruta del mapeo epistémico (Deroncele et 
al., 2021), el cual permite establecer los elementos metodológicos 
que guían la investigación: 1.- Paradigma de investigación científica, 
2.- Enfoque de investigación, 3.- Tipo de investigación, 4.- Tipo de 
estudio, 5.- Alcance, 6.- Método (diseño), 7.- Técnicas e instrumentos 
de recolección de la información, 8.- Métodos teóricos, 9.- Población y 
muestra, 10.- Categorías y Subcategorías.

De manera sintética, se da cuenta de una investigación desde el 
paradigma sociocrítico a partir del carácter transaccional de la 
construcción de los resultados, tipo de investigación aplicada, tipo 
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de estudio transversal, alcance explicativo, método de investigación: 
estudio de casos, entre los métodos teóricos se utilizó el análisis-
síntesis y hermenéutico-dialéctico. Se realizó un estudio con enfoque 
mixto, aplicándose el método (diseño) de estudio de casos múltiples. 
La muestra estuvo conformada por 305 estudiantes de una universidad 
privada de Lima, Perú. Los instrumentos utilizados fueron: 1.- el 
cuestionario de ACL de 15 preguntas cerradas distribuidas en cinco 
dimensiones, del cual se logró determinar la confiabilidad a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose 0,922. El procesamiento 
estadístico se realizó con el paquete estadístico Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS), versión 25. Para ello, se contó con la 
baremación, estableciéndose los siguientes rangos y niveles para 
la variable ACL: 15-35 nivel bajo, 36-55 nivel medio, y 56-75 nivel 
alto, así como los siguientes rangos y niveles para cada una de las 
dimensiones: 3-7 nivel bajo; 8-11 nivel medio; 12-15 nivel alto, 2.- la 
entrevista semiestructurada de 2 preguntas sobre la experiencia del 
estudiante en torno al aprendizaje colaborativo en línea; estos datos 
fueron procesados a través del Atlas.ti.

Tanto para el análisis cuantitativo como cualitativo, se empleó la 
categoría del Aprendizaje Colaborativo en Línea y sus cinco dimensiones 
(Palacios-Núñez & Deroncele-Acosta, 2021), lo cual se detalla en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Dimensiones del Aprendizaje Colaborativo 
en Línea.

Categoría y dimensiones Denominación

Aprendizaje Colaborativo en Línea ACL

Habilidades socioemocionales para la 
colaboración en línea HSC-AC

Interdependencia positiva en línea IP-ACL

Intercambio de información en línea II-ACL

Habilidades digitales HD-AC

Regulación interna del equipo en línea RIE-ACL
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de los datos proporcionados por el instrumento de recogida de 
información, se realiza el análisis y presentación de resultados. Primero, 
se exponen los resultados del análisis cuantitativo obtenidos a partir 
del cuestionario de ACL. Segundo, se presenta el análisis cualitativo 
de la entrevista semiestructurada aplicada a estudiantes universitarios 
sobre el aprendizaje colaborativo en línea.

En la tabla 2, se constata que de un total de 305 estudiantes, el 
91,8% presentan un nivel alto de Aprendizaje Colaborativo en Línea 
(ACL), y el 8,2% presentan un nivel medio. Respecto al porcentaje de 
valoración de cada dimensión en el nivel alto de medición, estas se 
comportan de la siguiente manera: Habilidades socioemocionales para 
la colaboración en línea (87,7%), Interdependencia positiva en línea 
(85,2%), Intercambio de información en línea (88,5%), Habilidades 
digitales (86,9%), y Regulación interna del equipo en línea (89,3%). 

Tabla 2. Nivel del Aprendizaje Colaborativo en Línea 
en estudiantes.

Dimensiones 
y variable Ds

Bajo Medio Alto

fi % fi % fi %

HSC 2,9 0,4 2 1,6% 13 10,7% 107 87,7%

IP 2,9 0,4 2 1,6% 16 13,1% 104 85,2%

II 2,9 0,3 0 0% 14 11,5% 108 88,5%

HD 2,8 0,4 1 0,8% 15 12,3% 106 86,9%

RIE 2,8 0,5 1 0,8% 12 9,8% 109 89,3%

ACL 2,9 0,3 0 0% 10 8,2% 112 91,8%

A partir de los resultados, se observa que son dos las dimensiones que 
representan desafíos en el ACL, pues se obtuvo menor porcentaje de 
valoración en el nivel alto de medición: la Interdependencia Positiva 
en línea con 85,2% (IP-ACL) y las habilidades digitales con 86,9% 
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(HD-ACL), siendo un aspecto a tener en cuenta de manera prospectiva 
en la discusión de los factores de riesgo del ACL.

Se evidenciaron seis factores de riesgo del aprendizaje colaborativo en 
línea: la descoordinación, la falta de habilidades de trabajo en equipo, 
la falta de tiempo, la falta de compromiso, la falta de participación 
compartida, relativos a problemas técnicos y el entorno virtual.

Figura 2. Factores de riesgo del Aprendizaje Colaborativo en Línea.

A partir de los resultados del análisis cualitativo, es posible agrupar 
los factores de riesgo por afinidad en dos grupos: factores intrínsecos, 
relacionados con la persona en sí misma, y los factores extrínsecos, 
vinculados con las dificultades que se generan en el entorno. 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo y 
cualitativo, se han propuesto las siguientes categorías emergentes en 
torno a los factores de riesgo del Aprendizaje Colaborativo en Línea. 

La interdependencia positiva (IP) y las habilidades digitales (HD) son dos 
dimensiones del ACL con tendencia al riesgo. Por un lado, respecto a la 
interdependencia positiva, otros estudios también coinciden en el bajo 
nivel de esta dimensión, como sostiene Paterson & Prideaux (2020), en 
cuyo estudio un grupo de estudiantes universitarios demostró un nivel 
de IP de 33%, así como en el estudio de Shimizu et al. (2022), donde 
se comparó el aprendizaje en línea y el aprendizaje presencial y se 
obtuvo que la interdependencia positiva en clases en línea no tenía un 
puntaje de desarrollo tan alto. Este resultado representa un riesgo en 
el aprendizaje, como señala Rudhumbu (2022), si uno o varios de los 
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integrantes no apoyan ni contribuyen de una forma activa, entonces el 
equipo no podrá alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Por ello, el rol 
de los docentes y del ambiente de clase es necesario para motivar la 
participación de todos los integrantes, pues la participación positiva, 
el compromiso y la cooperación generan un ciclo de retroalimentación 
positiva (Sugino, 2021). 

Por otro lado, las habilidades digitales también emergieron como 
una dimensión con tendencia al riesgo. Otros estudios también han 
coincidido con este resultado como el de Kwiatkowska & Wiśniewska 
(2022), en el cual un grupo de estudiantes universitarios obtuvo un 
puntaje bajo en cuanto a las habilidades digitales, además Feldvari 
et al. (2022), mencionan que estas habilidades se desarrollan de tal 
forma que dependen de las experiencias y del contexto del alumno. 
Así mismo, Syahrin et al. (2023), determinan que el nivel de habilidades 
digitales de los estudiantes encuestados era intermedio 3, lo cual 
representa un nivel ni tan alto ni tan bajo. 

El autor también destaca que si los docentes no están capacitados 
en cuanto a incorporación de tecnologías al aula de clases y si no 
tienen las competencias digitales necesarias, no podrán orientar a sus 
alumnos para un aprendizaje colaborativo en línea exitoso. Finalmente, 
como menciona Villaroel et al. (2021), luego de la evaluación del nivel 
de habilidades de digitales a 1750 alumnos de diversas universidades 
chilenas y 654 profesores; en cuanto a los docentes se obtuvo que el 
81.4 % sentían que tenían las competencias y las habilidades digitales 
para llevar a cabo la enseñanza en línea, en cuanto a los alumnos solo 
el 13.4 % sentía que tenían estas habilidades digitales. Por ello, se 
concluyó en que se debe brindar orientación pedagógica a los docentes 
con la finalidad de que puedan guiar a los alumnos en cuanto a las 
herramientas digitales, así también se debe de cambiar las estrategias 
ya que es diferente la educación en línea a la educación presencial.

Entre los factores de riesgo del Aprendizaje Colaborativo en Línea, se 
identificaron cinco categorías emergentes como son la descoordinación, 
la falta de tiempo, la falta de compromiso, la falta de actitudes y 
habilidades de trabajo en equipo, y la falta de participación compartida. 
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En primer lugar, la descoordinación alude a la falta de organización que 
los encuestados percibieron respecto de sus compañeros de equipo, 
la que, a su vez, en la mayoría de los casos, se encontró asociado 
con la falta de tiempo para reunirse o acordar espacios de encuentros 
sincrónicos. 

Figura 3. La descoordinación como factor de riesgo intrínseco del ACL.

Sobre la descoordinación en el ACL, el estudio de Fang et al. (2023), 
abordaeron la interacción de estudiantes universitarios en la modalidad 
a distancia y revela que algunos estaban en otros países y tenían otra 
zona horaria lo que ocasionó que se vieran afectados en la coordinación 
para desarrollar los trabajos.



125
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

Asimismo, desde el punto de vista de Ouyang et al. (2022), solo el 
grupo con mayor coordinación de actividades conductuales, sociales y 
cognitivas logró el éxito en cuanto a la comprensión grupal, mientras que 
los grupos restantes se hacen cargo de responsabilidades separadas 
para trabajar en equipo o sus participaciones no son iguales, lo que 
ocasiona una comprensión grupal que no es la adecuada. El estudio 
aplicado en 3 grupos de jóvenes universitarios, concluye en que la 
calidad de la comunicación así como la interacción con una adecuada 
coordinación son factores de gran importancia para la resolución de 
problemas.

En segundo lugar, la falta de tiempo, además de estar asociada a la 
descoordinación, también se refiere a las dificultades de los miembros 
del grupo en coincidir horarios en común para que puedan coordinar y 
avanzar los trabajos. 

Figura 4. La falta de tiempo como factor de riesgo intrínseco del ACL.
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Como señala Unger et al. (2022), en las clases semipresenciales, 
donde se designan tareas dentro y fuera de las clases híbridas, se 
presentaron limitaciones en relación con la gestión del tiempo. Del 
mismo modo, para Cabansag (2022), la accesibilidad y asequibilidad 
de tiempo es importante para aprender de forma eficaz en línea; sin 
embargo, los estudiantes encuentran dificultad para equilibrar sus 
responsabilidades académicas con las laborales y las personales, 
por lo que se requiere fortalecer competencias ligadas con la gestión 
del tiempo cuando se trabaja colaborativamente en línea. Asimismo, 
Ortega et al. (2023), estudian el ACL a nivel de docentes y dan cuenta 
de una asociación entre los niveles de colaboración y la disponibilidad 
de tiempo no lectivo.

En tercer lugar, en cuanto a la falta de compromiso, se evidenció una 
percepción de actitudes negativas por parte de algunos miembros de 
los grupos. Entre tales actitudes, destacan la falta de puntualidad, el 
planteamiento de excusas para no trabajar, la falta de responsabilidad, 
la desvergüenza de algunos compañeros y el descuido. 

Figura 5. La falta de compromiso como factor de riesgo intrínseco del 
ACL.
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Al respecto, para Norkulov et al. (2020), el nivel de aprendizaje de un 
alumno va a depender de cuánto interés tenga el alumno por el curso, 
es decir el compromiso que este tenga para aprender. Por ejemplo, 
Limniou et al. (2022), realizaron un estudio para comparar un ambiente 
de estudio virtual y presencial, en el cual obtuvo que los estudiantes 
de ingeniería y de psicología presentaron una baja en su nivel de 
compromiso a diferencia de las clases presenciales, como producto 
de la falta de interacción con sus compañeros y el ambiente de trabajo.

En cuarto lugar, en relación con la falta de actitudes y habilidades de 
trabajo en equipo, en efecto, algunos estudiantes señalaron ciertas 
dificultades de los miembros del grupo que impactaron negativamente 
en la realización del trabajo en común, tales como la falta de 
comunicación, la ausencia de liderazgo, la poca organización, la falta 
de tolerancia y de consenso, así como la falta de comprensión mutua. 

Figura 6. La falta de actitud y habilidades de trabajo en equipo como 
factor de riesgo intrínseco del ACL.
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Sobre ello, Herriott & McNulty (2022), afirman que la comunicación y 
las habilidades de trabajo en equipo son habilidades de inteligencia 
emocional de vital importancia especialmente en profesiones de la 
salud; no obstante, durante las clases virtuales debido a la pandemia, 
estas fueron menos eficientes que cuando se realizaba de forma 
presencial. Sin embargo, una lección aprendida de la pandemia es 
que “nos guste o no, estamos completamente interconectados y somos 
totalmente interdependientes”, (Hernández-Freeman, 2021, p. 38) 

Por ello, los autores concluyen que el aprendizaje virtual es menos eficaz 
que el aprendizaje presencial respecto al desarrollo de habilidades 
de trabajo en equipo y de comunicación. En ese sentido, para Kieu 
& Tran (2022), quienes realizaron un estudio sobre la educación 
universitaria en Vietnam, resaltaron que el trabajo en equipo es limitado 
en las universidades públicas, ya que se ve afectado por la inexistente 
interacción frente a frente, la poca confianza de los compañeros de 
curso y la inadecuada infraestructura.

Finalmente, un aspecto que sobresalió en el análisis de las respuestas 
fue el asociado a la percepción de una falta de participación compartida, 
pues 31 estudiantes expresaron que no todos los miembros del equipo 
solían aportar de manera equitativa y que, en algunos casos, uno o más 
integrantes no aportó absolutamente en nada. 

Figura 7. La falta de participación compartida como factor de riesgo 
intrínseco del ACL.
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Al respecto, para Torres et al. (2022), la educación virtual, debido a la 
pandemia, ha cambiado los hábitos académicos de los estudiantes y 
ha generado la disminución de la relación directa con compañeros y 
docentes, lo cual influye negativamente en la participación compartida 
entre los alumnos ya que no existe la interacción cara a cara entre 
compañeros y profesores ni la retroalimentación de forma directa. 
Asimismo, de acuerdo con Strauß & Rummel (2021), la participación 
desigual es un problema para el aprendizaje colaborativo ya que 
disminuye las posibilidades de tener una colaboración provechosa 
entre los estudiantes e influye en la satisfacción de los mismos. 

Respecto a los factores de riesgo extrínsecos que dificultan el ACL, 
se han identificado dos principalmente: los problemas técnicos y el 
entorno virtual. Por un lado, los problemas técnicos que influyeron 
negativamente en el aprendizaje colaborativo en línea, estaban muy 
asociados con fallas de conectividad. 

Figura 8. Los problemas técnicos como factor de riesgo extrínseco del 
ACL.

Sobre los problemas técnicos, según Karakolidou et al. (2021), en 
un ambiente de aprendizaje virtual, se suelen presentar problemas 
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técnicos que pueden surgir por parte de los e-tutores. Además, desde 
el punto de vista de Rahman (2021), las clases virtuales, producto de 
la emergencia sanitaria, generaron insatisfacción en los estudiantes 
por la implantación de forma apresurada, así mismo se evidenciaron 
problemas técnicos como mala señal de internet. 

En cuanto a los docentes, ellos no tuvieron suficiente tiempo de 
capacitación en herramientas digitales para resolver conflictos de este 
tipo en línea. También, se constató que muchos estudiantes no contaban 
con un ambiente adecuado y suficientemente tecnológico en el hogar. 

Por otro lado, aunque en menor medida, algunos estudiantes percibieron 
que el entorno virtual desfavorece el trabajo colaborativo en línea, 
pues, desde su opinión, se necesita la presencialidad para lograr una 
comunicación efectiva entre los miembros de un equipo. 

Figura 9. El entorno virtual como factor de riesgo extrínseco del ACL.

Sobre el entorno virtual y el ACL, para Najjar et al. (2022), el diseño de 
estos espacios de aprendizaje virtual genera un impacto importante 
en la forma en que los alumnos aprenden y en especial en el nivel 
de compromiso en el ACL. En el estudio, se pidió a los alumnos de 
la carrera de Informática que realicen un contraste de dos entornos 
virtuales teniendo en cuenta sus vivencias en el curso en la que los 
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entornos virtuales seleccionados fueron las videoconferencias y los 
mundos virtuales. 

Los resultados obtenidos mostraron que los alumnos se percataron que 
el entorno virtual genera facilidades para el aprendizaje colaborativo 
con los instructores y compañeros. Asimismo, como señala Castillo 
et al. (2022), el objetivo de su investigación fue conocer qué piensan 
los alumnos sobre el aumento del trabajo colaborativo debido a la 
utilización de espacios virtuales. 

Para ello, estudiaron a 22 alumnos de un curso de inglés que estudiaban 
asignaturas diferentes en una Universidad Privada de Ecuador, a 
quienes se les aplicó un cuestionario de percepciones, lista de cotejo 
de observaciones y una entrevista de forma semiestructurada, haciendo 
uso de diversas tecnologías como jamboard y plataformas en línea con 
la finalidad de incentivar la colaboración entre alumnos y profesores. 
Se obtuvo como resultado que el 92.62% de los alumnos piensan y 
están de acuerdo que el espacio de trabajo virtual Jamboard así como 
las plataformas en línea ayuda a que desarrollen sus habilidades y que 
se genere un mayor aprendizaje colaborativo. 

No obstante, todos estos recursos y conveniente disposición de los 
estudiantes hacia la tecnología no serán suficiente si no hay un cambio 
de actitud del docente, ya que son ellos quienes “han de dominar 
las metodologías necesarias para saber utilizar la amplia gama de 
herramientas TIC que se ajusten a los contenidos del currículo, para 
de esta forma hacer el aprendizaje mucho más ameno e interesante”. 
(Agurto-Gallo et al., 2023, p.70)

CONCLUSIONES
La presente investigación demostró que, a fin de aumentar la efectividad 
del Aprendizaje Colaborativo en Línea, es importante reforzar las 
dimensiones de Habilidades digitales e Interdependencia Positiva 
en línea, pues son dimensiones con tendencia al riesgo. Para un 
análisis más profundo, se identificaron factores de riesgo de dos tipos: 
intrínsecos, aquellos más vinculados con la persona, y extrínsecos, 
relacionados principalmente con las condiciones que giran alrededor 
del ACL. 
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Es posible inferir que, de forma intrínseca, la falta de coordinación 
o descoordinación, la falta de tiempo, la falta de compromiso, la 
carencia de actitudes y habilidades de trabajo en equipo y la falta de 
participación compartida son los principales factores de riesgo que 
disminuye la efectividad del ACL. Asimismo, a nivel extrínseco, las 
fallas de conectividad y los entornos educativos virtuales inadecuados 
representan también factores que dificultan el ACL. 

Una limitación del presente estudio es la parte cualitativa del enfoque 
mixto, en tanto que la entrevista semiestructurada refleja la percepción del 
integrante de forma individual, pero esta se podría ver complementada 
con un focus group o grupo focal, en cuya dinámica se puedan revelar 
nuevas categorías emergentes a partir de la co-reflexión. Tampoco fue 
posible analizar los efectos de la colaboración docente en las prácticas 
de aula ni en los resultados de los estudiantes. Estudios futuros se 
beneficiarían de la medición del Aprendizaje colaborativo en línea 
desde la perspectiva de los docentes y los estudiantes. 

También es recomendable diversificar la procedencia del público 
encuestado, es decir, contar con la participación de estudiantes de 
diversas universidades de Lima, entre privadas y nacionales, así como 
también extender la muestra hacia estudiantes de otros países que 
llevan asignaturas sustentadas en el Aprendizaje colaborativo en línea. 
Estudios futuros podrían indagar en la percepción de los estudiantes 
sobre los factores de riesgo del ACL, pero desde un estudio multipaís. 
De esta forma, la sistematización de estas experiencias contribuiría a 
proponer acciones correctivas que viabilicen el cambio. 

Además, sería relevante estudiar, en mayor detalle, las características 
de los estudiantes universitarios que perciben de cierta manera el ACL. 
En el presente estudio se tomaron las respuestas de estudiantes de 
pregrado de los primeros ciclos. Sin embargo, en un público más adulto, 
de ciclos avanzados o de modalidades para personas que trabajan, 
se podría hallar resultados distintos, en tanto que son estudiantes de 
mayor madurez emocional y, por ende, más autónomos. 

Por último, dado que los participantes corresponden a una Universidad 
Privada de Lima, los resultados podrían estar en dependencia con las 
características de una institución de este tipo, mientras que si se trata 
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de una universidad pública o nacional, probablemente los factores 
de riesgo serían mayores, menores o estarían asociados a otros 
aspectos. Sin embargo, los resultados obtenidos podrían servir para 
futuras investigaciones que puedan contrastar el ACL en universidad 
privadas y universidades públicas a través de estudios comparados 
que permitan obtener lecciones aprendidas para la mejora del sistema 
educativo. 
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La educación inclusiva sigue siendo un reto en los sistemas 
educativos actuales debido a diversas razones como barreras físicas, 
arquitectónicas, socioculturales, falta de recursos adecuados y apoyos 
especializados en las aulas ordinarias, aumento de la diversidad en 
el contexto del aula, entre otras. En este sentido, la adaptación de los 
currículos y la promoción de un entorno inclusivo para todo el alumnado 
requiere una formación continua y específica del profesorado en 
educación inclusiva. 

El presente estudio tuvo como objetivos: 1.- determinar las áreas 
clave en la formación del profesorado en educación inclusiva; y 2.- 
proporcionar una visión integral de cómo las áreas clave identificadas 
contribuyen a la sostenibilidad formativa en el contexto de la formación 
del profesorado en educación inclusiva; Metodología: Este estudio es 
una investigación teórica que utilizó la metodología CMR (Criterios, 
Método, Reproducibilidad). Se seleccionó la base de datos Scopus. 
Los hallazgos del estudio permitieron revelar cinco áreas clave: 1.- 
Ética, especialización en entornos inclusivos y reconocimiento de 
la diversidad, 2.- metodologías activas acopladas a la educación 
inclusiva, 3.- creencias, actitudes positivas y autoeficacia del docente 
inclusivo, 4.- investigación científica sobre educación inclusiva, 5.- 
políticas, marco legal y normativas contextualizadas a la educación 
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inclusiva. Se encuentra que estas áreas clave son factores críticos para 
la formación del docente en educación inclusiva y se reconocen otras 
áreas emergentes que también se recomienda incluir en los programas 
de formación, finalmente se logra brindar algunos lineamientos 
preliminares para un programa de formación en educación inclusiva, 
que pueden servir de guía para las instituciones educativas, gobierno y 
docentes, en la aspiración de lograr que todos los estudiantes puedan 
aprender y desarrollarse en un ambiente educativo inclusivo de calidad.

La educación inclusiva es una tendencia moderna que muchos países 
buscan adoptar como un concepto innovador y llevar a la práctica 
como una aplicación junto con el progreso científico, la educación 
de las personas con discapacidad y con el fin de cumplir y respetar 
las convenciones internacionales pertinentes (Madhesh, 2023). Sin 
embargo, hoy el concepto de educación inclusiva va más allá de las 
personas con necesidades educativas especiales, sino que se alude al 
concepto de enseñanza-aprendizaje en la diversidad como una amplia 
línea de investigación asociada al 4to objetivo de desarrollo sostenible 
(Deroncele-Acosta et al., 2023 a)

Tal como explica Mitchell (2015), con el impulso de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la educación inclusiva es una idea cuyo momento ha 
llegado en todo el mundo, y explica que su alcance va mucho más 
allá de los estudiantes con discapacidad y ahora se ha ampliado para 
cubrir a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, 
cualquiera que sea su origen. Esto es coherente con estudios que 
plantean que los estudiantes deben recibir oportunidades educativas 
apropiadas e integrales independientemente de su origen étnico, 
género e incluso probables discapacidades o excepcionalidades 
(Yang & Yu, 2021).

La formación del profesorado es un elemento esencial para asegurar 
una adecuada educación inclusiva; los docentes deben estar 
preparados para un mundo educativo cada vez más diverso, plural, 
con una amplia gama de matices sociales y culturales; al mismo tiempo 
esta formación desempeña un papel fundamental en la mejora de la 
calidad educativa y constituye un pilar estratégico en el avance de la 
sociedad. Los docentes son los encargados de impartir conocimientos 
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y, más importante aún, de inspirar y motivar a las generaciones futuras. 
Una formación sólida y actualizada proporciona a los profesores las 
herramientas necesarias para adaptarse a las cambiantes necesidades 
del entorno educativo y, al mismo tiempo, fomenta la innovación en el 
aula. Esto es crucial en un mundo en constante evolución, donde la 
adquisición de habilidades y conocimientos se ha convertido en un 
imperativo para el progreso individual y colectivo.

Además, la formación del profesorado no solo influye en la transmisión 
de contenidos, sino también en el desarrollo de habilidades sociales 
y emocionales en los estudiantes. Los docentes bien formados están 
mejor preparados para entender y abordar las necesidades individuales 
de sus alumnos, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y 
enriquecedor. Esto, a su vez, contribuye a la formación de ciudadanos 
más comprometidos y preparados para enfrentar los desafíos de una 
sociedad diversa y globalizada.

Moriña & Carballo (2018), responden a la pregunta ¿Por qué formarse 
en educación inclusiva? sosteniendo sobre la alta relevancia de un 
profesorado sensibilizado, un profesorado informado y un profesorado 
formado. Esta investigación apunta lo siguiente: “la formación del 
profesorado en materia de discapacidad y educación inclusiva es una 
pieza clave para construir procesos educativos inclusivos. Es, por tanto, 
necesario que se articulen políticas, procesos y acciones para que 
la respuesta a las necesidades de los estudiantes no se quede en la 
buena voluntad y se cuente con profesorado sensibilizado, informado y 
formado”. (p.93)

A lo anterior se debe considerar la perspectiva de género, pues, aunque 
la evidencia científica señala que no existen diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en cuanto a su percepción de disposición para afrontar 
la diversidad; las mujeres parecen tener más confianza en su competencia, 
ya que muestran menos necesidad de preparación para abordar la 
diversidad de necesidades de sus estudiantes con discapacidad y para 
promover la educación inclusiva (Triviño-Amigo et al., 2022). 

Yan et al. (2014), descubrieron que la actitud de los profesores hacia 
la educación inclusiva y la confianza en la formación profesional 
del personal implicado predicen significativamente su intención de 
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implantar este tipo de educación, lo que tiene fuertes implicaciones 
para la capacitación de los profesores y la formación profesional en 
educación inclusiva. Al respecto otro estudio demuestra el papel vital que 
desempeñan las instituciones formativas en el desarrollo de actitudes 
adecuadas hacia la educación inclusiva, examinándose cuestiones 
significativas en torno a la formación del profesorado (Varcoe & Boyle, 
2014). Otro estudio similar enfatiza las actitudes de los profesores y 
destaca la necesidad de aumentar los recursos humanos y educativos, 
mejorar las infraestructuras y avanzar en el desarrollo profesional de la 
educación inclusiva para mejorar estas actitudes (Parey, 2019).

Tal como se reconoce en la literatura científica, los profesores tienen 
que creer que la educación inclusiva es una forma eficaz de enseñar 
a todos los alumnos, y que ellos, como profesores, son capaces de 
gestionarla (Woodcock, 2020). Al respecto, un estudio concluyó que 
las cualificaciones de los profesores son el principal factor que afecta 
a su capacidad para enseñar a alumnos con necesidades educativas 
especiales en entornos inclusivos, lo que pone de relieve la necesidad 
de formación adicional y continua y de una mejor colaboración entre la 
educación especial y la general (Paju et al., 2016).

En el contexto de la educación inclusiva, las actitudes y compromisos de 
los docentes revisten una importancia aún mayor. Los educadores que 
trabajan en este entorno deben adoptar una actitud abierta, empática 
y respetuosa hacia la diversidad de sus estudiantes, reconociendo 
que cada individuo es único y valioso. Deben comprometerse a crear 
un ambiente de aula inclusivo, donde se promueva la aceptación, la 
igualdad de oportunidades y el respeto por las diferencias. Además, 
es esencial que los docentes estén dispuestos a adaptar sus métodos 
de enseñanza y recursos para satisfacer las necesidades individuales 
de los alumnos, brindando el apoyo necesario para que todos puedan 
alcanzar su máximo potencial. La educación inclusiva no solo se trata 
de garantizar el acceso a la educación, sino también de fomentar 
un sentido de pertenencia y comunidad en el aula, y los docentes 
desempeñan un papel crucial en la construcción de ese entorno 
enriquecedor y equitativo.
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En la actualidad, los currículos de la formación docente desde la 
formación inicial deben proporcionar una base teórica y metodológica 
suficiente sobre la conceptualización de la educación inclusiva y las 
competencias para afrontar la tutoría y la orientación académica y 
profesional (López-Torrijo & Mengual-Andrés, 2015), incluyendo módulos 
sobre educación inclusiva y desarrollo de las actitudes positivas de 
los profesores hacia la inclusión (Kraska & Boyle, 2014). Sin embargo, 
ello aún no está solucionado en muchos sectores, incluso se reconoce 
que es necesario un mayor desarrollo profesional para subsanar 
estas deficiencias y que, dada la falta de suficientes formadores de 
profesores en este ámbito, parece probable que el objetivo del gobierno 
de implantar una educación integradora siga siendo una meta lejana 
(Bailey et al., 2015).

A partir de estos desafíos, el presente estudio se propone como 
objetivos:1.- Determinar áreas clave en la formación del profesorado 
para una educación inclusiva; 2.- Proporcionar una visión integral de 
cómo las áreas clave identificadas contribuyen a la sostenibilidad 
formativa en el contexto del “teacher training” en educación inclusiva; 
de este modo, pretendemos con esta sistematización de buenas 
prácticas ofrecer un marco de análisis a las instituciones educativas, 
gobiernos y profesorado para impulsar futuros programas formativos 
en educación inclusiva.

Lo anterior se justifica teniendo en cuenta que los hallazgos respaldan 
la idea de que, para mejorar la comprensión universal de la educación 
inclusiva, se deben realizar más investigaciones para analizar cómo se 
realizan los avances en la educación inclusiva en diferentes contextos 
culturales e históricos (Moberg et al., 2020). Al mismo tiempo, se sostiene 
bajo la premisa de que la educación inclusiva enfrenta una tensión entre 
enfoques teóricos y logros prácticos, como lo reconocen los resultados 
de un estudio interpretativo y crítico con una perspectiva normativo-
pedagógica (Pozo-Armentia et al., 2020). Así, el presente trabajo aspira 
a seguir construyendo puentes entre conceptos globales y contextos 
locales (Beutel et al., 2019), reconociendo que la educación inclusiva 
es un concepto multifacético (Mitchell, 2015) y por tanto requiere de 
una reflexión del docente sobre su propio aprendizaje (Mollo-Flores & 
Deroncele-Acosta, 2021, 2022). 
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METODOLOGÍA
El presente estudio está basado en una investigación teórica 
(Deroncele, 2022) que permitió desde una perspectiva crítica-reflexiva y 
transferencial, proactiva, resignificar áreas clave actuales y emergentes 
para el proceso de formación del profesorado en educación inclusiva. 

Se desplegó la metodología CMR (Criterios de sistematización, Método 
y Reproducibilidad). Los principales criterios de sistematización 
se consolidaron en: 1.- determinar áreas claves en la formación del 
profesorado para una educación e 2.- Argumentar la importancia de 
estas áreas clave para el “Teacher Training” en educación inclusiva. 
Se empleó el método de análisis-síntesis y criterios de reproducibilidad 
que se detallan a continuación:

Tabla 1. Ruta de estudio.

Criterio de sis-
tematización Análisis Síntesis

Objetivo 1. 

Definición de términos clave:
“inclusive education”, “teacher trai-
ning”.
Base de datos seleccionada: Scopus. 
Construcción del procedimiento de 
búsqueda, localización y selección (se 
explica debajo de la tabla).
Reproducibilidad: Al 08 de septiembre 
de 2023, se incluyeron 42 documentos 
resultantes de la ecuación de búsque-
da: TITLE (“inclusive education”) AND 
(LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, “Teacher 
Training”)) AND (LIMIT-TO (OA, “all”))
Evaluación de la calidad de los estu-
dios seleccionados: Los autores revi-
saron los artículos seleccionados para 
cribarlos según su alcance; todos los 
artículos seleccionados se enviaron a 
una unidad compartida en línea.
Categorización: Se identificaron cate-
gorías temáticas o áreas clave en la for-
mación del profesorado en educación 
inclusiva. 

Sintetizar los 
resultados de 
los estudios, 
destacando las 
áreas clave en 
la formación del 
profesorado.
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Objetivo 2. 
Proporcionar 
una visión glo-
bal de cómo 
las áreas clave 
ident i f icadas 
contribuyen a 
la sostenibili-
dad formativa 
en el contexto 
de la formación 
del profesora-
do en educa-
ción inclusiva.

Seleccionar estudios pertinentes y espe-
cíficos sobre las áreas clave previamente 
identificadas.

Utilizar la sín-
tesis de los re-
sultados para 
construir argu-
mentos sólidos 
que respalden 
la importancia 
de las áreas 
clave.

Procedimiento de búsqueda, localización y selección Se realizó una 
búsqueda de todos los documentos con el descriptor “ inclusive 
education” en el título en la base de datos Scopus, rápidamente se 
redujo acotando sólo aquellos que coincidían con el descriptor 
“teacher training” en el campo “palabras clave” y luego se realizó una 
tercera reducción, filtrando sólo los documentos en acceso abierto; 
para un resultado final de 42 documentos, que fueron organizados 
jerárquicamente según el artículo más citado, y en este orden se 
distribuyeron entre los autores para su correspondiente análisis.

RESULTADOS

La sección de resultados estuvo dedicada al primer criterio de 
sistematización: determinar áreas clave en la formación del profesorado 
para una educación inclusiva. Luego de la evaluación y sistematización 
del contenido de los estudios seleccionados, han sido identificadas 5 
áreas claves que se exponen a continuación.

1. Ética, especialización en entornos inclusivos y reconocimiento de la 
diversidad

2. Metodologías activas acopladas a la educación inclusiva

3. Creencias, actitudes positivas y autoeficacia del docente inclusivo

4. Investigación científica sobre educación inclusiva



145
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

5. Políticas, marco legal y normativa contextualizadas a la educación 
inclusiva.

1.- Ética, especialización en entornos inclusivos y 
reconocimiento de la diversidad
Ferreira & Reis Jorge (2022), sugieren que para llevar a cabo una 
educación inclusiva exitosa se necesita un cambio en el sistema 
educativo, que conlleve una apertura en cuanto a la implementación de 
prácticas educativas efectivas, poniendo el énfasis en la formación de 
docentes reflexivos y en el desarrollo de comunidades de aprendizaje.

Con base en una revisión de la literatura científica y en un análisis de 
los problemas de la formación profesional docente, Shkutina et al. 
(2017), hacen hincapié en que se requiere revisar los contenidos de los 
programas de formación docente, puesto que los estudiantes al egresar 
de las universidades necesitan contar con habilidades profesionales 
que vayan acorde a las demandas del sistema educativo moderno. 
Proporcionándoles de esta manera competencias profesionales 
requeridas para trabajar en un contexto de la educación inclusiva.

Tavares et al. (2016); y Triviño-Amigo et al. (2022), refieren que uno 
de los principales objetivos del sistema educativo es promover la 
educación inclusiva, para posibilitar una igualdad de oportunidad para 
los estudiantes que cuentan con discapacidad, sobre todo en contexto 
escolar. Asimismo, se resalta la importancia del rol que desempeña 
la formación docente en las diferentes etapas educativas y en la 
necesidad de incluir contenidos de prácticas inclusivas tanto en la 
formación inicial como en la continua.

Por su parte, Larrota & Uribe (2023), indican que es fundamental 
comprender los principios éticos en la formación de los docentes, ya que 
estos son los ejes centrales para entender las creencias y percepciones 
de los educadores. De esta manera, si a los docentes se les da a 
comprender la importancia de la educación inclusiva, desarrollarán con 
mayor énfasis una mejora continua dentro de la misma. 

Conforme al ánalisis de Bibigul et al. (2022), se han realizado 
investigaciones sobre los problemas detectados en el desarrollo de la 
labor docente, considerando la educación inclusiva uno de los pilares 
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fundamentales. Por ello, según los resultados obtenidos, hay una 
responsabilidad importante, en apoyar a los docentes para que sean 
capacitados en el campo pedagógico y de la psicología, aplicando 
los conocimientos obtenidos en escuelas inclusivas. Asimismo, 
dichos autores hacen alusión a resaltar la necesidad de generar un 
cambio profundo en la estructura de la formación docente. Por tanto, 
es elemental incentivar la implementación de técnicas, estrategias, 
recursos tecnológicos y metodológicos basados en un enfoque que 
tenga en consideración los diferentes sectores de la educación.

En la actualidad, la educación inclusiva está superponiendo de manera 
unilateral la práctica con el uso de las TIC. Es por ello, que Marín et al. 
(2020), resaltan la necesidad que tienen los docentes de recibir una 
formación en el uso de las TIC en los entornos inclusivos donde laboran, 
máxime cuando enfrentamos una era de transformación digital en 
educación (Deroncele-Acosta, 2023b), que requiere que los docentes 
integren conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares 
(Alemán-Saravia & Deroncele-Acosta, 2021). 

Respecto a la Educación Inclusiva y la Educación Física, Rojo-Ramos 
et al. (2022), refieren que los enfoques de derechos y calidad de 
vida hacen énfasis en la inclusión de las personas con diversidad y/o 
discapacidad, tanto en la sociedad como en el sistema educativo. Y 
es precisamente la idiosincrasia de las clases de Educación Física, las 
que pueden fomentar y facilitar la participación e inclusión de estos 
estudiantes (Rojo-Ramos et al., 2022). Asimismo, 

Maravé et al. (2023), señalan que es necesario desarrollar sesiones 
motoras inclusivas y contar con más investigaciones respecto a qué 
prácticas pueden mejorar la formación. Puesto que, a través de la 
Educación Física, se puede modificar la visión que se tiene acerca 
de la diversidad funcional, se puede mejorar la comprensión de los 
problemas a los que se enfrentan, cambiar las ideas preconcebidas e 
incentivar el desarrollo de habilidad y actitudes positivas.

En cuanto a la formación centrada en competencias, Bigigul et al. (2022), 
precisan que es imprescindible incluir herramientas de diagnóstico 
estandarizadas, que brinde a los educadores un sistema de evaluación 
formativa más efectiva. 
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2.- Metodologías activas acopladas a la educación 
inclusiva
Para la implementación de una educación inclusiva, de Lima e Dias, Rosa 
y Andrade (2015), señalan la importancia de tres factores: individuales, 
intraescolares y sociales. Dentro de los factores individuales están los 
relacionados a la formación del docente, aquella que debe ir más allá 
de sólo debates acerca del marco legal de la educación inclusiva, 
propiciando espacios de reflexión, con la necesidad de incluir un 
marco conceptual enfocado en esta cuestión. Así mismo añadir cursos 
o capacitaciones donde se desarrollen estrategias pedagógicas para 
el abordaje de estudiantes con diferentes características.

En un estudio de Pförtner (2014), se revela que la detección oportuna 
de alguna discapacidad sumado a una intervención temprana y 
el apoyo de la comunidad favorecen la inserción de estos niños en 
escuelas inclusivas. Así mismo, son los docentes quienes deben recibir 
capacitaciones para lograr adaptar sus estrategias y métodos de 
enseñanza en beneficio de todos los estudiantes incluyendo aquellos 
que presentan alguna discapacidad.

Ritter et al. (2019), plantean la relevancia de incluir dentro de la 
formación del profesorado el trabajo con equipos multiprofesionales, 
es decir permitir a los estudiantes tener la oportunidad de compartir 
las aulas no sólo con compañeros de su misma especialidad sino 
también aquellos que se están formando en otras especialidades 
dentro de la carrera docente. En este sentido la co-enseñanza docente 
multiprofesional ayuda a preparar a los docentes para una educación 
inclusiva de calidad.

Sales et al. (2021), postulan que es necesario empoderar al docente 
para garantizar una educación inclusiva exitosa, a través de la 
integración entre la teoría y la práctica inclusiva; generando espacios 
de interacción, co-construcción del conocimiento, poniendo énfasis en 
el carácter crítico y transformativo de la educación inclusiva.

En este sentido, Rodríguez-Ferrer et al. (2023), exploran a través de 
un estudio cuasi experimental el uso de dos metodologías activas 
dentro del programa de formación del profesorado. El aprendizaje 
basado en juegos y el aprendizaje – servicio fueron incluidas dentro 
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de esta investigación demostrando que su uso es de gran significancia 
en la formación docente para la educación inclusiva, brindando al 
docente diferentes estrategias y recursos que podrán emplear en su 
futura práctica como profesionales. En este sentido, de Silva Cruz & 
Greff (2023), reafirman la importancia de incluir el uso de metodologías 
activas en el programa de formación docente, es así, que proponen el 
uso de la metodología de resolución de problemas a fin de potenciar el 
aprendizaje de los conocimientos y principios de la educación inclusiva.

Docentes que participaron de un estudio realizado por Moriña & 
Carballo (2018), reportan que el desconocimiento y la falta de formación 
en temas relacionados a la discapacidad es una de las principales 
barreras para la implementación de una educación inclusiva. Se 
requiere de una formación de tipo práctica, donde los futuros docentes 
aprendan a realizar adecuaciones curriculares, elaborar diferentes 
materiales adaptados a las necesidades de sus estudiantes y diseñar 
e implementar proyectos desde el enfoque del Diseño universal para 
el aprendizaje (DUA). Todos estos aspectos van a favorecer el proceso 
educativo para los estudiantes en general incluyendo aquellos que 
presentan una discapacidad. 

3.- Creencias, actitudes positivas y autoeficacia del 
docente inclusivo
Yan & Yu (2021), destacan la importancia de una actitud positiva de los 
docentes para un uso más eficiente de los materiales y la generación 
de un ambiente de aula que apoye a los estudiantes con necesidades 
especiales como a los estudiantes comunes. Las grandes brechas 
existentes entre las políticas que norman la educación inclusiva y 
la práctica de estas se pueden explicar mediante el análisis de las 
creencias y actitudes de los docentes hacia la inclusión de estudiantes 
con discapacidad. Existen tres factores relacionados al sistema 
de creencias de los docentes estos son: actitudes, sentimientos y 
autoeficacia percibida. 

Brindar información al docente sobre el tema y permitirle tener 
experiencias prácticas en aulas inclusivas cambia en gran medida 
este sistema de creencias que poseen sobre la discapacidad (Dignath 
et al., 2022). Tal como lo menciona, Ritter et al. (2019), el éxito de la 
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implementación de una educación inclusiva depende en gran medida 
de las creencias y actitudes del docente.

En este sentido, Samadi & McConkey (2018), señalan que la reforma de 
las escuelas requiere principalmente afianzar el programa de formación 
docente, donde se incluyan temas vinculados a la atención de niños 
con discapacidad. Así mismo, es necesario apostar por un cambio en 
las actitudes, valores y creencias sociales que se tiene en torno a la 
discapacidad. Todo ello con la única finalidad de poder brindar una 
educación de calidad a todos los niños ya que esto es un derecho 
fundamental.

Martínez (2012), refiere que factores como: el género, la experiencia y 
el nivel de estudios pueden influir en la percepción que se tiene de las 
personas con discapacidad y esto a su vez forma parte de las actitudes 
y creencias hacia ese grupo poblacional. Es necesario incluir en el 
programa de formación docente contenidos relacionados al abordaje 
de estudiantes con discapacidad, de tal manera que, les permita 
resolver conflictos durante su práctica profesional futura. En esta línea, 
Srivastava et al. (2015), plantean la necesidad de añadir al programa 
de formación docente información relevante sobre las diferentes 
condiciones y dificultades que puedan presentar los estudiantes con el 
fin de mejorar las actitudes de los educadores hacia la inclusión.

Según lo señalado por Collado-Sanchis et al. (2020), la formación del 
profesorado, las actitudes hacia la discapacidad y la autoeficacia 
percibida son aspectos relevantes que se deben analizar con miras 
a implementar de manera eficaz la educación inclusiva. Los docentes 
de primaria tienen mejores actitudes hacia la discapacidad en 
comparación con los de secundaria, dato similar se presenta en el nivel 
de autoeficacia percibida, son los docentes de primaria quienes se 
perciben mejor preparados para atender a la diversidad. Por ello se 
sugiere crear redes de apoyo colaborativo entre los docentes de los 
diferentes niveles. 

En un estudio realizado por Martín et al. (2021), se encontró una relación 
positiva y significativa entre la autoeficacia docente y las actitudes 
hacia la inclusión, es decir, si el docente se percibe preparado para 
atender a estudiantes con discapacidad, sus actitudes mejoran. En este 
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sentido, es importante implementar programas de capacitación que 
permitan al docente desarrollar estrategias para atender a estudiantes 
con discapacidad. Otros datos importantes son los señalados por 
Opoku et al. (2022), quienes refieren que, un factor a considerar en 
el análisis de las actitudes docentes y la autoeficacia percibida es el 
tipo de colegio donde laboran, educadores de las escuelas privadas 
mostraron mejores actitudes hacia la inclusión en comparación de los 
docentes de escuelas públicas, situación similar ocurrió con los niveles 
de autoeficacia percibida. Se plantea la necesidad de incorporar 
prácticas docentes inclusivas en todos los cursos de los programas de 
formación del profesorado.

En innegable que las creencias y actitudes del profesorado son un 
factor determinante para garantizar el éxito de la educación inclusiva. 
Por ello, dentro de los programas de formación docente se debe 
combinar información y experiencias de trabajo de campo que ayuden 
a modificar en gran medida las actitudes hacia la inclusión (Hassanein 
et al., 2021). 

4.- Investigación científica sobre educación inclusiva
La investigación en el ámbito de la educación inclusiva reviste una 
importancia fundamental en la formación y desarrollo de los profesores 
que trabajan en este campo. La educación inclusiva busca garantizar 
que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, 
características o necesidades, tengan acceso a una educación de 
calidad. Para lograr este objetivo, es esencial que los docentes de 
educación inclusiva se involucren en la investigación de esta temática. 
Investigar en educación inclusiva permite a los profesores comprender 
mejor las necesidades individuales de sus estudiantes, identificar 
estrategias pedagógicas efectivas, adaptar su enseñanza de manera 
personalizada y promover un entorno de aula inclusivo. Además, 
la investigación en este campo contribuye al desarrollo de políticas 
educativas más equitativas y al fortalecimiento de la sociedad en su 
conjunto al fomentar la diversidad y la igualdad de oportunidades en 
el sistema educativo. En este sentido, la investigación científica en 
educación inclusiva empodera a los profesores para ser agentes de 
cambio y promotores de una sociedad más justa e inclusiva a través 
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de la educación, en tanto los docentes deben convertirse en líderes 
científico para transformación su entorno educativo desde la ciencia 
(Vargas-Pinedo et al., 2022).

Varios estudios enfatizan en este aspecto de la investigación en 
educación inclusiva, como el de Srivastava et al. (2015), que sostiene 
que los profesores deben implementar estrategias investigativas para 
gestionar y desarrollar el conocimiento sobre el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad [TDAH], la dislexia, la discapacidad 
intelectual, el trastorno del espectro autista [TEA], y además sobre 
métodos de enseñanza para abordar estas necesidades educativas 
especiales, así mismo otro estudio apuesta por implementar espacios 
que promuevan la discusión y la construcción de una perspectiva 
reflexiva sobre la educación inclusiva (Soares & Soares, 2021). 

Al respecto otro estudio enfatiza en la necesidad de investigar el 
concepto de educación inclusiva, gestión de diferencias culturales, 
actitud positiva, y creación de un ambiente de aula de apoyo. Sostienen 
que la importancia de investigar el concepto de educación inclusiva 
como un nuevo paradigma donde los estudiantes pueden beneficiarse 
de los materiales y el entorno del aula, ya sean estudiantes comunes o 
con necesidades especiales (Yang & Yu, 2021).

Covelli & De Anna (2020), abordan el desafío que tienen los docentes 
de diseñar un entorno educativo inclusivo, lograr prácticas inclusivas 
basadas en la investigación científica, y reconocen el papel principal 
del entorno social en el desarrollo y la educación de los niños. Este 
artículo concluye sobre la necesidad de promover el desarrollo y 
la sistematización de investigaciones cualitativas y colecciones 
documentales sobre buenas prácticas de educación inclusiva en las 
escuelas.

Otro estudio presenta las tendencias actuales en la investigación de 
la educación inclusiva como el diseño de condiciones organizativas 
y psicológicas y pedagógicas para reforzar las normas culturales de 
inclusión en la escuela: desarrollo individual en la educación inclusiva; 
diseñar un entorno educativo inclusivo. El autor propone para la 
discusión algunas variantes de las tareas de diseño e investigación 
con el fin de formar las competencias necesarias en investigación 
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y desarrollo, desde la premisa de que “la calidad de un proceso 
inclusivo está ligada al desarrollo de prácticas inclusivas basadas en la 
investigación científica”. (Alyohina, 2015, p.70) 

Donath et al. (2023), sostiene que la implementación exitosa de 
los entornos inclusivos requiere de docentes con conocimientos 
profesionales sobre educación inclusiva, habilidades para abordar 
las diversas necesidades en el aula y creencias positivas hacia la 
educación inclusiva; postula que los maestros reciben oportunidades 
de desarrollo profesional, pero ¿son efectivas para mejorar su proceso 
de aprendizaje e impactar positivamente el comportamiento de los 
estudiantes? Estos autores realizaron un meta análisis para abordar 
esta pregunta y los hallazgos sugieren que la formación a largo plazo, 
la formación con relevancia práctica y el aprendizaje activo facilita 
la transferencia a las escuelas, sin embargo ello precisa de equipos 
multidisciplinarios en las escuelas (Belková et al., 2021), así como 
considerar en la formación aspectos como una adecuada concepción 
sobre la diversidad, metodologías contextualizada, mecanismos de 
apoyo, y participación comunitaria (Rojo-Ramos et al., 2023). 

A partir de lo anterior es posible un diseño de intervenciones educativas 
contextualizada, carácter pedagógico y didáctico necesarios para una 
inclusión escolar de calidad, planificación conjunta. El artículo concluye 
sobre la necesidad de promover el desarrollo y la sistematización de 
investigaciones cualitativas y colecciones documentales sobre buenas 
prácticas de educación inclusiva en las escuelas, redes integradas 
de servicios de apoyo para todos los alumnos con necesidades 
educativas especiales (Covelli & De Ana, 2020), siendo el docente un 
actor fundamental para su implementación (Srivastava et al., 2015). 

5.- Políticas, marco legal y normativa contextualiza-
dos a la educación inclusiva 
Covelli & De Ana (2020), proponen una escuela cuya fortaleza radique 
en la planificación pedagógica y didáctica en términos de inclusión. 
Asimismo, se destaca la importancia de actuar colaborativamente, 
especialmente estableciendo sinergia entre la escuela y las autoridades 
locales, apuntalando hacia una sistematización de redes integradas 
como apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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Así la educación inclusiva y educación para la diversidad deben 
priorizar los aspectos normativos, leyes que establezcan disposiciones 
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 
discapacidad y disminuir el índice de toda clase de discriminación 
frente a la población, la inclusión real y efectiva de todas las personas 
con discapacidad y el esquema de atención educativa “fomentando el 
acceso y la permanencia educativa con calidad bajo un enfoque basado 
en la inclusión del servicio educativo” La necesaria resignificación en el 
rol del docente como agente transformador, mediador y motivador en el 
proceso formativo sumado a sólidos conocimientos permiten reflexionar 
y enfatizar la formación docente pertinentemente . Es imperativa una 
formación docente orientada a la inclusividad en enfoques, estrategias 
y recursos colaborativos originales, y específicos para la discapacidad. 
enfatizando la flexibilidad y pluralidad del currículo donde prevalezca 
una escuela humana e igualitaria (Larrota Medrano & Uribe Rodríguez 
2023).

Una educación inclusiva requiere transformación y cambio en el 
sistema educativo, nuevos conceptos y actitudes necesarios para la 
implementación del nuevo marco legal de educación inclusiva. Esto 
requiere modelos curriculares flexibles, seguimiento sistemático y 
diálogo continuo profesores (Ferreira & Reis-Jorge, 2022). 

Por su parte Zwane & Malale (2018), concluyen que es necesario que 
el Ministerio de Educación y Formación elabore un plan de estudios 
inclusivo en línea con la política inclusiva para atender las diversas 
necesidades educativas de todos los estudiantes en las escuelas 
ordinarias. Se sostiene que la institución de un vibrante programa de 
formación docente en servicio por parte del Ministerio de Educación 
y capacitación diferenciada aumentará la capacidad de los docentes 
a un nivel en el que la enseñanza en aulas inclusivas no afecte 
negativamente su competencia. 

El objetivo de esta sección es proporcionar una visión integral de 
cómo estas cinco áreas contribuyen a la sostenibilidad formativa en 
el contexto del “teacher training” en educación inclusiva, aportando 
evidencia científica que respalde su importancia y relevancia en la 
formación docente inclusiva.
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El presente estudio arroja luces respecto a áreas claves del “teacher 
training” en educación inclusiva, considerando cinco áreas que 
demuestran su sostenibilidad formativa a partir de evidencias 
científicas múltiples; en este sentido se presenta una síntesis del 
respaldo que logran estas 5 áreas: 1.- capacitación especializada, 
ética y reconocimiento de la diversidad, 2.- metodologías activas, 3.- 
creencias, actitudes positivas y autoeficacia, 4.- investigación científica 
sobre educación inclusiva y 5.- políticas, marco legal y normativa en 
educación inclusiva.

Respecto a la capacitación especializada, ética y reconocimiento de la 
diversidad, la literatura relacionada sobre capacitación en diversidad y 
concientización sobre la discapacidad sugiere la posibilidad de mejorar 
las prácticas de capacitación en diversidad a través de consideraciones 
éticas sobre el diseño, el contenido, los participantes y los resultados 
de la capacitación (Phillips et al., 2016). Esto se complementa con la 
alta relevancia que se legitima en el logro de competencias docentes 
que permitan identificar y atender a estudiantes con necesidades 
educativas especiales (Granell et al., 2021; Slowik et al., 2021), estas 
competencias deben formarse en la educación inicial y continua.

Así mismo, en relación con la importancia de las metodologías activas 
en educación inclusiva, estudios respaldan que un enfoque de la 
pedagogía inclusiva debe considerar metodologías activas en el aula 
y atender a la diversidad del alumnado mediante los apoyos y ajustes 
necesarios (Cotán et al., 2021). Las metodologías activas en especial los 
estudios de casos han demostrado ser un enfoque metodológico muy 
adecuado para el desarrollo de la teoría y la práctica sobre educación 
inclusiva (Nilholm, 2020).

Por su parte las creencias, actitudes positivas y autoeficacia es un área 
clave que resalta por su alto valor ontológico y axiológico. Resultados 
muestran que la actitud de los docentes hacia la inclusión está 
fuertemente relacionada con su autoeficacia para trabajar en aulas 
inclusivas (Alnahdi & Schwab, 2021); esto guarda especial motivación 
con la dimensión psicológica de la motivación del docente, por lo 
que esta autoeficacia creativa se relaciona significativamente con el 
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empoderamiento psicológico, la motivación por el autoaprendizaje, y la 
autoconfianza (Deroncele et al., 2021).

En esta misma línea, hallazgos previos proporcionan evidencia que 
sugiere que participar en la autorreflexión sobre actitudes y creencias, 
junto con el desarrollo de habilidades prácticas para educar a niños 
con capacidades diversas, puede conducir a visiones más positivas 
de la educación inclusiva (Cologon, 2012), esto indica la necesidad 
de un aprendizaje metarregulado del docente, el cual posibilita que 
pueda reflexionar sobre su propio proceso de formación como docente 
inclusivo (Mollo & Deroncele, 2021).

De manera global el presente estudio reconoce y asume que las 
actitudes y la autoeficacia predicen las intenciones de los profesores 
de utilizar estrategias inclusivas (Wilson et al., 2016). Sin embargo, se 
debe considerar lo planteado por Engelbrecht & Savolainen (2017), 
quienes indican que las actitudes y la autoeficacia de los docentes 
en la implementación de la educación inclusiva son multifacéticas, no 
lineales y están conectadas con sus contextos histórico-culturales.

En sintonía con la investigación científica sobre educación inclusiva; 
se sostiene que la mayoría de las investigaciones sobre desarrollo 
profesional para la educación inclusiva utilizan un enfoque unitario 
hacia la diferencia y la exclusión y que el aprendizaje docente para 
la educación inclusiva está poco teorizado (Waitoller & Artiles, 2013). 
Se precisa fortalecer la investigación sobre el concepto de educación 
inclusiva, entender la historia de la teoría para comprender las 
implicaciones epistemológicas y metodológicas (Yang & Yu, 2021), se 
precisa de prácticas inclusivas basadas en la investigación científica 
(Covelli & De Anna, 2020), en tanto la calidad de un proceso inclusivo 
requiere de ello (Alyohina, 2015). Por tanto, el “teacher training” en este 
contexto debe apostar por la formación de competencias docentes 
-conocimientos, habilidades y valores en educación inclusiva- (Donath 
et al., 2023) equipos multidisciplinarios (Belková et al., 2021), reflexionar 
sobre acerca de concepción sobre la diversidad (Rojo-Ramos et al., 
2023). A partir de lo anterior es posible un diseño de intervenciones 
educativas inclusivas contextualizadas (Covelli & de Ana, 2020).
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En referencias a las políticas, marco legal y normativas en educación 
inclusiva, una de las premisas fundamentales resalta la importancia 
de repensar aquellas reformas educativas inclusivas que pretenden 
proporcionar una educación equitativa para todos los estudiantes 
independientemente de las diferencias culturales, físicas, sociales/
emocionales y de comportamiento, pero que se constituyen en políticas, 
procedimientos y estructuras que continúan etiquetando, aislando y 
segregando a los estudiantes dentro de las escuelas (Bourke, 2010). 
Al respecto se argumenta que la fragmentación del discurso inclusivo 
y el énfasis en supuestos de sentido común sobre los derechos 
humanos y sociales reducen las políticas sobre educación inclusiva a 
un elemento periférico y complementario de las reformas educativas 
propuestas. (Zoniou‐Sideri et al., 2006). De allí la sugerencia de que 
el término educación inclusiva esté bien establecido en las políticas 
gubernamentales y entre los directores de escuelas, educadores y 
consejeros (Johansson, 2014). Como elemento conclusivo se reconoce 
que el diseño, desarrollo e implementación de la educación inclusiva ha 
mostrado resultados prometedores en la estimulación del aprendizaje 
de los alumnos, pero para seguir avanzando se necesita apoyo político 
y financiero (Mooij & Smeets, 2006), de ahí la importancia de alinear 
y contextualizar las políticas, marco legal y normativas en educación 
inclusiva.

CONCLUSIONES
A continuación, se presentan las conclusiones del estudio para cada 
una de las cinco áreas clave de formación del profesorado en educación 
inclusiva, destacando la importancia de incluirlas en los programas 
formativos a partir de una síntesis explicativa de los objetivos del 
estudio:

Capacitación especializada, ética y reconocimiento de la diversidad: 
Una capacitación especializada que integre consideraciones éticas y el 
reconocimiento de la diversidad es esencial en los programas formativos 
para docentes. Esta formación permite a los profesores desarrollar 
competencias necesarias para identificar y atender a estudiantes 
con necesidades educativas especiales, promoviendo un ambiente 
inclusivo. La inclusión de esta área en los programas formativos 
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garantiza que los docentes estén preparados ética y técnicamente para 
abordar la diversidad en las aulas, lo que contribuye a una educación 
más equitativa y de alta calidad.

Metodologías activas: La incorporación de metodologías activas en 
la formación del profesorado en educación inclusiva es fundamental. 
Estas metodologías permiten atender de manera efectiva a la 
diversidad de estudiantes, adaptando las estrategias pedagógicas a 
sus necesidades individuales. La inclusión de metodologías activas en 
la formación del profesorado en educación inclusiva se revela como 
un componente esencial para fomentar un entorno educativo inclusivo, 
equitativo y enriquecedor. Al considerar elementos como el aprendizaje 
basado en el juego, el aprendizaje basado en problemas, el diseño 
universal de aprendizaje y el aprendizaje activo. El aprendizaje basado 
en el juego permite a los docentes incorporar actividades lúdicas y 
motivadoras en sus clases, lo que no solo promueve la participación de 
los estudiantes, sino que también facilita la comprensión de conceptos 
complejos de manera más efectiva, especialmente para aquellos con 
necesidades especiales. El aprendizaje basado en problemas impulsa 
la capacidad de los docentes para plantear desafíos auténticos y 
contextualizados, lo que estimula el pensamiento crítico y la resolución 
de problemas, habilidades cruciales para todos los estudiantes, 
independientemente de sus diferencias. El diseño universal de 
aprendizaje proporciona una base sólida para la personalización del 
aprendizaje, permitiendo que los docentes adapten sus métodos y 
materiales para llegar a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con 
discapacidades o necesidades especiales. El aprendizaje activo, que 
involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
crea un ambiente de participación y colaboración, lo que resulta en un 
aprendizaje más efectivo y significativo. En síntesis, la integración de 
estas metodologías activas en los programas de formación de docentes 
en educación inclusiva no solo mejora la calidad de la enseñanza, sino 
que también garantiza que los educadores estén preparados para 
satisfacer las necesidades diversas de sus estudiantes y fomentar un 
ambiente inclusivo en el aula.

Creencias, actitudes positivas y autoeficacia: La formación que aborda 
las creencias, actitudes positivas y la autoeficacia de los docentes 



158
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

es de gran importancia en los programas formativos. Las actitudes 
positivas hacia la inclusión y la autoeficacia están intrínsecamente 
relacionadas con la calidad de la educación inclusiva. Los docentes 
que confían en sus habilidades y tienen actitudes favorables son más 
propensos a utilizar estrategias inclusivas. Por lo tanto, incluir esta área 
en los programas formativos es crucial para empoderar a los docentes 
y promover una cultura inclusiva en las escuelas.

Investigación científica sobre educación inclusiva: La investigación 
científica en educación inclusiva desempeña un papel fundamental en 
la formación del profesorado. Los programas formativos deben integrar 
una comprensión sólida de la teoría y la práctica de la inclusión, 
respaldada por la evidencia científica. Esto asegura que los docentes 
estén formados, informados y sensibilizados sobre las mejores prácticas 
y puedan adaptar su enseñanza de manera efectiva. La investigación 
científica aporta una base sólida y evita enfoques simplistas, 
promoviendo la calidad y la eficacia de la educación inclusiva.

Políticas, marco legal y normativas en educación inclusiva: La inclusión 
de políticas, marco legal y normativas en la formación del profesorado 
en educación inclusiva es esencial. Las reformas educativas inclusivas 
deben ir acompañadas de una comprensión sólida de las políticas y 
regulaciones que respalden la inclusión. La formación en esta área 
garantiza que los docentes estén al tanto de sus responsabilidades 
legales y éticas en la promoción de la inclusión. Asimismo, se destaca 
la importancia de que los docentes aboguen por un enfoque inclusivo 
en sus contextos escolares, impulsando un cambio genuino y equitativo 
en la educación.

En síntesis, cada una de estas áreas clave de formación del profesorado 
en educación inclusiva desempeña un papel vital en la creación de 
entornos educativos inclusivos y equitativos. La inclusión de estas 
áreas en los programas formativos garantiza que los docentes estén 
preparados para abordar la diversidad de estudiantes de manera 
ética, efectiva y respaldada por la evidencia, contribuyendo así a una 
educación de alta calidad y equitativa.

En adición a las áreas clave previamente analizadas en la formación 
del profesorado en educación inclusiva, es imperativo reconocer la 
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relevancia de abordar áreas emergentes que, aunque pueden no haber 
recibido la debida atención en el pasado, son esenciales para construir 
una educación inclusiva y equitativa del siglo XXI. Entre estas áreas 
emergentes, se destacan:

La perspectiva de género: Integrar la perspectiva de género en la 
formación del profesorado es fundamental para abordar estereotipos 
de género en el aula, promover la igualdad y la diversidad, y fomentar 
un ambiente inclusivo que respete la identidad de género de todos 
los estudiantes. Esto no solo empodera a los docentes para abordar 
cuestiones de género de manera apropiada, sino que también 
contribuye a una educación más inclusiva y respetuosa de la diversidad 
de género.

Participación de la familia y comunidad: Reconocer la importancia de 
involucrar a las familias y a la comunidad en el proceso educativo es 
esencial. La formación del profesorado debe incluir estrategias para 
fomentar la colaboración activa con los padres y la comunidad, lo que 
no solo enriquece el apoyo a los estudiantes, sino que también fortalece 
la conexión entre la escuela y el entorno familiar y comunitario.

Innovación educativa con TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación): En la era digital, la inclusión de competencias en el uso 
efectivo de las TIC es crucial. Los docentes deben estar preparados 
para aprovechar la tecnología como una herramienta que puede 
adaptarse a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, 
incluyendo aquellos con discapacidades. Esto potencia la accesibilidad 
y personalización de la educación.

Educación física y psicomotriz: La educación física y psicomotriz a 
menudo se pasan por alto en la formación del profesorado en educación 
inclusiva. Sin embargo, estas áreas son fundamentales para el desarrollo 
motor y emocional de los estudiantes. La inclusión de estrategias 
adaptadas y la conciencia de las necesidades individuales en estos 
campos son esenciales para garantizar que todos los estudiantes 
participen plenamente en las actividades físicas y psicomotrices.

Mejora continua del currículo: Además de las áreas mencionadas, 
la formación en educación inclusiva debe ser ágil y adaptable para 
abordar continuamente otros aspectos emergentes que puedan surgir 
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en el campo educativo. Esto podría incluir la inclusión de estudiantes 
con altas capacidades, enfoques para la educación en línea, estrategias 
para fomentar la salud mental y el bienestar de los estudiantes, entre 
otros.
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ANEXOS

Anexo 1. Pautas preliminares de un programa de 
formación en educación inclusiva.
Objetivos:

 • Fomentar la investigación científica como un elemento transversal 
en la formación de docentes en educación inclusiva, capacitándolos 
para diseñar, llevar a cabo y aplicar investigaciones basadas en evi-
dencia en entornos inclusivos.

 • Capacitar a los docentes en las habilidades y conocimientos nece-
sarios para promover la inclusión en el aula.

 • Fomentar actitudes positivas y sensibilidad hacia la diversidad de 
los estudiantes.

 • Dotar a los docentes de estrategias pedagógicas efectivas y herra-
mientas tecnológicas para adaptar la enseñanza a las necesidades 
individuales de los estudiantes.
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 • Promover la colaboración con familias y comunidades para apoyar 
la educación inclusiva.

 • Abordar áreas emergentes como la perspectiva de género, la par-
ticipación de la familia y comunidad, el uso de tecnologías de la 
información y comunicación, la educación física y psicomotriz, y la 
mejora continua del currículo.

Fase 1. Introducción

 • Presentación del programa.

 • Establecimiento de expectativas y objetivos.

 • Introducción a la investigación en educación inclusiva como herra-
mienta de mejora continua.

 • Relevancia de la investigación científica en la toma de decisiones en 
la educación inclusiva.

Fase 2. Fundamentos de la educación inclusiva

Módulo 1: Ética en la educación inclusiva

 • Ética y equidad en la educación.

 • Responsabilidad moral de los docentes.

 • Respeto por la autonomía y dignidad de los estudiantes.

 • Ética en la toma de decisiones en el aula inclusiva.

Módulo 2: Especialización en inclusión

 • Fundamentos de la educación inclusiva.

 • Tipos de discapacidades y necesidades educativas especiales.

 • Adaptaciones curriculares y pedagógicas.

 • Evaluación y seguimiento de estudiantes con necesidades 
especiales.

Fase 3. Metodologías activas y adaptación pedagógica

Módulo 3: Metodologías activas y adaptación pedagógica
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 • Metodologías activas (aprendizaje basado en el juego, aprendizaje 
basado en problemas, diseño universal de aprendizaje, aprendizaje 
activo).

 • Adaptación del currículo y materiales.

 • Evaluación diferenciada.

 • Tecnologías de apoyo para la adaptación pedagógica.

Fase 4. Actitudes positivas y autoeficacia

Módulo 4: Actitudes positivas y autoeficacia

 • Creencias y actitudes hacia la inclusión.

 • Fomentar una mentalidad de crecimiento.

 • Desarrollo de la autoeficacia.

 • Promoción de la empatía y la tolerancia.

Fase 5. Reconocimiento de la diversidad

Módulo 5: Reconocimiento de la diversidad

 • Dimensiones de la diversidad en el aula.

 • Cultura, género, identidad y orientación sexual.

 • Necesidades educativas específicas de grupos diversos.

 • Estrategias para promover la inclusión y la equidad.

Fase 6. Áreas emergentes en educación inclusiva

Módulo 6: Perspectiva de género

 • Género y educación.

 • Abordar estereotipos de género.

 • Igualdad de género en el aula.

Módulo 7: Participación de la familia y comunidad

 • Importancia de la colaboración con las familias.
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 • Estrategias para involucrar a la comunidad.

 • Creación de un ambiente de apoyo.

Módulo 8: Innovación educativa con TIC

 • Uso efectivo de tecnologías de la información y comunicación en la 
educación inclusiva.

 • Herramientas y recursos tecnológicos.

 • Accesibilidad digital.

Módulo 9: Educación física y psicomotriz

 • Importancia de la educación física y psicomotriz inclusiva.

 • Adaptaciones en actividades físicas.

 • Promoción del bienestar emocional.

Módulo 10: Mejora continua del currículo

 • Adaptación curricular continua.

 • Consideraciones para estudiantes con altas capacidades.

 • Enfoques para la educación en línea.

 • Estrategias para fomentar la salud mental de los estudiantes.

Fase 7. Práctica y evaluación

 • Prácticas en entornos inclusivos.

 • Evaluación de la formación y retroalimentación.

 • Sistematización de buenas prácticas y experiencias

Recursos:

 • Material didáctico, incluyendo lecturas, videos y recursos en línea.

 • Sesiones de capacitación presenciales y/o en línea.

 • Mentores o facilitadores expertos en educación inclusiva.

 • Herramientas y tecnologías para la adaptación pedagógica.
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 • Evaluaciones formativas y sumativas.

 • Acceso a bibliotecas y bases de datos académicas para la 
investigación.

Duración del programa: La duración puede variar según la intensidad 
de la formación, pero se podría implementar a lo largo de varios meses.

Certificación: Al finalizar con éxito el programa, los docentes recibirán 
un certificado que acredite su formación en educación inclusiva.

Seguimiento y apoyo continuo: Proporcionar oportunidades de 
desarrollo profesional continuo y apoyo a los docentes después de 
completar el programa.

Monitoreo y evaluación: Establecer métricas y evaluaciones periódicas 
para medir el impacto del programa en las prácticas docentes y en el 
éxito de los estudiantes.
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En el contexto actual de postpandemia, la educación superior sigue 
desarrollando procesos formativos en los estudiantes que padecieron 
aislamiento y confinamiento social durante la crisis sanitaria de la 
Covid-19; esta situación ha generado dificultades en la interacción de 
estos y por ende en su aprendizaje. Al visualizar esta problemática, se 
necesita que los educadores gestionen eficazmente sus habilidades 
blandas que les permitan relacionarse asertivamente con los estudiantes, 
desarrollar empatía entre los mismos y, promover pensamiento crítico y 
reflexivo para la búsqueda de soluciones altamente creativas.

Este trabajo de investigación tiene como objetivos: identificar 
habilidades blandas predominantes en docentes de educación superior 
y valorar su importancia para un desempeño eficiente. Para ello, se 
realizó una revisión de literatura en los buscadores de Scopus, Scielo y 
Dialnet usando ecuaciones estructuradas de búsqueda, y luego de un 
proceso de evaluación, fueron seleccionados 19 artículos relacionados 
a la temática, los cuales fueron analizados. Entre las habilidades más 
destacadas por los autores, se identificaron la comunicación efectiva, 
la capacidad de liderazgo, la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la organización 
de la información, la planificación y la resolución de problemas. Se 
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concluyó que estas habilidades son importantes para los docentes 
universitarios debido que pueden emplearse antes, durante y después 
de cada una de sus sesiones de clase y permitirían la apertura en la 
comunicación entre docentes y con los estudiantes.

En la actualidad es imperativo destacar la trascendental importancia 
de las habilidades blandas en los docentes de educación superior. 
Estas habilidades, que abarcan la empatía, la comunicación efectiva, 
la adaptabilidad y el trabajo en equipo, son fundamentales para 
cultivar un entorno de aprendizaje enriquecedor y efectivo. En la 
educación superior, los docentes no solo transmiten conocimientos, 
sino que también modelan comportamientos y actitudes, influenciando 
profundamente el desarrollo integral de sus estudiantes. Las habilidades 
blandas permiten a los educadores establecer conexiones genuinas 
con sus alumnos, adaptarse a las cambiantes necesidades del 
aprendizaje y fomentar la colaboración y la resolución de problemas. 
En última instancia, estas competencias contribuyen a la formación 
de individuos no solo académicamente competentes, sino también 
éticos, socialmente conscientes y capaces de enfrentar los desafíos del 
mundo real de manera efectiva. Por tanto, la promoción y el desarrollo 
de habilidades blandas en los docentes de educación superior son 
esenciales para la mejora continua de la calidad de la enseñanza y el 
éxito de los estudiantes en su camino hacia el crecimiento personal y 
profesional.

El presente trabajo se enfoca en una revisión de literatura con el 
propósito de investigar las habilidades blandas predominantes en 
docentes de educación superior y valorar su importancia para un 
desempeño docente eficiente. Esta revisión se basa en una amplia 
gama de investigaciones y estudios previos que han abordado el papel 
crucial de las habilidades blandas en el contexto de la educación 
superior; identificar las habilidades blandas predominantes a través de 
la revisión de la literatura proporciona un marco sólido y respaldado 
por evidencia de las competencias que son esenciales para el éxito 
de los docentes en un entorno educativo en constante evolución. 
Además, permite comprender cómo estas habilidades se traducen en 
mejores resultados académicos, una mayor satisfacción estudiantil y 
un ambiente de aprendizaje más positivo, proporcionando una visión 
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completa de su importancia en la educación superior y su relevancia 
para el desempeño docente eficiente.

La importancia de las habilidades blandas en docentes de educación 
superior es innegable, ya que estas habilidades desempeñan un 
papel crucial en la formación y el desarrollo de futuros profesionales. 
Investigaciones recientes resaltan esta relevancia en diferentes 
contextos educativos. Kolesnik et al., (2023) exploran la evolución 
de las habilidades blandas en docentes de Ucrania en el contexto 
de la integración europea, subrayando su significativa contribución 
a la educación superior. Sultanova et al., (2021) se centran en las 
habilidades blandas de profesores de Física y Matemáticas, destacando 
su papel en la mejora de la calidad de la enseñanza. Schleutker et al. 
,(2023) presentan un modelo de indicadores de habilidades blandas 
para docentes de escuelas de negocios en Finlandia, subrayando 
la importancia de estas habilidades en la educación superior. Por su 
parte, Antón-Sancho et al., (2021) abordan la autoevaluación de las 
habilidades blandas de profesores universitarios, enfocándose en 
contextos con bajo nivel de competencia digital. Fernández-Arias et 
al., (2021) exploran el autoconcepto en docentes de universidades 
estadounidenses, lo que resalta la diversidad de enfoques en la 
mejora de habilidades blandas. Estos estudios demuestran que las 
habilidades blandas son esenciales para la formación integral de 
docentes de educación superior y desempeñan un papel fundamental 
en la preparación de futuros profesionales capaces de enfrentar los 
desafíos cambiantes del mundo laboral y contribuir al éxito de la 
educación superior.

Metodología

Para la realización de esta revisión de literatura, se empleó un 
enfoque metodológico que integra tres componentes clave: 
Criterios de sistematización (Objetivos), Método (análisis-síntesis), y 
Reproducibilidad. A continuación, se describen estos componentes en 
detalle:

1. Criterios de Sistematización (Objetivos):

Antes de iniciar la revisión, se establecieron criterios específicos de 
sistematización que guiaron la selección de las fuentes bibliográficas. 
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Estos criterios se basaron en los objetivos de la revisión y en la relevancia 
de la literatura para abordar el tema de investigación. Los criterios 
incluyeron la fecha de publicación, el enfoque metodológico, la calidad 
de la fuente y su relación con el tema de las habilidades blandas en la 
educación superior.

2. Método (Análisis-Síntesis):

La revisión de la literatura se llevó a cabo utilizando un método de 
análisis-síntesis. Inicialmente, se realizó una búsqueda exhaustiva 
en diversas bases de datos académicas, siguiendo los criterios de 
sistematización previamente establecidos, recolectándose artículos 
científicos pertinentes. Luego, se procedió a analizar críticamente 
el contenido de cada fuente, identificando patrones, tendencias, 
hallazgos clave y enfoques metodológicos relevantes. Posteriormente, 
se sintetizaron estos hallazgos en un contexto coherente para lograr 
una comprensión integral del tema.

3. Reproducibilidad:

Con el objetivo de garantizar la transparencia y la replicabilidad de 
esta revisión, se proporcionan las ecuaciones de búsqueda utilizadas. 
Estas ecuaciones permiten a otros investigadores acceder a las 
mismas fuentes y verificar los resultados obtenidos. La reproducción 
de las búsquedas facilita la evaluación independiente de la revisión y la 
ampliación de la investigación en este campo, promoviendo la robustez 
de la metodología empleada.

De este modo, la metodología empleada en esta revisión de literatura 
combina criterios de sistematización para la selección de fuentes, un 
método de análisis-síntesis para evaluar críticamente el contenido y 
extraer conclusiones significativas, y la provisión de ecuaciones de 
búsqueda para garantizar la reproducibilidad y la accesibilidad de la 
revisión a otros investigadores. Este enfoque metodológico brinda una 
base sólida para abordar de manera integral el tema de las habilidades 
blandas en la educación superior.

Considerando lo mencionado, esta investigación pretende identificar las 
habilidades blandas de mayor recurrencia en docentes universitarios. 
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Por ello, se procedió a la revisión y análisis de estudios realizados 
durante los años 2006 al 2022 en la base de datos Scopus, Scielo y 
Dialnet a fin de reconocer el valor de estas para un eficiente desempeño 
docente. Para la búsqueda de los artículos científicos, se aplicaron 
tres ecuaciones y criterios de exclusión. La primera ecuación tuvo los 
siguientes términos y operadores booleanos “soft skills” and “higher 
education” obteniendo como resultado 14 artículos.

Para la segunda búsqueda, (TITLE (“soft skills” OR “interpersonal skills” 
OR “social-emotional skills” OR “emotional skills” OR “personal skills” 
OR “emotional intelligence” OR “21st century skills” OR “communication 
skills” OR “social skills” OR “relationship skills”) AND TITLE (“university 
professor” OR “university teacher” OR “university lecturer” OR “College 
professor” OR “Academic lecturer” OR “Higher education instructor” 
OR “University educator”) AND NOT TITLE (“student” OR “Pupil” OR 
“Learner” OR “Scholar” OR “Attendee” OR “Disciple”)); obteniendo 
como resultado 20 artículos.

Para la tercera búsqueda, (TITLE (“Effective Communication” OR “Clear 
Communication” OR “Adaptability” OR “Flexibility” OR “Empathy” 
OR “Problem-Solving” OR “Critical Thinking” OR “Leadership” OR 
“Time Management” OR “Organizational Skills” OR “Active Listening” 
OR “Attentiveness” OR “Team Collaboration” OR “Cooperation” OR 
“Patience” OR “Tolerance” OR “Creativity” OR “Creativity in Teaching” 
OR “Conflict Resolution” OR “Ethical Judgment”) AND TITLE (“University 
professor” OR “university teacher” OR “university lecturer” OR “College 
professor” OR “Academic lecturer” OR “Higher education instructor” 
OR “University educator”) AND NOT TITLE (“Student” OR “Pupil” OR 
“Learner” OR “Scholar” OR “Attendee” OR “Disciple”)), teniendo como 
resultado 33 artículos científicos. 

A través de la revisión, se recopilaron 67 artículos de los cuales, 
después de un análisis detallado, sólo 19 presentaron una relación 
significativa con las habilidades blandas predominantes en el docente 
universitario. Los 45 artículos restantes estuvieron relacionados con las 
competencias profesionales que el empleador requiere de los egresados 
universitarios, así como con las habilidades blandas de docentes de 
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educación básica y de los estudiantes universitarios. Al identificar los 
19 artículos, el término habilidades blandas se menciona seis veces, 
inteligencia emocional once veces, competencias interpersonales una 
vez, y habilidades comunicativas, sociales e interpersonales, dos veces 
cada una.

A partir del análisis de los 19 artículos académicos, se identificaron 
las habilidades blandas predominantes en los docentes universitarios 
de distintas áreas disciplinares. Así, se identificó según criterio 
de recurrencia las habilidades blandas y se organizó tomando en 
cuenta cuatro categorías: Habilidades comunicacionales, inteligencia 
emocional, habilidades sociales, y habilidades blandas independientes.

Tabla 1. Habilidades Blandas relacionadas a las 
habilidades comunicacionales predominantes en los 
docentes universitarios.

CATEGORÍA HABILIDADES AUTORES

Habilidades comuni-
cacionales

Credibilidad 
Asertividad 
Liderazgo 
Confianza-seguridad 
Buen lenguaje verbal 
Paralingüístico 
Dinamismo 
Comunicación efectiva

Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo . (2019)
Farías & Méndez (2023)

Respecto al grupo de habilidades comunicacionales se destaca la 
importancia de habilidades como credibilidad, asertividad, liderazgo 
y comunicación efectiva; estas habilidades son fundamentales para 
establecer una conexión efectiva con los estudiantes; además, la 
comunicación efectiva, según Farías & Méndez (2023), es crucial para 
una interacción fructífera en el aula.
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Tabla 2. Habilidades Blandas relacionadas a la 
inteligencia emocional predominantes en los 
docentes universitarios. 

CATEGO-
RÍA

HABILIDADES AUTORES

Intel igen-
cia emo-
cional

Percepción, apreciación y expre-
sión de emociones 
Facilitación emocional del pensa-
miento 
Comprensión, análisis y utiliza-
ción del conocimiento emocional 
Regulación reflexiva de las emo-
ciones para el desarrollo intelec-
tual y emocional  
Flexibilidad, optimismo y relación 
interpersonal 
Gestión y control de las emocio-
nes

Creatividad 
Pensamiento crítico 
Resolución de problemas 
Capacidad de evaluar y expresar 
emociones 
Regulación de emociones 
Uso de contenido emocional en el 
pensamiento y la acción 
Capacidad de identificar y gestio-
nar los sentimientos propios y de 
los demás 
Habilidad para percibir, asimilar, 
comprender y regular las propias 
emociones 
Habilidad para percibir, asimilar, 
comprender y regular las relacio-
nes con las demás personas 

Landa (2006); Turnipseed (2012b)
Fernández-Arias et al. (2021); Mu-
hammad & Ismail (2021)
Muhammad & Ismail (2021)

Muhammad & Ismail (2021)

Muhammad & Ismail (2021) Sar-
khosh & Rezaee (2014)
Puertas et al. (2018) Turnipseed & 
VandeWaa (2012)
Farías & Méndez (2023)
Farías & Méndez (2023)
Farías & Méndez (2023)
Sha et al. (2022)

Sha et al. (2022)
Sha et al. (2022)

Nghiêm-Phú & Nguyễn (2022)

Castro Paniagua et al. (2022)

Castro Paniagua et al. (2022)

En este grupo de la inteligencia emocional es abordada por múltiples 
autores y muestra una convergencia en la importancia de la percepción 
y expresión emocional, la regulación reflexiva y la relación interpersonal. 
Se muestra la conexión entre la inteligencia emocional y habilidades 
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como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad 
subraya la interrelación entre las distintas habilidades blandas.

Tabla 3. Habilidades Blandas relacionadas a las 
habilidades sociales predominantes en los docentes 
universitarios.

CATEGO-
RÍA

HABILIDADES AUTORES

Habi l ida-
des socia-
les
 
Habi l ida-
des inter-
personales 

C o m p e -
t e n c i a s 
interperso-
nales

Autoconcepto 
Liderazgo 
Motivación laboral 
Comportamiento laboral  
Inteligencia social
Trabajo colaborativo 
Aprobar y valorar las conductas de 
los estudiantes 
Exponer, explicar y evaluar de ma-
nera interactiva 
Cultivar el cariño, el apoyo y el 
buen humor 
Empatía 
Solidaridad 
Construcción de amistades 
Desaprueba las conductas inde-
seables de los estudiantes 
Orientación de actividades 
Respeto 
Adaptabilidad 
Autocrítica 
Integridad 
Humildad 
Empatía 
Motivación 
Honestidad 
Tolerancia 
Paciencia 
Compromiso 
Cercanía 
Objetividad 
Comunicación 
Espíritu crítico 
Resolución de problemas 
Trabajo en equipo 
Aprendizaje permanente 
Capacidad de liderazgo 

Fernández-Arias et al. (2021)
Fernández-Arias et al. (2021)
Fernández-Arias et al. (2021)
Farías & Méndez (2023)
Landa et al. (2006); Turnipseed 
et al. (2012)
Farías & Méndez (2023)
Vieira-Santos (2022)

Vieira-Santos (2022)

Vieira-Santos (2022)

Vieira-Santos (2022)
Vieira-Santos (2022)
Vieira-Santos (2022)
Vieira-Santos (2022)

Vieira-Santos (2022)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Naranjo  (2019)
Tang  (2020)
Tang  (2020)
Tang  (2020)
Tang  (2020)
Tang  (2020)
Tang  (2020)

Este grupo de habilidades sociales enfatiza el papel del autoconcepto, 
liderazgo, motivación laboral, comportamiento laboral, empatía, 
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solidaridad y otras habilidades sociales. La presencia de estas 
habilidades se vincula directamente con la creación de un entorno 
educativo positivo y efectivo.

Tabla 4. Habilidades Blandas independientes 
predominantes en los docentes universitarios.

CATE-
GORÍA

HABILIDADES AUTORES

Habi l i -
d a d e s 
b l a n -
das

Responsabilidad 
Adaptabilidad 
Comunicación 

Desarrollo de los demás
Organización 
Planificación 
Creatividad e innovación 
Pensamiento crítico 

Resolución de problemas 
Adaptabilidad 
Responsabilidad 
Comunicación 
Desarrollo de los demás 
Acceso y gestión eficaz de la información 
Planificación 
Comunicación efectiva 
Manejo de nuevas tecnologías 
Desarrollo de una metodología coherente a 
la realidad 
Interacción efectiva con los estudiantes
Adecuada tutoría 
Evaluación reflexiva 
Trabajo en equipo 
Ética/ profesionalismo
Liderazgo
Creatividad
Cooperación
Iniciativa
Facilitación de grupos y comunidades 
Habilidades blandas en relación con ser 
veraz, hábil y sabiduría 
Habilidades blandas en relación con la ca-
lidad del pensamiento, ética y la persona-
lidad. 

Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021); Se-
tiawan et al. (2020)
Rodríguez et al. (2021)
Farías & Méndez (2023)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021) 
Rodríguez et al. (2021) Se-
tiawan et al. (2020)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)

Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)

Rodríguez et al. (2021)

Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Rodríguez et al. (2021)
Setiawan et al. (2020)
Setiawan et al. (2020)
Setiawan et al. (2020)
Setiawan et al. (2020)
Setiawan et al. (2020)
Setiawan et al. (2020)

Md- Ali et al. (2018).

Md- Ali et al. (2018).
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Las habilidades en este grupo, como responsabilidad, adaptabilidad, 
comunicación efectiva, desarrollo de los demás, organización y 
planificación, refuerzan la idea de que los docentes deben ser 
multifacéticos en su enfoque educativo; asimismo, la inclusión de ética 
y profesionalismo resalta la necesidad de integridad en la práctica 
docente.

La revisión exhaustiva de la literatura sobre habilidades blandas 
en docentes de educación superior revela un panorama complejo y 
multifacético. En el ámbito de las habilidades comunicacionales, Qamar 
et al. (2017); y Naranjo (2019), destacan la importancia de la credibilidad, 
asertividad, liderazgo y otros aspectos clave; así este conjunto de 
habilidades proporciona la base para establecer una comunicación 
efectiva, como lo señala Farías & Méndez (2023), en su análisis sobre 
la comunicación efectiva en el contexto educativo superior. 

Luego, en el ámbito de la inteligencia emocional Puertas-Molero 
et al. (2018); y Sha (2022) contribuyen a la comprensión integral de 
las emociones en la labor docente; por otro lado, y Landa (2006); y 
Turnipseed (2012a), abordan la percepción y expresión emocional, 
mientras que Fernández-Arias et al. (2021), resaltan la importancia de la 
facilitación emocional del pensamiento. Muhammad & Ismail (2021); y 
Castro Paniagua et al. (2022) enfocan su investigación en la comprensión 
y regulación reflexiva de las emociones, subrayando la conexión entre la 
inteligencia emocional y habilidades como la flexibilidad, el optimismo y 
las relaciones interpersonales, como lo confirman Turnipsedd (2012b); 
y Sarkhosh & Rezaee (2014).

Respecto de las habilidades sociales, se destaca la relevancia del 
autoconcepto, liderazgo, motivación laboral y comportamiento laboral 
según Fernández-Arias et al. (2021). Además, las habilidades sociales 
se manifiestan en el trabajo colaborativo (Farías & Méndez, 2023) y 
en la interacción efectiva con los estudiantes (Vieira-Santos, 2022). 
Naranjo (2019), también contribuye con conceptos como respeto, 
adaptabilidad, autocrítica, integridad y empatía, destacando la 
complejidad y diversidad de las habilidades sociales necesarias para 
un desempeño docente efectivo. 
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Finalmente, en relación a las habilidades blandas independientes, 
se subraya la importancia de la responsabilidad, adaptabilidad, 
comunicación, desarrollo de otros y organización (Rodríguez, 2020; 
Setiawan et al., 2020; Wibowo et al., 2020). La creatividad e innovación, 
junto con el pensamiento crítico y la resolución de problemas, también 
son aspectos cruciales (Setiawan et al., 2020; y Rodríguez et al., 2021). 
La ética y el profesionalismo son abordados por Md-Ali et al. (2018), 
enfatizando la necesidad de un enfoque ético en todas las interacciones 
docentes. 

En conjunto, esta síntesis destaca la interconexión y la 
complementariedad de estas habilidades blandas, subrayando su 
papel integral en el desarrollo y éxito de los docentes en educación 
superior. La combinación de habilidades comunicativas, inteligencia 
emocional, habilidades sociales y habilidades independientes 
proporciona un enfoque holístico esencial para abordar la complejidad 
de la enseñanza en la educación superior (Alavinia & Kurosh, 2012; Md-
Ali et al., 2016; Castro-Paniagua, 2023). Los resultados también indican 
la importancia de la formación continua y el aprendizaje permanente 
(Tang, 2020), ya que los docentes necesitan adaptarse a entornos 
cambiantes y abrazar nuevas tecnologías (Rodríguez et al., 2021); se 
toma en consideración que la ética y el profesionalismo (Setiawan et 
al., 2020) son esenciales para mantener altos estándares de conducta, 
lo que contribuye a la construcción de la confianza y credibilidad en el 
entorno educativo (Nghiêm-Phú & Nguyễn, 2022).

Desde el marco teórico de las habilidades blandas en docentes de 
educación superior, los resultados reflejan una convergencia con 
las teorías de la inteligencia emocional de Goleman (1995), y las 
habilidades blandas propuestas por Boyatzis (2008). La importancia 
del autoconcepto, liderazgo, empatía y motivación laboral, discutidas 
por Fernández-Arias et al. (2021), también encuentra respaldo en la 
teoría de habilidades blandas. Además, la relación entre habilidades 
sociales y ética profesional se alinea con las teorías de desarrollo 
moral de Kohlberg (1981) y la ética del cuidado de Gilligan (1982), que 
sugieren que la ética y la moralidad están intrínsecamente ligadas a la 
capacidad de relacionarse socialmente. En cuanto a las habilidades 
blandas independientes, la idea de la responsabilidad y adaptabilidad 
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se asemeja a la noción de agencia y adaptabilidad propuesta por 
Bandura (2001) y la teoría de desarrollo profesional de Day (1999).

CONCLUSIONES 
De la revisión de la literatura académica, se desprende que las 
habilidades blandas son importantes para el desempeño docente 
universitario pues no solo, mejoran la interacción y comunicación 
con los estudiantes, sino que, además, promueven un aprendizaje 
efectivo. A pesar de las distintas terminologías utilizadas por los autores 
consultados para nombrar a las habilidades blandas, existe un acuerdo 
general sobre su relevancia para una práctica pedagógica eficiente 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Dentro de la diversidad de habilidades blandas mencionadas por los 
autores, aparecen coincidencias en algunas de ellas, que nos sugieren 
que más allá de las diferencias, hay un grupo de habilidades blandas 
que son reconocidas como las más importantes para los docentes 
de educación superior, en la cual destacan, la complejidad y la 
interconexión de estas habilidades, por ello, la formación y desarrollo 
de los docentes deben abordar no solo las habilidades comunicativas 
y emocionales, sino también las habilidades sociales y las habilidades 
blandas independientes. 

Por lo tanto, se refuerza la idea de que las habilidades blandas no 
son simplemente un complemento, sino un componente esencial del 
perfil de competencias de los docentes de educación superior, siendo 
entonces, indispensable que los programas de formación docente 
asuman el desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades blandas 
que les permitan enfrentar de manera pertinente los retos del actual 
panorama educativo para ser facilitadores efectivos del aprendizaje y 
modeladores de habilidades blandas para sus estudiantes. 
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El presente estudio se desarrolló en un contexto de cambios 
esenciales en la Formación Inicial Docente con el objetivo de analizar 
las percepciones de los estudiantes en relación a la educación 
transformadora. La metodología fue de enfoque mixto no experimental 
descriptivo y se desarrolló un proceso de sistematización de categorías 
emergentes, a través de un cuestionario semiestructurado que se aplicó 
a 100 estudiantes de formación docente. Los resultados refieren que 
el 32% de estudiantes señalan que siempre se promueve la educación 
transformadora mediante la innovación educativa crítica en su proceso 
formativo, y mediante el análisis cualitativo se identificaron los factores 
de la educación transformadora relacionado a los nuevos paradigmas 
educativos, docentes formadores facilitadores, enfoque holístico, y los 
fundamentos antropológicos. Concluyendo que las percepciones de 
los estudiantes transcienden desde su reflexión crítica del proceso 
formativo centrado en la innovación educativa, el desarrollo sostenible, y 
la adaptación a los cambios tecnológicos que promueven la educación 
transformadora.

La educación es un derecho imprescindible que tiene como objetivo 
transformar vidas, sin embargo, carece de relevancia e interés en la 
sociedad. Por lo tanto, se evidencian dificultades para afrontar los nuevos 
desafíos mundiales, el avance de la revolución digital, el retroceso de 
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la democracia, así como el calentamiento global; convirtiéndose en 
problemáticas que necesitan ser abordadas de forma inmediata, por 
lo que será importante adaptarse y establecer una educación que 
esté dispuesta a innovar y modelar el mundo hacía un fututo diverso y 
sostenible.

En esta línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (2022), refiere que una educación transformadora 
es proporcionar a los estudiantes un ambiente inclusivo, libre de violencia 
y sin discriminación, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 
(ODS 4), que garantiza las mismas oportunidades educativas para 
todas las personas. Cabe resaltar que, este organismo promueve 
un liderazgo en los estudiantes, docentes con un programa amplio 
enfocado al desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía 
mundial; promoviendo a que se conviertan en promotores activos de la 
paz, de sus derechos y la dignidad de la persona.

De igual forma, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2022), 
menciona que el primer paso para una transformación de la educación 
es proyectarse al futuro y crear acciones nuevas, para la inclusión y 
sostenibilidad de la educación, así como también para la mejora de la 
eficacia en los métodos de enseñanza de los docentes. Además, es 
primordial señalar que los gobiernos deben ejercer la responsabilidad 
aportando con los diversos recursos requeridos para satisfacer las 
necesidades de la educación cambiante y se logre cumplir con el ODS 
4.

Por otro lado, Grade (2021), explica que las posibilidades de transformar 
la educación en al país, han sido caracterizadas por los diversos 
cambios ministeriales y presidenciales en los últimos años, debido a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que han sido factores 
de cuestionamientos para observar el pasado y gestionar acciones 
necesarias para el futuro. 

En la misma línea, el Ministerio de Educación de Perú (2023), señala que 
es necesario promover una escuela innovadora para lograr los objetivos 
de bienestar y calidad de vida, desde una mirada del ciudadano 
global y que se proyecta a una sociedad con visión al futuro con un 
compromiso compartido entre todos los actores educativos. A su vez, 
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dichos actores son una pieza clave para asumir acciones orientadas a 
contribuir con la justicia, el crecimiento económico, la sostenibilidad y a 
una ciudadanía democrática para la evolución socio-comunitaria.

Desde lo planteado, las tendencias globales y nacionales señalan que 
la transformación de la educación parte la búsqueda del bienestar de 
la calidad de vida, enfocada a contribuir en un futuro que promueva 
los valores y el liderazgo educativo como centro en la formación de 
estudiantes autónomos y la eficacia de metodologías; así como 
docentes preparados que gestionen la acción educativa desde una 
visión innovadora e equitativa.

En este sentido, Muñoz & Montané (2022), señalan que la educación 
transformadora se centra en los escenarios educativos con nuevas 
visiones de enseñanza que impacten en el desarrollo de una ecología 
global educativa, permitiendo fomentar prácticas responsables que 
generen conciencia ciudadana en los estudiantes. En este sentido es 
necesario que los docentes sean promotores de agente de cambio 
para reducir las limitaciones que obstruyen la generación de escuelas 
innovadoras, en donde es esencial la participación crítica de los 
estudiantes como cambio sostenible.

A su vez, Silverio da Silva & Cavalcanti (2022), destacan a Paulo Freire, 
con su teoría de transformar la educación a través de la interacción entre 
el ser humano, la sociedad y la naturaleza; para lo cual la investigación 
contribuye que es necesario enfrentar la crisis socioambiental desde 
diversas teorías y pedagogías que avizoran el fortalecimiento de una 
educación que supere paradigmas en cualquiera de sus contextos. Por 
tal motivo los aportes de Paulo Freire son relevantes en su valor de 
lograr objetivos que sean aplicados en la enseñanza educativa.

De igual forma, Prigol & Behrens (2020), señalan que es necesario 
integrar constructos pedagógicos complejos que dinamicen a una 
transformación educativa para emancipar la educación con una mirada 
epistemológica que genere nuevos saberes, y de esta forma el docente 
sea el protagonista de fragmentar en los estudiantes retos. En este 
sentido, la educación transformadora contribuye la reconfiguración de 
la Formación Inicial Docente mediante la innovación educativa crítica, 
la visión de la ecología global, y la evolución del pensamiento.
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En esta línea, la innovación educativa crítica, desde los aportes de Gil-
Quintana (2023), se refiere que en la actualidad la educación trasciende 
en ámbitos educativos donde destaca la tecnología como aliado del 
aprendizaje digital que permite abordar de una forma dinámica las aulas 
virtuales, con la finalidad de promover el aprendizaje participativo para 
potenciar las habilidades en los estudiantes. Además, es necesario 
precisar que la innovación educativa crítica permite acortar brechas 
y contribuir al desarrollo de sociedades más justas para todos y con 
sostenibilidad.

A su vez, Sánchez & Riosmena (2021), señalan que la visión de la 
ecología global devela que se debe sensibilizar a los estudiantes, con 
la finalidad de minimizar la crisis que afecta al medio ambiente. Por ello, 
la sociedad debe ser responsable de mejorar el uso de recursos para 
evitar la contaminación y en el ámbito educativo se debe fortalecer la 
visión ecológica para formar estudiantes como agentes de cambio.

Finalmente, Girbau & Tallada (2022), destaca que a través de la 
investigación se promueve nuevas alternativas que incidan en los 
estudiantes a desarrollar la evolución en sus pensamientos, en 
contextos que puedan argumentar vivencias cotidianas y tener un 
acercamiento a una mejor comprensión de los hechos. En este sentido 
se busca concientizar en los estudiantes, a través de un aprendizaje 
que atienda las necesidades y perspectivas del ecosistema con una 
mirada evolutiva que trascienda los cambios sociales.

MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente estudio se basó en el enfoque mixto no experimental 
descriptivo. Además, se desarrolló un proceso de sistematización de 
categorías emergentes con un análisis hermenéutico para un mejor 
comprensión y aportes de la investigación (Medina-Zuta & Deroncele-
Acosta, 2019). Para dicho fin se utilizó una muestra de 100 estudiantes de 
Formación Inicial Docente de un Instituto Superior Pedagógico de Lima 
Norte, Perú; a quienes se les aplico un cuestionario semiestructurado 
con 12 ítems cerrados y 4 ítems abiertos en relación a sus percepciones 
sobre la educación transformadora.
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De este modo, las dimensiones analizadas de la educación 
trasformadora se enfocaron en la innovación educativa crítica, la visión 
de la ecología global y la evolución del pensamiento para el análisis 
cuantitativo. Para dicho fin se utilizó la escala de Likert: 1.- nunca, 2.- 
casi nunca, 3.- algunas veces, 4.- casi siempre, y 5.- siempre; y se 
sistematizo mediante el software estadístico IBM-SSPS V. 25 para el 
análisis de frecuencias.

De forma específica para la sistematización de las categorías 
emergentes se centraron en las interrogantes sobre los aspectos que 
considera relevantes para la innovación educativa; los criterios a tener 
en cuenta para formar docentes con una visión de la ecología global, y 
las estrategias necesarias para promover la evolución del pensamiento 
en la formación inicial docente; los resultados se procesaron mediante 
el Atlas.Ti (versión 8.0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis descriptivo de las tablas de frecuencia de la Categoría: 
Educación transformadora

Tabla 1. Educación transformadora.

(fi) (%)

Válido

Casi nunca 3 3.0%
Algunas veces 25 25.0%
Casi siempre 40 40.0%
Siempre 32 32.0%
Total 100 100,0 %

En la tabla 1, se referencia el promedio general de la educación 
transformadora, evidenciando que el 32% de estudiantes respondieron 
que siempre promueven la innovación educativa crítica en su proceso 
de Formación Inicial Docente, analizando y realizando una reflexión 
crítica de la educación a través de proyectos integradores desde una 
visión de la ecología global, con énfasis en una práctica pedagógica 
que promueva la preservación humana y la evolución del pensamiento; 
asimismo el 40% manifiesta casi siempre, un 25% algunas veces y un 
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3% casi nunca. En síntesis, la educación transformadora promueve 
el aprendizaje reflexivo, partiendo de una problemática para tomar 
decisiones que potencien la innovación dentro de la formación docente 
e impulsar el desarrollo sostenible.

Tabla 2. Innovación educativa crítica.

(fi) (%)

Válido

Algunas veces 20 20.0%
Casi siempre 42 42.0%
Siempre 38 38.0%
Total 100 100,0 %

En la tabla 2, se referencia que el 38% de estudiantes respondieron 
que siempre promueven el aprendizaje digital en su proceso de 
Formación Inicial Docente, de igual manera analizan los enfoques de 
los objetivos de desarrollo sostenible para realizar una reflexión crítica 
en relación a la educación transformadora y fortalecer el aprendizaje 
activo en la consolidación de los proyectos integradores; asimismo el 
42% manifiesta casi siempre y un 20% algunas veces. En ese sentido, 
en esta primera dimensión se busca fortalecer la innovación educativa 
critica que abarca situaciones conectadas al interés y necesidades 
diarias dentro de la formación docente, por ser un factor capaz de 
transformar a las sociedades.

Tabla 3. Visión de la ecología global.

(fi) (%)

Válido

Casi nunca 7 7.0%
Algunas veces 34 34.0%
Casi siempre 39 39.0%
Siempre 20 20.0%
Total 100 100,0 %

En la tabla 3, se referencia que el 20% de estudiantes respondieron 
que siempre realizan un análisis crítico de la crisis ambiental en el 
mundo desde los diversos cursos formativos; de igual manera enfatizan 
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la importancia de comprender los cambios climáticos en los diversos 
espacios de la práctica pedagógica y promover la valoración de los 
recursos de subsistencia para la preservación de la humanidad en 
relación a la educación transformadora; asimismo el 39% manifiesta 
casi siempre, un 34% algunas veces y un 7% casi nunca. En ese 
sentido esta segunda dimensión busca promover una visión ecológica 
global respecto a la protección de nuestro planeta y la importancia de 
preservarlo, iniciando desde la transmisión de conocimientos hasta la 
ejecución de prácticas ambientales.

Tabla 4. Evolución del pensamiento.

(fi) (%)

Válido

Casi nunca 3 3.0%
Algunas veces 22 22.0%
Casi siempre 38 38.0%
Siempre 38 38.0%
Total 100 100,0 %

En la tabla 4, se referencia que el 38% de estudiantes respondieron 
que siempre desarrollan estrategias pedagógicas para el desarrollo 
del pensamiento y la argumentación de propuestas de solución, 
promoviendo la comprensión de los contextos actuales para una mejor 
visión del cuidado de los ecosistemas en relación a la educación 
transformadora y potenciar una mirada evolutiva para la adaptación a los 
cambios sociales desde una perspectiva formativa docente; asimismo 
el otro 38% manifiesta casi siempre, un 22% algunas veces y un 3% casi 
nunca. En ese sentido, esta última dimensión permitirá profundizar las 
necesidades ecológicas y los procesos que deben desarrollarse para 
el cuidado de la diversidad en relación a la evolución del pensamiento 
que permita promover una solución dentro del contexto educativo con 
una mirada transformadora.

Factores emergentes de la educación transformadora
El proceso de sistematización de los ítems abierto del cuestionario 
aplicado a los estudiantes de Formación Inicial Docente, permitieron 
identificar los factores emergentes de la educación transformadora. 
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Dichos factores esenciales de la educación transformadora son los 
pilares fundamentales de una nueva visión educativa relacionado a 
los nuevos paradigmas educativos, docentes formadores facilitadores, 
enfoque holístico, y los fundamentos antropológicos que se evidencian 
en la figura 1.

 
Figura 1. Factores esenciales de la educación transformadora.

En relación al factor de un nuevo paradigma educativo se constituye 
con las categorías de segundo y tercer orden como la implementación 
de estrategias pedagógicas mediante la investigación, generando 
una base sólida para la toma de decisiones para mejorar las practicas 
pedagógicas. Del mismo modo, se enfatiza la capacitación constante 
que mantiene a los docentes actualizados en cuanto a las nuevas 
tendencias educativas; a su vez, la evaluación formativa permite 
recopilar información sobre el progreso del estudiante durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje; finalmente, la evaluación continua 
evalúa el progreso de los estudiantes y la retroalimentación evidencia 
la valoración, explicación constructiva y específica sobre el nivel de 
logro de los estudiantes.

Así mismo las nuevas metodologías donde exploramos enfoques 
innovadores como el aprendizaje basado en proyectos que permite a 
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los estudiantes aplicar lo que han aprendido en contextos del mundo 
real, el uso de los tics integrando la tecnología en el aula obteniendo un 
aprendizaje interactivo y accesible; el aprendizaje activo mediante el 
cual los estudiantes participan activamente en su propio aprendizaje a 
través de la discusión y la participación en actividades interactivas así 
como el aprendizaje práctico fomentando la aplicación de la práctica 
del conocimiento por medio de experiencias reales.

En relación al factor de los docentes facilitadores se constituye con las 
categorías de segundo y tercer orden mediante la formación docente con 
una visión ecológica global que permita abordar los nuevos desafíos, 
promover la sostenibilidad ambiental, y del mismo modo la gestión del 
aprendizaje para mejorar la calidad educativa. Además, el docente 
adquiere nuevas habilidades mejorando así la práctica pedagógica 
mediante la exploración de diversas perspectivas que implica conocer 
las necesidades y características de cada estudiante en un ambiente 
inclusivo y equitativo.

En relación al factor de los fundamentos antropológicos se constituyen 
con las categorías de segundo y tercer orden mediante la inclusión 
de la comunidad educativa en relación con la participación activa de 
los profesores, estudiantes y padres de familia; convirtiéndose en un 
aspecto fundamental para crear un ambiente educativo enriquecedor 
y efectivo. De ese modo, se promueve una comunicación efectiva que 
facilita la identificación temprana de problemas para ser abordados 
mediante un compromiso continuo con la enseñanza y aprendizaje, 
con el propósito de conocer la diversidad humana e identificar las 
diferencias culturales.

De igual forma, es necesario comprender que cada estudiante es único, 
con diferentes características, valores, experiencias, y multiplicidad de 
inteligencias que permite generar diversos modos de aprendizaje. A su 
vez, las habilidades socioemocionales permiten reconocer y gestionar 
las emociones para establecer relaciones saludables integrando las 
habilidades comunicativas mediante la escucha activa, la participación 
y el trabajo colaborativo. Además, se deben generar nuevas ideas e 
intercambiar conocimientos, así mismo desarrollar la creatividad para 
fomentar la motivación intrínseca y la estimulación de la innovación 
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para transmitir sus pensamientos, emociones y experiencias que 
contribuyen al desarrollo de la autoestima y confianza. 

En relación al factor del enfoque holístico se constituyen con las 
categorías de segundo y tercer orden del pensamiento sistémico que 
promueve una mirada global e integradora de la educación, permitiendo 
la comprensión profunda de investigación y el análisis reflexivo que 
genere una conciencia ambiental, el cuidado del medio ambiente, 
así como la responsabilidad social que implica que los estudiantes 
se conviertan en ciudadanos del mundo conscientes de su rol en la 
sociedad. 

Así mismo, la interdisciplinariedad permite la conexión de las 
disciplinas o áreas del conocimiento permitiendo la construcción del 
conocimiento para un aprendizaje significativo. Del mismo modo, 
el desarrollo del pensamiento crítico permite cuestionar, evaluar y 
desarrollar la capacidad de análisis que conlleve a la resolución de 
problemas; y el pensamiento reflexivo promueve la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas como los nuevos enfoques educativos que se 
adapten a las necesidades de los estudiantes y los nuevos paradigmas 
educativos.

Los cambios disruptivo-sociales y el avance tecnológico inciden en la 
necesidad de transformar la educación, con la finalidad de responder 
a los nuevos desafíos sociales. En esta línea, la Formación Inicial 
Docente pasa por un proceso de cambio curricular y planificación 
interdisciplinaria desde el enfoque critico reflexivo con la finalidad de 
promover la innovación y el desarrollo sostenible en los docentes. En 
esta línea, Santa-María & Zuchel (2021), refieren que la educación 
transformadora en la Formación Inicial Docente se basa en formar 
docentes críticos reflexivos con énfasis en la praxis pedagógica 
articulado a los saberes que demanda el contexto actual. A su vez, 
Atúncar-Prieto & Deroncele-Acosta, (2021), señalan que la dimensión 
praxiológica pedagógica en la formación docente transciende en 
una educación que transforme la práctica pedagógica y contribuir 
en formar ciudadanos con nuevas visiones de mundo. Por ello, la 
necesidad de formar docentes con competencias que les permitan 
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educar ciudadanos transformadores en una sociedad que requiere de 
cambios urgentes para su sostenibilidad,

En este sentido, la construcción epistemológica de la educación 
transformadora se enmarca en los procesos disruptivos de la innovación 
para atender de forma oportuna las diversas necesidades educativas 
con el propósito de educar en la evolución del pensamiento crítico y 
formar ciudadanos con una visión de la ecología global. En este plano, 
Franco-Rolfes & Deroncele-Acosta (2022), señalan que las estrategias 
adaptativas del pensamiento crítico se basan en formar personas 
con competencias empáticas y la disrupción del pensamiento básico 
mediante la innovación educativa. A su vez, Deroncele-Acosta et al. 
(2022), refieren que en los niveles de educación el pensamiento critico 
sostiene la formación axiológica en los estudiantes como un factor 
esencial en los modelos educativos.

En dicho contexto, las percepciones de los estudiantes de Formación 
Inicial Docente de la presente investigación, establecen que su formación 
se enfoca en una educación transformadora basada en la reflexión crítica 
(32% siempre - 40% casi siempre), sin embargo, también se refiere la 
importancia de promover el aprendizaje profundo desde la evaluación 
reflexiva y potenciar la innovación tecnológica para la sostenibilidad 
(25% algunas veces - 3% casi nunca). En esta línea, Medina-Zuta & 
Deroncele-Acosta (2019); Luna-Huamán y Atúncar-Prieto (2023), 
señalan la relevancia de potenciar los procesos críticos reflexivos en 
los docentes desde el aprendizaje profundo y sean complementados 
con una evaluación reflexiva para establecer estrategias de mejora en 
el ámbito educativo. A su vez, el proceso de la virtualización educativa 
permitió la transformación de la educación en escenarios digitales y en 
un mundo paralelo como el metaverso, plasmando una nueva era de 
innovación tecnológica en la educación (Atúncar-Prieto & Medina-Zuta, 
2021; Chavarría-Castillo & Atúncar-Prieto, 2023).

Desde el análisis cualitativo hermenéutico del presente estudio, se 
establecieron los factores relevantes y esenciales de la educación 
transformadora en la Formación Inicial Docente para la concientización 
de los docente en el abordaje de nuevos paradigmas, con la finalidad 
de reconfigurar los modelos educativos actuales; de esta forma, el 
docente se convierte en un facilitador de conocimiento relevantes que 
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conlleven a una mirada holística de la realidad actual, sustentado con 
los fundamentos antropológicos. 

En este sentido, Ríos-Cabrera & Ruiz-Bolívar (2020), señalan que es 
necesario evolucionar en paradigmas educativos para transformar 
la realidad de lo estudiantes, mediante el desarrollo sistémico de 
la innovación, políticas de cambios disruptivas en la educación, y 
fomentar una cultura sostenible. A su vez, Bustamante (2020), enfatiza 
que la educación holística contribuye a respetar las características 
de cada estudiante y vincularla con su contexto, comprendiendo que 
es necesario tener una visión integral de la transformación educativa. 
Finalmente, Saavedra & Saavedra (2020), señalan que la antropología 
pedagógica se centra en el desarrollo del ser y su relación con el 
mundo que lo rodea, con la finalidad de lograr insertarse en la sociedad 
mediante su profesionalización en los sistemas educativos.

CONCLUSIONES
Las percepciones globales de los estudiantes transcienden desde 
su reflexión crítica del proceso formativo centrado en la innovación 
educativa, el desarrollo sostenible, y la adaptación a los cambios 
tecnológicos que promueven la educación transformadora, con 
el propósito de ejercer un juicio propio al momento de tomar sus 
decisiones.

La educación transformadora ha venido evolucionando en sus 
concepciones epistemológicas, debido a su importancia en el desarrollo 
de las personas con la finalidad de gestionar cambios sustanciales 
en los procesos de la innovación de la Formación Inicial docente, el 
desarrollo del pensamiento crítico para potenciar la visión ecológica 
que garantice el proceso de la sostenibilidad global, y en consecuencia 
la evolución del pensamiento de las personas con el objeto de liderar 
cambios transformacionales en la sociedad actual.

Las percepciones objetivas de los estudiantes de Formación Inicial 
Docente, establecen la existencia de una gestión critica de la innovación 
mediante los proyectos que integran la visión global de la ecología; 
sin embargo, se declara que es necesario seguir promoviendo el 
aprendizaje critico reflexivo que conlleve a la comprensión de los 
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problemas sociales para tomar decisiones asertivas en las soluciones 
que impulsan la sostenibilidad.

Las percepciones subjetivas de los estudiantes de Formación 
Inicial Docente establecen los factores esenciales de la educación 
transformadora, teniendo como pilares: 1.- nuevos paradigmas 
educativos, 2.- docentes formadores facilitadores, 3.- enfoque holístico, 
4.- fundamentos antropológicos.
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inglés

Henry Arturo Quijano Benavides1

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú.

El objetivo del estudio fue comprender el aporte de la Experiencia 
didáctica “Solo Learning” en el desarrollo del aprendizaje autónomo 
del idioma inglés en estudiantes de una institución educativa privada 
de Lima. Este estudio es de enfoque cualitativo y se utilizó el paradigma 
interpretativo desde una investigación básica. Los instrumentos 
utilizados para la recolección de datos fue una guía de entrevista 
semiestructurada aplicada a 5 estudiantes, como también una guía 
de observación de clase. Así, Los resultados arrojaron que aplicar 
la experiencia didáctica “Solo Learning” consolida el aprendizaje 
autónomo del idioma inglés al complementar las sesiones del área de 
inglés al guiar y retroalimentar constante y positivamente. De este modo, 
permite al alumnado ser consciente de su propio nivel de aprendizaje 
y buena toma de decisiones. Por lo que se concluye, que el incorporar 
el “Solo Learning” dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
consolida la autonomía y genera un aprendizaje significativo.

Para poder comprender los problemas que aquejan al estudiantado 
con respecto al desarrollo de sus habilidades autónomas, es necesario 
identificar los factores externos que frenan el aprendizaje. Así, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (2021), mencionó que la interrupción educativa provocada 
por la pandemia del COVID-19, generó un efecto de crisis educativa 
mundial. Por tal motivo, se ha reconocido una gran perdida en el trabajo 
autónomo en las escuelas básica regular a nivel global.

Es por lo que Hernández & Hernández (2020), reconocen el efecto 
negativo que ha causado el covid-19 al aprendizaje autónomo en 
toda América Latina. Así, el trabajo aplicado en las escuelas se ha ido 
degenerando por la falta de alumnos presenciales y con participación 



205
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

durante las sesiones. Por otra parte, la falta de condiciones económicas, 
las limitaciones digitales, la salud mental, etc. Son temas que limitan el 
desarrollo de las habilidades autónomas. 

Definitivamente el Perú no es ajeno a este gran problema con el 
aprendizaje autónomo. Para la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (2020), los esfuerzos del gobierno peruano no han sido 
suficientes para apalear como la pandemia afectó el desenvolvimiento de 
alumnos autónomos. De este modo, el poco presupuesto, tecnificación 
y el desconocimiento de la zonificación territorial, provocaron una gran 
deserción escolar tanto en la sierra como la selva del país. 

Desde esa misma línea, Quijano & Deroncele (2022), resaltan que la 
autonomía no se puede desarrollar por el gran desconocimiento y uso 
inadecuade de las Tic. Del mismo modo, los docentes desconocen cómo 
aplicar estrategias relacionadas al aprovechamiento del M-learning y el 
E-learning, limitando así los procesos educativos, volviendo las clases 
aburridas y arcaicas, a través de una enseñanza tradicionalista. 

Por otro lado, en un colegio privado en Lima, es necesario desarrollar las 
habilidades de autonomía. Así, entender y ser partícipe de la propuesta 
educativa de esta, se vuelve punto básico para desarrollar estudiantes 
autónomos, buscando así que ellos mismos se autorregulen y sepan 
aprovechar al máximo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, no todos lo logran. 

Por ello, se ha podido identificar que los estudiantes nuevos, con 
problemas conductuales, estudiantes con familias disfuncionales, 
estudiantes con carencia en sus habilidades blandas, son los que 
tienen mayor dificultad para generar un aprendizaje autónomo que les 
permita aprender a aprender. 

Es así como, por todas estas razones el presente estudio pretende 
entender ¿Cómo es el aporte de la Experiencia didáctica “Solo 
Learning” en el desarrollo del aprendizaje autónomo del idioma inglés 
en estudiantes de una institución educativa privada de Lima? A su vez, 
se tiene el reto de: Comprender el aporte de la Experiencia didáctica 
“Solo Learning” en el desarrollo del aprendizaje autónomo del idioma 
inglés en estudiantes de una institución educativa privada de Lima.
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Estos elementos muestran la necesidad que tiene la educación en 
Latino América para articular saberes y buscar nuevas propuestas 
desde la experiencia docente, en generar nuevos rumbos hacia una 
educación de calidad. 

Se desarrolla y consolidación la presente investigación a través 
de diversos estudios nacionales. Así, Quijano & Deroncele (2022), 
presentan su trabajo sobre el “Solo Learning”. El cual, busca el desarrollo 
de la autonomía. -de esta forma tiene el objetivo de analizar al “Solo 
Learning” en su aplicación diaria de los profesores, por lo que se aplicó 
un enfoque cualitativo. Así mismo, se desarrolló desde el estudio de 
casos. Por otra parte, a cuatro profesores de “Solo Learning” se aplicó 
una entrevista. De esta manera, se reconoció los siguientes núcleos de 
trabajo que son: a) Aprendizaje autónomo. b) Rol del docente. c) Rol 
del estudiante. d) Innovación con TIC y e) Didáctica digital transversal. 
Por esta razón, se concluye que al profundizar sobre el M-learning en 
concordancia con la didáctica socioformativa de una lengua extranjera, 
se construyen actividades educativas relacionadas a la IA para motivar 
la consolidación de un nuevo idioma.

Para Vivas (2022), en su trabajo E-learning y aprendizaje autónomo en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa privada Chincha 
2021. Presenta como objetivo el determinar la relación del e-learning 
y el aprendizaje autónomo en estudiantes de educación secundaria. 
Así, la cantidad de estudiantes elegidos estuvo compuesta por 164 y 
la muestra 116 participantes. Por otra parte, se aplicó la encuesta y 
el cuestionario como técnica para la recolección de información. Para 
lo cual, el estudio revela que existe correlación positiva y significativa 
entre el e-learning y el aprendizaje autónomo. 

Desde la perspectiva de García (2021), en su estudio titulado Aprendizaje 
Autónomo de los estudiantes de la educación básica regular a través 
de la virtualidad, se reconoce como objetivo el cómo los alumnos 
desarrollan su autonomía a través de la virtualidad. Así, se permitirá 
conocer conceptos; sujetos; características; y factores que están 
involucrados en el aprendizaje autónomo. De este modo, el método 
fue un enfoque cualitativo, de diseño hermenéutico; los instrumentos 
aplicados fueron un listado de preguntas que conforman una guía semi 
estructurada; los informantes fueron expertos y reconocidos docentes 
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en temas de aprendizaje autónomo. a partir de ello, los resultados 
encontrados fueron que el aprendizaje autónomo es una parte innata 
de las personas, por lo que se debe canalizar correctamente las hábitos 
y conductas que se evidencian desde los productos académicos.

Por otro lado, Chicche (2021), presenta su estudio sobre el Aprendizaje 
autónomo y educación a distancia en los estudiantes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Ocongate, Cusco 2022. Así, su objetivo 
es determinar la relación que existe entre el aprendizaje autónomo y la 
educación a distancia en los estudiantes de instituciones educativas 
públicas del cusco. De este modo, La presente investigación es de tipo 
aplicada de enfoque cuantitativo, por lo que cuenta con un diseño no 
experimental y un esquema correlacional. Por otro lado, la población 
y muestra estuvieron compuestas por sesenta estudiantes en ambos 
casos. Así, la técnica aplicada fue del muestreo censal, la recolección 
de datos se dio a través de la encuesta y se aplicó un cuestionario. En 
conclusión, se reconoce que un mejor nivel de aprendizaje autónomo 
corresponde a un mejor nivel de educación a distancia.

Del mismo modo que el párrafo anterior, se ha tomado en cuenta 
diversas investigaciones internacionales para la consolidación del 
presente estudio. De este modo, Mendoza et al, (2022), comparte desde 
su trabajo titulado Las TIC como soporte en el aprendizaje autónomo 
en estudiantes de nivel secundario: retos a alcanzar en la educación 
digital. Ello, tiene el objetivo de analizar la relación y retos entre las TIC 
y el aprendizaje autónomo en estudiantes de educación secundaria. 
Así, se ha realizado el análisis de distintos puntos de vista que permitan 
una visión concreta del fenómeno estudiado. Por ello, la metodología 
de la investigación fue a través de la revisión de literatura científica. Así, 
se llegó a la conclusión de que existe una relación directa entre las TIC 
como soporte para el aprendizaje autónomo de los estudiantes, ya que 
permite la aplicación de técnicas de aprendizaje eficaces para este fin. 

Así, para Rivera (2021), desde su investigación “Invirtiendo la clase: 
una oportunidad didáctica para el aprendizaje autónomo y cooperativo” 
presenta una experiencia didáctica que es base del modelo pedagógico 
en el aula invertida entre estudiantes de educación secundaria. Por 
ello, los resultados obtenidos por medio de instrumentos cuantitativos 
y cualitativos han dado pie a identificar la adaptación y giro didáctico. 
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Así, este proceso debe ser comprendido como un cambio paulatino y 
complejo, que está determinado principalmente por el profesor. De este 
modo, se concluye que la metodología y su giro didáctico dan pie a 
la comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos 
virtuales, para que de esa manera se revele la triada entre autonomía, 
tecnología y mediación docente.

Lo que, es más, Jimenes (2020), presenta su investigación titulada 
“Autonomía de los estudiantes de enseñanza media en la clase de 
matemáticas: ¿qué aspectos podemos considerar de las diversas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para promoverla?”. Por lo 
que Teniendo como objetivo determinar los aspectos relevantes de 
algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas en la clase 
de matemática, que fomenten la autonomía de los estudiantes en el 
contexto chilenos. Así, se realizó un análisis de cómo se fomenta la 
autonomía del estudiante. De este modo, se comparó las estrategias 
de Enseñanza y Aprendizaje correspondiente a: Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP), Trabajo Colaborativo (aprendizaje entre pares), 
Aprendizaje por Proyectos (ApP) y Contrato de Aprendizaje dando 
como resultado una influencia positiva en el aprendizaje autónomo.

Finalmente, Salazar (2017), en su trabajo sobre “La autoestima y el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes de séptimo año de educación 
general básica de la Unidad Educativa Augusto Martínez del cantón 
Ambato”. Presenta como objetivo el estudiar “La autoestima y el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes de séptimo año de la Unidad 
Educativa Augusto Martínez de la parroquia Martínez del cantón Ambato 
provincia de Tungurahua”. Así, se realizó la investigación mediante, 
tomando como línea base la problemática estudiada en el centro 
educativo, sobre la autoestima que poseen los estudiantes ya que se ve 
que no es la adecuada debido a la formación cambiante que reciben. 
Por lo tanto, se concluyó que el entorno educativo limita al desarrollo 
de un aprendizaje cooperativo cuando no ofrece a los estudiantes un 
ambiente adecuado a la aplicación de metodologías de estudio.

Para poder definir a la experiencia didáctica “Solo learning”, es 
fundamental entender que es un proceso que acopia diversas 
disciplinas de estudio, para ello al aplicar las tic con visión mejora 
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profundamente la forma de aprender. De este modo, gracias a la ayuda 
de la tecnología digital se potencializará la experiencia de aprendizaje y 
se asegurarás que los alumnos continúen desarrollando su aprendizaje 
sosteniblemente. De esta forma, se dará paso a la innovación educativa. 
La cual, exige la interacción de todos los actores durante la puesta en 
práctica de la clase la cual debe ser de alta calidad para la educación 
(Deroncele, 2021; Quijano & Deroncele, 2022),

Así, la experiencia didáctica “Solo Learning”, destaca la importancia 
de desarrollar el aprendizaje autónomo, y ello debe ir acompañado 
del rol del docente. El cual dirige a través de sus asignaciones y 
acompañamiento el trabajo con el “Solo Learning”. Así mismo, el rol del 
estudiante es protagónico, ya que el mismo decide cuanto y cuando 
quiere aprender. Así mismo, se debe de aplicar diversas técnicas 
innovadoras desde las TIC y la didáctica digital transversal. 

Todo ello estás contemplado dentro de lo que requiere en la actualidad 
los estudiantes y es que a diferencia del siglo anterior hoy en día 
tenemos mayor alcance con material electrónico, es por lo que los 
móviles, (M-learning) deben aplicarse en las actividades académicas.

Adicionalmente, si aplicamos consciente al “Solo Learning”, favorecerá 
el trabajo y desenvolvimiento de la autonomía estudiantil, al destacar 
su importancia del uso de la IA y el Big Data, que hoy en día debe ser 
vista como un aliado y no como una amenaza. De este modo, Alemán & 
Deroncele (2021), indican que se optimiza su capacidad de autonomía 
de los estudiantes para los idiomas y la influencia de esta que tiene 
como método de aprendizaje, la experiencia didáctica “Solo learning” 
puede obtener grandes resultados en el aprendizaje de un idioma. 

Para generar la innovación educativa con tic, se requiere aplicar 
eficazmente a la tecnología para mejorar y potencias la gestión tanto 
de la planificación como de la aplicación de actividades durante la 
clase. 

De este modo, se logrará a través de la aplicación de una plataforma 
central, que se recopile y analice información y data para la buena 
toma de decisiones, al trabajar con diversos dispositivos electrónicos, 
se ansia lograr la globalización del conocimiento. Así, a través de 
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una retroalimentación adecuada y constante, el aprendizaje será 
significativo. (Alemán & Deroncele, 2021; Quijano & Deroncele, 2022).

Es relevante poder trabajar a través de una didáctica digital transversal, 
el cual es un método de enseñanza que proporciona a la educación una 
línea a seguir para los estudiantes que logran trabajar adecuadamente 
con la aplicación del e-learning y así generar aprendizaje de manera 
significativa. 

De este modo tiene el objetivo de que los estudiantes logren alcanzar un 
conocimientos relevante y aplicable no solo en su vida diaria. Sino que 
también, en la de los demás. De esta forma, se busca que los alumnos 
desde este enfoque logren ser capaces de resolver problemas que 
enfrentan en su sociedad cada día. Para ello, deben integrar diversos 
conocimientos, a través de proyectos que permitan enfrentar desafíos 
y alcanzar objetivos durante las clases (Alemán & Deroncele, 2021, 
Cruzata et al., 2021; Quijano & Deroncele, 2022).

Peña & Cosi (2017), indican que para generar autonomía son pasos 
que regula a los alumnos. Así, se desarrolla la capacidad de identificar 
sus propias fortalezas y necesidades. De este modo genera un objetivo 
claro de n vida al adquirir conocimiento que desarrolle su propio 
conocimiento. 

De este modo para que el aprendizaje autónomo desarrolle significancia, 
es fundamental la creatividad y observación los cuales permiten que el 
estudiante aborde situaciones complejas de aprendizaje y así facilita su 
comprensión a través del análisis del lugar que se encuentra.

Lo que, es más, para generar aprendizaje autónomo que realmente 
sea significativo se requiere la interacción y trabaja en equipo con sus 
compañeros, profesore, etc. Ya que para aprender adecuadamente se 
debe intercambiar ideas para un enriquecimiento mutuo.

Por otra parte, para Quijano & Deroncele (2022), al trabajar el aprendizaje 
autónomo, se requiere la participación de profesores, y alumnos para 
resaltar su autonomía desde la asimilación de diversos conocimientos 
tanto integrados, conscientes y con sentido. Ellos permitiendo lograr 
que cada uno de los actores en el proceso educativo puedan tomar 
buenas decisiones para su desarrollo personal y en equipo. De esta 
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forma, el docente debe ser autónomo para generar autonomía en los 
demás, adaptando el trabajo del aula a la necesidad real.

Así, los profesores deben generar una autonomía pedagógica que 
de ese valor compartido tanto a la retroalimentación formativa y la 
interacción con los padres de familia involucrándolos para la buena 
toma decisiones.

Al definir el conocimiento integrado habrá que requerir entender a que 
se refieren las habilidades de combinar diversos tipos de habilidades y 
conocimientos para poder ponerlo en práctica en diversas situaciones 
complejas. Es así, que se requiere utilizar los procesos mentales y 
colaborativos con las demás personas, para poder aprovechar su 
fuente académica y obtención de información (Deroncele, et al., 2021b; 
Dmitrenko & Nikolaeva, 2021).

El conocimiento consciente, será la capacidad de reflexionar 
profunda y conscientemente. Ello significa que las personas logran 
poner en práctica su pensamiento crítico y obtener mayor cantidad de 
conocimientos desde diversas fuentes de aprendizaje. Ello implica una 
conciencia activa y reflexiva sobre lo que se aprende (Deroncele, et al., 
2021b; Dmitrenko & Nikolaeva, 2021).

Para el conocimiento con sentido, será la capacidad de obtención 
de conocimiento significativo y profundo, desde el entender su 
relevancia para la vida. Este conocimiento se aplica efectivamente y 
contextualizadamente a situaciones prácticas y cotidianas. De este 
modo, no hay lugar para la memorización, lo que se requiere es 
comprender y utilizar la información con un fin de empoderar al alumno 
académicamente (Deroncele, et al., 2021b; Dmitrenko & Nikolaeva, 
2021). 

MATERIALES Y MÉTODOS
Para términos educativos, aplicar dentro de esta investigación 
científica el paradigma interpretativo, se va a complementar con las 
ciencias naturales, desde una mirada subjetiva como también activa, al 
reflexionar sobre su praxis. De este modo, al revelar el problema desde 
la recolección de información y su debida interpretación debe respetar 
su contexto real, se permitirá la aplicación de diversos métodos, que 
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son adecuados para la interpretación y descubrimiento de este (Ricoy, 
2006; Hernández et al., 2014).

Para el presente estudio se seleccionó un enfoque cualitativo, ya que 
permite comprender los diversos fenómenos humanos y sociales desde 
la subjetividad. De este modo, el enfoque cualitativo, se centrará en 
profundizar las experiencias, creencias, significados y contexto de las 
personas (Hernández et al., 2014).

Este trabajo tiene como propósito ampliar el conocimiento de la teoría 
y comprender los principios de los fenomenológicos, por ello es tipo 
básico. Para así, poder explorar nuevas áreas de estudio y de este 
modo entender profundamente los diversos fenómenos en las ciencias 
(Hernández, 2006).

En la educación, al referirnos al alcance, el investigador, desde 
la interpretación de la bibliografía científicos, va a consolidar su 
conocimiento del problema de investigación. Por lo que el alcance es 
explicativo ya que se puede descubrir la causa de los fenómenos y se 
permitiendo entenderlo. Lo que, es más, se busca explicar el porqué de 
los fenómenos, su manifestación y su relación con los temas de trabajo 
(Hernández et al., 2014).

Los métodos permiten conocer la realidad. Así, Córdova (2000), indica 
que los métodos teóricos son muy enriquecedores y permiten ganar 
confianza en la investigación. 

Histórico-lógico, se revelan aspectos esenciales de la investigación, 
como respecto a sus procesos, objeto y fenómenos particulares. 
Desde lo histórico, se considera como al pasar de los años, el tema de 
investigación se ha desarrollado. Desde lo lógico, los elementos son 
importantes para el desarrollo del objeto. Es vital entender su unidad 
dialéctica. 

Análisis-síntesis, desde su intelectualidad se descompone todas 
sus partes en diversas relaciones y componentes. De este modo, se 
establece la unión de todas las partes, al relacionar lo abstracto y lo 
general. El análisis se da al integrar los componentes de investigación. 
La importancia del uso del análisis y de la síntesis reconoce los múltiples 
elementos del objeto de estudio, siento necesario separar y sintetizar. 
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Inducción-deducción, se conforma de dos procedimientos inversos, 
uno es de inducción, y el otro es de deducción. El primero, es un razona 
desde temas puntuales para direccionarse a algo más general. De 
este modo refleja las coincidencias de los fenómenos individuales, con 
base en la repetición de hechos y fenómenos que contienen rasgos 
comunes para lograr una conclusión. De igual forma, la deducción 
es general. Así, es el punto de partidas aplicar inferencias mentales y 
nuevas conclusiones con mayor nivel lógico. Su objetivo es descubrir 
principios desconocidos desde lo conocido. 

Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
Al plantear anteriormente las categorías científicas revela las siguientes: 

Categoría uno: Experiencia didáctica “Solo Learning”

Categoría dos: Aprendizaje autónomo. 

La delimitación de las categorías permite aproximarse a la teoría del 
tema de estudio. Córdova (2000).

Categorías científicas: 
Experiencia Didáctica “SOLO LEARNING” 

Es un proceso transdisciplinar que se da a través del uso de las TIC. 
El cual, permite enriquecer la experiencia de aprendizaje desde la 
aplicación de la tecnología digital. De este modo se dará un aprendizaje 
permanente y sostenible de los estudiantes. Ello ocurrirá por causa de 
la innovación educativa al interactuar tanto individual, grupal, social e 
institucionalmente, con el fin de lograr la calidad educativa (Deroncele, 
et al. 2021b; Quijano & Deroncele, 2022).

Aprendizaje Autónomo 

Es la capacidad de autogestionar el conocimiento para lograr 
educarse a sí mismo. De este modo, se requiere de las estrategias 
tanto cognitivas como metacognitivas que favorecen un pensamiento 
de orden superior. Así, se dará una buena toma de decisiones que 
ajusten la absorción de saberes para que puedan aprender a planificar, 
fijar metas y habilidades de cumplimiento y monitoreo. Lo que, es más, 
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esta habilidad influye en la formación personal desde la madurez en el 
desarrollo de las actividades cognitivas, las cual les permite el aprender 
a aprender (Deroncele, et al. 2021a; Quijano & Deroncele, 2022).

Sub-Categorías científicas
Innovación educativa con tic

La innovación educativa con tic se dará a través de una buena gestión 
de la enseñanza a los alumnos al aprovechar de manera positiva la 
tecnología. Así, al trabajar con una plataforma matriz se logrará manejar 
la data para una buena toma de decisiones. De este modo, al usar 
diversos dispositivos electrónicos se estandarizará y globalizará el 
conocimiento. Por lo que al aplicar una retroalimentación constante el 
aprendizaje será significativo (Alemán & Deroncele, 2021; Quijano & 
Deroncele, 2022).

Didáctica digital transversal

Desde la aplicación del e-learning, busca general un aprendizaje 
significativo en los alumnos. Por lo que tiene como base al enfoque 
socio formativo ya que el estudiante debe poder afrontar los retos de su 
contexto y así ser parte de la sociedad del conocimiento. Para ello, se 
integra los saberes desde los proyectos integrados, por su naturaleza 
trasquilar, al resolver los retos y objetivos en la sesión de clase (Alemán 
& Deroncele, 2021; Cruzata, et al., 2021; Quijano & Deroncele, 2022).

Conocimiento integrado

Se refiere a la capacidad de combinar las diversas habilidades y 
conocimientos que permitan la comprensión de situaciones complejas 
desde los diversos procesos mentales como también la colaboración 
y uso de fuentes académicas (Deroncele, et al., 2021b; Dmitrenko & 
Nikolaeva, 2021).

Conocimiento consciente

Se refiere a la reflexión profunda y consciente que una persona es 
capaz de desarrollar desde su propio proceso de pensamiento y que 
adquiere desde diversas fuentes de aprendizaje (Deroncele, et al., 
2021b; Dmitrenko & Nikolaeva, 2021).
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Conocimiento con sentido

Es la capacidad de desarrollar un conocimiento con significado y 
profundo que puede ser aplicado contextualizada y efectivamente a 
situaciones prácticas y cotidianas (Deroncele, et al., 2021b; Dmitrenko 
& Nikolaeva, 2021). 

Escenario de estudio 

Es el ambiente físico de una escuela. En el cual, se dan estudios de 
primaria a la secundaria. Así, los alumnos tienen entre los 03 a 17 años. 
A su vez, los estudiantes en su mayoría son peruanos, pero un pequeño 
número son extranjeros. Sus niveles socio económicos son medio alto, 
medio y bajo. Muchos son becados y muy responsables. 

Participantes

La población está conformada por 11 docentes de inglés y 90 alumnos. 
Así, la muestra se conformada por 5 estudiantes del área de inglés del 
sexto de primaria de una escuela privada en Lima.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Este estudio científico, tiene un profundo trabajo de recopilación de 
datos, acerca del estado actual del problema de estudio. Ello se da al 
aplicar los instrumentos trabajados desde el proceso de categorización. 
Los diversos métodos utilizados son entrevistas a estudiantes y la guía 
de observación de clase (Córdova, 2000).

A través de una guía de observación de clase del docente se sistematiza 
y se plantea preguntas sobre aspectos que se desea observar. Es de 
tipo no participativa. De este modo el investigador se limita y tan solo 
acopia la información que puede identificar de los actores educativos. 
Es así, como la presente investigación busca observar cómo desde el 
“Solo Learning” mejora la autonomía en las escuelas. 

Vamos a aplicar una entrevista a estudiantes que es de tipo 
semiestructurada. La cual, tiene preguntas iniciales que, desde los 
indicadores serán abiertas. De este modo, los entrevistadores pueden 
expandir el diálogo y enriquecer la información recabada. Así, el 
investigador direcciona la entrevista hacia el descubrimiento de la 
realidad del aprendizaje.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al aplicar una guía para la observación a la clase del docente, se pudo 
notar que el cambio de hora se dio a las 11:55 am. Así, el docente se 
dirigió inmediatamente a la sala de cómputo donde los alumnos del 6to 
grado salieron de sus aulas y se dirigieron a su clase del “Solo Learning”. 
Para ello, la actividad del “Solo Learning” se da en simultaneo con dos 
aulas en la sala antes mencionada, la cual tiene capacidad para 60 
estudiantes, cada uno con un computador. 

Las aulas correspondieron al 6to A y 6to B, las cuales cuentan con 29 
y 28 alumnos respectivamente. Por ello, el docente los acomodó en tal 
sentido que en la mitad del aula se encuentren los alumnos del 6to A 
y la otra mitad los alumnos del 7mo B. Luego, el docente aseguró que 
cada estudiante cuente con una laptop. En un siguiente momento, se 
dio la indicación a los estudiantes que trabajen en cada grupo, tres 
varones y tres mujeres ya que cada mesa circular cuenta con 6 laptops.

 De esta forma, el docente prosiguió a escribir la fecha en la pizarra 
e indicó a los estudiantes a abrir las laptops, abrir sus correos 
institucionales e ingresar a la plataforma donde los alumnos van a 
encontrar las asignaciones ya establecida por el docente. Para ello, él 
explicó que hay un plan de trabajo donde se le indica que asignación 
exacta debe dejar para los alumnos ya que las asignaciones son 
actividades que están acorde a las clases que reciben regularmente 
con su docente del curso de inglés.

Por otro lado, se observó que el docente no promueve el uso de los 
celulares durante el desarrollo del “Solo Learning”. Sin embargo, al final 
de la clase el docente mencionó que los estudiantes que no terminaron 
sus actividades tienen la opción de realizarlo en casa, aunque no 
precisó que podían usar el celular solo se supuso.

Así, al desarrollar el “Solo Learning”, el docente dio una consigna 
diferente a los alumnos que no cuentan con la plataforma de trabajo, 
por lo que él dio material adicional donde a través de wallword, power 
point, por lo que aplicó actividades para que los alumnos desarrollen y 
entreguen al final de la sesión.
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Del mismo modo, el tema a trabajar en las clases de inglés dentro 
de sus respectivas aulas es sobre el tiempo futuro, y al observar 
las asignaciones de los estudiantes durante el “Solo Learning” si 
concuerdan las sesiones. Por ello, el docente indicó a los estudiantes 
cual es el propósito del “Solo Learning” preguntándoles ¿Por qué 
estudiamos el “Solo Learning”? y ellos respondieron que logran reforzar 
sus aprendizajes del idioma inglés. 

Es importante mencionar que, el docente también explicó que, si bien 
el profesor puede hablar en español a los alumnos, este espacio del 
“Solo Learning” no tiene la finalidad de enseñar un tema, el propósito 
según sus palabras es acompañar y permitir que la autonomía de los 
estudiantes sobresalga. Así, el docente da indicaciones claras sobre 
las actividades y en cuanto tiempo deben de ser hechas.

Se observó también, que el profesor caminaba alrededor de la sala 
de cómputo, él animaba a sus estudiantes a desarrollar la plataforma, 
diciéndoles que ellos pueden, y que ellos a través de las actividades 
consolidan sus aprendizajes. Para ello, se vio que algunas actividades 
fueron muy complejas para algunos alumnos, pero para otros no 
fue tanto. Así, el profesor pidió a los que acabaron sus actividades, 
cambiarse de sitio y apoyar a sus compañeros. 

Finalmente, ya que los alumnos están acostumbrados a ir al “Solo 
Learning” ya tienen su rutina de trabajo y solo esperan que el docente 
asigne las actividades para ponerse a trabajar y así, se reconoce su 
gusto de los estudiantes pro ir al “Solo learning” aunque algunos no 
trabajan y tratan de abrir juegos u otras tareas de otros cursos.

Análisis de entrevistas

Se logró obtener el siguiente análisis desde la técnica de entrevista 
semiestructurada que recolectó información a cinco estudiantes. Así, 
dicha data ha pasado por un proceso de triangulación que arrojó el 
siguiente resultado:

Al considerar la entrevista a 5 estudiantes y en relación con el tema de 
estudio que está relacionada a comprender el aporte de la experiencia 
didáctica “Solo learning”, los estudiantes entrevistados (E1; E2; E3; E4; 
E5) concuerdan unánimemente que el participar activamente del “solo 
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learning” permite una retroalimentación contante de sus conocimientos, 
volviendo más significativo sus aprendizajes, ya que desarrollan 
habilidades de concientización y motivación. 

Así, para los estudiantes entrevistados (E1; E2; E3; E4; E5) concuerdan 
plenamente que el docente de “Solo learning” realmente ayuda a mejorar 
sus aprendizajes desde la motivación y asesoramiento constante. Ya 
que los E1; E2; E5 mencionan que reconocen una retroalimentación de 
lo trabajado en el aula mientras que el E3; E4 resaltan la gran ayuda 
que reciben para poder resolver las actividades asignadas y que ello 
les sirve para sus actividades del día a día. 

Sin embargo, los entrevistados (E1; E2; E3; E4; E5) también resaltan la 
poca motivación por el uso de celulares dentro de las actividades del 
“Solo Learning” ya que los entrevistados (E3; E4) mencionan que sería 
genial utilizar los celulares solo para los fines educativos que faciliten 
la realización de trabajos y los temas tocados en aula. Mientras que 
los entrevistados (E1; E2; E5) creen que el docente aplica muchos 
recursos en línea y aparatos electrónicos que ayudan su realización de 
la clase y utilizar celulares en clase podría quitarles la atención hacia 
sus actividades. 

Por otro lado, los entrevistados (E1; E2; E3; E4; E5) concuerdan que el 
docente utiliza diversas herramientas electrónicas como: laptops, Tablet, 
computador, etc. De este modo, los entrevistados (E1; E3; E4) comparten 
que el docente a trabajar con diversos aplicativos o plataformas digitales 
la sesiones se hacen más divertidas y motivacionales. Por otra parte, 
los entrevistados (E2; E5) creen que las asignaciones de la plataforma 
son suficientes para aprender.

A su vez, se preguntó a los entrevistados si lo que aprenden en el 
“Solo Learning” les sirve para otros cursos y las respuestas fueron muy 
interesantes ya que E1; E2 mencionan que no hay relación directa, 
pero podría contribuir en futuros proyectos. Mientras que E3; E4; E5 
reconocen que si hay temas que coinciden, ya que hay habilidades que 
les ayuda para comprender y analizar información general.

Además, los estudiantes entrevistados (E1; E2; E3; E4; E5) cuentan que 
el “Solo Learning” es un complemento de la formación académica ya 
que logra comprobar sus aprendizajes y a su vez, practican con sus 
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compañeros demostrando su autonomía y empatía. El E2; E5 reconocen 
que logran recordar lo trabajado en una sesión normal de clase. 
Mientras E1; E3; E4 son conscientes de su desarrollo y fortalecimiento 
de habilidades comunicativas.

Lo que, es más, estas habilidades pasan también por la buena toma 
de decisiones. Así, los E1; E5 hacen hincapié en que las buenas 
decisiones se basan en que no hagan daño a nadie. Por otro lado, E2; 
E3; E4 evalúan los pros y los contras, reconociendo opciones futuras 
que los guíen y permitan una decisión asertiva. 

De este modo, si bien el “Solo Learning” es una actividad dirigida hacia 
mejorar la autonomía, se preguntó a los entrevistados si se logra trabajar 
colaborativamente, para lo cual respondieron E1; E2; E3; E4 que sí 
existe un trabajo colaborativo. Por ejemplo, al compartir respuestas 
con sus compañeros, hay la posibilidad de expandir el vocabulario, 
al refutar una pregunta se genera una discusión académica con su 
docente generando un pensamiento crítico. Lo que sí, es importante 
mencionar que el E5 resalta la importancia en el interés de trabajar 
colaborativamente. 

Lo que, es más, los alumnos durante la entrevista indicaron cómo se 
trabaja colaborativamente. Así, los entrevistados E2; E3; E5 mencionan 
que todos los conocimientos que adquieren los comparten con los 
demás, dando sus ideas u opiniones para alcanzar y estar preparados 
para realizar proyectos que involucren a toda la sede. Por otra parte, los 
E1; E4 indican que al pulirse en aprendizaje individual gracias al “Solo 
Learning” el trabajo colaborativo se da en mayor medida y respeto a la 
individualidad.

Por otra parte, dentro de la pregunta si el “Solo Learning” te exige pensar, 
los entrevistados E1; E2; E3; E4; E5 indican que sí, pero al sustentar 
sus ideas los entrevistados E1; E4; E5 ya que las asignaciones son 
experiencias retadoras que incrementan el vocabulario y complementan 
la gramática. Más aun al desarrollar lecturas extensas que están 
llenas de frases que complementan la sesión. Por su parte, los E2; E3 
reconocen la retroalimentación constante en las sesiones del aula.

En la pregunta si el “Solo Learning” ayuda al proceso de aprendizajes, 
los entrevistados E1; E2; E3; E4; E5 respondieron unánimemente que 
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sí. De este modo, el E1; E2; E4 resaltan que esta es una técnica útil para 
profundizar en nuestro propio aprendizaje, y para los entrevistados E3; 
E5 indican que lo que se aprende en el “Solo Learning” no se olvida.

Con respecto a la pregunta si el “Solo Learning” ayuda a comprender 
profundamente las clases regulares de inglés, los entrevistados E1; E2; 
E3; E4; E5 indican que definitivamente sí, ya que se generan mayores 
destrezas para el curso, y el vocabulario se amplía. A su vez se recuerda 
y entiende mejor la información, se da una exploración profunda de 
los conocimientos que enriquece lo que ya sabíamos y la convierte en 
significativa.

Finalmente, sobre la pregunta que, si las actividades que encuentra 
en el “solo Learning” se alinean con lo que requieren en su día a 
día, respondieron (E1; E2; E3; E4; E5) que sí unánimemente ya que 
se da un impacto positivo en la práctica del inglés, ayudándonos a 
comunicarnos y entendernos. De este modo se profundizan los temas 
que son diversos, como de cultura general o de la actualidad.

Desde la metodología aplicada en este presente estudio se trabajó con 
un diseño hermenéutico-fenomenológico, tipo básico y se aplicó la guía 
de entrevista semiestructurada y una guía de observación de sesión de 
aula. De este modo, se logró llegar a la triangulación, la cual dio como 
resultado la presentación de los siguientes hallazgos. 

Los siguientes hallazgos revelados promocionan la repotenciación del 
aprendizaje del idioma inglés en un colegio de lima. Así, los resultados 
de la investigación enriquecen el aprendizaje autónomo de cada 
estudiante logrando volverlos conscientes de su propio aprendizaje. 

Se resalta como la retroalimentación es punto centro para la 
adecuación de las sesiones de aprendizaje ya que ello desarrolla su 
actuar académico, y ello coincide con lo que Rojas (2023), comparte 
ya que ella menciona que una retroalimentación adecuada promueve 
un aprendizaje personalizado. Por lo tanto, se dará paso a desarrollar 
habilidades que profesionalizan su actuar académico. 

Por otro lado, a través de las diversas estrategias de aprendizaje que los 
profesores puedan aplicar en la sesión logrará generar un aprendizaje 
significativo en el alumno. Promoviendo así, una enseñanza de calidad 



221
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

que tanto se anhela. De este modo Quijano (2019), resalta la importancia 
de aplicar estrategias que estén orientadas al desarrollo del aprendizaje 
significativo para ello se debe sintetizar los fundamentos teóricos desde 
la base de la innovación y creatividad para consolidar el aprendizaje de 
un segundo idioma.

La innovación en la educación es punto de partida para presentar 
sesiones motivadoras y de objetivos claros para los participantes. Así, 
el desarrollo de la memoria es punto importante, siempre y cuando se 
utilice los métodos adecuados que permitan la vinculación y conexión 
de los saberes. Es así como López (2023), indica que un método que 
promueve la consolidación de la memoria dependerá del propósito 
educativo, del material que se ponga en práctica, de las características 
tanto del docente como el alumnado y el contexto educativo. 

Para ello, los recursos en línea facilitan el reconocimiento de 
información relevante para el desarrollo de sesiones con alto grado de 
atención y motivación. Por ello aplicar las TIC en las sesiones, permiten 
la innovación educativa que busca este siglo XXI. Por ello, Flórez (2023), 
rescata que los medios virtuales acrecientan el nivel académico del 
estudiantado, optimizando así su grado de aprendizaje gracias a los 
recursos virtuales. 

Desarrollar una sesión debe ser planificada, y es que hoy en día el 
aprendizaje de un nuevo idioma exige tener objetivos claros, ya que el 
alumno debe comprender por qué y para qué aprende un tema, el uso 
para su vida diaria. De este modo, un docente debe ser un motivador 
nato, que con su sola presencia se sienta esa carga motivadora qué su 
sapiencia emite. Para esto Brown (2002), manifiesta que es importante 
para el aprendizaje de un idioma la motivación. Así, tener un propósito 
real del aprendizaje será la motivación.

A su vez, debe poder guiar el aprendizaje en tal sentido que el estudiante 
pueda por sí mismo descubrir lo que busca y requiere. De este modo, 
este asesor de la educación debe acompañar su aprendizaje. Hammer 
(1998), menciona que los buenos docentes deben encontrar el balance 
entre la seguridad predecible que se encuentre durante la sesión con 
la variedad inesperada de actividades que se pueda aplicar en clase. 
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Dentro de la educación, se debe buscar integrar los saberes. Así, 
es relevante el compartir el conocimiento, ello es algo vital de 
comprender. Por lo que, a través de la colaboración se formará el 
conocimiento y la empatía en grupo. Ese mismo trabajo colaborativo, 
Revelo (2018), indica que debe estar presente en el ámbito educativo 
y computacional, en la búsqueda de solución de problemas ya que 
aumenta los beneficios de aprendizaje grupal. 

Pero la individualización formará la conciencia del valor del conocimiento. 
Para ello, una sesión de clase requiere experiencias retadoras que 
permitan al alumnado pensar y desarrollarse críticamente. Para Bonifaz 
(2022), la virtualidad repotencia la individualidad estudiantil, ya que 
permite al alumnado a planificar, organizar, búsqueda de información, 
preparación de evaluación y participación en diversos entornos 
respondiendo a sus propios etilos de aprendizaje. 

El conocimiento lograr ser consciente cuando sigue indicaciones, 
ello quiere decir una rutina que permita el orden y reconocimiento de 
patrones que generen una administración adecuada del conocimiento. 
Para ello, definitivamente el docente debe ser el primero en mostrar su 
profesionalización del tema, para que él pueda proponer proyectos 
que estén alineados a los temas de interés de los estudiantes. Así, 
Linares (2021), la profesionalización docente debe tener el objetivo de 
preparar alumnos adecuadamente para los retos de la sociedad y así 
repotenciar la cobertura educativa actual. 

Para ello, la responsabilidad debe ser un valor fundamental dentro 
del proceso de trabajo ya que ello obliga a la comunidad a cumplir 
con sus actividades y necesidades académicas. Por ello, Pires (2020), 
considera que el proceso de educación debe analizarse desde la 
realidad del entorno escolar para generar categorías que formen parte 
del proceso de enseñanza y responsabilidad escolar. 

La educación debe tener sentido. De este modo, el conocimiento a 
compartir debe ser actual, el cual tenga una carga de experiencias 
retadoras que les sea útiles para ser parte de la sociedad del 
conocimiento. De este modo para Tobón (2017a), plantea que la 
educación debe responder a los problemas de contexto actual y ello 
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debe desarrollar las competencias de auto, co y hetero evaluación que 
busque un desarrollo continuo y eficaz. 

Así, se debe dar una comprobación del conocimiento, a través 
de retos mensuales en donde el alumno demuestre su autonomía y 
desenvolvimiento para ellos debe existir una conexión entro todo el 
sistema de enseñanza. Tobón (2017b). comparte que el pensamiento 
complejo, desarrolla y evoluciona a la persona a través de la 
identificación y desarrollo de sus talentos, con acciones concretas que 
mejoren la formación de las personas. 

CONCLUSIONES 
Con respecto al aporte del “Solo Learning” para desarrollar la autonomía 
de estudiantes de inglés, se llega a la conclusión que a través del 
“Solo learning” se logra repotenciar los aprendizajes, volviéndolos 
significativos y conscientes para sí mismos. 

Al describir la influencia de la innovación educativa desde las tic para 
que los estudiantes desarrollen su autonomía en el inglés, se llega a 
la conclusión que la aplicación de las Tics durante el desarrollo de las 
sesiones motiva y anima el aprendizaje de una segunda lengua.

Al describir la influencia de la didáctica digital transversal desarrolladora 
de autonomía en estudiantes del idioma inglés, se concluye que aplicar 
estrategias planificadas, con alto nivel motivacional y objetivos claros 
logran que el proceso de enseñanza aprendizaje sea el adecuado.

Al analizar el conocimiento integrado que consolida la autonomía 
de los alumnos de inglés, se concluye que buscar las similitudes y 
coincidencias entre los cursos y actividades generan confianza y 
motivación entre los estudiantes, logrando consolidar el aprendizaje 
autónomo.

Al analizar el conocimiento consciente que permite la autonomía del 
idioma inglés, se concluye que la información compartida en una 
sesión de clase debe estar organizada, planificada y se debe entender 
claramente cuál es el objetivo de la sesión del día.

Al analizar el conocimiento con sentido para desarrollar el aprendizaje 
autónomo del idioma inglés, se llega a la conclusión de que según la 
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realidad del estudiantado y lo que exige la sociedad del conocimiento 
se requiere identificar el valor real que tiene el ser humano como líder 
en su institución educativa y su comunidad, el cual debe ser capaz de 
tomar la iniciativa ante los retos que se le presente.

Al poner en práctica el “Solo Learning” repotencia lo aprendido a través 
de un trabajado coordinado y planificado de constante retroalimentación 
y valoración de los saberes. Así, el rol del estudiante es de protagonista 
en su propia búsqueda de lograr aprender a aprender. 

La aplicación de técnicas innovadoras relacionadas con las tic, deben 
ser transversal para complementar un aprendizaje optimo. Así, los 
saberes que se obtienen deben garantizar una utilidad macro de todo 
lo que los estudiantes usan y descubren dentro de su propio proceso 
de aprendizaje.

Toda formación académica de cualquier índole debe ser planificada y 
más importante aún tener el reconocimiento de un objetivo claro para 
que el docente entienda el porqué y el para qué ese aprendizaje le 
va a ser útil a sus estudiantes a lo largo de su vida, de este modo el 
docente siente la importancia de su labor. Mientras que el estudiante 
debe comprender por qué y cómo pode aplicar todo lo que descubre 
en la sociedad del conocimiento.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje los conocimientos 
deben estar conectados los unos a los otros, ya que para ser parte 
de la sociedad del conocimiento se requiere integrar las diversas, 
habilidades, estrategias y valores que puede desarrollar una persona.

Toda propuesta educativa debe estar adecuada a las necesidades y 
realidad de la comunidad que se encuentra alrededor de la escuela, 
buscando así formar estudiantes autónomos y lideres que puedan ser 
agentes de cambio positivos.

Toda institución educativa debe hacer comprender a la comunidad 
educativa que el verdadero objetivo de una institución educativa debe 
lograr cumplir su propio perfil de egreso del estudiante. Ello quiere 
decir que la gestión educativa debe maximizar su propuesta educativa 
actual.
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La presente investigación tuvo como objetivo general de explicar cómo 
el fotoperiodismo se posiciona como una herramienta eficaz para la 
comunicación intercultural, a través del abordaje de literatura científica. 
La metodología consistió en una revisión sistemática de artículos 
destacados y publicados en revistas indexadas en Scopus y Scielo 
a partir de descriptores que permitieron reconocer el alcance de la 
fotografía y su relación con el periodismo para constituir la presencia 
del fotoperiodismo como disciplina con mucha presencia en nuestros 
tiempos. 

Los resultados establecen una tendencia para aprovechar al 
fotoperiodismo como una herramienta para construir contenido que 
reporta en forma sistemática a través del ícono y permite un sinnúmero 
de interpretaciones que nos lleva a generar una concientización para 
solucionar problemas sociales; se posiciona incluso como puente de 
comunicación intercultural. Se concluye que el fotoperiodismo es una 
actividad del periodista que no solo permite cumplir su rol, sino su 
compromiso deontológico en una labor social para transmitir cultura y 
rompe el viejo estigma que la consideraba como una imagen vacía o 
un simple adorno.

La globalización de las comunidades es un hecho inevitable, puesto 
que en el mundo existe una evolución cultural constante que nos ha 
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llevado a reaccionar de manera positiva frente a establecer relaciones 
interpersonales diversas con la finalidad de solucionar diversos tipos 
de problemas sociales; estos diversos tipos de relaciones se difunden 
cada vez más gracias a las ventanas de los multimedios digitales. Los 
diferentes enfoques de cómo las herramientas de comunicación son 
efectivas para el desarrollo intercultural, sitúan al fotoperiodismo como 
un medio eficaz de lograr un trabajo periodístico que es resaltante en la 
historia y se destacan, a través de rasgos que caracterizan este nuevo 
concepto (Borges et al., 2020).

El fotoperiodismo ha sido asumido como una disciplina con historia 
adoptado por periodistas, reporteros o fotógrafos con inmersión objetiva 
para mostrar hechos puntuales en tendencias diversas; así lo demuestran 
las diversas investigaciones enfocando su estudio con diversos fines 
que permitieron explorar su actual situación en diversos espacios o 
sociedades. Es así como Mäenpää (2022), destaca el valor de todas 
las herramientas valiosas que son aprovechadas de la fotografía para 
un adecuado desarrollo de la teoría y práctica periodística. La fotografía 
puede enmarcar mensajes profundos, porque tiene la capacidad de 
llevar datos con el fin de ser informativos, en tanto tenga rasgos de 
periodismo, aunque muchos de estos rasgos se han visto sujeto a la 
censura de la sociedad y política. El fotoperiodismo ha sido tratado con 
un enfoque preciso de la narración que muy bien podría ser confundida 
con el fotorreportaje, porque también lleva la característica de causar 
emociones y mensajes, pero en forma objetiva, como demanda el rol 
del periodista.

El fotoperiodismo sería el punto de partida para el progresivo desarrollo 
en el área de la comunicación intercultural; empleado para trasladar 
hechos o costumbres en el mundo por medio de las redes sociales. 
Tal es el caso de la sobre posición de la fotografía patrimonial sobre 
Andalucía en el concurso de European Photography donde se tuvo 
como objetivo evidenciar la accesibilidad y visión en toda la comunidad 
europea (López et al., 2020). Así también, se desarrolló un estudio 
donde la divulgación de fotografías relacionadas con la actualidad 
social del mundo por medio de las redes sociales, publicadas luego en 
los canales de comunicación que alteraron el desarrollo tradicional de 
los fotógrafos y de editores gráficos (Molano & Tagarro, 2019). También, 
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un conjunto de fotógrafos en las costas marítimas de la Comunidad 
Europea, donde presenciaron la llegada de los inmigrantes, llegó 
a evidenciar, a través de sus fotografías, los problemas de racismo, 
xenofobia, pobreza y necesidades universales (Lehnen et al., 2020).

Por otro lado, se desarrollaron estudios de caso por medio del 
fotoperiodismo y su impacto, donde los autores tuvieron una expresión 
más profunda sobre este concepto o vertiente de la fotografía 
informativa, como el análisis de la calidad de contenido que se transmite 
en ella (Barrazueta- Molina et al., 2021); así como los estudios donde la 
fotografía busca causar la misma sensación en los espectadores en el 
concurso World Press Photo 2021 (Barrazueta et al., 2022). 

Estos aspectos del fotoperiodismo tratados en estas investigaciones 
anteriores se establecen como antecedentes que evidencian el 
relanzamiento de la fotografía en los medios digitales desde una mirada 
cuantitativa y cualitativa. Mirada que cede el paso al crecimiento de 
formatos o productos innovadores en los cuales la imagen impone 
un mensaje o valor sustancial para el desarrollo de la comunicación 
intercultural. Los formatos muestran la relación de intercambios de 
culturas, relaciones sociales que le dan a las fotografías la capacidad 
de generar un impacto social que invita a la reflexión de hechos, dentro 
de una nación diversa.

Otro caso memorable es la problemática ocurrida en julio de 1921; los 
hechos ocurridos en esa fecha fueron captados a través de fotografías que 
fueron remitidas a diversos periodistas y reporteros gráficos para difundir 
la “reconquista”; a partir de las tomas se formó un memorable corpus 
documental, que generó impacto social; situación explicada en Sánchez 
Vigil (2021). Así también, en los últimos años, la prensa mediática no 
resultó tan innovadora como las redes sociales tras la pandemia, porque 
se volvieron el quinto poder al desplegar un manejo y procesamiento de 
la información con respecto a noticias sensibles utilizando la fotografía 
como un recurso inmediato y periodístico; donde las imágenes lograron 
reportar no solo sucesos, sino que incluso educaron a la población 
(Pérez & Parejo, 2022). La pandemia constituyó el contexto propicio para 
el posicionamiento del fotoperiodismo, como recurso que enfrentaba y 
aprovechaba el aislamiento para ser el medio apropiado que evidenció 
necesidades y permitió generar compromiso social.
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La comunicación interculturalidad y la relación con el fotoperiodismo 
también está detallada en la investigación sociocultural que aborda 
el precedente llamado Porteñazo que unió a la sociedad venezolana 
en protestas por las faltas de recursos y escasez de comida, siendo 
este un hecho que representa la diversidad cultural sin restricciones 
y fueron denunciados justamente por el fotoperiodismo, a través de 
imágenes que censuró al país. Esto evidencia que la disciplina llamada 
fotoperiodismo no solo promueve la comunicación intercultural, sino 
rescata esta misma de problemas políticos-sociales a un país en crisis 
(Ramírez et al., 2022).

Por estos antecedentes y otros, se ha propuesto una revisión sistemática 
de la literatura a través de un análisis que busca comprender el concepto 
desde la utilidad dada a la disciplina; es así como se plantea el objetivo 
general de explicar cómo el fotoperiodismo se posiciona como una 
herramienta eficaz para la comunicación intercultural, al mismo tiempo 
que se va discutiendo sobre sus limitaciones. Comenzamos con 
explorar las teorías que se evidencian en la literatura científica a partir 
de las cuales se va posicionando el fotoperiodismo y nos lleva a ubicar 
sus fortalezas, sobre todo, a través de su función en el proceso de 
comunicación intercultural. 

De esta forma se establece la necesidad por obtener los mayores 
precedentes sobre los posibles estudios de fotoperiodismo 
que evidencian una línea de investigación que seguimos como 
investigadores: Comunicación para el desarrollo; por lo tanto, 
necesitamos comprender y sustentar nuestro análisis por medio 
de la revisión de literatura científica, para demostrar también que el 
periodismo ha creado un nuevo medio para demostrar su compromiso 
deontológico (Sánchez, 2021). 

Es importante manifestar que la ética es un elemento intrínseco a 
la práctica profesional periodística, por lo que se exige considerar 
procesos formativos axiológicos (Deroncele, Gross & Medina, 
2021); esto incluye, en nuestro caso, la necesidad de investigar 
el compromiso del profesional de esta carrera para evidenciar su 
compromiso deontológico incluso en disciplinas emergentes como 
es el fotoperiodismo. El proceso investigativo debe además promover 
valores éticos desde “un enfoque crítico y creativo, que se sustenta en la 
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investigación científica, la labor política e ideológica y el reconocimiento 
del impacto de la formación en cada área de desempeño”. (Ledo y 
Deroncele, 2021, p.1)

MATERIALES Y MÉTODOS 
En la presente revisión sistemática de literatura científica se examinaron 
un total de 54 artículos relacionados con el Fotoperiodismo y 
Comunicación Intercultural. La búsqueda de estos artículos fue rigurosa 
y se llevó a cabo siguiendo un procedimiento claro y definido, que se 
ajustó a los parámetros sugeridos para la revisión de la literatura en el 
ámbito de las ciencias sociales y de la educación (Carrillo & Flores, 
2020). 

Para el siguiente recopilatorio de artículos se emplearon las herramientas 
que tiene la biblioteca Virtual de la Universidad César Vallejo de Lima, 
en Perú, y contiene diferentes recursos para la investigación formativa, 
de fin de carrera y de investigación docente. Se decidió limitar 
la búsqueda de fuentes a 2 bases de datos que están dentro de la 
biblioteca porque contienen artículos con mayor nivel de citado por la 
comunidad científica: Scopus y Scielo.

Scopus es una plataforma en línea que funciona como una base de 
datos bibliográfica y una herramienta de análisis de citas académicas, 
creada por Elsevier y abarca una amplia variedad de disciplinas 
académicas, como ciencias, tecnología, medicina, ciencias sociales y 
humanidades. En esta base de datos, se pueden encontrar artículos de 
revistas, actas de conferencias, libros y patentes, todos ellos revisados 
por pares. Además de proporcionar información bibliográfica, Scopus 
permite a los usuarios realizar análisis de citas, identificar tendencias 
de investigación, comparar el rendimiento de publicaciones y generar 
perfiles de investigación. 

Scielo es una biblioteca digital en línea que ofrece acceso gratuito 
a una amplia gama de revistas científicas y académicas de América 
Latina, España, Portugal y el Caribe. Su creación se remonta a 1997 
en Brasil y cuenta con el respaldo de varias instituciones científicas 
y académicas de la región. También es una plataforma que permite a 
los usuarios buscar, leer y descargar artículos de revistas en diferentes 
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áreas temáticas como ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias 
exactas, humanidades, entre otras. Los artículos publicados en Scielo 
pasan por un riguroso proceso de revisión por pares y cumplen con 
altos estándares de calidad y rigor científico. Esta herramienta es 
valiosa para los investigadores y estudiantes de la región, ya que le 
brinda acceso gratuito a información científica de alta calidad en su 
propio idioma.

En las bases de datos antes señaladas se filtró contenido relevante de 
los últimos 5 años para obtener el estado de la cuestión. 

Los descriptores fueron seleccionaron del Tesauro de la Unesco en 
español e inglés: Fotografía, Periodismo, Comunicación intercultural y 
Fotoperiodismo. 

Los criterios de búsqueda de los artículos científicos fueron:

1.- Fuentes: artículos científicos publicados en los repositorios Scopus 
y Scielo. 

2.- Tipo de artículo: se buscaban exclusivamente artículos científicos, 
excluyendo de la lista ensayos, notas de prensa, libros, entre otros. 

3.- Contenido: se seleccionaron artículos científicos que abordan temas 
relacionados con la Fotografía y Periodismo, comunicación intercultural 
y Fotoperiodismo.

Además, se consideró importante que estos artículos contengan 
la mayoría de la información necesaria para el análisis, incluyendo 
objetivos claros, metodologías adecuadas, resultados precisos, 
discusión detallada, conclusiones y recomendaciones relevantes. De 
esta manera, se aseguró que los artículos seleccionados fueran útiles y 
pertinentes para la investigación en cuestión.

4.- Fuentes que aborden los temas necesarios. Durante la búsqueda, 
se utilizó un archivo de Excel que incluía criterios específicos para filtrar 
cada fuente y determinar si era relevante y útil para la investigación. De 
esta manera, se pudo garantizar que solo se consideraran las fuentes 
que cumplieran con los requisitos necesarios y que fueran pertinentes 
para el estudio. Este proceso de filtrado permitió una búsqueda más 
eficiente y efectiva de las fuentes adecuadas para la investigación. 
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5.- Fecha de publicación: Se limitó la búsqueda de artículos científicos 
a aquellos publicados en los últimos cinco años, es decir, entre el 2019 
y 2023. La primera búsqueda de artículos se realizó en Scopus, la 
segunda en Scielo. Posteriormente, se aplicaron criterios adicionales, a 
través de un proceso de cribado de la literatura, que implicó la lectura de 
títulos y resúmenes de los artículos. De este modo, se pudo seleccionar 
los artículos más relevantes y adecuados para la investigación, 
asegurando que la información fuera actualizada y pertinente.

Criterios de inclusión y proceso de análisis 
Como criterios de inclusión se establecieron requisitos para la selección 
de artículos, los cuales incluyeron el idioma (se incluirían todos los 
artículos sin la relevancia del idioma, ya que el tema tratado es global), 
la metodología (los artículos sobre estudios de cualquier enfoque o 
diseño), y el acceso (se buscó indistintamente de si el artículo era de 
libre acceso o restringido). 

En la etapa primaria para la elección de fuentes, se consideró las 
publicaciones que contuvieran la palabra “fotoperiodismo” en su título. 
Luego, se descargaron y almacenaron en una nube de Google Drive, 
encontrando un total de 54 fuentes. Posteriormente, se abordó el 
resumen de cada una de las fuentes procediendo a seleccionar todos 
los artículos que abordaran el tema objeto de estudio, sin importar su 
idioma o metodología, con el objetivo de describir el estado presente 
del conocimiento sobre el fotoperiodismo, desde las publicaciones 
científicas publicadas durante los últimos cinco años. 

De esta manera, se eliminaron 10 fuentes y quedaron 44. Una vez 
seleccionadas las 44 fuentes primarias para la investigación, se procedió 
a un segundo filtro para asegurar que las publicaciones seleccionadas 
se ajustaran directamente a los descriptores Fotoperiodismo y 
Comunicación intercultural para poder realizar un análisis cualitativo 
definido. Se utilizó un documento Excel para completar diversas 
columnas, incluyendo el objetivo, metodología, hipótesis, resultados, 
discusión, conclusión y recomendaciones. Tras completar las columnas 
del documento Excel, se identificaron 14 fuentes que no tenían una 
estructura completa. Considerando que esto podría limitar el desarrollo 
del trabajo en el futuro porque se alejaban de la relación de los 
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descriptores mencionados antes. Se decidió retirar estas 14 fuentes, 
quedando un total de 30 fuentes seleccionadas para la investigación. 

El procedimiento asumido y sugerido en Carrillo & Flores (2020), 
constituyó una alternativa práctica para orientar la obtención de 
los resultados que sintetizan los aportes de los artículos finalmente 
incluidos a través de una secuencia que va desde la selección de 
estudios, la extracción de datos y la evaluación del riesgo, así como 
para la presentación de los resultados de manera clara y completa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la fase inicial de la investigación se recopilaron 40 fuentes. Luego, 
se llevó a cabo un proceso de selección de artículos para su análisis 
posterior. Se proporciona detalles sobre las diferentes etapas del 
proceso de selección utilizado para identificar los artículos que cumplían 
con los criterios de inclusión en el análisis mediante la Figura 1. 

Figura 1. Proceso de cribado para la selección de artículos.

Se llevaron a cabo una revisión sistémica y de metaanálisis de los 
artículos seleccionados que cumplían con los requisitos establecidos. 
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En primer lugar, se aplicó un análisis de las metodologías y terminologías 
para obtener información bibliométrica relevante en cada documento. 
Durante este análisis, se examinó el patrón de autoría y se investigó 
la frecuencia de artículos con 1, 2, 3 y 4 autores; este criterio nos 
permite establecer la dinámica de investigación que asumen los países 
o centros de investigación, una tendencia a una única autoría y a la 
publicación de un equipo de 3 autores fue la constante. La información 
detallada sobre la cantidad de autores observados se presenta en la 
tabla 1.

Tabla 1. Orden de los artículos según la cantidad de 
autores encontrados.

Número de autores Porcentaje
1 46,67%

2 16,67%

3 33,33%

4 3,33%

Sobre las 30 fuentes revisadas, 29 estaban disponibles con acceso 
abierto, mientras que 1 tenía acceso restringido en Scopus. Se realizó 
un seguimiento de la revista y se logró localizar el artículo completo. De 
los 30 artículos, el 96,67% (29) se encontraron y estaban registrados 
en Scopus, mientras que el 3,33% (1) se encontró en Scielo. La tabla 2 
proporciona información sobre el idioma en el que se publicaron estos 
artículos.

Tabla 2. Distribución de las investigaciones por 
idioma e indexación en Scopus.

Indexadas en Scopus
Idioma Sí No
Español 22 1

Inglés 6

Ruso 1

Total 29 1
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Se encontró relación en los diversos artículos que engloban el 
Fotoperiodismo (n=22), como una herramienta innovadora que tienen 
múltiples usos en diversos conceptos, que pueden ser contrastados con 
estrategias que muestra la evolución de teorías o casos en el mundo. 
Sobre la comunicación intercultural (n=8) profundizan en cuanto al 
enfoque en diferentes ámbitos o temáticas acerca de la difusión y la 
identidad culturales (Tabla 3). 

Tabla 3. Enfoque expuesto en los artículos referente 
al fotoperiodismo y la comunicación intercultural.

Enfoques expuestos Fotoperio-
dismo

Comunicación 
Intercultural

Periodismo Ilustrado 7 -

Fotografía para la comunicación 2 -

Foto reporteros 6 -

Conceptos Fotográficos 7 -

Diversidad cultural - 5

Identidad Cultural - 3

TOTAL 22 8

Se halló que la mayoría de los artículos fueron sobre Periodismo 
Ilustrado (n= 7), conceptos fotográficos (n=7), ubicados en revistas 
de España, Inglaterra, Finlandia, Rusia e Indonesia; Fotorreporteros 
(n=6) investigado en los países anteriormente mencionados, menos 
en Inglaterra y el de menor cobertura entre los documentos hallados 
fue Fotografías para la Comunicación en España (n=2), referente a la 
Comunicación Intercultural se halló enfoques en Diversidad cultural 
(n=5) y llamó nuestra atención que fueran más tratados en países 
de habla Hispana como Perú, Ecuador, Chile y España; finalmente, 
Identidad Cultural (n=3) localizados en revistas de España y Ecuador. 
Los detalles se observarán en la tabla 4. 
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Tabla 4. Distribución de artículos por enfoques y 
países de estudio.

País
Perio-
dismo 

Ilustrado

Fotografía 
para la 

comunica-
ción

Foto 
re-

por-
teros

Con-
ceptos 
Foto-

gráficos

Diver-
sidad 
cultu-

ral

Iden-
tidad 
cultu-

ral
Perú 1

Inglaterra 2

España 4 2 4 4 2 2

Finlandia 1 1 1

Ecuador 1 1 1

Indonesia 1

Chile 1

Rusia 1

Total 7 2 6 7 5 3

La interculturalidad como categoría en el mundo es considerada un 
elemento de estudio basándonos en diversas maneras o conceptos 
para desarrollarla, en este sentido el fotoperiodismo, al ser una rama 
importante de la comunicación periodística, se presta para una revisión 
de efectividad y prioridades, que indudablemente es un recurso que se 
aplica en diversas situaciones. La identidad cultural es un pilar para la 
formación de una sociedad que respeta y crece con valores humanos, 
por otro lado, el fotoperiodismo busca trasmitir un mensaje profundo a las 
personas, para generar algún tipo de pensamiento o buscar la reflexión. 
Entonces, el periodismo y la interculturalidad se interconectan porque 
pertenecen a las ciencias humanas; el fotoperiodismo es una práctica y 
la interculturalidad busca establecerse como un enfoque en él.

En la búsqueda científica, a partir de los descriptores, se encontraron 
muchos casos de problemas interculturales. En ninguno de estos, a 
pesar de contar con múltiples recursos, encontraron en los medios 
visuales un contexto para integrar a los miembros de las comunidades 
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que pertenecen a culturas distintas; un caso es visto cuando 
estudiantes trasladados de China logran graduarse en los Estados 
Unidos, percibiendo la inseguridad en sus relaciones interpersonales 
como un fracaso directo cuando no logran comprender las relaciones 
académicas en ese país. Se pudo usar al fotoperiodismo para recoger 
las múltiples costumbres y formas de interrelación de los estudiantes 
chinos dentro de su universidad estadounidense, para analizar sus 
patrones de interrelación y cómo estos les generaba problemas 
académicos. Lidiar con horarios, forma de interrelacionar con su par, 
el distanciamiento social, características identitarias, etc., que los 
llevaba a un claro choque de culturas y en consecuencia rendimiento 
académico menoscabado. Teniendo diferencias claras en rasgos y 
aptitudes por la razón de estar adaptados a una cultura colectivista 
distinta a la propia los llevó a un fracaso cultural (Chudnovskaya & 
Millette, 2023). Esto pudo remediarse utilizando un lente, para captar 
cada escena y con el tratamiento técnico y objetivo del periodismo, 
el área de prensa y comunicación interna de diversas universidades 
norteamericanas pudieron generar conciencia desde las mismas 
autoridades académicas para asumir un programa de inserción e 
inclusión. 

En otro caso de estudio, se identifica a las mujeres como las más 
afectadas al percibir un cambio de cultura como un choque emocional 
abrumador que las sobrepasa; a diferencia de muchos varones quienes 
asumían y replanteaban la situación para poder encontrar alternativas 
de adaptarse evitando las mayores complejidades. En este estudio, se 
abordó la importancia de los rasgos personales para sobreponerse a 
las dificultades de culturas. Esto sucedió en un proceso de inmigración 
de españoles hacia el país de Alemania, donde es difícil adaptarse, 
debido a los antecedentes de racismo o rechazo hacia personas 
de cultura distinta. El recurso del fotoperiodismo pudo rastrear esta 
inmigración, al mismo tiempo insertar un proceso de documentación 
de roles de mujeres y varones; esta situación pudo apaciguar mucho 
conflicto (Vilar, 2021).

Lejos de las percepciones interculturales que sostienen simplemente 
un hecho como de relaciones o identidad, se revisan los casos donde 
las habilidades interculturales exploran fortaleciendo el arte como un 
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medio para afianzar las ideas y establecer un grado de confianza entre 
grupos, es lo que se analizó en Saguro, que es una nación donde 
se permitió observar el desarrollo entre comunidades indígenas con 
filosofías y lenguas distintas. En esta nación se utilizan dos idiomas 
para comunicarse, donde una goza de mayor prestigio según sus 
habitantes, esto es una diglosia convivencial. En este contexto el arte 
puede constituirse como un sistema de comunicación que evita la 
resistencia en el forjamiento de una identidad de un país que sigue 
avanzando en la aceptación o empatía a lo largo de la historia (Quezada, 
2022). Si el fotoperiodismo se hubiera empleado para el recojo de esta 
historia artística, se hubiera generado un buen contexto para generar 
confianza en sus fortalezas y en consecuencia se hubiera generado un 
arraigo cultural. 

Un ejemplo que toca la educación intercultural y cómo desde su 
desarrollo en la práctica señalan elementos de influencia mediática 
e informacional, lo cual simplifica y optimiza la elaboración de una 
adecuada relación intercultural, es el caso que analizan Pérez et al. 
(2022), como un precedente importante debido a que describen la 
blanda formación que las personas tienen en contextos sociales pocos 
educativos, donde son más propensos a menoscabar una identidad 
cultural, por ello se empleó la radio como el medio de participación para 
conectar lazos de ideas y relaciones humanas; así como a la fotografía; 
que también puede ser fortalecida o impulsada por el fotoperiodismo. 

En el intercambio entre sociedades y clases sociales, la fotografía se ha 
establecido como un medio para configurar la cultura; en muchos países 
arraigaron su historia y costumbres para las generaciones, a través de 
la fotografía porque contribuyó en la expresión de una diversidad que 
tiene cada región para solucionar sus problemas globales. Ha sido una 
ventana eficaz que siempre resulta efectiva. Las apreciaciones sobre 
el fotoperiodismo son distintas y, por tanto, aprovechadas para extraer 
nuevos conocimientos con características para comprender más sobre 
sus limitaciones (Martin et al., 2022).

Luego de recopilar diversos artículos donde se estudian u observan 
casos que revelan la importancia de la fotografía en la historia humana 
o en la resolución de conflictos mediante la expresión visual, se tiene 
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el contexto de la guerra de RIF, donde la prensa tuvo limitada libertad 
de expresión por las leyes de aquellos tiempos, pero el anonimato 
de las fotografías era incontenible y la prensa se volvió un poder que 
englobó a periodistas junto a sus medios, convirtiéndose en un sin 
parar de publicación, por más que se exigía la censura. Esto fue un 
precedente para tomar a la fotografía no como una imagen que plasma 
un hecho, si no tomó la corriente del fotoperiodismo como un derivado 
del fotorreportaje para mostrar hechos hasta la actualidad, donde 
numerosas piezas fotográficas son respaldadas y consideradas como 
piezas de historia (Sánchez, 2021). 

Otro ejemplo de la relevancia del fotoperiodismo, que retrata hechos 
para los intelectuales, es el caso del periódico Photocor. Se analizó su 
estructura y contenido, a través de publicaciones únicas de principios 
de la década de 1930, organizada con la participación de la Sociedad 
Por el Cine y la Fotografía Proletarios y Soyuzfoto, dirigidas por 
profesionales llamados fotoperiodistas (Romakina, 2022). Esto mostró 
el profesionalismo y la importancia de la fotografía en otros contextos, 
artísticos, que son piezas de inspiración, que comprende una rama 
artística hasta la actualidad; así como por la relación que tiene esta con 
la diversidad cultural; es justamente la manera de comprender el arte 
abstracto en su relación con diversas culturas y de enfoques distintos 
en el mundo; no es una imagen vacía, es una imagen que se mueve al 
ritmo de las manifestaciones socioculturales. 

El fotoperiodismo puede estar sujeto a los estereotipos adoptados por las 
percepciones que se refieren a tomas ilustradas de hechos informativos, 
pero siempre se ha ejemplificado esto como imágenes alternativas 
que se ajustan a las necesidades del momento, pero no cumplen los 
estrictos rasgos de este concepto; porque los estereotipos en la prensa 
y la representación visual, tienen una necesidad de estar siempre 
actualizadas y ser constantes; esto aflora en la comunicación fluida de 
las empresas, pequeños grupos y sociedad en general (Irala, 2022).

Dentro de las diferencias entre la mala interpretación del periodismo 
podemos encontrar que el fotoperiodismo contribuye a una mejor 
muestra de noticias, siendo ilustradas en diversas publicaciones 
(Acosta & Lozano, 2021). De hecho, actualmente las redes usan las 
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fortalezas del manejo fotográfico para captar la atención o generar 
tendencias, tal como se manifiesta en Del campo & Spenelli (2022).

Por lo expuesto, el fotoperiodismo se establece como un recurso 
gráfico que expresa de manera eficiente intencionalidades sociales, 
identidades, fenómenos bélicos, etc. Se resignifica a la fotografía 
como un simple ícono o como un simple recurso, es una vía que en el 
fotoperiodismo asume un rol incluso deontológico.

CONCLUSIONES
Mediante la revisión de los artículos seleccionados, se llegó a la 
conclusión que la interculturalidad evidencia el intercambio de 
costumbres o etnias en la sociedad actual, esto por medio de estrategias 
o proyectos necesarios, pero no siempre con efectos positivos, por lo 
cual el concepto de interculturalidad está bien definido y estudiado, 
pero no logrado, sobre todo en sociedades políticamente estrictas que 
valoran rasgos o clases sociales.

El fotoperiodismo es una disciplina periodística que es usada para 
ilustrar noticias necesariamente importantes, donde la imagen es usada 
para generar impacto, pero lejos de sus características, comparte 
relaciones e interactividad con la sociedad intercultural.

Se puede emplear el fotoperiodismo para incentivar a los grupos 
sociales y a las personas para mirar a la cultura-sociedad desde otra 
perspectiva. Las sociedades desarrolladas como Estados Unidos no 
aprovechan los recursos del fotoperiodismo a pesar de tener un amplio 
contexto y repositorios fotográficos que pueden ser usados como 
herramientas para fomentar la interculturalidad.

En los diversos casos de estudio revisados, se propusieron objetivos 
a mediano y largo plazo, que generaron efectos positivos que sirven 
como precedentes para establecer que el fotoperiodismo es un puente 
intercultural. De las investigaciones analizadas se extrae mucho soporte 
teórico para plantear la resignificación para conceptualizar en forma 
clara al fotoperiodismo.

Se recomienda generar el proceso de resignificación de lo que se ha 
venido considerando como fotoperiodismo, no solo como un proceso 
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de cobertura; sino como un proceso semiótico que se compromete 
siempre con la sociedad que pude ser empleado como una estrategia 
para la comunicación intercultural, buscando transmitir significados sin 
sesgo ni prejuicios.
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La procrastinación es una conducta que suele ser frecuente en los 
estudiantes, que afecta su desarrollo académico, es por ello que se 
consideró importante desarrollar la investigación que tiene por objetivo 
identificar los indicadores que más predominan o son más influyentes 
sobre la Procrastinación Académica en estudiantes universitarios del 
Perú. Metodología, es un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo 
proyectivo, que contó con una muestra de 326 estudiantes universitarios 
de diversas universidades del país, escogido mediante un muestreo 
probabilístico, los mismos que respondieron la Escala de evaluación de 
la procrastinación - Estudiantes (PASS) versión adaptada por Garzón & 
Gil (2017), que consta de 26 preguntas. Entre los resultados obtenidos 
se observó que las variables ubicadas en la zona de conflicto son: retos 
de entregar la tarea (Reto de en), disponer de energía para empezar 
los trabajos pendientes (Tener ene) y sentimiento de pereza (Sentías 
p). El estudio concluyó en que existen tres reactivos que son los que a 
futuro van a ser los que predicen la procrastinación de los estudiantes.

La procrastinación académica (PA) está referida a la tendencia a 
posponer tareas y responsabilidades relacionadas al ámbito educativo 
(Castro & Mahamud, 2017); en otras palabras, se trata de retrasar 
el estudio, la realización de tareas, la preparación para exámenes u 
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otras actividades académicas importantes. Esto puede deberse a un 
problema cognitivo conductual significativo (Ferrero & Gallart, 2013), 
afectivo o motivacional, puede afectar negativamente el rendimiento 
académico y generar estrés y ansiedad. La procrastinación se 
puede presentar en estados de depresión, ansiedad o en trastorno 
por hiperactividad con déficit de la atención (Bertolín-Guillén, 2023); 
así como relacionada directamente con la tendencia a la perfección 
(Schmidt et al., 2018).

Para caracterizar la PA se han elaborado y validado instrumentos como la 
Irracional Procrastination Scale (IPS), este instrumento ha sido evaluado 
a través del análisis de ecuaciones estructurales obteniendo correlación 
significativa (Zanabria, 2020); la Escala de Procrastinación Académica 
en español, EPAE que cuenta con 24 ítems y cuatro componentes 
(Monroy & González-Geraldo, 2022); el Inventario Alemán de Ansiedad 
frente a los Exámenes Adaptado (GTAI-A); la Escala de Procrastinación 
Académica (EPA) (Domínguez, 2016). Del mismo modo, Alegre et al. 
(2022), realizaron la adaptación lingüística y validación de la Escala de 
procrastinación – versión corta (APS-S); y la Escala de evaluación de 
la procrastinación -Estudiantes (PASS) versión adaptada por Garzón y 
Gil (2017) utilizada en la investigación. Por otro lado, se han realizado 
estudios empíricos, descriptivos para evaluar la (PA) en estudiantes 
universitarios de acuerdo con el estudio de Estrada & Mamani (2020), 
sus resultados indican que el 48,2% de los estudiantes presentan un 
alto nivel de procrastinación académica. siendo una de las principales 
causas de deserción universitaria que en el Perú en el año 2021 llegó a 
48.6%. (Perú. Secretaría Nacional de la Juventud, 2023).

De acuerdo con las referencias revisadas no se ha ubicado un trabajo 
similar al presentado en el presente estudio; por lo que el aporte de la 
investigación es significativo para identificar los indicadores que más 
predominan o son más influyentes sobre la Procrastinación Académica 
en estudiantes universitarios del Perú demostrando con ello el objetivo 
propuesto. 

Los retos académicos exigen en los universitarios desarrollar prácticas 
y hábitos que permitan alcanzar las metas trazadas, diversos factores 
suelen dificultar el logro del mismo; la procrastinación académica es 
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un problema invariable que pueden deberse a diversos factores como 
los relacionados a los rasgos de personalidad que fue investigado por 
Alzangana (2017), encontrando puntuaciones más altas en rasgos 
de responsabilidad asociado a la capacidad de autorregulación, 
organización y motivación, que se correlacionan negativamente con la 
procrastinación académica. Los universitarios suelen retrasar las tareas 
exigentes y atenderlas al último minuto, la reducción de procrastinación 
recae en el factor de responsabilidad de la personalidad al presentar 
altos puntajes y adicionalmente permite el desarrollo de la estrategia de 
control ambiental (Ljubin-Golub et al., 2019). 

Ignorar las obligaciones académicas afecta al aprendizaje de los 
estudiantes, los factores cognitivos y conductuales como la autoeficacia 
y el perfeccionismo que fueron analizados por Ashraf et al. (2023), para 
medir su efecto en la procrastinación, hallaron un impacto significativo 
del perfeccionismo en la procrastinación, más no con la autoeficacia, 
en el mismo sentido Estremadoiro & Schulmeyer (2021), señalaron 
que ser perfeccionista es uno de los motivos para procrastinar. La 
procrastinación no siempre afecta el éxito académico, donde los 
procrastinadores pueden deliberadamente usarla como estrategias 
de aprendizaje productivas para lograr mejores resultados, es decir 
los procrastinadores pueden autogestionar sus aprendizajes y tener 
rendimientos óptimos (Alenazi, 2023). Cuando el estudiante percibe 
que sus necesidades psicológicas básicas son satisfechas presentan 
menos probabilidades de procrastinar; sin embargo, si perciben sus 
necesidades frustradas tienden a la procrastinación afectando en la 
motivación académica evitando participar en clase (Oram & Rogers, 
2022).

Existe evidencia de relación entre procrastinación y adicción a las 
redes sociales (Castro & Mohamud, 2017; Núñez-Guzmán & Cisneros 
- Chávez, 2019; Cahuana, 2019; Ramírez-Gil et al., 2021; Yana-Salluca 
et al., 2022) presentando directa y moderada alta correlación lo que 
conlleva a que los estudiantes ocupen mucho de su tiempo en las redes 
sociales postergando las actividades académicas a realizar. Existen 
además otros distractores tecnológicos como los juegos en línea al que 
en promedio le dedican de una a tres horas al día durante la semana 
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(Ameneiros & Ricoy, 2015) y últimamente los servicios de streaming y 
los smartphones. 

Procrastinar es tener una conducta postergadora, voluntaria para no 
realizar tareas generalmente de orden académico, los estudiantes que 
dejan sus deberes y tareas para luego procrastinar (Rothblum et al., 
1986; Klingsieck, 2013). Dejar de lado las tareas pensando que luego 
van a tener tiempo para hacerlas, suele ser una costumbre arraigada 
en los jóvenes (Peixoto et al., 2021), algunos autores consideran que es 
una actitud desadaptativa (Steel, 2007), frecuente entre los estudiantes 
escolares y universitarios (O’Brien, 2002). Si bien es cierto que es una 
actitud frecuente, es necesario reconocer que algunos lo consideran 
como forma de vida (Steel, 2007); que se reconoce por la generación 
de promesas incumplidas, el no cumplimiento de tareas y evadir la 
culpa (Ramos-Galarza et al., 2017). Algunas veces son conscientes 
que no cumplir puede tener consecuencias negativas; sin embargo, 
son ignorados por los procrastinadores (Zhou & Wang, 2023), debido a 
que consideran que si lo van a realizar.

En la actualidad el uso de la tecnología contribuye a la labor educativa, 
debido a que facilita la comunicación docentes-estudiantes, para 
acceder a mejores oportunidades de aprendizaje (Duart & Lupiánez-
Villanueva, 2005), pero a la vez, es el mayor distractor cuando los 
estudiantes pasan horas navegando en las diferentes plataformas 
web generando condiciones para procrastinar. Existen rasgos de 
personalidad como la deshonestidad académica que es considerada 
un factor primordial entre los estudiantes procrastinadores, la falta de 
escrúpulos, de igual manera la ansiedad está relacionada (Randjelović 
et  al., 2021); otro perfil asociado, es el estudiante sobre-controlador 
(Kokkinos et  al., 2023), los perfiles negativos constituyen factores 
asociados a la procrastinación. 

Algunas de las razones comunes de la PA incluyen: en primer lugar, 
Falta de motivación: Si un estudiante no está interesado en el tema o no 
ve la relevancia de una tarea, es más probable que lo posponga sobre 
todo en estudiantes de posgrado (Rahimi et al., 2023) en segundo lugar 
Percepción de la tarea como abrumadora: Tareas grandes o complejas 
pueden parecer desafiantes, lo que lleva a su postergación. Asimismo, 
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la Búsqueda de gratificación instantánea: Los estudiantes pueden 
preferir actividades más placenteras a corto plazo, como ver televisión 
o navegar por internet en redes sociales como Facebook y otros, en 
lugar de enfrentar tareas académicas (Taipe-Quispe et al., 2023). Por 
último, Problemas de gestión del tiempo: la falta de habilidades de 
planificación y organización puede llevar a dejar todo para el último 
momento. 5. Falta de autorregulación en el propio estudiante (Garzón-
Umerenkova & Gil-Flores, 2017; Bertolín-Guillén, 2023). La PA puede 
tener consecuencias negativas, como obtener calificaciones más 
bajas, experimentar estrés antes de los exámenes y sentirse abrumado 
por la acumulación de trabajo o por la presión de las fechas límites 
que se acercan rápidamente. Este estrés constante puede afectar 
la salud mental y emocional (Rozental y Carlbring, 2014) afectar las 
oportunidades profesionales y académicas, dañar relaciones y limitar 
el crecimiento personal.

La importancia del estudio radica en la contribución desde una 
perspectiva futurista a la identificación de variables e indicadores 
que determinan el afrontamiento a la procrastinación en estudiantes 
universitarios. A través del método MICMAC el estudio permite conocer 
las variables reguladoras, de entorno, claves, autónomas, de resultados 
y secundarias con sus respectivos códigos. Este conocimiento es de 
utilidad para la toma de decisiones de las autoridades educativas, 
quienes a través de planes curriculares podrán implementar estrategias, 
métodos y programas educativos en aras de mejorar la efectividad del 
afrontamiento hacia la procrastinación.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio desarrollado de acuerdo con Manterola et al. (2019), 
responden al análisis estructural con diseño no experimental de 
alcance descriptivo prospectivo, lo que permitió detectar y analizar 
las 18 variables mediante el método de MICMAC (Matriz de Impactos 
Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación) que permitió el 
análisis de manera cualitativa a la prospectiva de la procrastinación del 
estudiante universitario. 

Para la detección y el análisis descriptivo, se asumió a una muestra de 
329 estudiantes universitarios de las modalidades pública y privadas 
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de diferentes carreras profesionales del Perú. Los datos fueron 
recolectados mediante la Escala de evaluación de la procrastinación - 
Estudiantes (PASS) versión adaptada por Garzón & Gil (2017), de sus 
26 reactivos, en el análisis previo se realizó el proceso de saturación, 
detectando 18 ítems que para fines del estudio y las escalas fueron 
transformadas en una puntuación de 0 a 3, con la posibilidad de 
señalar las influencias potenciales señalado por Godet (2007): (0) 
Sin influencia, (1) influencia débil, (2) Media y (3) influencia fuerte. No 
se ha detectado puntuaciones directas (P) en la matriz de datos. Los 
resultados se muestran mediante planos de influencias, gráficos de 
influencias directas y figuras de clasificación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados detectados por el Plano de influencias / dependencias 
indirectas, permitieron identificar a las variables en cuatro cuadrantes 
distribuidos en ocho sectores del afrontamiento a la procrastinación, 
resultados detectados por el método MICMAC, que permitió el análisis 
estructural de las variables después de la valoración de una matriz de 
impacto cruzado. Fueron 18 variables de entrada para la elaboración 
de la matriz de impacto, con sus respectivos códigos, los cuales fueron 
detectados y analizados mediante el cuestionario PASS. A continuación, 
se muestran las variables y sus códigos para el ingreso al software.

1.  Reto de entregar la tarea (Reto de en)

2.  Sentir la emoción en último momento (Sentir la )

3.  Preocupado del rechazó del grupo (preocup_re)

4. Sentimiento de pereza (Sentías p)

5. Tenías muchas otras cosas (Tenías mu)

6.  Tener energía para empezar (Tener ene)

7. Esperaste hasta que un compañero te motivara (Esperaste)

8.  Demasiado tiempo para escribir (Demasiado )

9. Te sentías desbordado (Te sentía)

10. 10. Tus amigos te presionaban para las tareas (Tus amigo)
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11. Te pusiste metas muy altas (Te pusist)

12. Preocupado por recibir buenas notas (Preocupado)

13. preocupado de alcanzar tus propias metas (preocu_alc)

14. preocupado de que al profesor no le muestres atención (preocu_pro)

15. Preocupado de recibir una mala nota (Preoc_mala)

16. No sabías lo suficiente para escribir (no sabías)

17. Confianza en ti mismo para hacer las tareas (Confianza)

18. Problemas en pedir información a terceros (Proble_in)

Figura 1. Matriz de Influencias/ dependencias. 

La elaboración de la matriz fue después de la detección de los datos 
recogidos por el instrumento PASS y analizados por los integrantes 
de la investigación, los cuales se detectaron las variables con sus 
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respectivos códigos para su valoración directa potencial entre 0 a 3, 
luego reportado por el método de MICMAC (Inche & Chung, 2014; 
Rodríguez, 2016) que muestran los planos de influencias que identifican 
a las variables para su tratamiento correspondiente. 

Figura 2. Plano de influencias de dependencia indirecta.

El reporte del estudio se encuentra graficado en cuadrantes que 
corresponden a diferentes zonas; El primer cuadrante llamado zona 
de conflicto o variables claves (1) se agrupan las variables de alta 
motricidad y dependencia, representan las variables claves para las 
dinámicas globales y estratégicas para identificar la prospectividad, 
más aún aquellas variables que se encuentran próximas a la diagonal, 
como es el caso de: Reto de entregar la tarea (Reto de en), que permite 
la organización del tiempo y cumplimiento en las fechas oportunas 
bajo el monitoreo permanente para las acciones correctivas, estas 
acciones conllevan al estudiante asumir condiciones de mejoras en 
la dosificación de sus tiempos para la toma de decisiones acertadas 
y perder la costumbre de generar productos académicos finales con 
tiempos limitados. 
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Asimismo, en Tener energía para empezar (Tener ene), esta variable, 
alude a mantener los ritmos para la sostenibilidad en un periodo de 
tiempo con el fin de asumir responsabilidades de cumplimiento, evitando 
fatigas físicas o eventos negativos generados mentalmente que evocará 
prejuicios como cansancio, agotamiento mental y físico. Además, 
dentro de esta zona, se encuentra la variable objetivo, representado por 
Sentimiento de pereza (Sentías p) que por su ubicación es altamente 
dependiente; implica que es producto de factores de cansancio, 
práctica de entrega a última hora, abrumarse por tareas próximas 
de entrega, entre otras. Esto implica que, a la variable señalada, se 
debe prestar atención para convertirlos como factores protectores y 
dinamizadores para evitar la práctica de la procrastinación.

Mientras que, en el segundo cuadrante, no se observan las variables 
determinantes. Solo se encontró aquellas que muestran alto grado de 
dependencia, pero bajo nivel de influencia; dentro de ello se tienen 
a las variables de entorno: Preocupado de recibir una mala nota 
(Preoc_mala), permite la rendición de cuentas para justificar las notas 
obtenidas, por su ubicación se puede señalar la presentación de tareas 
a destiempo, malas prácticas de estrategias de aprendizaje, prestarle 
mayor atención a las actividades futuras, entre otros. Además, se tiene 
a la variable Preocupado de que al profesor no le prestas atención 
(preocu_pro), ello se evidencia a la motivación intrínseca a manera de 
culpabilidad por no prestar atención a las indicaciones del profesor 
a las diversas actividades, como es el caso a las asignaciones de 
trabajos grupales, desarrollo de actividades, indicaciones verbales 
próximas, entre otros. Finalmente se tiene a la variable, preocupado por 
recibir buenas notas (Preocupado), obedece a la culpabilidad personal 
a no afrontar los encargos del profesor o no asumir la responsabilidad 
y rol de estudiante dentro de las asignaturas. Estas tres variables son 
altamente dependientes; implica la existencia de otros actores para su 
presencia tal como se describió. 

Dentro de la misma zona se encuentran las variables reguladoras; éstas 
son claves para generar conflictos dentro de las aulas y no practicar 
la procrastinación, entre ellos se tienen a Te sentías desbordado (Te 
sentía), su práctica conlleva al cansancio, para el efecto se debe 
evitar la acumulación de actividades o dosificación de las tareas en 
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función a los tiempos; asimismo la Confianza en ti mismo para hacer 
las tareas (Confianza), asumir la responsabilidad a tiempo y con mucha 
responsabilidad conlleva a las entregas oportunas de las actividades 
agendadas. Respecto a Tenías muchas otras cosas (Tenías mu), se debe 
de priorizar las tareas para no generar acumulamiento generando la no 
entrega a tiempo de las actividades; de manera similar en te pusiste 
metas muy altas (Te pusist) asumir metas con estrategias y recursos 
permite el logros de los objetivos; sin embargo, asumirlos mostrando 
dificultades o no cubrir las expectativas genera frustración en el 
estudiante. Finalmente, Sentir la emoción en último momento (Sentir 
la) muestra las reacciones internas de culpabilidad de cumplir con la 
entrega a última hora, teniendo en cuenta que se encuentra en riesgo; 
no obstante, estas prácticas dinamizan el cumplimiento de entrega de 
trabajos en los tiempos oportunos.

Con respecto a las variables ubicadas en el tercer cuadrante llamadas 
también independientes que se ubican como variables palancas 
secundarias, son aquellas que generan viabilidad o dinamismo de 
algunas desfasadas en la procrastinación. Entre ellas se tiene: Esperaste 
hasta que un compañero te motivara (Esperaste) y preocupado de 
alcanzar tus propias metas (preocu_alc); las acciones de estas dos 
variables motivan a prestar atención y reajustar las tareas en cuanto al 
cumplimiento de trabajos grupales y las motivaciones intrínsecas para 
lograr los objetivos personales que generaría vitalidad para salir de la 
zona de confort. Asimismo, se tiene a la variable autónoma, Problemas 
en pedir información a terceros (Proble_in) por su ubicación ésta no 
son muy influyente pero implica que la procrastinación es causada por 
no tener buenas habilidades sociales, es decir la competencia trabajo 
en equipo no ha sido desarrollada generando dificultades en solicitar 
información de las próximas actividades a cumplir o acceder a una 
información objetiva.

Finalmente, en el cuarto cuadrante llamado variables de resultados, 
se ubican tres variables Demasiado tiempo para escribir (Demasiado), 
Tus amigos te presionaban para las tareas (Tus amigos) y Preocupado 
del rechazó del grupo (preocup_re), estas presentan alto grado 
de influencia, pero no son perturbadoras, por lo que requieren de 
potencializarse para viabilizar a la no práctica de la procrastinación. 
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Implica promover círculo de estudios o desarrollar capacitaciones para 
la mejora en la producción de textos; así mismo, a mantener un buen 
clima social con los compañeros en clase para desarrollar acuerdos 
comunes e involucrarse a las actividades grupales. Por último, no se 
observan valores potenciales luego del análisis realizado.

Figura 3. Tasas de influencias indirectas potenciales.

La figura en referencia detecta a la variable Preocupado del rechazó del 
grupo (preocup_re) que muestra la mayor influencia para la generación 
de la procrastinación. El hecho que el estudiante sea rechazado o 
no tenerlos en cuenta en la conformación de grupos es una de las 
principales acciones de no entregar las actividades en los tiempos 
fijados. Sin embargo, las variables Reto de entregar la tarea (Reto de 
en), que presenta influencia de protección, ya que la generación de 
la motivación interna para el cumplimiento es oportuna en los tiempos 
fijados.
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Figura 4. Gráfico de las variables de influencias directas a la 
procrastinación.

La figura muestra las relaciones e influencias indirectas para la 
procrastinación, de los cuales al 100% de los nodos las variables que 
reciben mayores influencias son: Te pusiste metas muy altas (Te pusist), 
Preocupado por recibir buenas notas (Preocupado), preocupado de 
alcanzar tus propias metas (preocu_alc) y Preocupado de recibir una 
mala nota (Preoc_mala).

El objetivo del estudio fue identificar los indicadores predominantes 
o influyentes sobre la procrastinación académica en universitarios 
peruanos, el análisis realizado ha permitido detectar ocho sectores 
del afrontamiento a la procrastinación académica distribuidas en dos 
planos: de influencia y dependencia directa. Para este fin se ha aplicado 
el método MICMAC, de acuerdo con esta metodología los reactivos 
que se ubican en el primer cuadrante son las variables prospectivas: 
reto a entregar la tarea, disponer de energía para empezar los trabajos 
pendientes y sentimientos de pereza, indicadores predominantes de la 
procrastinación.

Conforme a los resultados existen algunos reactivos que predicen la 
procrastinación en los estudiantes, en primer lugar, reto a entregar la 
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tarea (Reto de en), expresada como una variable de protección, donde 
el estudiante experimenta emoción ante la proximidad de la entrega 
sus trabajos activándose la motivación interna para desarrollar las 
tareas dentro del plazo establecido, es decir, disfrutan del reto que 
implica cumplir con la actividad académica teniendo en cuenta que 
no hay más tiempo para posponer y deben de realizarlos o resignarse 
a no presentarlos. Tomar riesgos o temer al éxito no son razones para 
procrastinar ni lo que piensan o hacen los demás por el contrario confían 
en sus habilidades para hacer sus tareas (Estremadoiro & Schulmeyer, 
2021). Culminar una tarea es asociado a la motivación, aprendizaje 
y esfuerzo sostenido que presenta el estudiante (Duda-Macera & 
Gallardo-Echenique, 2022) así también la falta de autorregulación 
propicia el incumplimiento en las tareas académicas, producto del 
desinterés en las actividades muy extensas (Malpica & Garzón, 2023). 
Por tanto, una buena autorregulación académica puede modificar las 
decisiones del estudiante para postergar sus actividades universitarias 
(Burgos-Torre & Salas-Blas, 2020). 

En segundo lugar, el reactivo disponer de energía para empezar los 
trabajos pendientes (Tener ene) es una variable clave ubicada en la zona 
de conflicto, se refiere al estado que suelen presentar los estudiantes 
al no regular su tiempo ni energía por navegar en las redes sociales 
como, Facebook, Tik Tok e Instagram así como participar de juegos 
en línea, servicios streaming, entre otros, que requieren los estudiantes 
para realizar las tareas académicas, quedando sin ganas de realizarlas, 
por el tiempo excesivo que utilizan en ellos tal como evidenciaron las 
investigaciones mencionadas líneas arriba especialmente Ameneiros 
& Ricoy (2015), quienes demostraron que los jóvenes gastan entre una 
y tres horas diarias inclusive hasta altas horas de la noche, siendo las 
hombres quienes pasan más tiempo en ellas. 

En tercer lugar, el ítem que influye en la procrastinación son los 
sentimientos de pereza (Sentías p), la poca disposición a realizar 
las tareas, por desgano, falta de motivación, la pereza es la falta de 
deseos de realizar una actividad, en estos tiempos se cree que la 
tecnología y el avance de la ciencia fomentan la pereza al desarrollarse 
la actividades en menor tiempo (Duart & Lupiánez-Villanueva, 2005), 
cuando la realidad te enseña que la tecnología te sirve para reducir los 
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tiempo de trabajo, no para evitarlos. En ese sentido Danahier (2018), 
indicaba que la pereza está igualmente asociada con la IA debido a 
que desplazando la autonomía del hombre suplantando las elecciones 
y fomentando la pereza en muchos aspectos de la vida, prioritariamente 
en el campo de la educación. De igual modo Sabharwal et al. (2023), 
indican que la procrastinación se ve potenciada por la aparición de 
la IA debido a que al ser un asistente de los estudiantes tiene efectos 
en la pereza y en la producción académica de los estudiantes. Los 
hallazgos toman relevancia porque al entender a la pereza como un 
elemento influyente a procrastinar, sería necesario que los docentes, 
motiven de manera reiterativa a los estudiantes para el cumplimiento de 
los deberes, usando dinámicas grupales. 

CONCLUSIONES 
Las variables ubicadas en la zona clave para evitar la procrastinación 
son: retos de entregar la tarea (Reto de en), administrar el tiempo 
para la entrega oportuna de las actividades; disponer de energía para 
empezar los trabajos pendientes (Tener ene) y evitar la práctica de 
sentimiento de pereza (Sentías p), estas variables detectadas presentan 
alta dependiente, quienes son causados por factores de cansancio, 
práctica de entrega a destiempo, abrumamiento de tareas próximas de 
entrega, entre otras. 

Ls variables resultantes ubicadas en el cuadrante IV, detecta 
a. Demasiado tiempo para escribir (Demasiado), Tus amigos te 
presionaban para las tareas (Tus amigos) y Preocupado por el rechazó 
del grupo (preocup_re), ellos presentan alto grado de influencia, pero 
no son perturbadoras, por lo que requiere de potencializarlos para 
viabilizar, o eliminarlos puesto que no permiten la prospectiva.
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El objetivo de la investigación es constatar el nivel de lectura crítica de 
los estudiantes del II ciclo de la carrera de Laboratorio Clínico de una 
Institución de Educación Superior de Lima. Está investigación es 
educacional de tipo aplicada, con enfoque cualitativo y diseño no 
experimental. La muestra es por conveniencia, constituida por 25 
estudiantes y 4 docentes. 

La selección responde a la necesidad de formar lectores críticos en la 
Universidad, capaces de razonar críticamente y argumentar posiciones 
en el orden académico e integral para la vida. El resultado reveló un 
nivel deficiente en la lectura crítica en los educandos, por lo que se 
hace imprescindible perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
fin de contribuir en su formación, donde ejerciten la lectura crítica por su 
incidencia en el pensamiento crítico para desenvolverse como futuros 
profesionales.

El mundo vive en su tercer milenio un avance impetuoso de las ciencias, 
la técnica y las herramientas digitales abarcando las ramas de la cultura 
humana. Ello ha provocado un arrojo de información exponencial que 
requiere de los sujetos ejercitar la lectura crítica.

Esta situación es un reto para la educación universitaria que necesita 
ejercitar la lectura crítica por su carácter transversal, posibilita que 
el estudiante en las clases de todas las disciplinas emplee la lectura 
como una herramienta intelectual de acceso a la información, active 
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el pensamiento en el procesamiento, emita juicios y asuma posiciones 
críticas (Cassany, 2014).

Al respecto se observa en el perfil de la carrera Laboratorio Clínico 
de una Institución Superior de Lima (2018), indica que los estudiantes 
de II ciclo deben leer distintos textos a partir del razonamiento crítico, 
problematizar sobre el mensaje, tomar posiciones y producir significados 
ejercitando las habilidades intelectuales y prácticas. 

Sin embargo, en el desempeño de los estudiantes en la actividad de 
lectura se aprecian dificultades sobre todo al identificar la intención 
comunicativa en los textos, descubrir las ideas que subyacen entre 
líneas que deben descubrir mediante el razonamiento y asumir 
posiciones argumentativas relacionadas con el contexto profesional e 
individual.

En ese sentido, la investigación efectuada en el Perú por Cunias & 
Medina (2021), sostienen que los estudiantes universitarios no logran el 
desarrollo de habilidades en lectura crítica. Tal situación es preocupante 
en una época que requiere de lectores competentes para analizar y 
tomar posiciones, convirtiéndose en un reto para la Universidad.

Al respecto, Benavides & Sierra (2013), advierten que la falta de 
métodos activos trae consigo estados de pasividad y desinterés que 
no estimulan al educando a actuar porque no se aviva el pensar para 
asimilar la información que lee, procesarla y producir significados 
como requiere la lectura crítica; se necesita emplear metodologías que 
conduzcan a problematizar sobre el texto. 

Ante tales circunstancias, las universidades han aplicado programas 
de capacitación docente con el objetivo de perfeccionar la enseñanza 
y ejercitar la lectura crítica, aunque persisten deficiencias al no colocar 
al estudiante en el centro del análisis del texto, no solo en las disciplinas 
lingüísticas, sino como herramienta interdisciplinaria para aprender en 
las materias académicas que reciben (Morales, 2020). 

Ante tal situación, está investigación se justifica en ofrecer una 
valoración sobre el nivel de lectura crítica logrado por los estudiantes y 
analizar cuál es el tratamiento metodológico con el propósito de hacer 
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una valoración sobre la práctica lectora, contrastarlas con las fuentes 
teóricas y cómo influye en la formación de los futuros profesionales.

La lectura es reconocida como una herramienta de acceso a la cultura 
que estimula la capacidad de razonar, criticar, valorar, comunicar y en 
general comprender lo leído y revertirlo en sus modos de actuación.

Sobre la comprensión, Domínguez (2010), sostiene que es un proceso 
cognitivo afectivo, a través del cual se estimula el pensamiento crítico 
y se le atribuye significado al texto. El lector a través de la percepción 
primaria y secundaria identifica el sentido objetivo y mediante el 
razonamiento crítico, descubre lo subyacente entre líneas y crea 
significados (Roméu, 2007).

La lectura crítica, plantea Pinchao (2020), es una necesidad preparar 
al futuro profesional para analizar, juzgar, asumir actitudes, interpretar 
el contexto, crear y adelantarse al acontecer. Es preciso que los 
estudiantes activen el pensamiento crítico, con la premisa de no aceptar 
o rechazar lo que el texto denota, sino valorarlo a partir de sus intereses 
y exigencias sociales y profesionales.

Para Cassany (2014), la lectura crítica se considera como el paso 
previo al pensamiento crítico, al analizar la información explicita y la 
implícita; evaluar las ideas y arribar a juicios sólidos. La lectura crítica 
es no creer todo lo expresado en el texto, sino reflexionar a partir de las 
ideas, asumiendo actitudes críticas que conduce a predecir y censurar 
desde las experiencias socioculturales (Cassany, 2017). 

Sobre de la lectura crítica en los universitarios, Vargas (2015), precisa 
que el ejercicio de la crítica es un aspecto en la formación estudiantil 
que deben enfrentarse a distintos textos. Ello exige del docente una 
enseñanza problémica por su incidencia en el pensamiento y más hoy 
donde el volumen de la información crece exponencialmente y requiere 
de lectores críticos. 

En esa línea de acción Roméu (2007), sostiene que al leer un texto 
el estudiante universitario debe evaluar la información leída y utilizarla 
arribando al nivel de lectura crítica y al final debe llegar a un nivel de 
lectura creadora. Propone tres niveles de comprensión de lectura:
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Nivel de traducción. El receptor capta el significado y lo traduce a su 
código, es decir, expresa con sus palabras lo que el texto significa, 
tanto de manera explícita como implícita o subyacente. Ello implica 
decodificar el texto y desentrañar el significado intencional. Es un 
procedimiento que requiere una valoración de significado; es decir, 
el lector penetra en la esencia del texto y descubre sus significados 
(literal, complementario o cultural e implícito).

Nivel de interpretación. El receptor emite sus juicios críticos y 
valoraciones sobre lo que el texto comunica y cómo lo comunica 
integrando su universo cultural al mensaje que se expone, que le facilita 
ahondar en la percepción secundaria y arriba a nuevos significados 
asumiendo una posición objetiva según la realidad, reflexiona ante el 
mensaje, dialoga, opina y actúa como lector crítico.

Nivel de extrapolación o de lectura creadora. El lector utiliza los 
significados producidos como resultado del análisis crítico integral del 
texto, lo valora y arriba a nuevas posiciones que lo induce a construir 
textos orales o escritos en otros contextos como evidencia de una 
comprensión holística ante lo leído que lo orienta a modificar su pensar, 
autonomía y su conducta que le permite resolver problemas con 
independencia cognoscitiva y creativa que le facilita la desembocadura 
del texto sobre otros textos, otros códigos, otros signos, lo que hace al 
texto intertextual.

En resumen, el tratamiento a la lectura crítica en las universidades 
sostiene Cruzata (2007), que en la formación de los estudiantes, se 
debe orientar al acceso y asimilación de la información de las diversas 
disciplinas curriculares que participan en su formación, procesarla 
con raciocinio, juicio valorativo y actitud reflexiva a fin de estimular 
la comprensión desde un análisis crítico, con mente flexible, creativa 
que propicie nuevos conocimientos y habilidades argumentativas y 
comunicativas en general (Díaz et al., 2015).

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología base de la investigación es el paradigma sociocrítico, 
con enfoque metodológico cualitativo. En su concreción se utilizaron 
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métodos cuantitativos y cualitativos al sistematizar los enfoques teóricos 
y en la búsqueda de las causales que inciden en el problema. 

El diagnóstico de campo se llevó a cabo a través de una muestra por 
conveniencia conformada por 25 estudiantes de II ciclo y 4 docentes de 
la carrera de Laboratorio Clínico. Los instrumentos empíricos aplicados: 
entrevista semiestructurada y observación de clase a docentes; prueba 
pedagógica a los educandos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se llevó a cabo una entrevista semiestructurada a 4 docentes de 
la especialidad, cuya interpretación se expone a continuación. Al 
procesar la información se constata que los docentes reflejan dominio 
de los sustentos teóricos de la lectura como herramienta cultural, 
las dificultades se aprecian en la falta de empleo de metodologías 
activas que por su carácter interactivas fomentan el razonamiento, el 
análisis crítico al valorar los hechos, las actitudes de los personajes, 
la circunstancias al interactuar con el texto desde posiciones críticas a 
través del contexto profesional en que se forma.

Se percibe como principal limitación de los docentes entrevistados el 
no argumentar como debía ser en este nivel, las estrategias que deben 
usarse en clase a fin de potenciar el desarrollo de la lectura crítica 
tratada en articulación con el resto de las disciplinas académicas 
del plan curricular con el fin de lograr este objetivo en los futuros 
profesionales.

Análisis de la observación en clase 
Se realizaron 4 observaciones de clase a los docentes del área de 
Comunicación, después de procesar y codificar la información se 
arribó a la siguiente conclusión:

En resumen, la observación de clase demostró que los docentes 
dominan los aspectos teóricos sobre la lectura. Sin embargo, evidencian 
dificultades al dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje, por 
falta de aplicación de metodologías heurísticas y colaborativas que 
privilegien los saberes previos y los procedimientos intelectuales para 
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analizar la información del texto, procesarla desde posiciones analíticas 
y críticas; así como arribar a nuevos significados.

Se concluye enfatizando que, si en el área de Comunicación no se ha 
logrado la lectura crítica, es difícil que el estudiantado pueda realizarla 
en otras áreas académicas por ser la lectura un eje transversal o una 
invariante de habilidad que deben dominar y aplicar en los estudios 
universitarios.

Prueba pedagógica de entrada dirigida a los 
estudiantes
Se empleó la prueba pedagógica a 25 estudiantes del II ciclo, a partir 
de tres indicadores determinados: Nivel de traducción, interpretación y 
extrapolación, cuya interpretación cualitativa se presenta a continuación:

La prueba se organizó a partir de la propuesta al estudiante de tres 
textos, con el fin que seleccione uno de ellos, para realizar la lectura y 
responder las actividades para demostrar conocimientos y habilidades 
de la lectura crítica, atendiendo a una escala de medición: Alto, Medio 
y Bajo por indicador.

Los resultados de este ejercicio de exponen a continuación:

Nivel de traducción. Criterio correspondiente al Nivel Alto (A). El lector 
capta el mensaje y lo traduce a su código; expresa con precisión lo que 
el texto significa de manera explícita e implícita; produce significado 
sobre el mensaje y lo relaciona con el contexto. En este indicador se 
ubican 8 estudiantes.

Nivel Medio (M). El lector capta parcialmente el mensaje y lo traduce 
a su código; expresa con sus palabras lo que el texto significa de 
manera explícita; produce significados sobre el mensaje. Se ubican 4 
estudiantes.

Nivel Bajo (B). El lector no capta el mensaje; expresa algunas ideas 
sobre lo que el texto significa explícitamente; produce algunas ideas 
sobre el mensaje. Se ubican 13 estudiantes.



273
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

Figura 1. Resultados del nivel de traducción de lectura.

Nivel de interpretación. Nivel (A). El lector razona, emite sus juicios y 
valoraciones sobre el mensaje que el texto comunica reconociendo los 
sesgos ideológicos; arriba a nuevos significados, objetivos y subjetivos, 
demostrando las habilidades interpretativas; reflexiona, cuestiona, opina 
y actúa como lector crítico. En este indicador se ubican 5 estudiantes.

Nivel (M). El lector razona y valora sobre el mensaje que el texto 
comunica; arriba a nuevos significados asumiendo una posición donde 
prevalece la objetividad en la que demuestra habilidades cognitivas e 
interpretativas y en ocasiones toma decisiones; opina ante la información 
y se acerca a la actitud de un lector. En este indicador se ubicaron 8 
estudiantes.

Nivel (B). El lector razona sobre el mensaje que el texto comunica; aporta 
nuevos significados partiendo de posiciones objetivas; opina ante la 
información, aunque no ejerce posturas críticas desde su realidad. En 
este indicador se ubican 12 estudiantes.
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Figura 2. Resultados del nivel de interpretación de lectura.

Nivel de extrapolación: Nivel (A). El lector utiliza los significados 
producidos como resultado del análisis integral como comprensión 
holística modificando su pensar, autonomía y su conducta; demuestra 
independencia cognoscitiva, formación axiológica y creatividad que 
facilita crear nuevos textos en otros textos, otros códigos, otros signos, 
lo que hace al texto intertextual. Se ubican 5 estudiantes.

Nivel (M). El lector utiliza los significados producidos como resultado 
del análisis y arriba a posiciones críticas; evidencia comprensión de lo 
leído que modifica su pensar con independencia, valores y creatividad 
que facilitan producir otros textos orales o escritos, en otros códigos 
que hacen del texto intertextual. Se ubican 7 estudiantes.

Nivel (B). El lector no utiliza los significados producidos como resultado 
del análisis y posiciones críticas; evidencia pobreza en la comprensión 
de lo leído que no le permite resolver problemas; demuestra baja 
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independencia, formación axiológica, creatividad y competencia 
comunicativa por lo que no produce con calidad otros textos orales o 
escritos, en otros códigos. Se ubican 13 estudiantes.

Figura 3. Resultados del nivel de extrapolación de lectura.

Análisis e interpretación de las categorías 
emergentes
Al concluir el procesamiento de la información mediante el empleo 
del método de triangulación de los datos acopiados a través de los 
instrumentos empíricos utilizados en el diagnóstico de campo, se 
detectaron las categorías emergentes o las causales que inciden 
negativamente en el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes 
que conforman la muestra. 
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Figura 4. Categorías emergentes que inciden en el problema. 

Los resultados en el indicador nivel de traducción demuestran que los 
estudiantes tienen un nivel deficiente al no expresar con precisión lo 
que el texto significa explícita e implícitamente; al producir significados 
reflejan limitaciones y no lo relacionan con el contexto. Asimismo, 
Roméu (2007), sostiene que el lector del nivel superior, a través de las 
percepciones identifica el sentido literal, y al adentrarse al entramado 
del texto mediante el razonamiento crítico y descubre lo que el texto 
dice, cómo lo dice y asume posiciones (Cruzata, 2007).
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El indicador extrapolación, exige del lector utilizar los significados 
adquiridos en otros contextos, evidenciando la modificación del 
pensamiento y su independencia cognoscitiva y creativa que lo induce 
a elaborar otros textos, lo que hace al texto intertextual. Casi la totalidad 
de la muestra no cumple con dicho indicador, no alcanzan el nivel de 
lectura para arribar a generalizaciones que exige la extrapolación del 
mensaje al crear otros textos partiendo de la realidad. Cassany (2017) 
afirma que la lectura crítica es el paso previo al pensamiento crítico, a 
desentramar la información explicita y la implícita como subjetividad, 
evaluar sus predicciones y construir nuevos textos.

Como se ha argumentado, el nivel de lectura crítica logrado por los 
estudiantes es deficiente, pues la mayoría se ubican en el nivel de 
comprensión Bajo en los tres indicadores. En ese sentido, Torres (2017), 
enfatiza que es un reto formar estudiantes críticos, capaces de evitar 
la manipulación externa en un contexto en que la información crece 
de forma exponencial y se requiere decodificarla de forma crítica para 
convertirla en conocimientos éticos (Morin, 2011).

CONCLUSIONES
El análisis sobre los datos obtenidos en el proceso de diagnóstico de 
campo indicó que el nivel de desarrollo de habilidades en la lectura 
crítica de los estudiantes es bajo, inferior a las exigencias curriculares 
del ciclo académico que cursan. Evidencian falta de análisis, 
interpretación, asunción de posiciones críticas y extrapolación del 
significado en otros contextos; se demuestra que la vinculación entre 
el nivel de lectura crítica y el nivel logrado por los estudiantes resulta 
consecuencia de las carencias en el razonamiento crítico y leer desde 
posiciones metacognitivas.

El trabajo didáctico de la escuela en pos de potenciar el razonamiento 
y la participación de los estudiantes es imperativo en los sistemas 
educativos universitarios en la enseñanza, con el fin que se empoderen 
del saber, saber hacer en un contexto de investigación, colaboración y 
ayuda mutua con la intención de incidir en su formación integral como 
profesionales comprometidos con su campo laboral y social.
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El resultado expuesto es consecuencia del proceder metodológico 
en el tratamiento a la lectura crítica en clase, al no considerar a los 
estudiantes en el centro del análisis crítico del texto, por falta de 
procedimientos problémicos que ejercitan el pensar crítico y los juicios 
generalizadores. Es imprescindible potenciar la lectura crítica, por 
ser una habilidad transversal que se exige en las diversas disciplinas 
curriculares recibidas por los futuros profesionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Benavides, D., & Sierra, G. (2013). Estrategias didácticas para fomentar 

la lectura crítica desde la perspectiva de la transversalidad. REICE. 
Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación, 11(3), 79-109.

Cassany, D. (2017). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos 
y reflexiones. Tarbiya, Revista De Investigación E Innovación 
Educativa, (32). 

Cassany, D. (2014). La lectura crítica. Editorial Graó.

Cunias, M., & Medina, I (2021). Nivel de lectura crítica en los estudiantes 
de la universidad Señor de Sipan. Revista Hacedor, 5(1), 1-15.

Cruzata Martínez, A. (2007). Estrategia didáctica para el tratamiento a 
la competencia literaria: percepción y producción crítica de textos 
literarios en la educación preuniversitaria. (Tesis de Doctorado). 
Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.

Domínguez, I. (2010). 6 reflexiones acerca del proceso de construcción 
de textos escritos. Tesis de Doctorado).UCP Enrique José Varona, 
La Habana.

Díaz, J.P., Bar, A., & Ortiz, M. (2015). La lectura crítica y su relación 
con la formación disciplinar de estudiantes universitarios. Revista de 
educación superior, 44(176), 139-158. 

Pinchao, L. (2020). Estrategia pedagógico -didáctica para promover la 
lectura crítica. Educación, 29(56), 146-169. 



279
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

Roméu, A. (2007). El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en 
la enseñanza de la Lengua y Literatura. Pueblo y Educación.

Morales, J. (2020). Lectura crítica: un proceso inherente a la educación 
universitaria competente y significativa. Conrado, 16(74), 240-247.
Epub. 

Morin, E. (2011). Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro. Francia: UNESCO.

Torres, A. (2017). Leer y escribir en la universidad: una experiencia 
desde una concepción no instrumental. Estudios pedagógicos 
(Valdivia), 43(1), 311-329. 

Vargas, A. (2015). Literacidad crítica y literacidades digitales: (Una 
aproximación a un marco teórico para la lectura crítica). Revista 
Folios, 42(1), 139-160. 



280
Travesías educativas multidisciplinarias: Un enfoque científico en 

temáticas variadas para una educación transformadora

Escuela resiliente: una propuesta desde 
la gestión socioeducativa del riesgo de 

desastre

Giovanni Aladino Reyes-Vega 1

Angel Deroncele-Acosta 1

1 Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú.

Esta investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de gestión 
socioeducativa del riesgo de desastres y escuela resiliente para 
orientar el desarrollo de este proceso desde diferentes instancias de 
gestión del sector educativo en Perú: las instituciones educativas, las 
unidades de gestión educativa local (UGEL), las direcciones regionales 
de educación (DRE) y Ministerio de Educación. La investigación se 
desplegó desde un paradigma sociocrítico, enfoque cualitativo, y 
método fenomenológico-hermenéutico. 

Se utilizaron técnicas como la entrevista y focus group que permitieron 
identificar categorías emergentes relacionadas a: gestión e innovación 
educativa, política educativa, formación y financiamiento de la gestión 
del riesgo en educación, centrado en los actores y necesidades del 
contexto. La gestión socioeducativa del riesgo de desastres y escuela 
resiliente es una propuesta de vocación y compromiso social, que 
puede implementarse desde la gestión institucional, pedagógica y 
comunitaria, con la participación conjunta de la comunidad educativa 
y aliados estratégicos de diferentes sectores, basado en una política 
educativa contextualizada y transversal; ello hace posible el logro 
de una escuela resiliente como soporte esencial de una institución 
trascendente.

En la educación actual, el desarrollo de escuelas resilientes es esencial 
para garantizar una educación de calidad accesible para todos. La 
resiliencia escolar se convierte en un pilar fundamental para hacer 
frente a los desafíos cambiantes del entorno educativo. En un mundo 
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caracterizado por la incertidumbre y la diversidad de desafíos sociales, 
económicos y medioambientales, las escuelas resilientes no solo 
resisten adversidades, sino que también se adaptan y prosperan. Estas 
instituciones se convierten en espacios inclusivos y equitativos donde 
los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, 
cultural o geográfico, pueden acceder a una educación de calidad. 

La resiliencia escolar no solo implica la capacidad de superar crisis 
y perturbaciones, sino también la habilidad de crear un ambiente 
de aprendizaje que fomente el crecimiento, el bienestar y el pleno 
desarrollo de cada estudiante. A través de estrategias innovadoras, 
sistemas de apoyo integral y una orientación hacia la igualdad de 
oportunidades, las escuelas resilientes se convierten en un faro de 
esperanza, contribuyendo a la construcción de sociedades más justas y 
sostenibles, donde la educación de calidad sea un derecho fundamental 
para todos. La necesidad de desarrollar y promover escuelas resilientes 
se vuelve crucial en el panorama educativo actual, donde se busca no 
solo superar obstáculos, sino transformar la educación en un motor de 
igualdad y progreso para toda la sociedad.

La literatura científica analizada destaca la importancia de las escuelas 
resilientes en la educación y el bienestar de los estudiantes. A través 
de diversas investigaciones, se examinan aspectos clave, como la 
capacidad de las escuelas resilientes para compensar las desventajas 
socioeconómicas de los estudiantes (Siebecke & Jarl, 2022), la existencia 
de escuelas resilientes que brindan oportunidades de educación de 
calidad a niños de familias disfuncionales (Vinogradov et al., 2022), 
la resiliencia en sistemas escolares, personal y estudiantes (Jerabek 
et al., 2023). Además, se exploran indicadores de escuelas resilientes 
y proyectos relacionados en entornos fronterizos (Da Silva & Da Silva, 
2022). La adaptación al cambio climático y la importancia de un diseño 
escolar resiliente se abordan en la literatura (Mathuria et al., 2022), junto 
con investigaciones que evalúan la resistencia de las escuelas ante 
diversas barreras (Pinskaya et al., 2018). Estos estudios enfatizan cómo 
la resiliencia en las escuelas es fundamental para mantener la calidad 
educativa en tiempos de pruebas (Day & Gu, 2013) y para abordar 
desigualdades en la provisión de educación (Krüger et al., 2022). En 
conjunto, esta literatura destaca la relevancia de fomentar la resiliencia 
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en las instituciones educativas como un factor crítico para asegurar un 
aprendizaje efectivo y equitativo.

Una herramienta esencial para lograr una escuela resiliente es la gestión 
socioeducativa del riesgo de desastre, la cual se construye a partir de 
los indicios y transferencia de la gestión participativa, comunitaria y 
liderazgo transformador, a las acciones que implica la gestión del riesgo 
de desastres. En tanto, la categoría escuela resiliente, si bien tiene 
connotaciones diversas, el concepto atribuido, representa la mirada 
prospectiva y no sólo reactiva de la escuela, frente a las necesidades 
que demanda los peligros, vulnerabilidades y riesgos de desastres en 
las comunidades educativas.

Una característica de gestión socioeducativa es atribuir al director de 
una institución educativa, cualidades de liderazgo y visión estratégica, 
en correlación a las demandas de su comunidad educativa, para 
transformar y trascender positivamente, gracias al trabajo conjunto con 
su equipo docente, padres de familia, y autoridades locales (Mendoza, 
2014). En sentido holístico, los ámbitos de acción de la gestión 
socioeducativa, corresponde a lo intra e interinstitucional, así como 
comunitario (Olivero, 2018). En tanto, las relaciones socioeducativas 
que se establecen son acciones situadas, efectivas, satisfactorias y 
sostenibles (Úcar, 2020). 

La gestión del riesgo de desastres, analizado desde la complejidad 
del contenido, paradigmas y enfoques (Lavell & Lavell, 2020), permite 
visualizar dimensiones, acciones y actores en su desarrollo. El contenido 
está relacionado a los componentes y procesos de gestión ejecutiva y 
operativa (Perú. Presidencia del Consejo de Ministros, 2011), y en ese 
tránsito la implicancia de políticas o programas, estrategias y resultados 
con evidencia, frente al peligro, vulnerabilidad, riesgos, emergencias y 
desastres. A su vez, de la perspectiva y prospectiva de los actores para 
encaminar los procesos y obtener resultados. 

La perspectiva del concepto de riesgo de desastre, desarrollo, 
sociedad, gobernanza, etc., cuenta mucho para la gestión de este. 
Normativamente, el Estado peruano a través de la Ley 29664 ha 
plasmado una concepción integral de la gestión del riesgo de desastre, 
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ante ello, la pregunta necesaria es; ¿por qué no se traduce en acciones 
reales en el sector educación y vuestro desarrollo como sociedad? 

En el campo educativo, la implementación de la gestión del riesgo 
trasciende al concepto de educación en gestión del riesgo de desastres, 
ya que lo anterior, puede desarrollarse también por organismos como 
ONG, gobiernos locales, centros de salud, bomberos, entre otros. En tal 
sentido, el concepto de gestión socioeducativa del riesgo de desastre 
refiere a la labor exclusiva e integral de la escuela. El plus en relación 
con el primer concepto radica en el componente de gestión estratégica 
e integral del líder pedagógico, junto a su comunidad educativa para 
la institucionalización, implementación curricular, y labor comunitaria, 
como parte de la sensibilización, organización, reducción y preparación, 
frente a escenarios de riesgos, emergencias y desastres (Weintein & 
Muñoz, 2019, citado en Reyes, 2022). 

Desde el enfoque de gobernanza, territorialidad y la gestión por 
procesos, la gestión socioeducativa del riesgo de desastre, plantea 
un modelo de gestión intra e interinstitucional y comunitario, siendo 
el director de institución educativa, quien organiza a su comunidad 
educativa, involucrando actores diversos de su territorio, para planificar, 
implementar y evaluar acciones de gestión del riesgo, acorde a su 
contexto, necesidades y demandas de seguridad y desarrollo, frente 
a los peligros, vulnerabilidades y riesgos existentes (Presidencia del 
Consejo de Ministros del Perú, 2011; Paz et al., 2017; Olivero, 2018; 
Weintein & Muñoz, 2019). 

La gestión socioeducativa del riesgo de desastres funda una connotación 
filosófica, epistemológica y transformadora del aterrizaje de políticas 
educativas. Así también, una característica formativa, ética y visionaria 
de un líder pedagógico para orientar a su comunidad educativa, en 
el proceso de encarar problemáticas socioculturales de riesgos de 
desastres, alternar e implementar acciones concretas para trascender 
su realidad es pos de su desarrollo (Mendoza, 2014; Olivero, 2018; Gil 
& Kahlifa, 2018; Úcar, 2020, citados en Reyes, 2022).

Una gestión socioeducativa del riesgo de desastre, promueve un modelo 
de gobernanza, que surge en la escuela, UGEL o DRE y se proyecta 
a la sociedad, a partir de la sensibilización, participación colectiva y 
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compromiso social de sus actores en el abordaje de su realidad, para 
alcanzar los resultados previstos en beneficio de todos (Reyes, 2022).

La concepción de resiliencia relacionada a la perspectiva de gestión 
del riesgo plantea que; la resiliencia y el tratamiento de la gestión del 
riesgo de desastres, es parte de un proceso complejo. (Lavell & Lavell, 
2020). El desarrollo de la resiliencia, tienen correspondencia con la 
vulnerabililidad de la persona y/o comunidad, al ser entes expuestos 
a riesgos procedentes de enfermedades o daños bio-psico-social 
(García-Alandete, 2016). 

Para Alpízar (2009), la resiliencia como capacidad de recuperación 
o nivel de asimilación que alcanza una unidad social; comunidad, 
persona o institución, frente al impacto de un peligro, tiene una relación 
implícita con la gestión de riesgo, por su contenido y accionar. 

En situaciones de desastre, la población siente el impacto en colectivo, 
y la resiliencia es una respuesta al sufrimiento y la fuerza para 
recuperarse una persona, comunidad o institución. Las habilidades 
que la persona haya adquirido en la familia, la escuela o la comunidad, 
serán la fortaleza para su recuperación.

En la perspectiva de la preparación de la población escolar frente a 
los peligros, riesgos y desastres, una escuela resiliente, es aquella que 
fortalece las capacidades de su población para afrontar situaciones 
cotidianas o de riesgo. En tal sentido, las escuelas resilientes son 
instituciones que desarrollan estrategias de resiliencia, para preparar, 
fortalecer y responder asertivamente situaciones de crisis, riesgos, y 
desastre. Para Villalobos & Castellán (2006), la resiliencia formada en la 
escuela no sólo repara daños, sino previene, prepara y fortalece en las 
personas, habilidades resilientes y su confianza en la vida. 

Las coincidencias de los autores, es la prospectiva que se maneja 
en el paradigma de la gestión del riesgo de desastres, y en la misma 
óptica, la noción de preparación que debe tener la institución para dar 
respuesta y manejar situaciones de desastre.

García-Alandete (2016), citando a Hawkins & Catalano (1990), plantea; 
el enriquecimiento de relaciones afectivas positivas, el establecimiento 
de metas, objetivos en los estudiantes, así como habilidades 
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interpersonales, resolución de problemas, asertividad y manejo de 
estrés, que desde la escuela se inculque a favor de la resiliencia, 
contribuirá para afrontar cualquier situación de crisis, riesgo o desastre. 
Para Day & Gu (2015), los líderes escolares juegan un rol relevante en la 
construcción, fortalecimiento y sostenibilidad de la resiliencia individual 
o colectiva. En síntesis, en la medida que el sistema escolar sea 
resiliente, lo será los miembros de la escuela y comunidad educativa. 
Las escuelas son resilientes, si los directivos y docentes son resilientes. 
(Reyes, 2022). 

La concepción que se tenga de resiliencia influye en el tratamiento de 
la gestión de riesgo de desastre. (Tapia, 2020). Ello permitirá plantear 
una perspectiva preventiva y preparativa, en cuanto fortalecimiento de 
capacidades de las personas, para sí y como apoyo de los demás (Day 
& Gu, 2015). 

MATERIALES Y MÉTODOS
Por la relación compleja y necesidad holística de las variables de 
investigación para el análisis y propuesta transformadora, su abordaje 
demandó de los paradigmas sociocrítico y dialéctico (Ramos, 2015; 
Gil et al., 2017; Mosteiro & Porto, 2017; Deroncele, 2022). De la misma 
forma, la comprensión de la naturaleza del problema, las acciones a 
alternar y la proyección de los resultados, ameritaba del enfoque de 
investigación cualitativo (Ramos, 2015).

Acorde la instrumentalización y sistematización de los conocimientos 
científicos contextualizados y transferidos a la realidad educativa, 
corresponde el tipo de investigación aplicada. (Deroncele, 2022). A 
su vez, por el planteamiento de estudio y propósito de la información 
obtenida, el tipo de estudio es transversal (Deroncele et al., 2021).

Desde el método de investigación fenomenológico-hermenéutico, se 
ha reflexionado las interacciones sociales, explicado los desempeños y 
significados de la población en estudio, a fin de obtener argumentos y 
perspectivas de la gestión del riesgo y resiliencia, para la construcción 
de la nueva teoría y propuesta (Fuster, 2019).

Las técnicas de recojo de información, corresponde a entrevista 
individual y focus group, cuyo procedimiento de análisis de resultados, 
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de investigación cualitativa, siguió los cuatro pasos planteados 
por Urbano (2016): obtención de la información, transcripción de 
la información, codificación e integración de la información. Los 
informantes o colaboradores de investigación fueron directores de 
instituciones educativas, directores de unidades de gestión educativa 
local, coordinadores y especialista en gestión del riesgo del Ministerio 
de Educación. La validez de los instrumentos de investigación para 
el recojo de información, y que aseguró la pertinencia y confiabilidad 
de estos, pasó el filtro de docentes universitarios investigadores, como 
parte de una tesis de maestría.

Finalmente, los métodos teóricos para la recopilación, sistematización 
y análisis de resultados fueron: el método inductivo-deductivo y el 
método de análisis-síntesis. En tanto, la construcción del conocimiento 
científico es resultado de los métodos de modelación y sistémico 
estructural funcional (Deroncele et al., 2021; Reyes, 2022).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Respecto a la categoría gestión socioeducativa del riesgo de desastre, 
los entrevistados hicieron referencia a la intervención comunitaria frente 
a la ocurrencia de fenómenos naturales, sociales y/o desastres (DIE1, 
DIE2). De la misma forma, acciones que la escuela y su comunidad 
local realizan, para afrontar los riesgos, emergencias y desastres. (DU1, 
DU2, DU4).

Desde Úcar (2020), las nociones de la categoría socioeducativa 
de los entrevistados, se identifican dos principios; las relaciones 
interpersonales para la organización de los actores, y las relaciones 
con el entorno sociocultural y medioambiental, en cuanto la atención a 
sus problemáticas y alternativas.

Para los entrevistados a nivel DRE y especialistas del Ministerio de 
Educación, la percepción de gestión socioeducativa del riesgo de 
desastres responde a dos perspectivas; la primera a los postulados 
de Lavell y la Ley N° 29664 -2011, para quiénes, gestión del riesgo 
de desastre es el proceso social orientado a la prevención, reducción 
y control de los factores de riesgo que afecta a una población (CR1, 
CR2, CR3). Así como, la concepción de un nuevo enfoque de gestión 
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educativa de la escuela, que integra aspectos sociales y culturales, 
para la acción y generación de valor público, en cuanto a gestión de 
riesgos y cultura de prevención (CR4, ERE1). Esto último, coincide con 
la percepción de Paz et al. (2017), para quienes, el liderazgo en las 
escuelas de sus directivos debe orientar acciones de interés y bienestar 
común a la sociedad. Así también, Díaz et al. (2013), manifiestan que; la 
gestión socioeducativa es una gestión plana u horizontal, pero también 
vertical y cultural. 

En cuanto a: ¿cómo concretar la gestión socioeducativa del riesgo de 
desastres a nivel de comunidad local y regional? Los entrevistados 
desde sus experiencias y percepciones responden: desde la gestión 
institucional, interinstitucional y comunitaria. 

La institucionalización de la gestión del riesgo en los diferentes niveles 
de gestión educativa condiciona la organización y planificación y 
ejecución de procesos (DIE1, DIE2). En concordancia con Lavell 
et al. (2009), las estructuras institucionales e implementación de la 
gestión del riesgo es necesario en las diferentes niveles territoriales – 
administrativos, incluyendo la familia. Ello posibilitaría la concreción de 
políticas y procesos de la gestión del riesgo (Lavell & Lavell, 2020). 

Otra perspectiva de institucionalización es a partir de la gestión 
de normativas, acciones formativas, planificación presupuestaria y 
monitoreo, para las unidades ejecutoras y rectoras (DU1, DU3). Para 
los operarios educativos de la gestión de riesgos, la sensibilización es 
un acto crucial para la comprensión y compromiso social de la gestión 
del riesgo en las instituciones y/o comunidad educativa (CR1, CR2, 
CR3, CR4). Desde Olivero (2018), la gestión socioeducativa es posible 
desde la gestión de recursos tanto humanos como financieros, los 
mismos que posibilitan organizar equipos, pero a la vez financiar las 
actividades que demanda la gestión del riesgo de desastres. 

Haciendo énfasis en la planificación presupuestaria y financiera en las 
instituciones del sector educación, un operario de la gestión del riesgo 
plantea una crítica y reflexión; si los planes de gestión del riesgo a nivel 
UGEL y DRE, no están articuladas a las acciones del CEPLAN, y a su 
vez a los objetivos y actividades estratégicas de sus PEI y POI, no es 
posible financiarlo y operativizarlos en el SIAF, por lo tanto, los planes 
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son letra muerta, a lo mucho buenas intenciones (CR1). Al respecto, 
Bohórquez & Enrique (2011), advertía lo siguiente; si la sociedad y 
el Estado no visualiza la vulnerabilidad y exposición del riesgo de su 
población, será difícil que genere políticas y financiamiento para la 
seguridad frente a riesgos y desastres. En síntesis, el financiamiento 
de la gestión del riesgo en los diferentes niveles y sectores del Estado 
depende de la sensibilización del riesgo y visión de las autoridades del 
Estado, así como la percepción de seguridad y desarrollo que tengan 
(Reyes, 2022).

La gestión interinstitucional, pasa por establecer coordinaciones 
de apoyo mutuo, con autoridades e instituciones aliadas como 
las municipalidades, la policía nacional, centros de salud, ONG, 
organizaciones rurales, integrantes de programas sociales, etc. (DIE1, 
DIE2). Por su parte los directores de UGEL y operarios del Ministerio 
de Educación plantean que, a fin de lograr un trabajo multidimensional 
y sinérgico de los actores para la prevención, preparación y respuesta 
a emergencias y desastres, la gestión del riesgo se fortalece, a través 
de mesas temáticas locales, campañas y programas articulados (DU2, 
DU3, CR2, CR3).

La Gestión comunitaria, según Lavell et al. (2009), enfatizan que; las 
prácticas comunitarias de la gestión de riesgos, es la esencia de una 
propuesta de gestión socioeducativa. En paralelo, la participación de 
la comunidad educativa en la gestión de riesgos promueve y fortalece 
la solidaridad, responsabilidad y conciencia social (ERE1). Los padres 
de familia debieran integrar brigadas para actuar en emergencias o en 
la realización de simulacros escolares y comunales, así también en la 
construcción colectiva del plan de gestión de riesgos de desastres de 
la II.EE (DIE1, DIE2, CR4). 

Las nociones de la categoría escuela resiliente, para los entrevistados, 
refiere a la institución que prepara eficiente, eficaz y efectiva a la 
comunidad educativa, para afrontar situaciones de riesgo, emergencias 
y emergencias (DIE1, DIE2). Así también, a la institución organizada que 
desarrolla habilidades intra e interpersonales, a fin de sobreponerse a 
situaciones de emergencias o desastres, y prepararse para asumir una 
vida sana y afrontar adversidades del ambiente (DU1, DU2, DU3, DU4). 
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En tercera versión, a la institución que asimila un evento adverso, se 
sobrepone a situaciones críticas y supera indicadores de riesgos de 
desastres (CR2, CR4). 

Pero ¿Qué acciones desarrollar y cómo lograr una escuela resiliente?

A nivel de escuela, la posibilidad radica en la sensibilización de la 
comunidad educativa frente a la ocurrencia emergencias y desastres, y 
desde esa perspectiva, desarrollar habilidades intra e interpersonales, 
fortalecer la identidad y el manejo de emociones (DIE1, DIE2). Para 
los entrevistados de UGEL, la escuela debe promover habilidades 
personales y sociales de convivencia y bien común, para afrontar 
situaciones difíciles (DU1, DU2, DU3, DU4). En contraste con Orteu 
(2012), el fortalecimiento de la autonomía, habilidades sociales y normas 
de convivencia configura rasgos de resiliencia en los estudiantes. 
Para Turnbull (2013), la escuela resiliente debe adelantarse en el 
fortalecimiento de capacidades y competencias para que sus miembros 
respondan asertivamente a situaciones de crisis.

El cómo hacerlo, los planteamientos van desde la definición de un plan 
estructurado por parte de los tutores (DIE2), el desarrollo de programas 
de capacitación sobre resiliencia, la inserción en documentos de gestión 
institucional y pedagógica, y prácticas de soporte socioemocional 
en simulacros de emergencias (DU1, DU2). En la misma orientación, 
se plantea; en la medida que la comunidad educativa desarrollen 
procesos de gestión de riesgo, la escuela será resiliente (CR1). 
Henderson & Milstein (2003); Day & Gu (2015), refrendan la hipótesis 
anterior, al sostener que; el bienestar y atención de los estudiantes, 
está condicionada al bienestar de sus docentes. Proyectando la 
trascendencia de la escuela resiliente, el valor agregado radica en las 
capacidades para superar el impacto de crisis, así como el bienestar y 
felicidad de su comunidad educativa (Reyes, 2022).

Si bien las categorías anteriores, muestran percepciones y propuestas 
para encaminar un sistema de gestión socioeducativa del riesgo 
de desastre y escuela resiliente, el proceso investigativo, permitió 
identificar categorías emergentes, que plantean y explican lineamientos 
educativos dinámicos, transversales y sostenibles: innovación educativa 
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en gestión de riesgo de desastres y políticas educativas en gestión del 
riesgo y escuela resiliente.

La innovación educativa en gestión de riesgos tiene muchas aristas, 
relacionadas a las buenas prácticas pedagógicas, el uso de la 
tecnología y la investigación – acción.

La premisa que asumida es: la investigación e innovación de los 
procesos de enseñanza aprendizaje en gestión de riesgos en la escuela, 
está relacionada a la formación de pregrado y continua de los docentes 
(CR1 y CR2). Day & Gu (2015), atribuyen que, la formación docente es 
la clave para impulsar prácticas pedagógicas en gestión de riesgos 
o la promoción de la resiliencia en sus estudiantes. De acuerdo con 
Palacios-Núñez & Deroncele-Acosta, (2021), la innovación pedagógica 
requiere de un trabajo curricular desde diferentes áreas y competencias 
con metodologías de aprendizaje cooperativo. Para (CR1), la formación 
ciudadana en gestión del riesgo debe enmarcarse en la innovación de 
la enseñanza y cultura de prevención vivencial, reflexiva y actitudinal. 
Los aprendizajes deben vincularse a las necesidades, intereses y 
demandas de aprendizaje frente al cambio climático, fenómenos 
naturales y antrópicos, y los objetivos del desarrollo sostenible (CR2). 

La innovación tecnológica, para Palacios-Núñez et al. (2021), está 
vinculada al uso de equipos tecnológicos y herramientas digitales 
que generan aprendizajes. Desde esta óptica (CR4) sostiene que, 
los denominados Espacios de Monitoreo de Emergencia y Desastres 
– EMED (hoy EMSS) de la institución educativa, acopian información 
de emergencias y generan investigación, por cuanto el uso de mapas, 
sistema de alerta, dispositivos de emergencia, generan aprendizajes y 
debe profundizarse en su estudio. A ello debe considerarse la gestión 
de simuladores de peligros, Apps de sistemas de alarma de peligros. 
Morales & Martínez (2020), proponen la enseñanza y aprendizaje de la 
gestión del riesgo de desastres, a través del uso de medios digitales; 
videos, juegos interactivos, revisión de información de páginas 
científicas o especializadas, creación y difusión de contenidos digitales 
en plataformas virtuales, entre otras. Para Fernández & Chavarría 
(2012), el uso de la tecnología en la gestión del riesgo de desastres es 
un elemento relevante, por su carácter técnico como científico.
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Innovación e investigación mantienen una relación dialéctica (Delicado, 
2015). Así, la formación básica y continua del docente, condiciona el 
desarrollo de investigación e innovación de la enseñanza aprendizaje en 
gestión de riesgos y resiliencia (CR1 y CR2). En esa óptica, Deroncele 
(2020), resalta, que la competencia epistémica del investigador 
(comprendida en enfoque, generación de conocimiento y acciones 
formativas), es proceso y resultado de la labor investigativa. 

En resumen, el docente formado en gestión de riesgo y perspectivas 
de resiliencia es un investigador y pedagogo innovador, sensible a 
las necesidades del contexto sociocultural, así como estratega que 
orienta procesos y resultados de trascendencia. En ese sentido, el acto 
pedagógico en gestión de riesgos es un acto de investigación – acción, 
que genera innovación al proceso formativo del estudiante y labor del 
docente.

Finalmente, la categoría que avisora la eficacia y sostenibilidad de 
la gestión socioeducativa del riesgo de desastres, refiere a políticas 
públicas en gestión de riesgo y resiliencia en el sector educación. 
Lavell et al. (2009), anticipaba que; la sostenibilidad de la gestión de 
riesgos de desastres en el sector público radica en la formulación 
de políticas públicas a través de estrategias y recursos. En el sector 
educación significaría la inserción de planes de gestión estratégica 
con su respectivo financiamiento, propuesta formativa de los centros 
superiores, capacitación docente continua, implementación de 
dispositivos de seguridad, entre otros (CR1, CR2, CR4, DU1, DU4).

Cerna (2013), enfatiza la estrategia de implementación de políticas 
públicas multinivel, desde un enfoque combinado entre la base y los 
niveles superiores “top-down; bottom up”. En educación: “las políticas 
deben ser transversales desde un enfoque sistémico de liderazgo 
que incluya todos los niveles de la organización: individual, grupal, 
institucional, social, para promover oportunidades reales de calidad 
educativa”. (Vargas-Pinedo et al., 2022, p. 1153)

En contraparte, los entrevistados expresan que, la debilidad del momento 
que dificulta la implementación de la gestión de riesgos como política 
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de Estado, es la carencia de planificación y/o inserción de la gestión 
del riesgo en los instrumentos de gestión estratégica, la indiferencia 
de las autoridades, politización en la contratación de personal en las 
instancias de gestión intermedia, amiguismo y continuos cambios de 
autoridades en las instancias superiores (CR1, CR2, CR3, CR4).

Sistema de gestión socioeducativa del riesgo de 
desastre y escuela resiliente
La gestión del riesgo de desastres en el sector educación peruano, está 
limitada al Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias y Desastres - PREVAED 068 desde el año 2013, el mismo 
que está diseñado por la PCM y se implementa de manera transversal 
en todos los sectores y niveles de gobierno. En tal sentido, no es política 
educativa y como tal, no se implementa ni se asume como necesidad, 
demanda, ni responde a ningún indicador de desempeño de la gestión 
educativa en sus diferentes niveles. En ese contexto, la propuesta de 
gestión socioeducativa del riesgo de desastre y escuela resiliente, 
a partir de la literatura revisada y los resultados de la investigación, 
demanda de un sistema que atienda las necesidades de riesgo de 
desastre y prepare a la comunidad educativa frente a situaciones de 
emergencias y desastres desde la escuela hasta las altas esferas. 
Por ello, es oportuno la proyección de los paradigmas sociocrítico y 
dialéctico, que encamine a la escuela y las demás entidades del sector 
educación, ser las instituciones que generan impacto y valor público 
en la sociedad, así como, promueva la transformación de su entorno, 
en articulación con los actores y organizaciones locales, regionales y 
nacionales (Ramos, 2015; Gil et al, 2017).

La figura 1 que se expone a continuación, explica las relaciones y 
orientaciones que deviene al sistema de gestión socioeducativa del 
riesgo de desastre y escuela resiliente.
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Figura 1. Contexto del sistema de gestión socioeducativa del riesgo de 
desastre y escuela resiliente.

En síntesis, se explica que; la gestión de riesgos y escuela resiliente, 
representa una necesidad y demanda multinivel de la realidad educativa 
peruana, en razón a la existencia de peligros, vulnerabilidades y riesgos 
en las escuelas, que atentan con la seguridad, integridad, continuidad 
del servicio educativo y la vida misma de sus integrantes. Por lo 
que es necesario la configuración e implementación de un sistema 
de gestión socioeducativo del riesgo de desastre y resiliencia, que 
concrete estrategias políticas, sociales y culturales desde las instancias 
educativas, para asegurar el desarrollo, seguridad, vida y bienestar de 
la población educativa. Así como, conduzca a la transformación de la 
escuela, desde una concepción dialéctica, holística y trascendente de 
su realidad (Díaz & Pinto, 2017). El sistema se sostendría, desde cinco 
pilares básicos, como se detalla a continuación en la figura 2. 
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Figura 2. Pilares del sistema de gestión socioeducativa del riesgo de 
desastre y escuela resiliente.

Los puntos de partida son: necesidad de gestión de riesgo de desastres 
y escuela resiliente, a partir de peligros naturales, antrópicos y sociales 
existentes y los índices de vulnerabilidad en la población, que conducen 
a riesgo de desastre en el entorno natural y social (Turnbull et al, 2013). 
En tal sentido, la necesidad de su abordaje representa la sensibilización 
de la escuela junto a sus líderes educativos y comunales, y las acciones 
identificadas de prevención, reducción, preparación y respuesta, 
para atender los riesgos de desastres de la comunidad educativa 
(Organización de las Naciones Unidas, 2014, citado en Reyes, 2022; 
Olivero, 2018).

En el mismo sentido, visibilizar la necesidad de resiliencia, significa 
comprender el impacto emocional en la población vulnerable frente 
a peligros diversos, así como orientar acciones en la perspectiva de 
promover bienestar socioemocional para desarrollarse y ser exitoso/a 
en forma plena (Turnbull et al, 2013).
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El enfoque dialéctico y holístico, asegura el tratamiento de la 
problemática educativa y la trascendencia de la escuela, a partir de la 
participación de actores y miembros de la comunidad educativa, y los 
resultados proyectados. 

El enfoque dialéctico, implica las acciones articuladas, transversales 
e interactivas de orientación pedagógica, institucional y comunitaria, 
de los integrantes de la escuela y comunidad educativa, acorde el rol 
que les corresponde en cuanto a gestión de riesgos. (Olivero, 2018). El 
enfoque holístico, proyecta la labor de la escuela como promotora del 
desarrollo de competencias resilientes y bienestar de sus integrantes, 
frente a los riesgos, emergencias y desastres. Así mismo, visualiza la 
relación dialéctica de la resiliencia con la gestión del riesgo de desastre, 
y ese sentido, generar una política de gestión de riesgos y bienestar 
educativo, como ejes de una escuela transcendente (Turnbull et al., 
2013).

El pilar estratégico que encumbra la propuesta es el liderazgo 
pedagógico transformacional; con ello se empodera competencias y 
protagonismo para la transcendencia. Representa la proyección macro 
y micro de la escuela, las alianzas a establecer y el cambio necesario 
(Reyes, 2022).

¿Cómo dinamizar la propuesta de gestión socioeducativa del riesgo de 
desastre y escuela resiliente?

La dinámica recoge los aportes y resultados obtenidos de la 
investigación, así como la proyección del sistema educativo para 
generar una gestión socioeducativa del riesgo de desastre y escuela 
resiliente, a partir de las necesidades y demandas educativas, así 
como la articulación dialéctica y holística de las categorías. 

En el primer nivel, la configuración de la dinámica contextualiza a la 
escuela, y luego se expondrá el escalamiento multinivel, como se 
visualiza a continuación en la figura 3.
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Figura 3. Dinámica de la gestión socioeducativa del riesgo de desastre 
y escuela resiliente.

La implementación de la gestión socioeducativa del riesgo de desastres 
y escuela resiliente se dinamiza desde las necesidades y demandas 
educativas, dimensiones, procesos y perspectivas de contenidos, 
que liderado por el director/a de la institución educativa, junto a su 
comunidad educativa y autoridades del entorno, planifican, empodera 
competencias y capacidades para hacer sinergia y alcanzar sus 
objetivos y retos (Reyes, 2022).

La dimensión gestión institucional, es el eje de la gestión socioeducativa, 
porque representa el impulso a las otras dos dimensiones. La gestión 
institucional, ya sea a nivel de institución educativa/ UGEL/ DRE, refiere 
a las acciones internas y externas para organizar a la institución, 
planificar, normar, convocar y coordinar con aliados estratégicos, en 
mesas de trabajo, comisiones, convenios, etc. La gestión institucional 
se orienta a la gestión de recursos humanos, financieros y de bienes 
(Alpizar, 2009; Olivero, 2018).

La Gestión pedagógica, contextualiza las necesidades y demandas 
de aprendizaje de gestión de riesgo y resiliencia, para proyectar 
y desarrollar aprendizajes creativos, innovadores y pertinentes, 
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relacionados a prevención y preparación para responder asertivamente 
ante emergencias, desastres y situaciones cotidianas que trastocan 
la salud mental y emocional de la población educativa (Alpizar, 2009; 
Olivero, 2018; Recalde & Rojas, 2018).

La Gestión comunitaria, representa la dimensión social que debe 
proyectar la escuela orientada a las familias, a fin de organizar, 
empoderar capacidades de respuesta ante situaciones cotidianas de 
crisis o de emergencias y desastres (Lavell et al, 2009; Alpizar, 2009; 
Bohórquez & Enrique 2011; Olivero, 2018).

La dimensión de resiliencia escolar es el primer fin de la propuesta, 
y está será posible, si la plana directiva y docente son resilientes, en 
tal sentido, requiere de estrategias para fortalecer competencias de 
resiliencia, por cuanto es la única forma de empoderar recursos para 
su labor de procesos y atención de necesidades y demandas, frente 
a los riesgos, emergencias y desastres. Un enfoque para tal fin es la 
programación neurolingüística (Ruiz & Lagos, 2017).

La dimensión de resiliencia familiar es el trabajo de la escuela con los 
estudiantes y familias, a fin de empoderar capacidades y valores de 
respeto, solidaridad, apoyo mutuo, empatía, resolución de problemas, 
entre otros, para afrontar las dificultades cotidianas o en perspectiva 
de los riesgos.

La resiliencia comunitaria, representa el fin último que la escuela 
debiera lograr en organización con sus ciudadanos y autoridades, 
para consolidar una comunidad participativa, empática, que realiza 
acciones de gestión de riesgo y se encuentra fortalecida para afrontar 
el estrés de las emergencias y desastres (Villa, 2020).

¿Qué procesos realizar para concretar el sistema de gestión 
socioeducativa del riesgo de desastre y escuela resiliente? Las acciones 
van desde la conformación de equipos, formulación de documentos 
de gestión del riesgo, coordinación interinstitucional y gestión de 
recursos, desarrollo de experiencias de aprendizaje, mesas de trabajo, 
talleres comunitarios, simulacros escolares y comunitarios, entre otros. 
Adicional a ello, resulta pertinente de una gestión territorial, gestión de 
procesos, programa de resiliencia, sistema de alerta y comunicaciones 
en situaciones en emergencia, entre otras (Reyes, 2022).
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Finalmente, las necesidades de gestión socioeducativa en riesgos de 
desastres y escuela resiliente, será posible si se asume la práctica 
de la resiliencia, desde las perspectivas de gestión del riesgo, de 
bienestar y viceversa (Turnbull, 2013; Day & Gu, 2015; Tapia, 2020). El 
resultado será la configuración de una cultura de gestión de riesgos, 
de bienestar y resiliencia. Cultura que representa prácticas, valores, 
actitudes, filosofía de vida centradas en organización, prevención, 
trabajo sinérgico para preservar la vida, vivir en bienestar, alcanzar el 
desarrollo y sostenerlo de manera generacional (Reyes, 2022).

Escalando la propuesta y dinámica a las entidades intermedias y 
superiores del sistema educativo, la gestión socioeducativa en riesgos 
de desastres y escuela resiliente, requiere de la teoría de gobernanza 
multinivel o transversal, que significa; articulación política entre niveles 
de gestión educativa, desde el Ministerio de educación, DRE, UGEL 
e institución educativa y viceversa (Cerna 2013), con los enfoques 
políticos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, acorde las 
competencias institucionales y las demandas requeridas, como se 
visualiza a continuación en la figura 4.

Figura 4. Dinámica multinivel de la gestión socioeducativa del riesgo y 
escuela resiliente.
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La dinámica multinivel de la propuesta demanda la transversalización 
de los ejes de gestión de riesgo y escuela resiliente, y un enfoque de 
política de arriba hacia abajo para la institucionalización de la gestión del 
riesgo y escuela resiliente a través de normativa, proyectos educativos 
de desarrollo, planificación estratégica, reforma política y articulación 
interinstitucional. En tanto, en el enfoque de abajo hacia arriba, las 
acciones parten de las dimensiones de la gestión socioeducativa, la 
diversificación y descentralización de las políticas educativa en gestión 
de riesgo de desastres y escuela resiliente que se haga desde la 
escuela, la UGEL y DRE (Cerna, 2013).

En resumen, la dinámica de la implementación de la propuesta trasciende 
a la implementación del PP PREVAED 068, por la institucionalización 
de una política educativa en gestión del riesgo y escuela resiliente, 
desde el Ministerio de Educación y las instancias de gestión del 
sistema educativo, en articulación con otros sectores, la sociedad civil 
y comunidades educativas, a fin de abrir una agenda educativa por 
una cultura de prevención, bienestar y trascendencia de la escuela.

CONCLUSIONES
Gestión socioeducativa del riesgo de desastres y escuela resiliente, son 
dos categorías que guardan una relación dialéctica en su contenido 
problémico y relación holística y sistémica en su abordaje de alternativa 
para generar un sistema de gestión educativa.

La propuesta, promueve un modelo de gobernanza para consolidar el 
liderazgo pedagógico que un directivo de escuela debe poseer, y en 
el mismo sentido, las instancias de gestión intermedia y superior, para 
promover y consolidar una cultura en gestión de riesgo y modelo de 
escuela resiliente, en coordinación con las autoridades de su entorno, 
sociedad civil y comunidad educativa, frente a las necesidades de 
peligros, vulnerabilidades y riesgos de desastres existentes.

Los resultados de la investigación a través de entrevistas y focus 
group, permitieron recoger las nociones de las categorías, a partir de 
la experiencia en la temática de los participantes, así mismo poner 
en contexto categorías emergentes que permitieron consolidar la 
propuesta.
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La propuesta de sistema de gestión socioeducativa del riesgo de 
desastres y escuela resiliente se centra en hacer visible la realidad 
educativa de los riesgos, desastres y resiliencia en las escuelas, para 
su tratamiento de manera transversal en las diferentes instancias de 
gestión educativa, que desde cinco ejes se contextualiza y orienta 
un modelo de escuela para la trascendencia. La dinámica pasa 
por identificar dimensiones, procesos, perspectivas y fines para su 
concreción de manera transversal, acorde las competencias de las 
instancias del sistema educativo, bajo un enfoque de política educativa 
de abajo hacia arriba y viceversa.

A nivel escuela, la propuesta plantea una interacción dialéctica de las 
dimensiones de gestión socioeducativa frente a riesgos y resiliencia 
a partir de dinámicas para generar aprendizajes, gestión intra e 
interinstitucional y organización comunitaria. En tanto, a nivel de 
gestión intermedia y superior del sistema educativo, la implementación 
transversal en normativas, planificación estratégica, generación de 
políticas y programas de resiliencia y gestión de riesgos, gestión 
interinstitucional, avalados en la visión de los proyectos educativos 
acorde nivel de gestión.
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El libro trasciende la mera exploración de la investigación educativa 
contemporánea y se erige como un compendio esencial para una 
educación transformadora. A través de sus trece capítulos, se 
despliegan perspicaces análisis y propuestas multidisciplinarias que 
alimentan la visión de una educación en constante evolución. Desde 
el análisis cuantitativo y cualitativo en la investigación educacional con 
un valor estratégico incalculable al permitir una toma de decisiones 
fundamentada en evidencia, hasta la incorporación de tecnologías 
innovadoras como la inteligencia artificial y la realidad virtual, estos 
estudios proporcionan las herramientas necesarias para revolucionar la 
enseñanza y el aprendizaje. Se exploran conceptos fundamentales como 
el aprendizaje colaborativo en línea, redes de aprendizaje, formación 
docente inclusiva y habilidades blandas en la educación superior, 
como base para una educación efectiva y trascendente. Además, se 
profundiza en la percepción de los estudiantes acerca de la educación 
transformadora, lo que permite adaptar las prácticas educativas a sus 
necesidades y aspiraciones. Se abordan desafíos cotidianos, como la 
procrastinación en estudiantes universitarios, experiencias didácticas en 
inglés, y se destaca la importancia de la lectura crítica para potenciar 
la capacidad analítica de los alumnos. Se destaca un tema peculiar en 
relación con el fotoperiodismo y la comunicación intercultural, crucial 
debido a su capacidad para analizar cómo las imágenes y la narrativa 
visual pueden influir en la comprensión y percepción intercultural. Esto es 
esencial en un mundo globalizado, donde la comunicación efectiva entre 
culturas es esencial para promover la comprensión y la cooperación. 
Además, examinar el fotoperiodismo en este contexto arroja luz sobre 
su poder como herramienta mediática en la promoción de la diversidad 
cultural y la construcción de puentes entre sociedades diversas. 
Finalmente, se plantea una visión de una “escuela resiliente” desde la 
gestión socioeducativa del riesgo de desastre, que no solo fomenta la 
adaptabilidad en situaciones de crisis, sino que también propicia una 
mentalidad más proactiva y preparada. Estos trece capítulos convergen 
para forjar un enfoque científico e interdisciplinario que potencia la 
educación transformadora, brindando herramientas y perspectivas que 
nutren la misión de la educación de no solo transmitir conocimientos, sino 
también de formar de manera significativa a las generaciones venideras. 


