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Editorial

La pandemia del Covid 19 puso en evidencia la poca o ninguna capacidad de los países 
de ingresos medios y bajos para buscar alternativas de soluciones, rápidas y efectivas, a 
problemas que impactan negativamente a su población. En este caso, un problema de 
salud grave y colectivo como esta pandemia, puso a estas poblaciones en unas condi-
ciones de desamparo y sin acceso a las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas de 
los países ricos. 

Estas farmacéuticas, con recursos económicos y tecnologías de punta, pudieron de-
sarrollar, con una rapidez increíble, vacunas para el mercado de los países ricos. Pero, 
además, según informaciones periodísticas del año 2021, no estuvieron dispuestas a 
compartir los resultados de sus investigaciones ni la tecnología para la producción de 
las vacunas con otros fabricantes del resto del mundo. 

Este claro ejemplo deja de manifiesto la necesidad de un cambio radical en la menta-
lidad de la humanidad, cambiar una actitud egoísta y de solo pensar en la obtención 
de beneficios económicos a costa de aprovechar circunstancias adversas para otros, por 
una de respeto a los derechos de los demás, como es el caso del derecho a la salud. Pero 
también dejó en evidencia que existen problemas que afectan a toda la humanidad y 
que solo con soluciones colectivas se podrán superar.

Como plantea la UNESCO, en el documento Anteproyecto de recomendación sobre 
ciencia abierta, redactado en la Conferencia de Paris en el año 2021, son muchos los 
problemas que afectan a la población mundial en los actuales momentos, como son: la 
pobreza, la salud, las desigualdades en el acceso a la educación de calidad, la extinción 
de los recursos naturales, disminución de la capacidad productiva de las tierras, el cam-
bio climático y los desastres naturales, entre otros. Debido a ello, hacen un llamado 
para que la ciencia se encamine a ser más transparente, abierta e inclusiva. 

Esta tendencia de aspirar a una ciencia abierta implica, parafraseando lo establecido por 
la UNESCO, una postura en la que los conocimientos científicos, los métodos y los 
resultados de las investigaciones sean accesible y estén a la disposición para todos. Otra 
aspiración de esta nueva tendencia es que el trabajo científico sea más colaborativo y 
que haya un mayor intercambio de la información que beneficie a la humanidad. 



Un elemento puntual que esta ayudado a la visibilidad de los datos generados por las 
investigaciones son las tecnologías de la información y comunicación, ya que han per-
mitido que grandes cantidades de información estén disponibles y puedan utilizarse 
para replicar investigaciones en otros contextos que planteen soluciones a problemas 
propios de los mismos. 

Otro nicho para la consolidación de este movimiento de ciencia abierta son las uni-
versidades.  Estas definen la investigación como una de sus funciones fundamentales, 
lo que implica que hay un explicito compromiso con el desarrollo de investigaciones 
orientadas a dar respuestas a los problemas sociales y a mejorar su propia práctica edu-
cativa. Cuentan con una masa crítica en condiciones para desarrollar investigaciones 
de impacto. En el caso de las universidades dominicanas este compromiso debe eviden-
ciarse con mayor inversión en investigación, por lo que su desempeño deja aún mucho 
que desear.

La educación superior a distancia se ha caracterizado por ser innovadora. Histórica-
mente ha evolucionado integrando las tendencias tecnológicas del momento a sus pro-
cesos educativos. Las tecnologías son un pilar de la misma, lo que se constituye en un 
elemento a su favor para jugar un papel importante en el desarrollo de la ciencia abierta, 
utilizando, no solo sus recursos humanos, sino también los observatorios y las redes de 
investigación para contribuir con la democratización de la investigación, la visibilidad 
de los datos y los métodos de investigación, así como sus resultados. 

En conclusión, las condiciones de desarrollo tecnológico de los actuales momentos, 
la declaraciones de compromisos para el desarrollo de una ciencia más democrática, 
una ciencia abierta y las declaraciones de principios de la UNESCO para su desarrollo 
son aspectos favorables para que, desde las universidades, se desarrollen observatorios 
y redes de investigación que pongan los resultados de sus investigaciones al servicio 
de todos y, sobretodo, que consoliden el trabajo colaborativo con impacto positivo en 
nuestros países en vía de desarrollo. 

Dra. Mirian Acosta Peralta
Universidad Abierta para Adultos

Ciencia Abierta y Educación Superior a Distancia por Mirian 
Acosta Peralta se distribuye bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional



     Política editorial

Objetivo de la revista: Propiciar la publicación y difusión de los resultados de inves-
tigaciones científicas realizadas y procurar su aplicación en los campos de la educa-
ción en modalidad general y la educación superior, a fin de comprender situaciones 
y resolver necesidades dentro del contexto educativo.

Alcance y cobertura temática: La revista científica Educación Superior aspira a lle-
gar a profesionales y académicos vinculados al sector educativo, tanto en la modali-
dad general como en las modalidades superior y técnica. 

Selección de los artículos: Los autores interesados en publicar sus trabajos de inves-
tigación o los avances de los mismos en esta revista, deben remitirlos a la Dirección 
de Investigación y Divulgación Científica de la UAPA, cuyo apartado y dirección 
electrónica constan en los créditos de este ejemplar, para su revisión y traspaso al 
Comité Científico, compuesto por evaluadores internos y externos a la UAPA. Si 
el artículo es seleccionado pero requiere de mejoras, entonces se le comunicará al 
autor para que proceda con los cambios sugeridos. Si el artículo es rechazado, se le 
comunicará al autor a la mayor brevedad.

Código de ética: Esta revista no debe ser utilizada con fines comerciales y cuando sea 
empleada con intención investigativa y/o académica deberá incluir referencias del autor 
original del artículo. Su sistema de arbitraje y el procedimiento institucional buscan la 
transparencia del proceso de selección, sin privilegios, dando trato justo a todas las par-
tes. En este sentido, para Educación Superior es innegociable el absoluto predominanio 
del rigor científico sus trabajos. Todo su funcionamiento se apega a prácticas éticas de 
reconocimiento internacional. 

Detección del plagio: La presentación de un producto ajeno como propio o el des-
conocimiento de otros actores en un trabajo específico es penado y mal visto por la 
comunidad científica internacional. Por tal motivo, la revista Educación Superior aplica 
varios procedimientos para detección del plagio, a saber: introduce parte de los artícu-
los en buscadores reconocidos para encontrar textos similares y solicita a los evaluado-
res informar cuando advierten o sospechan algún modo de plagio. Ante tal situación se 
informa al autor sobre la falta descubierta y, después de recibir el parecer del implicado, 



se analiza el caso. Cuando el plagio es comprobado se procede a excluir el trabajo de 
la revista. 

Requisitos: Los trabajos sometidos deben evidenciar un alto grado de originalidad. 
Sus contenidos deben ser de carácter científico académico. El artículo debe adecuar-
se al Reglamento de Divulgación Científica de la UAPA y al estilo de redacción su-
gerido por la American Psychological Association (APA), según su normativa más 
actualizada.

Obligaciones de los autores: El envío de un trabajo supone el conocimiento del autor 
de las políticas editoriales de la Universidad y de la revista, por ello, responderá ante la 
revista Educación Superior por los perjuicios ocasionados a causa del incumplimiento 
de estas normas editoriales. 

El autor conserva la plena propiedad de la obra y debe responder ante cualquier in-
fracción a las leyes de propiedad intelectual o patrimonial. A su vez, el contenido del 
trabajo es de su exclusiva responsabilidad, por lo que, si por cualquier causa o motivo, 
directa o indirectamente, Educación Superior, su director, editor, o la UAPA se vieran 
obligados a pagar una indemnización de perjuicios en virtud de la obra del autor, estos 
siempre podrán actuar en contra del autor reclamando el monto total de las indemni-
zaciones, más los reajustes e intereses del caso.
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Resumen

Objetivo. Explorar el trabajo docente 
impulsado por el total de maestros de 
escuelas primaria indígenas multigrado 
de un estado del noroeste de México du-
rante el cierre de escuelas, provocado por 
la emergencia sanitaria producto de la 
COVID-19. 

Diseño/Metodología/Enfoque. La in-
vestigación fue no experimental de corte 
transversal con un diseño censal. El ins-
trumento fue un cuestionario que reca-
bó información sobre los maestros, sus 
alumnos y las actividades que desarrolla-
ron cotidianamente. 

Abstract

Objective. Explore the teaching work 
promoted by the total number of mul-
tigrade indigenous primary school tea-
chers in a state in northwestern Mexico 
during the closure of schools, caused by 
the health emergency caused by CO-
VID-19.

Design/Methodology/Approach. The re-
search was non-experimental cross-sec-
tional with a census design. The instru-
ment was a questionnaire that collected 
information about teachers, their stu-
dents, and the activities they carry out 
daily.

011 a 028

Teaching work in multigrade indigenous primary schools in Baja California, 
Mexico during COVID-19 disruption 
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El trabajo docente en primarias indígenas multigrado de Baja California du-
rante el cierre de escuelas por la COVID-19 está distribuido bajo una Li-
cencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional .

INTRODUCCIÓN 

El trabajo docente supone el conjunto de 
tareas que lleva a cabo un profesor, tanto 
en lo pedagógico como en lo adminis-
trativo, esto es, en el aula como en la es-
cuela. De acuerdo con Rockwell (2018) 
es un proceso histórico y heterogéneo, en 
el que, de modo especial, la enseñanza se 
perfecciona y se modifica durante el tra-
yecto profesional (Rockwell, 1986). En 
el trabajo docente, la práctica docente es 
central ya que concierne a la enseñanza 
y a las formas en las que se produce en 
el marco cotidianidad (Rockwell, 1986). 
Igualmente, la práctica se delimita por 
las competencias profesionales, las de-

mandas de los alumnos, los usos y tra-
diciones escolares, los intereses políticos 
y personales de los profesores además 
del funcionamiento escolar (Rockwell, 
1986). Rodríguez (2012) advirtió la re-
ducida producción sobre las condiciones 
en las que se produce el trabajo docente 
y recomienda indagaciones que permitan 
recabar evidencia empírica. En esta línea 
se inscribe este trabajo: conocer de ma-
nera detallada el trabajo de los docentes 
indígenas durante el cierre de escuelas a 
consecuencia de la emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19. Las razo-
nes de nuestra elección las enunciamos a 
continuación. 

Resultados/Discusión. Uno de los ha-
llazgos más importantes fue el que los 
docentes de las escuelas indígenas multi-
grado hayan instrumentado la educación 
domiciliaria con la finalidad de mante-
ner escolarizados a sus alumnos. 

Conclusiones. En el trabajo docente pre-
valecen prácticas dirigidas hacia la inte-
gración de estudiantes diversos por sus 
condiciones socioculturales, económicas 
e intelectuales. 

Palabras clave: educación indígena, tra-
bajo docente, escuelas primarias, escue-
las multigrado, COVID-19

Results/Discussion. One of the most 
important findings was that teachers in 
multigrade indigenous schools have im-
plemented home education to keep their 
students in school.

Conclusions. In the teaching work, prac-
tices aimed at the integration of diverse 
students due to their sociocultural, eco-
nomic, and intellectual conditions pre-
vail.

Keywords: indigenous education, tea-
ching work, primary schools, multigrade 
schools, COVID-19
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De acuerdo con la legislación vigente en 
México, al Estado le corresponde proveer 
la educación básica, y las instituciones 
escolares deben brindar el servicio edu-
cativo a cualquier persona que lo solicite 
sin prejuicio de su condición social, eco-
nómica o étnica, es decir, todos los niños 
sean o no indígenas, poseen el derecho a 
la educación. Es un compromiso y una 
obligación del Estado mexicano garanti-
zar la educación de forma gratuita, laica, 
inclusiva, universal, pública y de excelen-
cia (Cámara de diputados del H. Con-
greso de la Unión, 2019; Ley General de 
Educación [LGE], 2019).  

En México se reconocen 68 grupos lin-
güísticos. De ahí que haya un servicio 
educativo denominado indígena al que 
asisten, mayoritariamente, niños de gru-
pos originarios. El servicio indígena solo 
representa 5.7% del total de la matrícu-
la de educación primaria en el país. Los 
maestros que contratan en este servicio 
son, de preferencia, de ascendencia in-
dígena, debido a que la educación para 
los niños indígenas debe ser en su lengua 
materna. 

Este servicio tiene representación en 24 
de los 31 estados de México y en el ci-
clo 2019-2020, estuvieron en funciona-
miento 10 288 escuelas primarias, y 12 
349 maestros atendieron a 259 843 estu-
diantes. Del total de escuelas primarias 
indígenas, 66.1% (6787) trabajó bajo la 
organización multigrado (Comisión Na-
cional para la Mejora Continua [Mejore-
du], 2021). 

En las escuelas multigrado, los docentes 
deben gestionar la enseñanza con base en 
la propuesta curricular oficial, según el 
grado escolar que atiendan e implemen-
tarla utilizando la lengua indígena de sus 
alumnos, como ya se mencionó. En cual-
quier caso, el objetivo es lograr un apren-
dizaje suficiente o sobresaliente en los 
alumnos; no obstante, la estructura orga-
nizativa de los contenidos de aprendizaje 
contemplada en la propuesta curricular 
vigente (Secretaría de Educación Pública 
[SEP], 2017) es esencialmente graduada. 
Esto quiere decir que los contenidos se 
organizan en función de grados conside-
rando diferentes etapas de desarrollo de 
los alumnos; además de estar descritos en 
español. En otras palabras, a la fecha no 
existe un currículo diferenciado para este 
tipo de organización escolar.

Del total de las escuelas multigrado del 
servicio indígena, al menos 90% está en 
comunidades rurales (Juárez, 2019) con 
algún grado de marginación (Schmelkes 
y Aguila, 2019). Esta circunstancia obs-
taculizó el trabajo docente durante la 
puesta en marcha de la estrategia guber-
namental Aprende en casa promovida 
para no interrumpir el aprendizaje de 
los niños durante la contingencia sa-
nitaria producto de la epidemia por la 
COVID-19. La estrategia instrumentó 
una diversidad de recursos: materiales 
digitales, radio comunitaria, internet y 
televisión para que los estudiantes con-
tinuaran la educación básica (Gallardo, 
2020). Sin embargo, las investigaciones 
que dan cuenta sobre el trabajo docente 
durante el cierre de escuelas (Gallardo, 
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2020; Portillo et al., 2020) aseveran que 
no fue la más idónea, ya que no contem-
pló la brecha existente entre escuelas ur-
banas y rurales, ni la disponibilidad de 
equipos de cómputo en familias marca-
das por la marginación económica (Ga-
llardo, 2020). 

El objetivo de este artículo es explorar el 
trabajo docente impulsado por el total de 
maestros de escuelas primaria indígenas 
multigrado de un estado del noroeste 
de México durante el cierre de escuelas, 
provocado por la emergencia sanitaria 
producto de la COVID-19. 

DESARROLLO

La organización multigrado y el trabajo 
docente 

En las escuelas multigrado un docen-
te atiende a un grupo de alumnos que 
cursan diferentes grados, lo que se con-
sidera una alternativa educativa asequi-
ble en poblaciones rurales o periurbanas 
con escaso número de habitantes (Ar-
teaga, 2011; Bustos, 2014). En términos 
pedagógicos, la multigraduación suele 
considerarse una ventaja (Bustos, 2010; 
Santos, 2011) sustentada en la hetero-
geneidad de los alumnos, dado que la 
diferencia tanto cronológica como inte-
lectual, de los estudiantes de aulas multi-
grado, favorece el desarrollo de habilida-
des para el trabajo colaborativo logrando 
mejores resultados. Del mismo modo, 
en las clases multigrado, los estudiantes 
adquieren conocimientos de forma cola-

borativa y también de forma autónoma 
(Lara y Juárez, 2018). 

Los estudios reportan planteamientos 
docentes respaldados por metodologías 
activas (Bustos, 2010) y, consecuente-
mente, el desarrollo de variadas activi-
dades de aprendizaje organizadas para el 
total de los alumnos. Sobre todo, tareas 
de aprendizaje dirigidas a los niños de 
los diferentes grados escolares emplean-
do temas articulados (Abós y Bustos, 
2015; Arteaga, 2011; Galván y Espino-
sa, 2017; Hyry-Beihammer y Hascher, 
2015; Juárez, Vargas y Vera 2015; Peña, 
Martínez y Garrido 2017). Lo anterior es 
posible debido a la planificación del uso 
del tiempo y del espacio escolar por parte 
de los maestros, quienes atienden sincró-
nica y permanentemente diversas formas 
de trabajo de los alumnos (Bustos, 2013; 
Cruz y Juárez, 2018), con la finalidad de 
brindarles mayores oportunidades para 
un aprendizaje relevante (Santos, 2011). 
Igualmente, las investigaciones ofre-
cen evidencia de la organización de di-
ferentes agrupamientos o subgrupos al 
interior del aula (Abós y Bustos,2015; 
Bustos, 2010; 2013; 2014; Boix y Bus-
tos, 2014; Galván y Espinosa, 2017; 
Lackwood, Frank y Argüello 2008), al 
mostrar que las fortalezas de cada estu-
diante pueden ser aprovechadas por todo 
el grupo (Bustos, 2010). También sub-
rayan que los aprendizajes de alumnos 
que asisten a las clases multigrado no son 
significativamente diferentes de aquellos 
de clases monogrado o regulares (Her-
nández, 2018; Vázquez, 2012). Incluso 
señalan que los estudiantes escolarizados 
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en clases multigrado presentan mejores 
resultados académicos que los alumnos 
que asisten a escuelas graduadas (Bustos, 
2010).

Bustos (2010) asevera que los maestros 
con grupos multigrado se inclinan por la 
atención pedagógica diferenciada a partir 
de reconocer los distintos grados escola-
res en sus grupos, de ahí que la articula-
ción de actividades de aprendizaje resulte 
ser una batalla pocas veces librada. De 
manera coincidente, Ezpeleta (1997) se-
ñaló hace décadas que, en la formación 
inicial del profesorado, se obvia el desa-
rrollo de competencias profesionales re-
queridas para la atención multigrado. 
El trabajo docente comprende un cúmu-
lo de labores que llevan a cabo los pro-
fesores que rebasan la tarea de enseñan-
za. Esta afirmación de Rockwell (1989), 
con la que concordamos, implica una 
serie de funciones de organización tan-
to del grupo de estudiantes como de la 
administración escolar. Ezpeleta (1992) 
sostiene que es preferible hablar de ges-
tión pedagógica para describir el plano 
articulador entre la organización de la 
enseñanza con las labores de organiza-
ción escolar, es decir, aquellas que se han 
institucionalizado por las autoridades y 
que atraviesan e inciden en la práctica 
docente. Específicamente, la gestión -en 
la escuela- se entiende como el cúmulo 
de estrategias que posibilitan ofrecer el 
servicio educativo y lograr, desde varia-
das formas, el cometido esencial de la 
escuela: brindar enseñanzas y suscitar 
aprendizajes. Esto bajo el reconocimien-
to del dinamismo y la heterogeneidad 

que presentan los centros escolares, sobre 
todo si son organizaciones multigrado 
(Ezpeleta, 1997). Desde esta perspectiva, 
la gestión pedagógica origina actos y de-
cisiones de carácter técnico-pedagógicas 
en la que confluyen los ámbitos político, 
administrativo y técnico. 

De manera precisa, Ezpeleta (1997) 
enuncia los criterios de gestión pedagó-
gica que sostienen a la enseñanza en las 
escuelas multigrado: la especificidad del 
trabajo docente, cualidades de la docen-
cia y las políticas de atención o de ense-
ñanza.

Sobre el primer punto, en México el tra-
bajo docente multigrado se ve inmerso 
en demandas institucionales dirigidas a 
lograr la enseñanza simultánea a pocos 
niños con diferentes niveles de avance o 
desempeño. Respecto al segundo, se es-
pera que los docentes de multigrado de-
sarrollen su trabajo y sean capaces de: 1. 
seleccionar el contenido curricular para 
su enseñanza en cada grado que atien-
den; 2. relacionar temáticamente dicho 
contenido; 3. vincular todas las activi-
dades de aprendizaje del total de grados; 
y 4. se exige a los profesores de multi-
grado brindar el servicio educativo inde-
pendientemente del número de alumnos 
(Ezpeleta, 1997), de la ausencia de un 
programa específico y a pesar de la insu-
ficiente formación de los maestros en este 
tipo de organización.  
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Método

Llevamos a cabo una investigación no 
experimental de corte transversal con un 
diseño censal. A través de una encuesta 
exploramos la práctica y trabajo docente 
originada en el total de primarias indí-
genas multigrado del estado de Baja Ca-
lifornia durante la implementación de la 
estrategia Aprende en Casa. 

Participaron 50 profesores quienes con-
forman la totalidad de la planta docente 
de las 24 primarias multigrado del servi-
cio indígena de Baja California, las cua-
les atienden niños de pueblos originarios 
del estado y a otros que migraron con sus 
padres en busca de trabajo agrícola. El 
acercamiento con los docentes fue po-
sible derivado de las negociaciones que 
logramos con la Coordinación Estatal 
de Educación Indígena (CEEI), instan-
cia responsable de las escuelas indígenas.  
Notificamos nuestro interés de llevar a 
cabo esta investigación e informamos 
con precisión el propósito y alcance del 
estudio. Al obtener el consentimiento 
de la Coordinación, solicitamos for-
malmente el contacto con los profesores 
vía correo electrónico. Esto fue posible, 
posterior a que la CEEI informó a los 
maestros sobre la naturaleza de esta in-
dagación y otorgaron su consentimiento 
para que nos proporcionaron sus nom-
bres y cuentas de correo electrónico. La 
recolección de la información fue entre 
septiembre y diciembre de 2022.

El cuestionario fue aplicado en línea. 
Utilizamos el software LimeSurvey, ver-

sión 1.92, bajo licencia otorgada por la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia. Adaptamos el instrumento de-
sarrollado por Bustos (2006) mediante 
un proceso de cinco etapas. La primera 
etapa, tareas previas: obtención del per-
miso explícito del autor del cuestionario 
original e identificación de los apartados 
que requerían cambios en su estructura 
por diferencias culturales en el uso del 
lenguaje. La segunda etapa, obtención 
de evidencias de validez de contenido: 
determinación de la precisión y la perti-
nencia de cada uno de los componentes 
del cuestionario, según la opinión de un 
grupo de cuatro expertos en la práctica 
docente multigrado. La tercera etapa, 
prueba piloto: aplicación del cuestiona-
rio a una muestra de ocho docentes con 
experiencia frente a grupos de primarias 
multigrado que se mostraron dispuestos 
a participar en esta etapa, lo que nos per-
mitió recabar datos preliminares sobre el 
objeto de estudio y del funcionamiento 
de la aplicación. La cuarta etapa, análisis 
de resultados del pilotaje: identificación 
de las áreas de mejora y decisiones fina-
les sobre el diseño del cuestionario, como 
la modificación o eliminación de ítems. 
Finalmente, la quinta etapa, elaboración 
de la versión final: cambios finales al ins-
trumento. 

El cuestionario incluye un apartado de 
presentación con una breve descripción 
del propósito y el compromiso expreso 
de resguardar la confidencialidad de los 
participantes. Consta de cinco secciones: 
1. El/la docente multigrado, que recoge 
información sobre las características so-
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ciolingüísticas del profesorado adscrito 
al servicio indígena, así como aquellas 
asociadas a su trayectoria profesional; 2. 
El grupo de alumnos, incluida para reca-
bar las particularidades de los grupos a 
cargo de los profesores participantes; 3. 
Estrategias de enseñanza y actividades 
para el aprendizaje en la educación a dis-
tancia, sección dedicada a la práctica do-
cente desarrollada por los participantes 
durante la instrumentación de la estrate-
gia oficial de educación a distancia; 4. La 
escuela indígena, que indagó las prácti-
cas docentes y las tareas de gestión en las 
primarias indígenas multigrado; y 5. La 
nueva normalidad, sección que registra 
las repercusiones pedagógicas durante el 
cierre de las escuelas. Los ítems, 67 en 
total, son de diferente nivel de medición 
y de variadas opciones de respuestas: di-
cotómicas, de opción múltiple, de escala 
de valoración y de respuestas cerradas y 
abiertas. De estas últimas obtuvimos da-
tos cualitativos. Cada cuestionario tiene 
asignado un número que identifica al 
participante.

Los datos obtenidos en LimeSurvey se 
exportaron a un archivo de comandos 
y se sometieron a dos tipos de análisis: 
un análisis de las frecuencias de las varia-
bles estudiadas para el cual utilizamos el 
SPSS, versión 2; así también realizamos 
un análisis cuantitativo de contenido 
(Duverger, 1981) a las respuestas abiertas 
proporcionadas por los participantes del 
que emergieron categorías de análisis.  

RESULTADOS

El/ la docente del grupo multigrado. De 
los 50 profesores encuestados, 52% son 
hombres y más de la mitad tienen entre 
30 y 50 años. Identificamos que la ma-
yor parte de los maestros son migrantes, 
ya que 24 nacieron en Oaxaca, tres en 
Sinaloa, un profesor es oriundo de Hon-
duras y solo 18 de Baja California. El 
resto proceden de la Ciudad de México, 
Baja California Sur y Guerrero. Todos 
los profesores nacidos en otras entida-
des inmigraron entre 1983 y 2012.  El 
mixteco es la lengua predominante en-
tre el profesorado de primarias indígenas 
multigrado: 34 profesores indicaron ser 
hablantes de esa lengua en diferentes va-
riantes. A esta le sigue la lengua zapote-
ca, que hablan tres maestros, seguido del 
triqui (1 profesor), cuatro docentes son 
hablantes del kumiai y tres del pa ipai, 
lenguas originarias de Baja California. 
Solo cinco maestros no son hablantes de 
alguna lengua autóctona. 

La formación inicial de los 50 profesores 
es variada. Un total de 39 maestros estu-
dió la Licenciatura en Educación Prees-
colar y Primaria para el Medio Indígena 
y tres más estudiaron la Licenciatura en 
Intervención Educativa en la Universi-
dad Pedagógica Nacional; tres se forma-
ron en escuelas normales, dos obtuvieron 
la Licenciatura en Ciencia de la Educa-
ción y tres son profesionales formados en 
diferentes disciplinas relacionadas con la 
educación. 47 cuentan con un título pro-
fesional de licenciatura.
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Además, nueve maestros tienen alguna 
especialidad para ejercer la docencia, seis 
poseen estudios de maestría y tres más 
estaban matriculados en un posgrado 
mientras se realizaba esta investigación. 
Solo uno de los docentes cuenta con doc-
torado. Conjuntamente, 12 de los profe-
sores cursaron una licenciatura adicio-
nal no relacionada con la docencia, por 
ejemplo, contaduría o derecho.
  
De los encuestados, 70% indicó no ha-
ber realizado prácticas profesionales con 
grupos multigrado durante su primera 
etapa formativa, no obstante, tienen una 
notable trayectoria profesional ya que 
cuentan con 20 o más años experiencia. 
Consecuentemente, 40% de los profe-
sores consideró que la propia experien-
cia con grupos multigrado brinda una 
mejor formación de la práctica docente. 
Particularmente, a la fecha de este estu-
dio, 50% de los profesores encuestados 
tenía ocho o más ciclos escolares frente a 
grupos multigrado a la vez que asumían 
funciones de dirección. 

Para 72% de los maestros no existen in-
centivos económicos por trabajar en gru-
pos multigrado. De ahí que solo 28% re-
cibía algún estímulo económico asociado 
a su labor profesional. De tal proporción, 
la mitad derivaba de programas com-
pensatorios y únicamente dos profesores 
obtenían una compensación salarial por 
fungir como encargados de despacho o 
directores. 

Particularmente, 64% de los encuesta-
dos consideró que los grupos multigrado 

tienden a desarrollar un enfoque peda-
gógico más coherente y significativo, ya 
que hay una mayor tendencia a integrar 
áreas curriculares o interdisciplinarias. 
Además, 54% de los encuestados valo-
ró a las relaciones interpersonales entre 
profesores de buena calidad, en tanto 
que 60% sostuvo que las relaciones con 
madres y padres de familia son de mejor 
calidad. Igualmente, los docentes expre-
saron otros aspectos positivos que, en 
suma, reflejan las ventajas de trabajar en 
este tipo de escuelas: “Aprendemos mu-
cho del ámbito administrativo, así como 
a gestionar beneficios para nuestra escue-
la donde laboramos que, por lo general, 
son escuelas muy rezagadas” (P13); “Más 
libertad” (P14) y “El trabajo cooperativo 
entre alumnos” (P18).

Sin embargo, los profesores también re-
conocieron aspectos que inciden negati-
vamente en su desempeño. Por ejemplo, 
70% del profesorado reveló que la esca-
sez de recursos humanos en la escuela es 
un aspecto que impacta en su trabajo, 
58% percibió insuficientes los recursos 
materiales en las escuelas, 68% refirió la 
falta de incentivos de promoción profe-
sional por trabajar en grupos multigra-
do, en tanto que 52% opinó que no hay 
estímulos económicos para la movilidad 
geográfica (traslados) por trabajar en es-
cuelas no graduadas y, 50% señaló como 
un aspecto negativo el elevado número 
de estudiantes o grados en el aula que 
atendía. Asimismo, la inasistencia o au-
sentismo prolongado de los estudiantes 
fue mencionado por 44% de los parti-
cipantes como un elemento que afecta 
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negativamente su trabajo docente. Las 
siguientes enunciaciones son algunos 
ejemplos:

• “Falta de reconocimiento por parte 
de las autoridades educativas” (P5).

• “No consideran el gasto de transpor-
te por realizar trabajos administrati-
vos y se desatiende mucho al grupo” 
(P13).

• “No hay planes y programas para 
grupo multigrado” (P29).

• “Es muy demandante en cuanto a 
tiempo en mi caso porque te hacen 
trabajar en tiempo completo” (P45).

Los grupos de alumnos. En el ciclo 2021-
2022, en las primarias indígenas multi-
grado de Baja California había un total 
de 1 403 estudiantes inscritos. Este nú-
mero de alumnos cursó diferentes grados 
como se indica en la tabla 1:

Tabla 1: Alumnos de primarias indígenas multigrado, ciclo 2021-2022

Nota: *Total de estudiantes reportados en el censo. Fuente: elaboración propia.

La mayor proporción de estudiantes es-
taba ubicada en el primer ciclo del nivel, 
es decir, en el primero y el segundo gra-
do, con un total de 538 niños, lo que re-
presenta 38% del total. Los estudiantes 
tenían entre seis y 13 años. En la fecha 
de este estudio había un total de 387 ni-
ños migrantes provenientes de diversos 
estados de México y un total de 646 
estudiantes hablantes de alguna lengua 
distinta al español. Los participantes re-
portaron que en los grupos había hablan-

tes de mixteco (mixteco bajo y mixteco 
de Guerrero), triqui, zapoteco, náhuatl, 
tzotzil, purépecha, kumiai, pa ipai y cu-
capá. Por otra parte, señalaron que asis-
tía una minoría de niños provenientes de 
Estados Unidos de América (retornados), 
pero no anotaron que los alumnos habla-
ran el inglés. Finalmente, registraron un 
total de 81 estudiantes con alguna Ne-
cesidad Educativa Especial (NEE) distri-
buidos entre los diferentes grupos de los 
50 profesores participantes. 
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La mayoría de los padres y madres de fa-
milia trabajan en campos agrícolas (jor-
naleros), otros son artesanos, una menor 
parte se dedica al comercio, a la construc-
ción u otro oficio. Los lugares en los que 
laboran son, relativamente, cercanos a 
las comunidades donde habitan, pero los 
horarios de trabajo son extensos y están 
fuera de sus hogares la mayor parte del 
día. Un maestro afirmó que, es común 
que los padres “dejen a sus hijos mayores 
al cuidado de sus hermanitos menores” 
(P33).

También, señalaron que “la mayoría de 
las familias son parientes” (P14) y emi-
graron del mismo lugar. En muchos 
casos provienen de Oaxaca, de ahí que 
compartan “la misma identidad” (P21).  
Finalmente, los profesores encuestados 
anotaron algunos problemas de índole 
social que prevalecen en las comunida-
des de los estudiantes, por ejemplo, la 
desintegración familiar, la drogadicción 
o el alcoholismo.

Estrategias de enseñanza y activida-
des para el aprendizaje en la educación 
a distancia. El cierre de escuelas por la 
COVID-19 demandó que los profeso-
res instrumentaran la estrategia oficial 
Aprende en Casa. En Baja California, la 
educación a distancia aconteció del 18 de 
marzo del 2020 al 25 de febrero de 2022, 
lo que interrumpió tres ciclos escolares: 
un cuatrimestre del ciclo 2019-2020, 
todo el 2020-2021 y el primer semestre 
del 2021-2022. Además, hubo un paro 
magisterial de noviembre de 2021 a fe-

brero de 2022 por adeudos u omisiones 
de pagos salariales a docentes en servicio, 
interinos y jubilados.

Durante el confinamiento, los profesores 
sostuvieron que hubo variaciones en su 
práctica docente. Uno de los profesores 
apuntó que la instrumentación de la es-
trategia fue “un poco difícil, porque los 
alumnos no cuentan con los medios -in-
ternet, un teléfono inteligente- (…) La 
trasmisión por televisión no se dio en la 
comunidad porque no todos los alumnos 
tienen televisión” (P30), pero solo 38% 
indicó que sus alumnos no accedieron a 
la radio, televisión o cualquier otro dis-
positivo con acceso a internet necesario 
para seguir el programa oficial. 

Por lo anterior, los docentes optaron por 
utilizar otras estrategias: inicialmente 
eligieron reemplazar las clases por tele-
visión con cuadernillos de trabajo que 
incluyeron ficheros de actividades didác-
ticas. Esto implicó citar periódicamente 
(cada una a dos semanas) a los padres y 
madres de familia en las escuelas para 
entregar personalmente los materiales. 
Adicionalmente, los docentes mantu-
vieron contacto vía telefónica con algún 
miembro de la familia. Emplearon con 
tal fin la aplicación WhatsApp para fa-
cilitar la recepción y entrega del trabajo 
a distancia. No obstante, fue difícil esta-
blecer un horario de contacto fijo debi-
do a las extensas jornadas de trabajo de 
los padres, de manera que los profesores 
alargaron su día de trabajo de 5 a 12 o 
14 horas.
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Posteriormente, los profesores (66%) 
diseñaron tareas o actividades de apren-
dizaje sustentadas mayormente en las 
particularidades de sus estudiantes y, en 
menor medida, en el grado al que asis-
tían. Los maestros señalaron que durante 
el periodo de confinamiento propusieron 
principalmente actividades o tareas de 
aprendizaje individualizadas y privilegia-
ron aquellas relacionadas con los campos 
de Lenguaje y Comunicación y Pensa-
miento matemático. 

Una estrategia, la más importante desde 
nuestra perspectiva, consistió en visitas 
periódicas a los hogares de los alumnos 
para dar continuidad a su formación 
académica con el apoyo de cuadernillos 
de trabajo: la denominamos educación 
domiciliaria. En sus visitas, los maestros 
brindaron explicaciones tanto a los estu-
diantes como a sus madres sobre las ta-
reas o actividades con el fin de posibilitar 
su resolución y posterior entrega. Según 
los profesores, esta estrategia condujo a 
una participación efectiva de parte de las 
familias hacia la educación de sus hijos. 
La evaluación de los aprendizajes fue 
predominantemente de tipo formativa. 
Los profesores se dedicaron a valorar 
evidencias de desempeño académico de 
los estudiantes vinculados con los apren-
dizajes esperados o aprendizajes claves 
establecidos en el currículo oficial. Los 
profesores consideraron no solo produc-
tos terminados, sino también el proceso 
de construcción de las tareas y el uso que 
daban sus estudiantes a los conocimien-
tos adquiridos. 

El tipo de evidencias de desempeño to-
madas en cuenta por los docentes fueron 
los trabajos escritos mediante la entrega 
de cuadernillos de trabajo y las participa-
ciones orales de los alumnos a través de 
videollamadas individuales o audios vía 
WhatsApp. Además, realizaran observa-
ción directa del desempeño y la forma en 
que sus alumnos socializaron el conoci-
miento al efectuar las visitas domiciliarias.

Los instrumentos utilizados fueron las 
listas de cotejo, las rúbricas, las guías de 
observación, los portafolios y las listas de 
control. También, pero en menor medi-
da, los profesores utilizaron la evaluación 
sumativa. Emplearon exámenes escritos 
y orales, así como formularios de Goo-
gle. El siguiente ejemplo da cuenta de lo 
anterior: 

De diferentes formas, como la evalua-
ción cualitativa y la cuantitativa. Muchas 
veces el alumno conoce y comparte sus 
logros de algún contenido, pero no lo 
sabe plasmar o comunicar por escrito, y 
es ahí donde se evalúan cualitativamen-
te que se traduce después en un número 
para cumplir con lo que exige una boleta 
de calificación (P13).

La escuela indígena. Otros resultados 
vinculados a las estrategias de enseñan-
za y actividades para el aprendizaje en la 
educación a distancia promovidas en la 
escuela indígena incluyen prácticas diri-
gidas hacia la integración de estudiantes 
diversos por sus condiciones sociocultu-
rales, económicas e intelectuales. Según 
los encuestados, las acciones inclusivas 
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llevadas a cabo en sus escuelas inician 
con el reconocimiento de la diversidad 
del alumnado. Posteriormente, el profe-
sorado diseña acciones y pone en marcha 
las tareas que permiten a los estudiantes 
acceder y permanecer en la escuela para 
que, finalmente, aprendan. Advertimos 
que estas acciones docentes concretan la 
educación intercultural desde un enfo-
que inclusivo. 

Para ilustrar lo anterior, se incluye el si-
guiente ejemplo descrito por uno de los 
participantes: 

Atender a los alumnos en horario extra-
clase, ya que no cuentan con los medios 
para recibir sus clases a distancia y solo 
después de la jornada de trabajo de los 
padres de familia; [por otra parte, con] 
los alumnos que no cuentan con medios 
digitales se implementó el uso de mate-
rial impreso. (P21)

 Particularmente, al proponer actividades 
para el aprendizaje de la lengua indígena, 
los docentes se enfocaron en las culturas 
de sus estudiantes y, frecuentemente, uti-
lizaron tareas en forma de juego. Para es-
tas emplearon loterías, pictogramas, da-
dos, memoramas, cuentos, cantos, sopa 
de letras, cuadernillos e imágenes. 

Los profesores también diseñaron pro-
yectos en los que involucraron a los pa-
dres y madres de familia dirigidos ha-
cia la comunicación de experiencias de 
la vida en familia y de otros elementos 
contextuales. Por ejemplo, uno de los 
proyectos se encaminó hacia la elabora-

ción de un libro artesanal que incluyera 
las vivencias personales durante el con-
finamiento. Otro proyecto, procuró la 
construcción de una maqueta de un altar 
de muertos con los nombres de todos sus 
elementos escritos en lengua indígena. 

De todo lo anterior, distinguimos que 
el propósito de las diferentes actividades 
propuestas por los profesores se dirigió 
hacia alfabetización inicial en lengua in-
dígena. Esto es, en materia de enseñanza 
de la lengua originaria, la mayoría de las 
acciones docentes se ubicaron en el plano 
inicial de la enseñanza formal de la es-
critura de algunas palabras o frases bre-
ves, las repeticiones de palabras y la tra-
ducción de estas en lengua indígena. Se 
mencionaron solo una vez la promoción 
de cantos, la exposición oral y los diá-
logos. Aun así, los profesores atendieron 
la enseñanza de las lenguas originarias y 
procuraron el logro de los aprendizajes y, 
a su vez, promovieron las diferentes cul-
turas que coexisten en el estado de Baja 
California.

Desde la opinión de los participantes, lo 
anterior motiva a las familias a inscribir a 
sus hijos en las primarias indígenas mul-
tigrado. Uno de los profesores anotó: “las 
familias identifican a la escuela por ser un 
centro educativo donde se da atención a 
niños y a niñas de etnias indígenas y mi-
grantes sin ninguna distinción…” (P35), 
lo que da cuenta de una percepción do-
cente respecto al trabajo que desarrollan 
en la escuela. Dado que algunos maes-
tros son hablantes de la lengua indígena 
de sus estudiantes, las familias valoran a 
la escuela e inscriben a sus hijos “porque 
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se les enseña lengua indígena y no quie-
ren que se pierda” (P40), lo que permite 
que el profesorado se auto perciba como 
tolerante e incluyente. 

En apego a lo anterior, el deseo de los 
padres de que sus hijos aprendan fue otro 
motivo enunciado por los docentes. Se-
gún los maestros, los padres y madres de 
familia inscribieron a sus hijos en estas 
escuelas porque, ante todo, es su derecho 
y tienen la aspiración de que los niños 
aprendan a leer, a escribir y a resolver 
operaciones matemáticas, con el fin de 
insertarse en la vida social.

La nueva normalidad. Las repercusiones 
pedagógicas en el trabajo docente ocasio-
nado por la Covid-19 fueron variadas y 
complejas. En primer lugar, los docentes 
tuvieron dificultades para entablar co-
municación con los estudiantes debido a 
la falta de recursos materiales y tecnoló-
gicos en las familias de sus estudiantes. 
La educación a distancia mostró que 
“hay padres que no saben leer” (P30), 
lo que limitó el apoyo a los hijos en la 
realización de las tareas escolares y ello 
incidió desfavorablemente en el nivel de 
compromiso hacia su educación. En al-
gunos casos, la entrega de evidencias de 
aprendizaje o tareas se daba a destiempo. 
En casos extremos, se perdió contacto 
con alumnos y fue difícil estimar su nivel 
de aprendizaje. Debido a lo anterior, se 
percibe un mayor rezago escolar. 

La educación a distancia tuvo efectos en 
los profesores, ya que experimentaron 
emociones como frustración, angustia, 

tristeza, miedo, preocupación y estrés 
“de no lograr los aprendizajes esperados” 
(P16) o por disponer de pocos recursos 
para fortalecer los aprendizajes. Por ejem-
plo, la insuficiencia de libros de texto que 
no se recibieron para todos los estudian-
tes. Aunado a la pérdida de una de las 
mayores ventajas de la educación mul-
tigrado presencial: la socialización entre 
compañeros, que les permite reflexionar 
y retroalimentar los aprendizajes. 

Igualmente, la educación a distancia fue 
un reto para el profesorado encuestado, 
pero los impulsó a “atreverse a utilizar la 
tecnología y enseñar [a otros] a utilizar 
la tecnología” (P17) e incorporaron a su 
práctica el uso de los medios digitales. 
En el periodo de la educación a distancia, 
los profesores encuestados estimaron los 
aspectos positivos de sus grupos multi-
grado. De acuerdo con 72% de los maes-
tros, la flexibilidad de los horarios acadé-
micos fue uno de los aspectos positivos y 
según la mitad de los participantes hubo 
mayor nivel de individualización de las 
actividades. Además, 30% consideró que 
hubo mayor conexión entre las culturas 
de los alumnos al igual que mayor rela-
ción del aprendizaje escolar con la vida 
externa al centro educativo. Por el con-
trario, únicamente 24% consideró que 
durante este periodo escolar se suscitaron 
entornos de aprendizaje más ordenados.
Conjuntamente, los profesores enun-
ciaron abiertamente que la educación a 
distancia posicionó a la aplicación What-
sApp como canal de comunicación per-
manente entre docente y familias. Así 
también las visitas domiciliarias emergie-
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ron como un nuevo espacio para entablar 
diálogos de forma cercana con fines de 
logro académico entre docentes con pa-
dres y madres de familia. Máxime por-
que los docentes afirmaron que al visitar 
los hogares de los niños para “asesorar a 
las madres y alumnos” (P50) fue posible 
distinguir “la interacción en la enseñan-
za-aprendizaje con sus padres” (P29) lo 
que les permitió estimar “la calidad de 
atención dada por parte de los padres de 
familia al alumno” (P47).

Por otro lado, los profesores también no-
taron algunos aspectos negativos en el 
marco de la educación a distancia. Por 
ejemplo, 68% consideró que las condi-
ciones del contexto eran inadecuadas 
o insuficientes para el logro educativo. 
Asimismo, los profesores notaron que la 
educación a distancia limitó la interac-
ción entre alumnos y maestros, esto a 
pesar de la educación domiciliaria. Ade-
más, apuntaron la nula comunicación 
por la falta de conectividad telefónica o 
internet, ya que no todos los profesores 
pudieron mantener contacto por men-
sajes vía WhatsApp con sus alumnos. 
Igualmente, indicaron que las familias 
no establecieron un horario para desa-
rrollar las actividades escolares.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Durante el cierre de los planteles escola-
res, no fue posible que los docentes apli-
caran la estrategia oficial, debido al esca-
so acceso de los dispositivos tecnológicos 
en las familias que forman parte de ellos. 

Si bien como lo apunta Bustos (2014), 
la educación multigrado es accesible en 
poblaciones rurales, las condiciones ma-
teriales de las familias que tienen a sus 
hijos en estas escuelas impidieron repli-
car la propuesta Aprende en casa. Todas 
aquellas ventajas observadas en el trabajo 
multigrado (Abós y Bustos 2015; Galván 
y Espinosa 2017; Juárez, Vargas y Vera 
2015; Peña, Martínez y Garrido 2017) se 
difuminaron con el cierre de las escuelas.
La realidad de las localidades donde se 
ubican las familias indígenas imposibili-
tó a los maestros trabajar según la orga-
nización de sus escuelas, y ello los llevó a 
emprender otras estrategias y actividades 
para que los contenidos fueran asequibles 
a sus estudiantes. Como lo expresa Roc-
kwell (1986), el trabajo docente com-
prende muchas mas tareas y actividades 
que las vinculadas solo a la enseñanza 
y los maestros tuvieron que desplegar 
diferentes habilidades para mantener a 
los alumnos activos en los procesos de 
aprendizaje. 

Los maestros ofrecieron evidencias de su 
gestión pedagógica -actividades pedagó-
gicas y administrativas para la atención 
de sus grupos- (Ezpeleta, 1992) y, en 
función de los resultados obtenidos, to-
maron decisiones de carácter técnico-pe-
dagógico, las cuales sostiene su práctica.
A pesar del cierre de los centros educati-
vos, la gestión -no presencial- que desa-
rrollaron los maestros les posibilitó con-
tinuar con el servicio educativo a través 
de la educación domiciliaria y lograr el 
cometido principal de la escuela: brindar 
enseñanza y suscitar aprendizajes.  Así, 



25AGlenda Delgado Gastelum, Guadalupe Tinajero Villavicencio

Educación Superior   Año  XXI, No. 33   Enero-Junio 2022  

podemos confirmar que los docentes sos-
tienen las escuelas indígenas multigrado 
a través de la especificidad de su traba-
jo docente y de sus cualidades para la 
docencia, a pesar de la ausencia de una 
política para este tipo de organización 
(Ezpeleta, 1997). 

La mayoría de los docentes son indíge-
nas e inmigraron al estado para formarse 
y atender a los niños de las escuelas del 
estado. Muchos son hablantes (90%) de 
una lengua indígena y tienen estudios 
superiores, pero, ahora se sabe, 70% no 
contaba con experiencia en aulas mul-
tigrado. Una mayoría (64%) señaló que 
en los grupos multigrado es posible de-
sarrollar un enfoque pedagógico mas 
coherente. En contraparte, 70% asegu-
ró como un aspecto negativo la escasez 
de recursos y materiales en sus escuelas; 
aspecto que incide en su desempeño de 
manera negativa. El 59% de alumnos es 
inmigrante y hay presencia de diez len-
guas en las aulas multigrado; los padres 
mayormente laboran en los campos agrí-
colas como jornaleros.

Los maestros reconocieron que la estrate-
gia gubernamental era improcedente, así 
que optaron, inicialmente, por elaborar 
cuadernillos de trabajo que entregaban a 
los padres regularmente. Por otra parte, 
trataron de mantenerse en contacto con 
ellos, vía telefónica y a través de la apli-
cación de WhatsApp -que también uti-
lizaron para el envío de las actividades 
didácticas-. Con el ánimo de mantener 
a los niños escolarizados, los maestros 
instrumentaron la educación domicilia-

ria, a partir de la cual los alumnos sin 
ningún tipo de recurso accedieron a la 
educación. Es este tipo de visitas, los do-
centes procuraron informar a los padres 
y explicar a los niños las actividades que 
se les dificultaron a la par de explicarles 
los nuevos contenidos.

Los profesores (66%) se dedicaron a di-
señar tareas y actividades de aprendizaje 
sustentadas en las características de sus 
alumnos independientemente del grado 
al que asistían. Así, Los maestros seña-
laron que durante el periodo del cierre 
de las escuelas llevaron a cabo activi-
dades de aprendizaje individualizadas 
reforzando los aprendizajes de campos 
de estudio: Lenguaje y Comunicación y 
Pensamiento matemático. Por otra parte, 
la evaluación de los aprendizajes fue ma-
yormente formativa. 

La enseñanza de la lengua indígena no 
fue dejada de lado. Los maestros tomaron 
en cuenta las culturas de sus alumnos y 
emplearon diversos medios lúdicos para 
enseñarla. Igualmente, involucraron a los 
padres en las tareas propuestas tomando 
en cuenta elementos contextuales. Vale 
la pena comentar que, pese a que mun-
dialmente el manejo de ciertos recursos 
tecnológicos fue una alternativa para 
acercar a los docentes con sus estudiantes 
con fines de aprendizaje, no lo fue en las 
primarias indígenas multigrado de Baja 
California debido a las carencias mate-
riales de las familias. Finalmente destaca 
que los profesores dirigen sus esfuerzos 
hacia el aprecio y preservación de las cul-
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turas y lenguas de los estudiantes y, sobre 
todo, apoyan e incluyen a todos los niños 
monolingües.
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Resumen

Desarrollar una asignatura en un progra-
ma doctoral demanda del uso de diver-
sas herramientas TIC, dado el grado de 
interacción que se requiere entre partici-
pantes. Esta investigación tuvo por ob-
jetivo describir cuáles herramientas TIC 
se emplearon y cómo fueron utilizadas, 
para desarrollar la asignatura “tenden-
cias actuales de las políticas educativas”, 
del programa doctoral en Ciencias de 
la Educación, en la Universidad Cató-
lica del Cibao, en modalidad virtual; así 
como establecer la satisfacción de los 
participantes respecto al desarrollo de la 
asignatura. Se llevó a cabo desde el 5 de 
noviembre al 17 de diciembre del 2021. 
Se partió de una asignatura nunca antes 

Abstract

Developing a subject in a doctoral pro-
gram demands the use of  various ICT 
tools, given the degree of  interaction 
required between participants. The ob-
jective of  this research was to describe 
which ICT tools were used and how 
they were used, to develop the subject 
“current trends in educational policies”, 
of  the doctoral program in Educational 
Sciences, at the Catholic University of  
Cibao, in virtual mode; as well as establi-
shing the satisfaction of  the participants 
regarding the development of  the sub-
ject. It was carried out from November 
5 to December 17, 2021. It was based on 
a subject never before offered under this 
modality. A mixed research approach 

029 a 046

Systematization of experience in a doctoral program: use of ICT 
and satisfaction of the participants
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was followed, on the one hand a quali-
tative, descriptive method, based on the 
registration and analysis of  the object 
studied during 7 virtual class sessions, 
with an enrollment of  24 participants 
and 1 teacher. The data collection was 
carried out using the participant obser-
vation technique and, on the other hand, 
a quantitative method for which an on-
line survey was applied to determine the 
satisfaction of  the participants. The re-
sults highlight the use of  videoconferen-
cing tools; email; cloud storage; remote 
desktop access programs; presentation 
handlers, as well as instant messaging. 
In addition, regarding the satisfaction of  
the participants, it was determined that 
the majority considered the experience 
as very good; they all received feedback 
from the teacher on each assignment, 
and most of  the group received their 
feedback on time.

Keywords: Systematize experiences, 
ICT, virtual teaching, digital skills
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facción de los participantes está distribuido bajo una Licencia Creative Com-
mons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

ofrecida  bajo esta modalidad. Se siguió 
un enfoque mixto de investigación, por 
un lado un método cualitativo, descrip-
tivo, basado en el registro y análisis del 
objeto estudiado durante 7 sesiones de 
clase virtual, con una matrícula de 24 
participantes y 1 docente. La recolección 
de los datos de llevó a cabo mediante 
técnica de la observación participante 
y, por otro lado, un método cuantita-
tivo para el que se aplicó una encuesta 
en línea para determinar la satisfacción 
de los participantes. De los resultados 
destacan el uso de herramientas de vi-
deoconferencias; correo electrónico; al-
macenamiento en la nube; programas de 
acceso a escritorio remoto; manejadores 
de presentaciones, así como mensajería 
instantánea. Además, sobre la satisfac-
ción de los participantes, se determinó 
que la mayoría ponderó la experiencia 
como muy buena; todos fueron retroali-
mentados por el docente en cada asigna-
ción, y la mayoría del grupo recibió muy 
a tiempo su retroalimentación.  

Palabras clave: Sistematizar experien-
cias, TIC, enseñanza virtual, competen-
cias digitales 
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INTRODUCCIÓN

La asignatura “Tendencias actuales de las 
políticas educativas” está contemplada 
en el programa doctoral en Ciencias de 
la Educación, mismo que se ofrece bajo 
el consorcio entre la Universidad Abier-
ta para Adultos (UAPA); la  Universidad 
Católica del Cibao (UCATECI); la Uni-
versidad Tecnológica del Cibao Oriental 
(UTECO) y la Universidad Católica 
Nordestana (UCNE). 

Tras la pandemia del COVID-19, se evi-
denció que, incluso con la disponibilidad 
de numerosas herramientas informáti-
cas, ni los administrativos de las insti-
tuciones educativas del nivel superior, ni 
los docentes, estaban preparados para lo 
que llegó, pues prácticamente todas las 
ofertas académicas se vieron compelidas 
a pasar del tradicional cara a cara o de 
la semipresencialidad, a lo virtual defini-
tivo, obviamente, con la forzosa media-
ción de las TIC (Sanz et al., 2020).

La misma pandemia, obligó a sortear 
también variadas estrategias, con tal 
de dar continuidad a los programas de 
la manera más efectiva posible, lo que 
incluyó la necesidad de desarrollar las 
asignaturas de forma virtual, cosa que, 
para algunos docentes, significó tener 
que adaptarse de manera rápida al uso de 
ciertas herramientas que descocían o que 
manejaban de manera precaria. 

Para efectos del desarrollo de las clases, 
y ante la identificación temprana de las 
debilidades que, en cuanto a manejo de 

tecnología básica presentó el docente fa-
cilitador, quien explícitamente lo dejó 
saber en la primera sesión de trabajo, se 
dispuso la colaboración de uno de los 
participantes, en quien se delegó todo lo 
concerniente al uso de los recursos tecno-
lógicos para el desarrollo de las clases en 
las 6 sesiones subsiguientes. 
 
Tal y como argumentan Ollero y de Juan 
Fernández (2021) el proceso educativo 
ha de ser dinámico, tan así que no debe 
detenerse, pues ya se ha visto que puede 
ir variando en paralelo con la sociedad, y 
el COVID-19 mostró ser una oportuni-
dad de oro, para los cambios que se de-
ben dar, a partir de la toma de concien-
cia de las deficiencias y subsanarlas, para 
adecuar la educación a las exigencias del 
siglo XXI.

En esta investigación se tiene por obje-
tivo describir cuáles herramientas TIC 
se emplearon y cómo fueron utilizadas, 
para desarrollar la asignatura “tenden-
cias actuales de las políticas educativas”, 
del programa doctoral en Ciencias de la 
Educación, en la Universidad Católica 
del Cibao, en la modalidad virtual; así 
como establecer la satisfacción de los 
participantes respecto al desarrollo de la 
asignatura. Este documento está dividi-
do en varios apartados, esencialmente, 
un marco teórico que orienta la investi-
gación; se describe, además, la metodolo-
gía usada para la recolección de las infor-
maciones y sistematización del proceso, 
así como una sección con los resultados y 
otra con las conclusiones.    
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MARCO TEÓRICO

Como parte de la base conceptual para 
esta investigación se tomaron: la sistema-
tización de experiencias; el uso de herra-
mientas TIC; la enseñanza virtual y las 
competencias digitales. A seguidas con-
viene resaltar la importancia de sistema-
tizar experiencias, especialmente aque-
llas llevadas a cabo mediante procesos 
educativos, y se debe precisamente a su 
sustento como método de investigación, 
pues, para Holliday (2015) sistematizar 
una experiencia es interpretar de manera 
crítica una o varias prácticas, que, a par-
tir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica del proceso, 
los factores que han intervenido en él, 
cómo se han relacionado entre sí y por 
qué lo han hecho de ese modo. 

Para García y Tirado (2014) se concibe 
la sistematización como la reconstruc-
ción y reflexión analítica de una expe-
riencia, mediante la cual se interpreta lo 
sucedido para comprenderlo; pudiendo 
de esta forma desarrollar conocimientos, 
los cuales pueden ser confrontados y co-
municados con el objetivo de contribuir 
a mejorar la práctica de otros. Siendo así 
las cosas, sistematizar es echar una mi-
rada a las etapas y procesos de una prác-
tica, y sirve para determinar de manera 
más consciente qué es lo que realmente 
se ha hecho, además, con esa mirada, po-
der detectar lo que debe ser corregido o 
reorientado de cara a futuras réplicas de 
la experiencia.

Los beneficios de sistematizar las expe-
riencias pueden ser muy variados, yendo 
desde el punto en que los docentes pue-
den apropiarse de forma crítica de sus 
experiencias, para fijar aprendizajes que 
favorezcan mejorar su propia práctica; 
hasta la generación de dialogo crítico 
entre los actores de los procesos educa-
tivos, para contribuir, entre otras cosas, 
con la conceptualización y teorización, 
así como para definir políticas educati-
vas. Desde ese punto de vista, esta inves-
tigación resulta ser un gran ejemplo con 
el que la institución en la que se ha lle-
vado a cabo la práctica pedagógica, po-
dría fundamentar una reflexión en torno 
a cómo mejorar la oferta de asignaturas 
como la que fue objeto de estudio, y con 
esto, ampliar o consolidar el trabajo ins-
titucional y potenciar el desempeño do-
cente (Expósito y González, 2017).

Al continuar con el sustento teórico de 
este escrito, y dado el escenario en que se 
efectuó la experiencia, conviene resaltar 
las aparentes y relativas ventajas que ofre-
ce la modalidad de enseñanza virtual, 
pues autores como Varguillas y Bravo 
(2020) destacan la abundancia de infor-
mación disponible en la web, así como 
la variedad de formatos en las que puede 
aparecer y estar disponible; del mismo 
modo, señalan, la utilidad de recursos 
tecnológicos adicionales a los de una cla-
se presencial, con las videoconferencias, 
foros y chats dentro de los favoritos, y se 
agrega, el aprovechamiento del tiempo 
con actividades asincrónicas. 
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Paradójicamente, el escenario que se creó 
con la pandemia, no pudo ser más propi-
cio, pues hoy se sabe del gran repunte del 
uso de los espacios para la enseñanza y 
el aprendizaje virtual, ya que, antes de la 
aparición del COVID-19, estos espacios 
lucían ser vistosos y deseables, solo para 
estudiantes que por su trabajo u ocupa-
ciones diversas no tienen la opción de 
ingresar a un sistema de formación pre-
sencial. La enseñanza virtual pasa a ser 
para este tipo de perfiles, una alternativa 
ideal para el desarrollo de sus actividades 
académicas y la consecución de sus me-
tas profesionales (Andrade y Andrade, 
2017).

Como ha sido evidente, desde los co-
mienzos de la pandemia, las universi-
dades de casi todo el mundo se vieron 
transformadas, yendo de modelos prácti-
camente diseñados bajo una concepción 
de transmisión de la formación, es decir, 
bajo modelos tradicionales de formación 
y con una fuerte base en la presenciali-
dad, a, un escenario para la enseñanza y 
el aprendizaje donde las TIC marcan las 
líneas a seguir, principalmente aquellas 
en las que el internet y las nuevas plata-
formas para la interacción han sido pro-
tagonistas. Obviamente, esto también 
trajo consigo toda una variedad de cues-
tiones, ligadas precisamente a las habili-
dades que para implementar con eficacia 
estas nuevas plataformas se requieren 
(Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo, 
2020).

Algunos sugieren que la resistencia y 
apatía de algunos docentes a los cam-

bios tecnológicos experimentados en el 
ámbito educativo, se vieron agudizadas 
con la llegada y apogeo de la pandemia, 
aunque por otro lado, ésta, ha provocado 
que buena parte de ellos procuren estar 
más sintonizados, con los procesos de 
autoformación y capacitación, para un 
uso pedagógico y tecnológico que les 
ayude a mejorar sus prácticas, de cara a 
la enseñanza virtual, donde se requiere 
poseer unas competencias digitales espe-
cificas (Romero, Riquelme y halal, 2019; 
Ruiz-Cabezas, Medina, Pérez y Medina, 
2020).

Es bueno acotar que la adquisición de 
competencias digitales, y con éstas, su 
real aplicación en la práctica pedagógica 
enfocada en la enseñanza del siglo XXI, 
debería apuntar hacia presupuestos dife-
rentes a los que tradicionalmente se han 
efectuado, mismos que dejan una huella 
indeleble que raya en lo que es y puede 
ser utilitario, transmisivo y tecnológico; 
para que de una vez por todas, se asu-
ma que la formación del docente para la 
incorporación de las TIC es un proceso 
gradual, que pasa desde un proceso de 
adopción a la innovación (Cabero y Va-
lencia, 2018; Cabero-Almenara y Martí-
nez, 2019).

A decir verdad, tras la realidad que nos 
dibuja el actual estado de cosas en todo 
el mundo, se requiere afrontar con de-
terminación los retos que depone una 
educación más exigente, y más ahora, 
porque la incertidumbre nos acompaña-
rá posiblemente durante un considerable 
período de tiempo (Cabero, 2020).
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METODOLOGÍA

El desarrollo de esta investigación se 
apoyó del siguiente método y materiales:
Se siguió un enfoque mixto de investiga-
ción, por un lado un método cualitativo, 
descriptivo, basado en el registro y aná-
lisis del objeto estudiado en su ambien-
te natural (Tamayo, 2004). Los datos 
fueron recolectados directamente de las 
7 sesiones de clases en modo virtual, sin 
que fuera necesaria la manipulación de 
las variables de estudio (Hurtado, 2010). 
En general, se trató de un estudio trans-
versal dado el periodo de tiempo en que 
se efectuó, pues se partió de una primera 
sesión de clases el 5 de noviembre, hasta 
la última que se efectuó el día 17 de di-
ciembre del año 2021, espacio de tiempo 
estipulado como el segundo bimestre del 
tercer período del programa doctoral en 
Ciencias de la Educación. 

El proceso de investigación contempló 
una primera sesión de trabajo en la que 
se conoció el programa de la asignatura, 
así como la metodología que implementó 
el docente para desarrollar la asignatura 
en cada sesión de trabajo. Por otro lado, 
se empleó un método cuantitativo para 
determinar mediante una encuesta en 
línea la satisfacción de los participantes 
respecto al desarrollo de la asignatura.

Participantes

El estudio tomó en cuenta 24 participan-
tes y el docente titular de la asignatura 
impartida en la modalidad virtual, mis-
ma que tuvo en calendario para activida-

des sincrónicas los viernes en horario de 
6:00 a 10:00 p.m. 

Instrumentos

La técnica para la recolección de datos 
que se empleó fue la observación parti-
cipante, la cual, como técnica cualitativa 
consta de tres etapas: participación, ob-
servación e interrogación. En ese senti-
do, el participar sirve como medio para 
ejecutar una mejor observación, es decir, 
se logra generar un entendimiento más 
completo de las actividades que se reali-
zan como grupo. En este posicionamien-
to el grupo es consciente de las activi-
dades de observador del investigador, al 
incorporarse en el entorno estudiado, y 
con lo que tiende a reducirse la reactivi-
dad de los miembros que son objeto de 
estudio, provocando un accionar de for-
ma natural cuando se advierte que están 
siendo observados (Vitorelli et al., 2014).
Cabe mencionar que, la observación par-
ticipante, queda definida por la interac-
ción social entre el investigador y los in-
vestigados. Con esta técnica fue posible 
la recolección de información desde los 
sentidos, la orientación y las dinámicas 
del ambiente. Se realizó por tanto una 
descripción profunda de los componen-
tes de la situación gracias a la proximi-
dad con la práctica misma (Bracamonte, 
2015). 

Del mismo modo, se utilizó como ins-
trumento el diario digital de campo, 
siendo los días viernes al terminar cada 
clase la periodicidad con la que se le dio 
entrada a las informaciones captadas del 
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objeto de estudio. Para rescatar detalles 
que se pudieran haber pasado por alto, 
se recurrió constantemente a las graba-
ciones de las clases, las cuales estuvieron 
disponibles una vez se terminaba cada 
jornada. Además, se aplicó una encuesta 
en línea con preguntas cerradas, de se-
lección única, que buscó determinar la 
satisfacción de los participantes con base 
en el desarrollo de la asignatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la investiga-
ción se presentan en modo cronológico, 
para lo que se ha dividido en las mismas 
sesiones de trabajo en que la asignatura 
fue desarrollada.

Sesión 1: viernes 05 de noviembre

Como recursos tecnológicos fueron em-
pleados Microsoft Teams y Microsoft 
PowerPoint, con el primero, la coordina-
ción del doctorado pautó y programó la 
clase sincrónica que reunió al docente y 
a los participantes. La segunda, fue utili-
zada por el docente facilitador para hacer 
la presentación con información general 
de la asignatura. De Microsoft Teams 
fue aprovechada la función de creación 
de salas internas, mismas que sirvieron 
para dividir la clase de los 24 participan-
tes en grupos de 3 a 5 para asignación de 
trabajos futuros. 

Cabe mencionar que, la administración 
de la herramienta para videoconferencia 
estuvo a cargo de un miembro del equipo 

de coordinación del programa Doctoral, 
y que dadas las dificultades manifiestas 
por el docente titular con el manejo de 
dicha herramienta, se sorteó la búsqueda 
de otra más amigable, o, con la que él se 
sintió más identificado. A esto se sumó 
la dificultad de la persona que sirvió de 
soporte para poder estar en las clases si-
guientes, por lo que, se determinó asig-
nar a un miembro de la clase, la misión 
de acompañar al docente para viabilizar 
el uso de las TIC para el desarrollo de 
las clases a partir de la siguiente sesión 
de trabajo.

Como estrategia inicial de trabajo del 
docente, se estableció para cada clase la 
presentación de la agenda, la cual se hizo 
llegar con antelación por el docente a los 
destinatarios vía correo electrónico y al 
menos un par de horas antes siempre, 
para todos los miembros participantes a 
través de un grupo de WhatsApp, cosa 
que hizo el participante acompañante 
puesto a disposición del docente. Esta 
agenda incluyó siempre la distribución 
de las actividades que fueron realizadas, 
la primera consistió en reflexión indivi-
dual de los participantes sobre la temá-
tica que minutos antes presentó uno de 
los grupos. Hecho esto, los participantes 
se marcharon por grupos a salas creadas 
desde el programa para las videoconfe-
rencias, para producir documento con-
junto. Al final de la jornada se rescató 
con sesión de preguntas y respuestas los 
temas y experiencias del día. Luego, cada 
producto o documento elaborado quedó 
colocado en el repositorio que para los fi-
nes se definió. 
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Sesión 2: viernes 12 de noviembre

Por consenso, entre el docente facilita-
dor y el participante miembro que tuvo a 
cargo todo lo concerniente al uso de las 
TIC en el desarrollo de la asignatura, se 
determinó el uso de Zoom como herra-
mienta informática para la programación 
y ejecución de las clases sincrónicas. Se 
usó una versión Premium institucional, 
en modo App, no vía web, para poder 
aprovechar las funciones para la creación 
y manejo de subgrupos o salas de trabajo. 
Autores como Lenkaitis (2019) mencio-
nan que Zoom favorece las relaciones a 
distancia a través de reuniones en línea 
para conferencia, talleres, seminarios o 
eventos de colaboración entre docentes y 
participantes. Es bueno mencionar que, 
a la par con Zoom, se adoptó el uso de 
WhastsApp como canal más expedito 
para hacer llegar a los participantes las 
informaciones generales de la asignatura, 
así como recordatorios de actividades e 
insumos complementarios.  
 
Para esta segunda sesión reincidió el uso 
de PowerPoint por parte del facilitador, 
pues fue la herramienta que utilizó y si-
guió utilizando para la elaboración de la 
agenda de la clase, en la cual se estipuló 
la exposición del grupo 1. En este senti-
do, dicho grupo utilizó como herramien-
tas informáticas, el procesador de  textos 
Microsoft Word para su borrador y Can-
va para la elaboración de su presentación 
electrónica.  

Cabe señalar que Canva es una herra-
mienta en línea, con la que los usuarios 

pueden crear vistosos y diversos docu-
mentos desde la web, partiendo desde 
cero o sencillamente desde una plantilla 
previamente diseñada por expertos y dis-
ponible con solo tener una cuenta en di-
cha herramienta. Se puede acceder a ella 
desde la url: https://canva.com. Junto a 
las herramientas anteriores, el grupo 1 
hizo uso, además, del almacenamiento 
en la nube para producir un documento 
que fue compartido por los miembros de 
su grupo. Esencialmente utilizaron One 
Drive de Microsoft. 

En otro momento de la clase, se instruyó 
a los participantes para redactar a par-
tir de la socialización del borrador y la 
presentación del grupo 1, un documen-
to reflexivo de manera individual y otro 
de manera grupal. Para esto, se abrieron 
las salas de trabajo de Zoom, y tras un 
tiempo que fue de 30 a 60 minutos los 
participantes regresaron a la sala central.
Para finalizar la jornada, cada participan-
te y los grupos subieron sus producciones 
en un espacio creado en línea para tales 
fines, mismo que fue implementado de 
manera regular para las clases siguientes. 
De manera específica se creó en Drive de 
google una carpeta, que a su vez contu-
vo dos subcarpetas, una para los trabajos 
individuales y otra para los trabajos gru-
pales, a los que también tuvo acceso el 
docente facilitador para fines de revisión 
y realimentación a los participantes y los 
grupos. Aunque cabe mencionar que fue 
necesario establecer un acceso particular 
con el docente, ante algunas dificultades 
de tipo técnico que tuvo, pues ya se men-
cionó en párrafos iniciales que el docente 
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había expresado no contar con habilida-
des que le permitieran manejar con sol-

tura y eficacia muchas de las herramien-
tas con las que se estaría trabajando. 

Figura 1: Ventana de google drive con las producciones semanales organizadas en carpetas

Figura 1: Carpeta en Drive conteniendo trabajos individual y grupal de la segunda semana

Dada la dificultad del docente para acceder a las producciones desde el repositorio es-
tablecido, se habilitó una sesión de trabajo, para lo cual se utilizó la herramienta Any 
Desk, y así colocar en la PC del docente todos los documentos producidos.

Figura 3: Ventana del programa Any Ddesk para acceder de manera remota a la PC 
del docente
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Sesión 3: viernes 19 de noviembre

Desde la segunda sesión de trabajo que-
dó establecido Zoom como herramienta 
para los encuentros de cada viernes, los 
cuales fueron programados y comunica-
dos con antelación a la hora pautada, por 
parte del participante que quedó a cargo 
de todo lo concerniente al uso de las TIC 
para las clases. Esto incluyó la creación y 
asignación de las salas de trabajo, y par-
te de la logística de participación en las 
clases. De igual forma, para esta tercera 
sesión fue una constante la agenda, que 
incluyó siempre un feedback de la clase 
anterior, la exposición del tema grupal (el 
actual, de la semana); así como la pro-
ducción de dos documentos, uno indi-
vidual y otro grupal con base en el tema 
de la semana, y que desarrolló un grupo 
diferente.

Las herramientas utilizadas volvieron a 
ser Microsoft Word, y esta vez Power-
Point para la presentación grupal, cosa 
que persistió en los demás grupos hasta 
la última semana. Como repositorio para 
los trabajos se estableció definitivamente 
Drive de google. Se solicitó que el for-

mato fuera “.doc” o “.docx” en vez de 
“.pdf”, pues el docente presentó algunas 
dificultades a la hora de crear su propio 
compendio con los documentos indi-
viduales y grupales de la clase anterior. 
Para subsanar los problemas con el for-
mato, se procedió a utilizar una herra-
mienta en línea para convertir cerca de 
una docena de documentos que habían 
sido subidos en formato “.pdf”. Se trató 
de la herramienta https://ilovepdf.com 
con la que los usuarios pueden convertir 
sus archivos a variados formatos, inclu-
yendo de Word a “.pdf” de una manera 
fácil y gratuita.

Superadas las dificultades con el forma-
to, el docente volvió a confrontar incon-
venientes para acceder a las producciones 
de esta tercera sesión, en esta ocasión su 
bandeja de correo no estaba sincronizan-
do los correos, para lo que hubo que ha-
cer ciertas comprobaciones accediendo 
directamente a la PC del docente. En 
esta ocasión, la herramienta Any Desk 
no pudo ser utilizada, pues el docente no 
pudo ver nunca la notificación para que 
permita el acceso remoto a su equipo. 
Vista esa dificultad, se le propuso utilizar 
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la herramienta Team Viewer, la cual ya 
tenía el docente instalado y que se hizo 
mucho más fácil el proceso para actua-
lizarle su repositorio con los trabajos de 
la semana.

Para esta sesión, se agregó a las herra-
mientas de trabajo, el correo electrónico, 
siendo utilizadas al menos dos cuentas, 
la institucional y la personal, pues pre-
cisamente los correos que no le llegaban 
al docente eran los que se les enviaban 
desde la cuenta institucional de los par-
ticipantes. Además, también para esta 
clase se hizo efectivo el uso de mensajería 
instantánea por WhatsApp. 

Sesiones 4, 5 y 6: viernes 26 de no-
viembre; y 3 y 10 de diciembre

De cierto modo se vio estandarizado el 
uso de algunas herramientas, pues se 
continuó con PowerPoint como herra-
mienta usada por los grupos para las 
exposiciones de sus temas; google drive 
como repositorio para cargar las produc-
ciones individuales y grupales; el correo 
electrónico para la comunicación con el 
docente; así como WhatsApp para co-
municación general con los participan-
tes. Por su parte, se utilizó Team Viewer 
al menos en dos ocasiones más, para asis-
tir al docente con unas producciones de 
participantes que no aparecieron entre-
gadas por las vías establecidas. 
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Sesión 7: viernes 17 de diciembre

La última clase consistió en la presen-
tación de un documento final general, 
que incluía de manera conjunta todas las 
propuestas grupales que sobre políticas 
educativas le tocaba a cada grupo desa-
rrollar. Se presentó a través de Zoom, y 
se colgó en drive de google con comen-
tarios de realimentación hechos por el 
docente titular de la asignatura, y se pro-
cedió a separar en salas a los participan-
tes, que de manera grupal debían atender 
los comentarios del docente facilitador, y 
mejorar o actualizar el documento para 
su versión final definitiva. 

Al finalizar la última sesión de clases, 
se aplicó un instrumento con el que se 
esperaba establecer la satisfacción de los 
participantes respecto al desarrollo de las 
clases, para lo cual se muestran aquí los 
resultados de las respuestas a los ítems 6, 
7 y 10, atendiendo a las variables de re-
cepción o recibimiento de retroalimenta-
ción; pertinencia del tiempo en que fue-
ron realizadas y; las expectativas sobre 
la asignatura. Quedando los resultados 
como se muestra a continuación:

Figura 5: Pregunta #6 del instrumento sobre la realimentación del docente

De 24 participantes, se recibió la respues-
ta de 21, de los cuales el 100% confirmó 
con respuesta afirmativa haber recibido 
algún tipo de realimentación sobre los 
trabajos producidos, fueren estos indi-

viduales o grupales, pues en definitiva, 
los individuales culminaron en grupa-
les, toda vez que se convertían en insu-
mo primordial para el desarrollo de las 
propuestas grupales finales. En todo esto 
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Figura 6: Pregunta #7 del instrumento sobre la pertinencia del tiempo de realimentación

cabe resaltar que, las retroalimentaciones 
las producía el docente sobre las produc-
ciones enviadas en formato de Microsoft 
Word, y enviadas por correo a los parti-
cipantes y los grupos. Se hicieron al me-
nos tres cortes del estado de situación de 
entregas de trabajos, estos tuvieron como 

objetivo mostrar quiénes estaban al día y 
los que no. Para esto, el proceso fue ca-
nalizado mediante un correo electrónico 
al participante colaborador y luego este 
de manera personalizada hacía llegar a 
todos los participantes vía WhatsApp.

Con la pregunta #7 del instrumento, y 
como forma de complementar el ítem 
#6, se cuestionó sobre la pertinencia en 
cuanto al tiempo o momento de reali-
mentación de cara a la conveniencia de 
éstas para los participantes, resultando 
que 18 de los 21 (85.7%) dijo haber re-
cibido a tiempo su realimentación, en 
tanto que otros 3 de los participantes 
(14.3%) respondió haber recibido Me-
dianamente tarde su respetiva realimen-
tación. Tal y como sugieren Lozano y 
Tamez (2014), dentro de los objetivos 
de la retroalimentación está el hecho de 
que el participante pueda reflexionar so-

bre lo que entendió de una consigna y lo 
que pudo producir a partir de ella. En 
tal sentido, la retroalimentación aporta a 
la evaluación del desempeño durante el 
proceso a distancia para lograr finalizar 
un producto que se solicita.

De la pregunta #10 del instrumento, en 
la que se les preguntó a los participantes 
en base a una escala de Likert sobre el 
nivel con el que evalúan sus expectativas, 
tras el desarrollo de la asignatura durante 
7 semanas o sesiones de trabajo sincróni-
co. Siendo las respuestas como se observa 
a continuación:
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Figura 7: Pregunta #10 del instrumento sobre las expectativas generales de los participantes

Figura 8: Tabla 1Relación de herramientas TIC utilizadas en el desarrollo de la asignatura

El 85.7% (18 participantes) respondieron 
con Muy bien sobre el nivel de las expec-
tativas con las que el desarrollo de la asig-
natura se cumplió; en tanto que el 14.3% 
(3 participantes) respondieron con la op-
ción Bien. Cabe recordar que la investi-
gación buscaba también responder a la 
satisfacción de los participantes, a la vez 
de saber cuáles herramientas TIC fueron 
utilizadas para el desarrollo de las clases, 
así como su uso o implementación. Tal 

parece que, con esta percepción expre-
sada, las herramientas que se utilizaron 
cumplieron con su cometido, entre otras, 
las de posibilitar los encuentros con los 
participantes, así como poder propiciar 
las interacciones y la producción sema-
nal contemplada en el programa de la 
asignatura. La siguiente tabla resume las 
herramientas TIC que se emplearon en 
el proceso:

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES

En resumidas cuentas, las herramientas 
TIC utilizadas a partir de la segunda 
sesión de trabajo fueron: El correo elec-
trónico, que iba de cuentas personales de 
Gmail y Outlook por parte del docente 
y todos los participantes; hasta cuentas 
institucionales del tipo @miucateci.edu.
do. Persistió el uso de PowerPoint como 
herramienta para las presentaciones elec-
trónicas de todos los grupos, excepto el 
grupo 1 que apostó a una herramienta 
en línea llamada Canva. Además, el uso 
del procesador de textos Microsoft Word 
y las versiones en línea de One Drive y 
documentos de google. Fue Zoom el sof-
tware utilizado para las reuniones sincró-
nicas pautadas para los viernes, excepto 
la primera, que se llevó a cabo usando 
Teams de Microsoft. 

Por otro lado, fue Drive de google la 
plataforma usada como repositorio para 
colgar las producciones individuales y 
grupales de cada semana. En tanto que 
WhatsApp se convirtió en la herramien-
ta de mensajería por excelencia a la hora 
de comunicar, enviar y recibir informa-
ciones generales y particulares sobre los 
trabajos pautados en el programa. Ade-
más, la más expedita línea de comuni-
cación entre los participantes y el docen-
te. Como bien se sustenta en el método 
de sistematización de experiencias, una 
vez acontecida la práctica, esta es con-
siderada como un proceso participati-
vo ordenado que permite recuperar los 
momentos y las acciones, interpretarlas, 

aprender nuevos conocimientos y com-
partirlos (Leonard, 2015).

Gracias al uso e implementación de las 
herramientas TIC que fueron descritas 
en esta investigación, tal y como se infi-
rió en el marco teórico de este estudio, de 
cara a una práctica efectiva, se requiere 
poseer unas competencias digitales espe-
cificas (Romero, Riquelme y Halal, 2019; 
Ruiz-Cabezas, Medina, Pérez y Medina, 
2020).  Se concluye afirmando que no es 
posible el desarrollo de clases virtuales 
sin la apropiación de herramientas y pro-
cesos básicos como el envío y recepción 
de correo electrónico; así como el ma-
nejo de archivos adjuntos y; la subida y 
descarga de documentos en repositorios 
como One Drive y Drive de google. 
 
De igual forma, se debe tener buen ma-
nejo de herramientas como Zoom para 
las reuniones virtuales, en especial domi-
nar las funciones para la administración 
de salas internas, para poder distribuir y 
efectuar los trabajos grupales. Por otra 
parte, resulta elemental el manejo de 
procesadores de textos, toda vez que las 
producciones de documentos fue el eje 
fundamental de la asignatura. Aparte de 
este tipo de software, es esencial también 
dominar al menos las principales funcio-
nes de algunos programas para el diseño 
y elaboración de presentaciones electró-
nicas, aspecto este en el que se eviden-
ció una tendencia a la predilección por 
PowerPoint entre los participantes.

Las herramientas empleadas fueron de 
uso básico, sin embargo, tanto docentes 



44 Sistematización de experiencia en programa doctoral: uso de las TIC y satisfacción de los participantes

como estudiantes requieren estar capaci-
tados y contar con las habilidades digi-
tales elementales para poder utilizarlas, 
pues en efecto, cada una posee una curva 
apreciable de aprendizaje, y, para poder 
aprovechar todas o la mayoría de las 
bondades que estas sugieren o promue-
ven, habrá que contar con la experiencia 
en su uso. Tal y como afirman quienes 
se toman como sustento teórico en este 
estudio (Cabero y Valencia, 2018; Ca-
bero-Almenara y Martínez, 2019), in-
corporar las TIC en la educación, es un 
proceso guadual que va de la adopción 
a la innovación. Aunque el docente ti-
tular no contó con las habilidades para 
incorporar las TIC a su práctica, recayó 
en un tercero su uso e implementación 
para complementar el desarrollo de la 
asignatura.

Sobre la satisfacción de los participantes 
con base en el desarrollo de la asignatura 
de manera virtual, cabe mencionar que 
resulta siempre ideal que los docentes re-
troalimenten a tiempo las asignaciones 
y producciones, pues como se vio en los 
resultados, partiendo de las variables re-
cepción de realimentación, pertinencia 
de la realimentación y expectativas so-
bre la asignatura, todos los participantes 
recibieron su retroalimentación, aunque 
cerca del 15% entendió que la obtuvo 
en tiempo que pudo ser menor, es decir, 
desearon haberla recibida más a tiempo. 
Además, todo el grupo vio cumplidas 
sus expectativas sobre la asignatura en 
un rango de bien a muy bien, destacán-
dose el muy bien por más del 85% de los 
participantes. 
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Resumen

La problemática sanitaria generada por 
el Covid-19, obligó a los centros edu-
cativos implementar nuevas estrategias 
como forma de garantizar la continuidad 
de la práctica docente desde la modali-
dad presencial a la virtualidad, debido a 
que la pandemia ha cambiado la forma 
de ser concebida la educación, los ho-
gares se han transformado en el único 
espacio viable para realizar esta activi-
dad y así  evitar los riesgos  de un con-
tagio, tal como lo indica Crespo Argudo 
& Palaguachi Tenecela, (2020: 294). Por 
consiguiente, el objetivo fundamental 
de esta investigación está enfocado en 
“Analizar las estrategias TICs que utili-
zan los docentes para mejorar el proceso 

Abstract

The health problem generated by Co-
vid-19, forced schools to implement 
new strategies as a way to guarantee the 
continuity of  teaching practice from the 
face-to-face modality to virtuality, be-
cause the pandemic has changed the way 
education is conceived. , homes have be-
come the only viable space to carry out 
this activity and thus avoid the risks of  
contagion, as indicated by Crespo Argu-
do & Palaguachi Tenecela, (2020: 294). 
Therefore, the fundamental objective of  
this research is focused on “Analyzing 
the ICT strategies used by teachers to 
improve the teaching-learning process in 
the virtual modality, in the time of  Co-
vid-19, at the Prof. Máximo Pérez Flo-
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de enseñanza aprendizaje en la modali-
dad virtual, en tiempo del Covid-19, en 
el Politécnico Prof. Máximo Pérez Flo-
rián, Distrito 18-04 de Jimaní, Provincia 
Independencia, República Dominicana. 
Año escolar 2021-2022”.  Es importante 
señalar que el enfoque usado en el estu-
dio es mixto (cualitativo-cuantitativo), de 
diseño no experimental, descriptivo, de 
campo y documental. Para la recolección 
de los datos, los instrumentos utilizados 
fueron: un cuestionario con preguntas 
cerradas y de opciones múltiples dirigi-
do a los docentes y una entrevista con 
una guía de preguntas abiertas dirigida 
a las coordinadoras miembros del equi-
po de gestión. De la aplicación de los 
instrumentos se obtuvieron resultados 
que indican que los docentes articula-
ron plataformas educativas como Goo-
gle Classroom, Google Drive, Microsoft 
Teams, Google Classroom, Zoom, Goo-
gle Meet, WhatsApp, entre otras, a estra-
tegias ya usadas en su quehacer pedagó-
gico, tales como, las basadas en el trabajo 
colaborativo; en la enseñanza en grupo 
e individualización y la presentación de 
la información como forma de asegurar 
la continuidad del proceso enseñanza 
aprendizaje y terminar el año según lo 
planificado en el calendario escolar. 

Palabras claves: Estrategias, He-
rramientas TICs, Proceso Enseñan-
za-aprendizaje, Educación virtual.

rián Polytechnic, District 18-04 of  Jima-
ní, Independence Province, Dominican 
Republic. School year 2021-2022”. It is 
important to point out that the approach 
used in the study is mixed (qualitati-
ve-quantitative), with a non-experimen-
tal, descriptive, field and documentary 
design. For data collection, the instru-
ments used were: a questionnaire with 
closed and multiple-choice questions 
addressed to teachers and an interview 
with a guide of  open questions addres-
sed to the coordinators who are mem-
bers of  the management team. From the 
application of  the instruments, results 
were obtained that indicate that teachers 
articulated educational platforms such 
as Google Classroom, Google Drive, 
Microsoft Teams, Google Classroom, 
Zoom, Google Meet, WhatsApp, among 
others, to strategies already used in their 
pedagogical work, such like, those based 
on collaborative work; in group teaching 
and individualization and the presenta-
tion of  information as a way to ensure 
the continuity of  the teaching-learning 
process and end the year as planned in 
the school calendar.

Keywords: Strategies, ICT Tools, Tea-
ching-Learning Process, Virtual Educa-
tion.
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INTRODUCCIÓN

El cambio drástico de paradigma edu-
cacional presencial al virtual provocado 
por la situación sanitaria del Covid-19 
obligó a los centros educativos y sus do-
centes adoptar nuevas estrategias que 
permitieran continuar la impartición de 
docencia y no afectar la población estu-
diantil, por lo que, Amuchástegui, G., 
Del Valle, & Renna (2017: 57), plantean 
que no se puede ocasionar que la llama 
de la educación seaextinguida y aún en 
este contexto de extrema emergencia, 
debe ser garantizadacomo un derecho 
humano fundamental.

 Esta nueva situación  llegó sin aviso y sin 
tiempo para nada, cada estudiante, do-
cente, padre e institución hicieron lo que 
pudieron para salir a flote con lo que te-
nían a su alcance como lo plantean Dus-
sel, Ferrante, & Pulfer, (2020: 86), ya 
que la modalidad de educación  virtual  
de acuerdo a lo expresado por Sanabría 
Cárdenas (2020: 3) ofrece la posibilidad, 
tanto al estudiante como al docente, de-
comunicarse  y  manejar  información  
en  distintos  formatos  y  medios.  

El objetivo fundamental de la presente 
investigación es analizar las estrategias 
TICs que utilizan los docentes durante 
el proceso enseñanza aprendizaje en la 
modalidad virtual, en tiempo del Co-
vid-19, en el Politécnico Prof. Máximo 
Pérez Florián, Distrito 18-04 de Jimaní, 
Provincia Independencia. Año Escolar 
2021-2022. República Dominicana. 
 

Por consiguiente, los objetivos específi-
cos se focalizaron en conocer el nivel de 
capacitación en estrategias tecnológicas 
de los docentes, identificar la capacidad 
que tienen en integrar nuevas estrategias 
de enseñanzas con herramientas TICs y 
detallar las herramientas TICs que apli-
can en el desarrollo de su labor pedagó-
gica virtual. 

Para tales fines, se consultaron algu-
nas fuentes bibliográficas afines al tema 
de investigación, como el de Gutiérrez 
Ochoa, S. M., Díaz Torres, C. H. quie-
nes escribieron un artículo que tuvo 
como objetivo “analizar el impacto que 
tiene la educación virtual en tiempos 
de pandemia COVID-19”. Para llevar a 
cabo el proceso de investigación se tomó 
en cuenta un estudio cualitativo apoyán-
dose en una investigación de tipo docu-
mental, haciendo una revisión de una 
serie de artículos, libros, publicaciones 
relacionadas con el fenómeno objeto de 
estudio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos 
en esta invevstigación se pudo determi-
nar que el sistema educativo se vio en 
la imperiosa necesidad de reinventarse 
con extrema urgencia, para permanecer 
constantes a pesar de la  ausencia  en las  
aulas de clase. Se  puede  decir  que  las  
escuelas y la  mayor  parte de las uni-
versidades ya sean instituciones  públicas 
y  privadas, diseñaron estrategias con  el  
fin de  culminar  con  éxito  el  año es-
colar.  



50
Physical activity level evaluated with the IPAQ questionnaire in future physical activity and sport professionals before and during the coronavirus disease 

2019 isolation

Señalan que estas  estrategias se  encuen-
tran directamente relacionadas con el 
uso de las TICs para lograr la interac-
ciones necesarias entre el docente y el 
alumno y donde cada quien recurrió a lo 
que tenía a mano (a veces más,  a veces 
menos) para continuar el diálogo con sus 
estudiantes: WhatsApp, correo electró-
nico, YouTube, Moodle, Google Class-
room, Zoom, Jitsi, Meet, entre otros.

En sus conclusiones presentan que el 
principal reto que presenta la educación 
en época de pandemia es disminuir los 
efectos que se puedan generar en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Es ne-
cesario que las instituciones educativas 
propongan gestiones factibles que pue-
dan responder a las exigencias de los es-
tudiantes de acuerdo con la realidad de 
su entorno. Este estudio guarda una es-
trecha relación entorno a la problemática 
presentada por los investigadores y casi 
se asemeja a los resultados que se obtu-
vieron en ella. 

En el entorno particular que compete a 
esta pesquisa, se efectuó una indagación 
de documentos, revistas o artículos re-
ferentes al tema de investigación en bi-
bliotecas y en ningún centro de estudio 
de la Provincia Independencia se localizó 
alguno que haga referencia por lo que la 
investigación se ha convertido en una 
primicia.

DESARROLLO

Materiales, métodos y metodología

Al efectuar una exploración a través de la 
web fue posible encontrar referencias que 
guardan relación con el tema en cuestión, 
desde las que se pudieron obtener reseñas 
indirectas de la temática en diversos artí-
culos, tesis y textos de autores nacionales 
e internacionales para sustentar, compro-
bar y confrontar los resultados obtenidos 
en los mismos.

Paola Villafuerte (March 19, 2020) en la 
revista Observatorio de Innovación Edu-
cativa, escribió un artículo bajo el tema 
“La educación en tiempo de pandemia: 
COVID-19 y equidad en el aprendizaje”, 
en el que expone: “El coronavirus está 
cambiando instantáneamente la forma 
en que se imparte la educación, ya que la 
escuela y el hogar, ahora se convierten en 
el mismo lugar tras las necesarias regula-
ciones efectuadas”. 

Cita además que, “según la UNESCO 
(2020), más de 861.7 millones de ni-
ños y jóvenes en 119 países se han visto 
afectados al tener que hacer frente a la 
pandemia global que nos ha sacudido 
este año”.  Por su parte, Ian Rosenblum, 
director de The Education Trust-New 
York, dijo: “Este es un enorme desafío de 
equidad educativa que puede tener con-
secuencias que alteran la vida de los es-
tudiantes vulnerables”. Rieble-Aubourg 
& Viteri, (2020: 12), señalan que  existe  
un  acceso  desigual  a  las  conexiones  
de Internet, que se traduce en una dis-
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tribución desigual de los recursos y es-
trategias, lo que afecta principalmente a 
sectores de mayor  vulnerabilidad. 

Ante eso, la zona Sur no escapa de ello, 
las precariedades que afectan a las comu-
nidades fronterizas entre ellas la energía 
eléctrica, conectividad, la falta de re-
cursos económicos de las familias para 
obtener acceso a internet, deficiencia en 
docentes en el manejo de los recursos 
digitales y herramientas tecnológicas, y 
sobre todo la falta de implementación de 
nuevas estrategias con la efectividad que 
se tenía en años anteriores a la pandemia. 
En relación con los planteamientos he-
chos por Villafuerte, la República Do-
minicana no escapa de esta realidad, ha 
transitado a la virtualidad de una forma 
inesperada, como también los estudiantes 
están siendo impactados profundamen-
te. Por consiguiente, es de conocimiento 
público, que el Sistema Educativo de la 
República Dominicana tiene muchas di-
ficultades con el desarrollo de estrategias 
tecnológicas y esta pandemia lo ha evi-
denciado aún más. 

En el transcurso de esta situación, los 
centros educativos públicos y privados 
han estado implementando nuevas es-
trategias de enseñanza, con la finalidad 
de que en este año escolar 2021-2022 los 
estudiantes puedan alcanzar las compe-
tencias correspondientes a su grado, ni-
vel o modalidad, y que aún con los de-
safíos de la covidianidad alcancen el más 
alto índice de los indicadores educativos 
propuestos. Dentro de esas acciones, se 
destacan la educación a distancia con el 

uso de las redes sociales y encuentros vir-
tuales utilizando plataformas online, la 
radio, la TV, entre otros. 

El enfoque de la investigación fue cua-
litativo-cuantitativo, de diseño no expe-
rimental, descriptivo, de campo y do-
cumental. Los instrumentos utilizados 
fueron: un cuestionario con preguntas 
cerradas y opciones múltiples dirigido 
a docentes y una entrevista de pregun-
tas abiertas dirigida a las coordinadoras. 
Se puede afirmar que a través de ellos se 
recabaron informaciones primarias de la 
población objeto de estudio, que las ha-
cen válidas y confiables. 

La población fue de 17 personas, selec-
cionada de manera aleatoria simple, ya 
que, de los 9 miembros del equipo de 
gestión fue seleccionado el 33% repre-
sentado por las 3 coordinadoras: Peda-
gógica, Técnica y TIC, debido a que 
estas son las que acompañan el proceso 
enseñanza aprendizaje de los docentes y 
las indicadas para ofrecer informaciones 
pertinentes, confiables y verídicas en tor-
no al tema tratado; y por la otra parte, no 
se tomó muestra, porque se seleccionó el 
100% de los docentes, compuesto por 14 
maestros del Politécnico Prof. Máximo 
Pérez Florián, periodo enero-mayo 2022.
El procedimiento para la recolección 
de los datos usado por los investigado-
res fue en primer lugar, visitar el centro 
educativo, contactar a sus gerentes con 
la finalidad de obtener la colaboración y 
autorización para aplicar los instrumen-
tos de recolección de datos a los actores 
seleccionados a tales fines, llámese do-
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centes y la muestra del equipo de gestión 
(coordinadoras), y en una segunda visita, 
fueron aplicados los instrumentos.

Luego de la aplicación, se procedió a la ta-
bulación de los datos diseñando una base 
de datos con frecuencias simples, clasifi-
cándose de acuerdo con el orden de los 
cuestionarios tomando en cuenta los ob-
jetivos planteados. La información se pro-
cesó utilizando el programa de cálculos 
Excel a través de cuadros y gráficos esta-
dísticos para ser presentados y analizados.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resul-
tados mediante tablas que muestran a 

docentes que perciben conocer de es-
trategias tecnológicas, pero no las im-
plementan con efectividad debido a la 
limitación del uso adecuado de las he-
rramientas, plataformas y recursos que 
brinda el uso de la tecnología.

Sin embargo, hay que destacar que los 
docentes están haciendo grandes esfuer-
zos por superar las debilidades detectadas 
poniéndose acorde a los requerimientos 
que los nuevos tiempos exigen en la apli-
cación de nuevas estrategias tecnológicas 
y dominio de herramientas TICs para 
mejorar de manera sustancial y significa-
tiva el proceso de enseñanza aprendizaje.

Tabla No. 1.- Nivel de conocimiento del docente en estrategias tecnológicas

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de 
estrategias y herramientas tecnológicas en el Politécnico 
Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

Muestra el nivel de conocimiento de los 
maestros en estrategias tecnológicas, en 

el que un 72% lo sitúa en intermedio; un 
14% avanzado y otro 14% básico.
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Tabla No. 2.- Estrategias tecnológicas que utiliza el docente en su práctica virtual

Tabla No. 3.- Procesos formativos específicos ha recibido en plataformas TICs 

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herramientas tecnológicas 
en el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

La práctica virtual docente requiere de 
estrategias que se adecuen a las necesi-
dades de cada estudiante, por lo que, en 
este caso, un 50% de los maestros apli-
ca estrategias basadas en el trabajo cola-

borativo; un 22% centradas en la ense-
ñanza en grupo; un 21% centradas en la 
presentación de la información y un 7% 
centradas en la individualización.

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herramientas tecnológicas 
en el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

Los resultados presentados en esta tabla 
muestran que el 42% de los maestros en-
cuestados recibieron procesos formativos 
de Google Classroom y Google Drive; 

29% talleres sobre Microsoft Teams, 
Google Classroom, Zoom y Google 
Meet; 29% sobre Aulas Invertidas y Uso 
de herramientas TIC.
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Tabla No. 4.- Cumplimiento del Nivel de capacitación con los requerimientos tecnoló-
gicos pertinentes

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herramientas tecnológicas en 
el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

Sobre el nivel de requerimiento tecno-
lógico en capacitación, un 72% de los 
docentes dice encontrarse en término 

intermedio; un 15% básico y otro 14% 
avanzado.

Tabla No. 5.- Capacidad del docente en integrar estrategias y herramientas TICs al 
proceso enseñanza aprendizaje

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herra-
mientas tecnológicas en el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

La capacidad de los maestros en la inte-
gración de estrategias a las TICs fue otro 
aspecto abordado, en la que un 70% dijo 

encontrarse en el plano intermedio; un 
15% básico y otro 15% avanzado.
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Tabla No. 6.- Evaluación de la capacidad en el uso y aplicación de herramientas tecno-
lógicas

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herra-
mientas tecnológicas en el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

Según se pudo captar, en la evaluación 
de su capacidad en el uso y aplicación de 
herramientas tecnológicas, los resultados 

arrojaron que un 72% está en interme-
dio, un 14% en básico y otro 14% avan-
zado.

Tabla No. 7.- Tipos de herramientas tecnológicas que utiliza en su práctica áulica

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herramientas tecnológicas en 
el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

Las herramientas digitales más utilizadas 
por los maestros son los celulares con un 
57% y las laptops en un 43%.
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Tabla No. 8.- Frecuencia con la que utiliza recursos virtuales en sus clases

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herramientas tecnológicas en 
el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.

Un 57% de los maestros afirmaron que 
la frecuencia con la utilizan recursos vir-

tuales en sus clases casi todos los días; 
un 36% ocasionalmente y un 7% todos 
los días.

Tabla No. 9.- Plataformas educativas en su práctica virtual

Fuente: Cuestionario aplicado a maestros sobre el uso de estrategias y herra-
mientas tecnológicas en el Politécnico Prof. Máximo Pérez Florián de Jimaní.
Los maestros consultados sobre las plataformas tecnológicas que utilizan en su 
práctica virtual usar un 28% el WhatsApp; 28%, Google Meet; 28%, Google 
Classroom; 8%, Gmail; y, 8%, Zoom
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DISCUSIÓN

Sin lugar a duda se entiende que con las 
estrategias de aprendizaje se busca orga-
nizar e integrar nuevos conocimientos, 
incluso modificar los hábitos de estu-
dios del estudiante, para que aprenda 
eficientemente los contenidos curricula-
res o extracurriculares que le presente el 
docente. Alvarado (2013), expresa, que, 
“las estrategias de aprendizaje son una 
verdadera colección cambiante y viva de 
acciones, tanto de carácter mental como 
conductual, que utiliza al sujeto que 
aprende mientras transita por su propio 
proceso de adquisición de conocimientos 
y saberes” (p.13).  

Cabe resaltar que una adecuada aplica-
ción de estrategias de aprendizaje por el 
docente debe estar asociada a otros tipos 
de recursos y procesos cognoscitivos que 
el estudiante debe disponer, como son: 
el desarrollo de sus capacidades, manejo 
adecuado de la información, aprender a 
elaborar sus propias deducciones, y que 
con esto logre motivarlo a desaprender 
para aprender innovadoramente.

Coll (2008) asegura, “el profesorado 
como el alumnado irán incorporando 
progresivamente las TICs a las activi-
dades de enseñanza y aprendizaje en el 
aula (p.18)”. En vista de esto, se hace ne-
cesario el manejo y uso adecuado de las 
TICs por parte de los docentes para in-
tegrarlas a su práctica áulica eficazmente, 
de modo que el estudiante logre alcanzar 
los estándares educativos con calidad y 
eficiencia. Atarama, 2020 (s/p), seña-

la, además, que dentro de la educación 
virtual el rol del profesor contempla la 
planificación y el acompañamiento del 
proceso de aprendizaje del alumno para 
garantizar que se cumplan los objetivos 
de la asignatura.

A partir de lo antes descrito se puede 
inferir que los resultados obtenidos del 
cuestionario aplicado a los docentes, se 
percibe en ellos un nivel de conocimien-
to en estrategias tecnológicas básico e 
intermedio, difiriendo así de los que se 
consideran avanzados, limitando de esta 
manera la transformación de sus conoci-
mientos tradicionales por otros más mo-
dernos, dinámicos e innovadores, como 
son las estrategias TICs. 

Durante las capacitaciones tecnológicas 
implementadas en el Politécnico Prof. 
Máximo Pérez Florián y otras institucio-
nes educativas, la coordinadora técnica 
y el equipo de facilitadores coincidieron 
que las estrategias fueron motivadoras y 
propiciaron la colaboración y el trabajo 
en equipo. Aunque también detectaron 
docentes con niveles muy bajos para ma-
nejar y usar equipos tecnológicos, y que 
solo algunos mostraron cierto dominio 
del uso de la tecnología. 

Lo ante expuesto llama esto la atención 
debido a que la tecnología se ha converti-
do en un instrumento imprescindible en 
la impartición de docencia virtual, por lo 
que es perentorio, que las manejen y apli-
quen eficientemente porque repercuten 
significativamente en los aprendizajes de 
los estudiantes. Aunado a esta situación, 
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el sector educativo tuvo que reinventarse 
para lograr adaptarse a las necesidades de 
los docentes y alumnos para continuar 
con el proceso de aprendizaje (Ferrante, 
2021: 2).

En cuanto a las estrategias tecnológi-
cas que utiliza el docente en su práctica 
virtual, un 50% de los docentes asegu-
ra que aplica estrategias basadas en el 
trabajo colaborativo; un 22% centradas 
en la enseñanza en grupo; un 21% en 
la presentación de la información y un 
7% en la individualización. Esto pone en 
evidencia que los maestros utilizan diver-
sas estrategias tecnológicas en su práctica 
docente. En este aspecto, las coordina-
doras corroboran la información vertida 
por los docentes.

Y agregan, además, otras estrategias uti-
lizadas por los docentes, como la solución 
de conflictos, toma de decisiones basados 
en hechos, foros de discusión virtuales, 
entornos virtuales de aprendizaje, deba-
tes, socialización a través de WhatsApp, 
envío y recibo de información a través 
del correo electrónico, videoconferencias 
y que la más utilizada es el aprendizaje 
invertido. 

En cuando a la capacidad en el uso y apli-
cación de estrategias a las herramientas 
tecnológicas, los resultados arrojan que 
un 72% está en intermedio, un 14% en 
básico y otro 14% avanzado. De la otra 
parte, las coordinadoras enuncian que la 
capacidad del docente es básica y media, 
debido a que deben perfeccionar la inte-
gración de estos elementos tan impor-

tantes en el accionar áulico virtual.  De 
acuerdo con estos resultados, se puede 
percibir que los docentes deben cambiar 
los paradigmas educacionales tradiciona-
les y ponerse acorde a los nuevos tiempos 
que exigen el uso y aplicación de herra-
mientas tecnológicas para dinamizar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por su lado las coordinadoras aseguran 
que utilizan laptop, celulares y TV, los 
cuales son tangibles y Software, Inter-
net y videos, que son intangibles y que 
mayormente, en el centro educativo, uti-
lizan proyector, computadoras, tablet, 
corroborando lo dicho por los docentes. 
Estos resultados muestran que es impres-
cindible para los docentes el uso apropia-
do y correcto de equipos, herramientas y 
recursos tecnológicos para la impartición 
de docencia virtual con calidad.

Los resultados sobre la efectividad que 
tiene el docente en la integración de las 
TIC en sus clases virtuales un 64% ase-
gura considerarlo básico; un 14% inter-
medio y otro 14% avanzado. De su lado 
las coordinadoras de manera unánime la 
consideran básico, debido a que se per-
ciben de forma obvia las debilidades de 
los docentes en hacer efectivas la inte-
gración de las TIC como herramientas 
fundamentales para su práctica virtual 
de enseñanza.

En cuanto a la preparación tecnológi-
ca del docente, los resultados muestran 
que un 72% se encuentra medianamen-
te preparado, un 14% se considera muy 
preparado, un 7% poco preparado y otro 
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7% no preparado. En este apartado las 
coordinadoras expresan que consideran 
necesario que el docente se prepare tec-
nológicamente, porque los cambios y la 
nueva era digital lo exige.

Los resultados presentados donde se 
cuestiona sobre las plataformas y he-
rramientas tecnológicas que utilizan los 
docentes en su práctica virtual afirma-
ron que el WhatsApp, Google Meet, 
Google Classroom, Gmail y Zoom. Las 
coordinadoras agregan que aparte de las 
plataformas mencionadas más arriba por 
los docentes, estos utilizan además Vi-
deoconferencias, Google Drive, entornos 
virtuales, videos tutoriales, foros, deba-
tes, chat, correo electrónico.

Con respecto ante todo lo antes expues-
to, María de Los Á. Aquino Cedano y 
Juan P. Febles Rodríguez (2021) compro-
baron en su trabajo titulado: “Plataforma 
virtual como herramienta didáctica en el 
currículo de la asignatura inglés del ni-
vel secundario” de la Universidad Cen-
tral del Este (UCE), que hay deficiencias 
con la capacitación de los profesores, por 
lo que no han desarrollado estrategias 
para impartir clases con tecnología, su 
formación es básica. Se corroboró que 
las herramientas más utilizadas son: co-
rreo electrónico, buscadores (Google), 
repositorios de YouTube mensajería sien 
(WhatsApp) y redes sociales (Facebook).
Por lo que cabe señalar de estos resulta-
dos es que a pesar de las formaciones y 
capacitaciones a los docentes sobre estra-
tegias TICs, aplicación y uso de platafor-
mas y herramientas educativas virtuales, 

todavía se hacen notorias las debilidades 
en este aspecto, por lo que se hacer nece-
sario el reforzamiento en futuras instruc-
ciones tecnológicas. 

CONCLUSIONES

Al concluir la investigación titulada 
“Analizar las estrategias TICs que utili-
zan los docentes para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en la modali-
dad virtual, en tiempo del Covid-19, en 
el Politécnico Prof. Máximo Pérez Flo-
rián, Distrito Educativo 18-04, Jima-
ní, Provincia Independencia, República 
Dominicana. Año Escolar 2021-2022, y 
luego de hacer un análisis minucioso de 
los resultados obtenidos de esta, se pue-
den exponer las siguientes aseveraciones:
En cuanto al objetivo 1 sobre determinar 
el nivel de capacitación de estrategias tec-
nológicas en los docentes del Politécnico 
Prof. Máximo Pérez Florián, las coordi-
nadoras perciben que el nivel de capaci-
tación en estrategias tecnológicas cumple 
con los parámetros requeridos para la 
impartición de una práctica virtual satis-
factoria, acorde a las condiciones sanita-
rias presentadas por el Covid-19, sin em-
bargo, informaron además, que, a pesar 
los docentes haber recibido esas capacita-
ciones, no aprendieron lo necesario.

Por su parte el objetivo 2 que busca iden-
tificar la capacidad que tienen los do-
centes de integrar nuevas estrategias de 
enseñanzas con herramientas TICs al 
proceso de aprendizaje virtual, se perci-
ben resultados que muestran a maestros 
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con debilidades tecnológicas, y que aún 
le falta llegar a ese nivel de competencia 
óptima, porque mínimamente integran 
nuevas estrategias a las herramientas 
TICs y  además se percibe en ellos resis-
tencia para hacer efectivas las estrategias 
propuestas a la integración de las TICs 
como instrumento fundamental en su 
práctica de enseñanza virtual. 

El objetivo 3 sobre detallar las herra-
mientas TICs utilizadas por los docentes 
en su labor pedagógica virtual, resalta 
las plataformas tecnológicas que utilizan 
los docentes en su práctica virtual tales 
como el WhatsApp, Google Meet, Goo-
gle Classroom, Gmail, Zoom. Además, 
videoconferencias, Google Drive, entor-
nos virtuales, videos tutoriales, foros, de-
bates, chat y correo electrónico.

Para finalizar con el objetivo general que 
reza Analizar las estrategias TICs que 
utilizan los docentes para mejorar el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en la mo-
dalidad virtual, en tiempo del Covid-19, 
en el Politécnico Prof. Máximo Pérez 
Florián, se puede concluir de la siguiente 
manera: los resultados determinan que 
las estrategias tecnológicas basadas en el 
trabajo colaborativo; en la enseñanza en 
grupo e individualización y la presenta-
ción de la información los docentes del 
centro educativo en cuestión las asocia-
ron a plataformas educativas como Goo-
gle Classroom, Google Drive, Microsoft 
Teams, Google Classroom, Zoom, Goo-
gle Meet, entre otras.

Por otro lado, las coordinadoras entre-
vistadas en adición a esto señalaron que 
utilizaron conjuntamente, equipos y re-
cursos tecnológicos tales como: laptop, 
proyector, pantalla, celular, audio; ta-
bletas, YouTube, redes sociales y correo 
electrónico. Las estrategias TICs han 
sido instrumentos trascendentales para 
que la impartición de la docencia conti-
nue y no se interrumpa; y, que a pesar 
de las debilidades detectadas finalicen de 
acuerdo con lo establecido en el calenda-
rio escolar.

Para finalizar, cabe subrayar que el uso 
de la tecnología en el Politécnico Prof. 
Máximo Pérez Florián fue totalmente 
diferente a lo aplicado antes de la pan-
demia. Para poder continuar proceso 
didáctico, fue necesario, partir desde las 
pocas experiencias con las que contaban 
los docentes. El uso de plataforma vir-
tual, herramientas Office y de autor, fue-
ron los recursos que permitieron inducir 
los docentes a trabajar de forma virtual e 
impartirles capacitaciones esenciales para 
hacerle frente a tan precaria situación. Se 
podría decir que las estrategias se eviden-
ciaron a través de las clases virtuales, se 
pueden mencionar:

• Classroom, cómo plataforma de ges-
tión de recursos.

• Google Meet, como una herramienta 
de comunicación sincrónica.

• Excel, para crear plantillas automati-
zadas, registros y otros recursos por 
parte de los docentes.
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• Las herramientas Office para la pro-
ducción de actividades de aprendiza-
jes y evaluación. Aquí cabe mencio-
nar la suite de Google.

Víctor Fernando Barrera Rea y Ana Gua-
pi Mullo (2018): en su artículo sobre “La 
importancia del uso de las plataformas 
virtuales en la educación superior”, Re-
vista Atlante: Cuadernos de Educación 
y Desarrollo (julio 2018) citan a Pavón 
(2005) que expresa:

Las aulas virtuales o plataforma de ense-
ñanza virtual se entienden como un sof-
tware que dispone de diversas funciones 
gracias a diversos componentes y herra-
mientas de tal forma que presenta en un 
todo homogéneo un “entorno virtual” o 
espacio para el desarrollo de actividades 
formativas a través de la red.

Otra modalidad implementada en el 
centro educativo fue la mixta, en ocasio-
nes llamada semipresencial, donde los es-
tudiantes iban al aula solamente cuando 
era necesario y por grupos menores. Ma-
yormente, eran atendido de manera vir-
tual a través de las herramientas mencio-
nadas y de los canales de comunicación 
establecidos. Todo esto ocurrió cuando 
bajó el grado de contaminación del Co-
vid-19.
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Resumen

El presente artículo tiene como objeti-
vo plantear propuestas que equilibren 
la labor docente e investigadora en el 
marco del sistema universitario espa-
ñol. La metodología desarrollada com-
bina la revisión bibliográfica, el análisis 
legislativo y diversas técnicas de análi-
sis cualitativo de naturaleza etnográfica 
tales como la observación participante, 
conversaciones informales-planteadas 
como entrevistas no estructuradas-, y 
entrevistas semiestructuradas. El aná-
lisis de los materiales resultantes apun-
ta a las dificultades para el desarrollo 
de la una carrera docente e investiga-
dora equilibrada, además de los obstá-

Abstract

The aim of this article is to put forward 
proposals for balancing teaching and 
research in the Spanish university 
system. The methodology developed 
combines literature review, legislati-
ve analysis and various techniques of 
qualitative analysis of ethnographic 
nature such as participant observa-
tion, informal conversations -proposed 
as unstructured interviews-, and se-
mi-structured interviews. The analy-
sis of the resulting materials points to 
the difficulties for the development of a 
balanced teaching and research career, 
in addition to the obstacles for faculty 
to choose between these career paths, 
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culos que supone para el profesorado 
tener que elegir entre estas trayectorias 
profesionales, a lo que habría que su-
mar las labores de gestión y transferen-
cia. Se contrastan estos resultados con 
los principales debates existentes en la 
discusión académica sobre la natura-
leza de las relaciones entre docencia e 
investigación y por último se exponen 
las posibles alternativas para que el sis-
tema universitario español facilite el 
desarrollo de carreras profesionales sa-
tisfactorias para los miembros de la co-
munidad docente-investigadora y que 
al mismo tiempo impulsen el progreso 
del sistema universitario en su conjun-
to. A modo de conclusión se evalúa 
como factible el desarrollo de las distin-
tas alternativas propuestas, bajo la con-
sideración de que el momento político 
es favorable para su implementación, 
siempre que esta vaya acompañada de 
una dotación presupuestaria suficiente. 

Palabras claves: Investigación / docen-
cia / universidades / políticas científicas 
/ educación superior / España

to which should be added the manage-
ment and transfer tasks. These results 
are contrasted with the main debates in 
the academic discussion on the nature 
of the relationship between teaching 
and research, and finally, possible al-
ternatives for the Spanish university 
system to facilitate the development 
of satisfactory professional careers 
for members of the teaching-research 
community and, at the same time, to 
promote the progress of the universi-
ty system as a whole are presented. To 
conclude, the development of the diffe-
rent alternatives proposed is evaluated 
as feasible, under the consideration that 
the political moment is favorable for 
their implementation, provided that 
they are accompanied by a sufficient 
budget allocation.

Key words: Research / teaching / uni-
versities / scientific policy / higher edu-
cation / Spain

Relación entre docencia e investigación en la universidad española: propues-
tas para un nuevo tiempo está distribuido bajo una Licencia Creative Com-
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INTRODUCCIÓN 

Docencia, investigación y transferencia 
son los tres ejes en los que se sustenta la 
universidad española. Aunque con dis-
tintos pesos para cada uno de ellos, las 
políticas y normativas van encaminadas 

a que los tres elementos se incardinen y 
coexistan de manera eficaz (Guerrero y 
Urbano, 2017). La docencia es, desde 
los comienzos de las universidades, su 
principal actuación -con la transferen-
cia de conocimiento del profesor, con 
un alto componente de erudición- a los 
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estudiantes con ansias de conocimiento. 
Con el paso de los años, y de modelos 
de universidad, la investigación se verte-
bra como un elemento fundamental en 
los sistemas universitarios. Investigación 
que debe ser revertida en el cuerpo es-
tudiantil en forma de clases magistrales, 
manuales y trabajos académicos (Montes 
y Suárez, 2016). 

Con este espíritu encontraremos que una 
buena labor investigadora repercutirá 
positivamente en la docencia, en espe-
cial en lo que respecta a la actualización 
de contenidos. Aunque cabe señalar que 
no tiene por qué ser así en lo referente 
al acto pedagógico del proceso enseñan-
za-aprendizaje, aspecto que no siempre se 
ha tenido en cuenta en la universidad, y 
que aún sigue bastante olvidado (Noll, 
2019). 
 
El modelo actual en el sistema univer-
sitario español conjuga de una manera 
deficiente la docencia y la investigación, 
de tal manera que entiende que todo el 
profesorado tiene la misma capacidad 
para investigar y para la docencia. Sin 
embargo, esta circunstancia no siempre 
se da; por ello, a pesar de la existencia 
de un buen número de docentes voca-
cionales, hay también una notable parte 
del profesorado que ha visto frustrada su 
carrera investigadora (Noll, 2019). Sin 
duda, en esto último, ha jugado un pa-
pel determinante dado que en España la 
investigación ha estado sistemáticamente 
maltratada, con baja financiación y esca-
so reconocimiento, además de ser un ni-
cho laboral muy reducido, y que plantea 

serias dificultades para su acceso. Por ello 
muchos de los investigadores que veían 
una oportunidad en la docencia univer-
sitaria para desarrollar su labor investiga-
dora, con del paso tiempo descubren que 
la labor docente es un elemento añadi-
do no deseado, al cual se le debe otorgar 
tiempo y esfuerzo, y que limita su acti-
vidad investigadora (Ávila et al., 2018; 
Noll, 2019).

Aquellos profesores universitarios con 
alta vocación docente, y sin interés en la 
investigación más allá de la mejora con-
tinua de sus clases, son actualmente pe-
nalizados al no conseguir los tramos de 
investigación necesarios para su desarro-
llo profesional, y deben asumir aún más 
carga docente (Ávila et al., 2018).

El profesor que desease un desarrollo 
como investigador, junto con la institu-
ción universitaria y políticas activas que 
lo incentiven, debería ajustar su carrera 
profesional a su perfil y muy especial-
mente a sus capacidades, y así se podrían 
pensar fórmulas alternativas para conju-
gar ambas realidades.

Sin embargo, el sistema actual tiene 
grandes lagunas que dificultan y desin-
centivan la investigación, al tiempo que 
complican la dedicación a las labores 
docentes. La burocratización excesiva 
en las tareas cotidianas, la evaluación 
constante y traumática de los profeso-
res universitarios, la gestión de calidad 
entendida únicamente como mejora de 
los procedimientos por medio de la nor-
matividad documental, la rendición de 
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cuentas en investigación tan exhaustiva, 
pero a veces carente de lógica, hacen que 
los esfuerzos de docentes e investigadores 
no se centren en sus labores prioritarias, 
enseñanza e investigación (Ávila et al., 
2018; Noll, 2019).

Este trabajo va a analizar dicha relación 
entre investigación y docencia, presen-
tando alternativas o modelos para me-
jorar ambos ejes, facilitando pautas que 
pueden ser motivo de reflexión y estudio 
por parte de los gestores universitarios y 
también de los responsables políticos, ya 
que el cambio de paradigma debe venir 
de la mano de una importante transfor-
mación del modelo universitario. 

Encontramos además una clara limita-
ción, y es la variedad de contratos que 
un profesor universitario puede tener 
con la institución: funcionarios, labora-
les, becarios, personal de proyectos, ayu-
dantes, ayudantes doctores, contratados 
doctores, titulares de escuela, titulares, 
catedráticos, etc., cada uno con especifi-
cidades legislativas (Noll, 2019). Por ello, 
plantearemos un sistema general que 
debemos ir adaptando a cada una de las 
figuras y perfiles.

La universidad es un organismo vivo, 
cambiante, compuesto por personas 
con intereses particulares y diversos, y 
se conforma como una institución con 
directrices políticas y limitaciones pre-
supuestarias (Ávila et al., 2018). Es por 
ello, que entendemos que el cambio en 
la relación entre docencia e investigación 
debe venir de la mano de un importante 

cambio legislativo, un cambio sistémico 
que otorgue la libertad a las instituciones 
para adaptar sus plantillas no solo a sus 
necesidades, sino a las virtudes y cuali-
dades de su profesorado. Tener a un pro-
fesor que no investiga (porque no sabe o 
no quiere) es igual de problemático que 
tener a un profesor frustrado válido para 
la investigación impartiendo docencia de 
una manera mediocre, o a un excelente 
docente haciendo malabares para publi-
car, sin interés y sin calidad, en congre-
sos y revistas para cubrir el expediente y 
contar con un ítem en dicho epígrafe.
 

DESARROLLO

Metodología y objetivo

El objetivo planteado en este trabajo es 
la propuesta de alternativas en la relación 
del profesor universitario con la docen-
cia y la investigación, dentro del marco 
del sistema universitario español, con la 
legislación estatal que marca las princi-
pales pautas para el desarrollo de la labor 
de los profesionales de las universidades 
españolas.

La metodología desarrollada combina la 
revisión bibliográfica, el análisis legisla-
tivo y diversas técnicas de análisis cua-
litativo que tuvieron como resultado un 
conjunto de materiales que se han con-
trastado entre sí, sirviendo de fundamen-
to al análisis y las propuestas expuestas 
en el texto. La revisión de la literatura ha 
tenido como punto de partida la obra de 
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los principales autores en la temática, y se 
ha conjugado con una serie de búsquedas 
en distintos motores de búsqueda acadé-
micos (Dialnet, Google Scholar y SciE-
LO). Posteriormente, y de forma paralela 
a la revisión preliminar de los artículos, 
se realizó una búsqueda de tipo citation 
searching que permitió a través de las ci-
tas en los materiales analizados detectar 
trabajos de interés para el presente artí-
culo (Briscoe et al., 2020).
 
Respecto al análisis legislativo, se ha exa-
minado detalladamente y de forma críti-
ca el principal corpus normativo vigente 
en España, y aquella normativa europea 
que de forma explícita hace referencia 
al objeto de estudio de la investigación. 
Esta labor de análisis de literatura cientí-
fica y legislación asentó los marcos para 
la investigación cualitativa que se llevó a 
cabo desarrollando algunas herramientas 
de naturaleza etnográfica adaptadas al 
contexto del presente trabajo. En primer 
lugar la observación participante (Ham-
mersley y Atkinson, 1994), que en ese 
caso se dio de forma “natural” al ser los 
autores miembros de la comunidad uni-
versitaria en calidad de profesor- inves-
tigador (J.C.S.) e investigador (L.L.O.).  
En segundo lugar las conversaciones 
informales, que tenidas en cuenta como 
material de análisis aportan una infor-
mación muy valiosa por la espontanei-
dad de la comunicación (Díaz de Rada, 
2006). Por último, se realizaron una serie 
de entrevistas semiestructuradas (Shopes 
y Bofill, 2001) a informantes clave de la 
comunidad universitaria y cuyas respues-
tas comparadas con los resultados de las 

otras técnicas cualitativas y de los análi-
sis legislativo y de revisión de  literatura. 
Los principales hallazgos exponen el des-
contento de investigadores y docentes, 
y dibujan algunas de las opciones para 
mejorar la relación entre la docencia y 
la investigación que formularemos en el 
presente trabajo. 

¿Existe relación entre docencia e investi-
gación?

Existe cierto consenso social que acepta 
como indiscutible el principio de que hay 
una estrecha relación entre la docencia y 
la investigación. Es una relación que se 
entiende como recíproca, lo que provoca 
que una mejor investigación se traduzca 
en una mejor docencia. Y esto no sólo en 
la universidad española, sino en el con-
texto internacional, como acreditan las 
diversas fuentes utilizadas en el presente 
apartado. 

La lectura atenta de la abundante litera-
tura científica no parece que ni asegure 
ni clarifique tales supuestos. Contamos 
con trabajos que validan dicha hipótesis 
y otros que la refutan, a lo que hay que 
sumar otros muchos que encuentran una 
amplia diversidad de matices en la cues-
tión. Por lo tanto, observemos de forma 
somera algunas de las posibles relaciones 
y en qué se sustentan. No obstante, y 
como aviso previo, existen trabajos (Her-
nández, 2002; Verburgh et al., 2007) 
que señalan que el estudio de esta rela-
ción se ha realizado hasta ahora con mé-
todos y técnicas que no aseguran el éxito, 
ya que se ha pretendido llegar a conclu-
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siones con diversos grupos poblacionales 
difícilmente comparables (universidades, 
departamentos, centros, etc.), y por la 
naturaleza de las propias instituciones. 
Por lo tanto, los resultados en muchos 
casos son especulativos y no extrapola-
bles a todas las posibles realidades.

Tal y como se ha mencionado, la litera-
tura al respecto es abundante, por lo que 
es fundamental ir a metafuentes para 
comenzar a analizar el fenómeno, enten-
diendo como metafuentes, trabajos que 
analizan otros trabajos y que le dan sen-
tido al concepto de “carácter acumulati-
vo” de la Ciencia. El trabajo de Fuensan-
ta Hernández (2002) hace una revisión 
exhaustiva sobre la bibliografía relativa a 
la relación entre investigación y docen-
cia, analizándola desde diferentes puntos 
de vista. Esta autora corrobora que en to-
das las definiciones que se aportan sobre 
la universidad aparecen ambas funciones 
como básicas, y que dichas funciones 
tienen razón de ser relacionadas con el 
aprendizaje de los estudiantes. Podemos 
también analizar los trabajos de Braxton 
(1996) y Smeby (1998) como trabajos 
fundamentales de recopilación y análisis 
de trabajos previos sobre la temática. Y 
para el análisis de información más ac-
tualizada puede estudiarse el trabajo de 
Barnett (2008) y López-Gómez (2015).
Pero la forma de entender esa relación 
entre docencia e investigación no siem-
pre ha sido así. Hasta el siglo XVIII que 
se adoptó el modelo alemán basado en 
las ideas de Humboldt, los modelos ante-
riores, en muchos de los casos, ponían el 
énfasis de la Academia en la docencia. Es 

a lo largo del siglo XX que dicha relación 
ha sido en cierta manera incuestionable, 
aunque cada vez se realizan mayores es-
fuerzos en estudiar y analizar la relación 
entre ambas dimensiones atendiendo a 
diferentes variables tales como la tradi-
ción de la universidad, las áreas de cono-
cimiento, los métodos de investigación, 
etc. Generando así “simbiosis, sinergia, 
relación, conflicto, incompatibilidad, 
constructos diferentes, etc.” (Hernández, 
2002).

La relación entre docencia e investiga-
ción parece ser más relevante a tenor de 
las prácticas educativas orientadas hacia 
la calidad (Perdomo, 2011), aunque en la 
universidad también se realizan activida-
des de gestión y de transferencia. En la 
actualidad, en lo referente a las compe-
tencias de la universidad y por extensión 
de su profesorado, no se separan dichas 
categorías construyendo el conocimiento 
durante la investigación y transmitiéndo-
lo durante la docencia (Glazman, 2003). 
Una fácil sistematización de la relación en-
tre ambas dimensiones es la de la relación 
positiva, negativa y de independencia. 

La primera de ellas, la que estima la rela-
ción positiva entre la docencia y la inves-
tigación, viene determinada por un cons-
tructo colectivo que señala que dicha 
relación es positiva y enriquecedora para 
ambas dimensiones. Unos de los autores 
claves es Neumann (1992) quien destaca 
como clara dicha relación, señalando que 
la docencia se ve más beneficiada por la 
docencia que por la investigación. Vidal 
y Quintanilla (2000) inciden igualmen-
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te esa relación no recíproca, es decir, que 
cuanto mejor sea la investigación mejor 
será la docencia, pero que esa relación 
no se produce, al contrario. Existe un 
trasvase de conocimiento desde la inves-
tigación hacia la docencia y la enseñanza 
de una actitud proactiva hacia la inves-
tigación. Halsey (1992) señala que un 
90% del profesorado que había sido in-
terrogado en su estudio indicaban que la 
relación entre ambas realidades es posi-
tiva, y otros trabajos (Coate et al., 2001) 
identifican la relación como recíproca, al 
mismo nivel. 

En la segunda relación, los investigadores 
muestran que existe una relación negati-
va entre docencia e investigación. Jauch 
(1976) señaló que existe una relación in-
versamente proporcional entre el tiempo 
dedicado a docencia y el dedicado a in-
vestigación. A mayor tiempo dedicado a 
la docencia, menor a la investigación, y 
viceversa. Mientras que el tiempo desti-
nado a investigación sí se relaciona con 
mayor producción científica (Feldman, 
1987), el tiempo dedicado a la docencia, 
no mejora la docencia y, en tercer lugar, 
la relación de independencia señala que 
las actividades no se retroalimentan de 
ninguna manera. Hattie y Marsh (1996) 
resumen la falta de relación en la dife-
rencia de las tareas y la burocratización 
que le corresponde a cada una de éstas, y 
la diferencia en los perfiles profesionales 
del profesor investigador y del docente. 
Otros autores como Villa (2008) señalan 
que conceptos como dedicación, com-
promiso e incentivos hacen la relación 

de enseñanza e investigación hartamente 
complicada. 

Hernández (2002) señala que la relación 
entre docencia e investigación queda 
plasmada en el número importante de 
trabajos que han realizado estudios por 
medio de encuestas y entrevistas por 
parte de profesores a sus estudiantes (Sa-
las Carvajal, 2017) aunque esta relación 
construida como inequívoca, no siempre 
es avalada por los datos. Barnett (2008) 
señala la ausencia de correlación entre 
productividad investigadora y eficacia de 
la docencia, y Donini (2009) y Hernán-
dez (2002) marcan los diferentes con-
flictos atendiendo a la orientación de las 
diferentes instituciones tomadas como 
elemento de estudio (área, departamen-
to, universidad, etc.). La diferencia por 
disciplina la marca por ejemplo el traba-
jo de Tesouro y Puiggalí (2015) quienes 
identifican a las áreas de Ciencias Socia-
les y Humanidades con más orientación 
a la docencia, mientras que en áreas de 
la Ciencia y Tecnología su orientación es 
mayor hacia la investigación.

Lo que es evidente, es el cambio de pa-
radigma de la universidad actual, marca-
do por las tecnologías de la información 
enmarcadas en un mundo globalizado, 
dentro de una sociedad de la informa-
ción (Bolívar & Bolívar, 2014). A esto 
hay que sumar los aspectos reseñados por 
la Comisión Europea (2003), que dibuja 
una universidad con una evidente masi-
ficación de sus aulas derivada de la cada 
vez mayor universalización de la educa-
ción superior, con una mayor especiali-
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zación de las titulaciones, donde existe 
un control social de las actividades uni-
versitarias, donde se le otorga una gran 
importancia al aprendizaje a lo largo de 
la vida, y en la que cada vez se destaca 
más e-learning.  

Relación de la docencia y la investiga-
ción en la legislación española

En la legislación universitaria española 
en vigor, cabe señalar la escasez de infor-
mación sobre la relación que debe tener 
la docencia y la investigación, aunque 
quede plasmada la necesidad de cubrir 
los dos ámbitos, y de que éstos sean eva-
luados. No se determina la proporción 
de tiempo que debe dedicar el investiga-
dor, pero sí queda fijada la dedicación de 
la labor docente. Por lo tanto, a priori, y 
atendiendo a lo analizado, la legislación 
marca lo que como docentes debemos 
impartir en el aula y las horas de prepa-
ración, seguimiento y evaluación que se 
requiere, dejando para la investigación el 
tiempo restante, sea este mucho o poco. 
La Ley Orgánica 6/2001 de Universidad 
(LOU) es una ley que modifica la organi-
zación, funcionamiento y estructura del 
sistema de educación superior en España 
(Gobierno de España, 2001) Promulgada 
el 21 de diciembre, siendo presidente del 
gobierno José María Aznar, del Partido 
Popular.  Esta ley deroga la ley anterior 
de 1983; y fue ampliamente cuestionada 
desde su germen por los diferentes gru-
pos parlamentarios de la oposición, ade-
más de generar un importante rechazo 
en la ciudadanía, especialmente de los 
estudiantes y profesorado universitario.

Siendo presidente del Gobierno de Es-
paña José Luís Rodríguez Zapatero, del 
PSOE, la LOU es modificada por Ley or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades (LOMLOU) (Gobierno 
de España, 2007). Los cambios introdu-
cidos, por una parte, trataban de corregir 
lo que se consideraba que eran déficits de 
la LOU, al tiempo que buscaban la adap-
tación del sistema universitario español 
al Plan Bolonia, en el que se transfor-
maba la organización de los estudios y la 
movilidad académica existentes en Euro-
pa, en el denominado Espacio Europeo 
de Educación Superior. Respecto a estos 
cambios legislativos, bien es cierto que 
hubo cambios importantes, quizás estos 
no fueron en el sentido, ni tuvieron el ca-
lado, que demandaban tanto la sociedad 
como el cuerpo universitario. 

La LOU, en su exposición de motivos, 
señala que el sistema universitario espa-
ñol ha experimentado grandes y profun-
dos cambios en los últimos veinticinco 
años, retos planteados por la generación 
de los conocimientos científicos y tec-
nológicos. Señala que la Constitución 
Española consagró la autonomía de las 
Universidades, garantizando la libertad 
de cátedra, de estudio y de investigación. 
Indica además que, con este cambio le-
gislativo, la sociedad podrá exigir a las 
universidades una docencia de calidad 
y una investigación de excelencia, de 
ahí que esta ley pretenda mejorar, entre 
otras cuestiones, la generación y difu-
sión del conocimiento científico en la 
universidad, garantizando por supuesto 



71Jorge Caldera Serrano, Luis López-Lago Ortiz

Educación Superior   Año  XXI, No. 33   Enero-Junio 2022  

la docencia. En definitiva, en esta Ley la 
apuesta por estas dos dimensiones sigue 
siendo clara y evidente. 

Otra novedad relevante en ese marco 
legislativo es la creación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad 
y la Acreditación (ANECA) que evalúa 
el sistema universitario, tanto de forma 
institucional como a cada uno de sus 
miembros. Así en el ámbito de actuación 
de este organismo se encuentran “tanto 
las enseñanzas como la actividad inves-
tigadora, docente y de gestión, así como 
los servicios y programas de las universi-
dades”. Respecto a la evaluación de la in-
vestigación, cabe señalar que la ANECA 
integra desde ese momento en su estruc-
tura a la CNEAI (Comisión Nacional de 
Evaluación de la Actividad Investigado-
ra), que de forma particular será quien 
realice esa labor tanto del profesorado 
universitario como del personal de las es-
calas científicas de organismos públicos 
de investigación de la Administración 
General del Estado. 

Esa misma Ley afirma, en su artículo 
39, punto 2, que la investigación es fun-
damental para una docencia de calidad, 
y que es una herramienta primordial 
para el desarrollo social por medio de su 
transferencia. Por lo tanto, si bien marca 
que la investigación otorga una mayor 
calidad de la docencia, no al contrario.
A la hora de identificar las figuras con-
tractuales y sus fines, señala (art. 49) que 
la figura de “ayudante” está contemplada 
para completar la formación docente e 
investigadora, pudiendo impartir hasta 

60 horas anuales. En el caso de ayudan-
tes doctores (art. 50) señala que deberán 
desarrollar tareas tanto docentes como 
investigadoras, al igual que los profeso-
res contratados doctores (art. 52) que, 
aunque deben cumplir ambas realidades, 
sobre todo se dedicarán a la docencia. 
Por sus características, el profesor asocia-
do (art. 53) solo se dedica a la docencia. 
En el artículo 68, se analiza el régimen 
de dedicación, señalando en el punto 2: 
“El personal docente e investigador fun-
cionario de la universidad en régimen de 
dedicación a tiempo completo dedicará a 
la actividad docente la parte de la jorna-
da necesaria para impartir en cada curso 
un total de 24 créditos ECTS. No obs-
tante, la dedicación a la actividad podrá 
variar atendiendo a la actividad investi-
gadora reconocida”. Estas excepciones, 
bajando a los 16 créditos ECTS, serán 
para aquellos profesores titulares que 
tengan tres o más evaluaciones positivas 
de su actividad investigadora y que esté 
vigente, y cuatro o más para catedráticos. 
Por el contrario, aquellos que no lleguen 
a estos criterios, tendrán que impartir 32 
créditos ECTS, ya sea por no haber soli-
citado la evaluación de la investigación 
o porque la misma haya sido rechazada.

Se premia la investigación con menos 
docencia, y la falta de investigación o 
aquella que no logre alcanzar los crite-
rios de calidad marcados por la CNEAI 
-que son cuestionables, y ciertamente, 
da para otros trabajos, y la propuesta de 
otros sistemas de evaluación (Caldera, 
2018, 2019)- son penalizadas con más 
docencia. Así nos encontramos con una 
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situación particularmente compleja para 
el profesorado que se quiere dedicar a la 
investigación, donde aquel que no puede 
o no tiene resultados en su labor inves-
tigadora se le castiga con menos tiempo 
para investigar al aumentar la docencia. 
Quizá las políticas de rendición de cuen-
tas y de complementos deban ser nueva-
mente analizadas, buscando la equidad, 
el equilibro y la coherencia. 

La LOMLOU no añadió nada nuevo a 
la descripción de la LOU en lo que se 
refiere a la relación entre docencia e in-
vestigación.

Las normativas de la ANECA para la 
acreditación de los diferentes cuerpos do-
centes, marca pautas para darle pesos a 
la docencia y la investigación, por lo que 
ambas dimensiones quedan reflejadas y 
plasmada en sus reglamentos.

Realmente, de la legislación actual, po-
demos inferir que contamos con un sis-
tema dual, donde se identifican la ne-
cesidad de impartir docencia y llevar a 
cabo investigación, donde la falta de lo 
segundo es penalizada con más docencia 
y la calidad en la investigación se traduce 
en menor cantidad de créditos. Esta for-
ma de ver la docencia como penalización 
provoca malestar entre los profesores 
universitarios, ya que impone una pre-
sión por intentar publicar que, en nume-
rosas ocasiones, está alejada de los ritmos 
de investigación y difusión científica de 
la mayoría de las disciplinas.

Opciones de relación investigación-do-
cencia en el sistema universitario español
Más allá del estado de la cuestión presen-
tado, exploramos a continuación posibles 
alternativas en la relación de la investiga-
ción y la docencia para el sistema univer-
sitario español. Las propuestas realizadas 
no dejan de ser ideas, que pueden ser im-
plementadas atendiendo a políticas uni-
versitarias y científicas que, comenzando 
a nivel estatal, se desarrollen en cascada 
por la legislación autonómica y que re-
caigan en cada una de las instituciones 
universitarias del país. Son propuestas 
que pueden parecer complicadas a priori, 
pero factibles en la ejecución, y lógicas en 
su desarrollo. 

Ofrecemos una serie de propuestas para 
el debate, que ponderamos presentando 
en último lugar aquella que considera-
mos preferible para el desarrollo de polí-
ticas que mejoren la docencia y la investi-
gación en la universidad española.

Opción a). Profesores universitarios de 
investigación, profesores universitarios 
de docencia.

Unas de las opciones que tradicional-
mente se han planteado cada vez que se 
ha analizado esta cuestión, es que en el 
marco de las instituciones universitarias 
haya una clara especialización entre los 
profesores que se dedican en exclusividad 
a la docencia y aquellos que lo hacen a 
la investigación. Esta disgregación de las 
funciones tradicionales de la universi-
dad puede ser especialmente válida para 
aquellos profesores universitarios con 
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vocación claramente investigadora, y a 
los que la labor docente les resulta par-
ticularmente compleja, tediosa e incluso 
conflictiva en la relación con el alum-
nado. También puede ser especialmente 
válida para aquellos profesores que pre-
fieren la docencia, que estiman que su 
labor como docente no es que sólo sea 
prioritaria, sino que debería ser la parte 
en exclusiva de su tiempo laboral. Por lo 
tanto, si es bueno para docentes e investi-
gadores que forman parte de la universi-
dad, ¿quién es realmente el damnificado 
con esta opción? Nosotros planteamos 
que el colectivo de estudiantes.

La docencia y la investigación conforman 
un binomio difícilmente disociable en la 
Universidad. El docente debe estar al 
día en su materia y todo lo que la rodea. 
Además, debe leer de manera constante 
y estar actualizado acerca de las noveda-
des didácticas y sobre los conocimientos 
teóricos y prácticos generados en su dis-
ciplina. Entendemos que para el docente 
sería una opción fundamental el seguir 
investigando, aunque no primordial, ya 
que la calidad de la docencia se garantiza 
si se mantiene actualizado. No obstan-
te, el tiempo que el profesor investigador 
le dedica a dicha actividad, a sus labores 
de investigación, no tendrá ningún tipo 
de retorno con los estudiantes, salvo por 
medio de los informes, patentes y publi-
caciones que sean resultado de las labores 
de investigación. Por lo tanto, el alumno 
no conocerá de primera mano las mejo-
ras en la disciplina estudiada, lo que en-
tendemos es una merma importante en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El docente debe contar con experiencia 
empírica en los conocimientos que di-
funden (al menos, siempre que sea po-
sible), por lo que el hecho de que inves-
tigadores de la universidad no impartan 
docencia es una forma de coartar cono-
cimientos de fuentes prioritarias hacia los 
estudiantes universitarios. 

Hacemos notar una cuestión que parece 
evidente. El sistema universitario no es-
taría dispuesto a multiplicar el número 
de profesores universitarios, por lo que 
hemos de entender que los profesores do-
centes deberán hacerse cargo de mayor 
número de créditos para que la opción 
sea válida. Además, se deberá dotar de 
mecanismos de control de tal manera 
que aquellos profesores que hayan deci-
dido dedicarse a la investigación deberán 
rendir cuentas de sus resultados (calidad 
de las publicaciones, proyectos recibidos, 
ingresos económicos, etc.), y esta situa-
ción (de investigador) no podría man-
tenerse per se si no se cumple con unos 
objetivos mínimos.

Sobre la carga en la dirección de traba-
jos, parece obvio que los trabajos de in-
vestigación derivados de los Trabajos Fin 
de Máster, así como las Tesis Doctorales 
deberían ir dirigidos por los profesores 
orientados hacia la investigación, dejan-
do los Trabajos Fin de Grado para los 
profesores que realizan docencia.
Siguiendo la lógica de que en esta alter-
nativa habrá profesionales que centren 
sus esfuerzos en la investigación en con-
diciones de exclusividad, parece oportu-
no que la gestión universitaria sea lleva-
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da a cabo por los profesores con acción 
docente. Ello conllevaría una descarga 
de créditos lectivos, así como un com-
plemento retributivo. Dejamos fuera de 
este apartado, las coordinaciones de los 
programas de doctorados, que sí podrían 
ser dirigidos por profesores investigado-
res por sus especiales características de 
especialización. 

Esta propuesta puede tener buena acep-
tación entre el profesorado, porque se 
adapta a las vocaciones, y desarrollos 
profesionales de este, pero entendemos 
que se pierde el potencial de hacer lle-
gar los avances de las investigaciones al 
alumnado. 

Opción b). Alternancia en tiempo entre 
labores de investigación y labores de do-
cencia (2 años)

Esta segunda opción ha sido expuesta 
por el actual Ministro de Universidad, 
Manuel Castells, en al menos una po-
nencia accesible en línea (UOC-Uni-
versitat Oberta de Catalunya, 2018) No 
obstante, debe quedar claro que no es la 
postura oficial, ni tan siquiera era mi-
nistro cuando realizó dicha afirmación. 
Pero de sus palabras se entiende que esti-
ma necesario el cambio de relación entre 
docencia e investigación, planteando la 
alternancia durante dos años de unas la-
bores y otras. En su propuesta no especi-
ficó nada sobre su obligatoriedad, de ahí 
que nosotros desarrollemos la propuesta 
con una versión propia que entendemos 
que conllevaría algunas ventajas sobre el 
modelo actual. 

En primer lugar, proponemos que debie-
ra tomarse como opcional, es decir, que 
esta potencial alternancia de dos años 
conviviera con el modelo actual, en el que 
el profesor cuenta con los 24 créditos de 
docencia más las horas de tutorías, com-
pletando su horario laboral con la inves-
tigación. En definitiva, que cada docente 
pudiera decidir si prefiere este modelo en 
el que tendría dos años completos para 
la investigación y otros dos de docencia 
(con mayor carga lectiva, evidentemente, 
para poder hacer llevadero los costes al 
sistema) o mantenerse en su actual esta-
tus. Esta manera de primar o incentivar, 
en cierta forma, la investigación plantea, 
a priori, algunas dudas. Por ejemplo, su 
duración. En dos años son pocas las in-
vestigaciones que pueden planificarse, 
implementarse, presentarse a programas 
competitivos, ser financiados, ejecuta-
dos y resueltos. Dos años son, a vista de 
la duración de los proyectos de investi-
gación, un periodo de tiempo corto en 
muchas investigaciones. Los proyectos 
de investigación actualmente tienen una 
duración de entre tres y cuatro años, y 
muchos de ellos deben contar con mayor 
tiempo de implementación (dependerá 
de las características propias del proyec-
to, así como del área de trabajo en el que 
se enmarque, lo que debiera fijar el perio-
do de tiempo). 

No obstante, la alternancia propiciaría 
la eliminación de uno de los problemas 
detectados con anterioridad, y es que el 
investigador nunca llegara a ponerse de-
lante de estudiantes para transmitir los 
conocimientos adquiridos durante los 
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procesos de investigación. Sin lugar a 
duda, seguir en contacto con el alumna-
do enriquece tanto a los docentes como a 
los estudiantes que logran contar con in-
formación de primera mano de los avan-
ces que hacen sus profesores.

Al igual que en la propuesta anterior, la 
gestión universitaria estaría realizada por 
los docentes que hayan decidido orien-
tar su labor en la docencia. Y aunque, los 
profesores docentes deban impartir más 
horas lectivas para suplir a los investiga-
dores, sí que el sistema deberá realizar un 
esfuerzo suplementario para garantizar 
la impartición de los grados y másteres 
universitarios.

Opción c) Alternancia en tiempo entre 
labores de investigación y labores de do-
cencia (5 años)

Esta opción es idéntica a la anterior en 
su concepción. La única diferencia vie-
ne marcada por la duración del periodo 
de vigencia. Se podría estimar que cinco 
años es un lapsus de tiempo excesivo, ya 
que las dinámicas de investigación y de 
docencia pueden ser tan diferentes que 
podría suponer un problema una nueva 
adaptación por parte del profesorado. 
No obstante, es importante destacar que 
con esta duración los investigadores pue-
den plantear proyectos a más largo plazo, 
pueden planificar y ejecutar los proyec-
tos de investigación con tiempos más 
ajustados a las necesidades, seguramente 
con mayor calidad y probablemente con 
mejores resultados. 

Opción d) Profesores docentes para gra-
dos, profesores investigadores para más-
ter y doctorado.

La opción que planteamos en cuarto lu-
gar es una adaptación algo más modera-
da respecto a la que actualmente cuenta 
el sistema universitario, y atiende a lo se-
ñalado por Clark (Clark, 1997) que indi-
ca que la relación entre docencia e inves-
tigación está más clara en los programas 
de postgrado. No obstante, cualquier 
cambio en esta materia puede ser en cier-
ta manera traumático para el sistema, a 
causa de la necesidad de adaptación por 
parte de todos los sectores implicados, lo 
que repercutiría en la docencia de los es-
tudiantes y en la organización de los pla-
nes de estudios.  Sería entonces necesa-
rio un periodo de adaptación y de ajuste 
para la reasignación de asignaturas entre 
los profesores. 

En este caso, se vuelve a hacer una clara 
apuesta por la investigación y una dis-
tinción en los perfiles de los profesores 
universitarios. La diferencia fundamen-
tal respecto a otras opciones planteadas 
es que todo el profesorado, sigue impar-
tiendo docencia en alguno de los niveles 
educativos de la universidad. Lo que se 
pretende es que aquellos profesores con 
vocación investigadora únicamente im-
partan docencia en los másteres univer-
sitarios y un número de créditos muy re-
ducido. Estimamos que la labor docente 
es fundamental y prioritaria en la univer-
sidad, por lo que tener que impartir una 
asignatura por parte de los investigadores 
no parece una carga importante de tra-



76 Relación entre docencia e investigación en la universidad española: planteamientos para un nuevo tiempo

bajo y, por el contrario, los estudiantes 
podrán acceder a contenidos más ac-
tualizados y de calidad. Además de esta 
docencia en los másteres también serán 
los directores de tesis de los alumnos de 
doctorado que, en muchos casos, serán 
además personal de apoyo en la investi-
gación en los proyectos que dirige o en 
los que trabaja el profesor investigador. 

El profesor con vinculación docente im-
partirá formación a nivel de grado y se 
dedicará a la gestión y a la dirección de 
Trabajos Fin de Grado. 

Esta forma de organizar la labor docente 
e investigadora se traduce en un aumen-
to del número de créditos a impartir por 
los profesores docentes y, evidentemente, 
en un cambio en los métodos de evalua-
ción de la calidad docente y también de 
la investigación. Los parámetros que has-
ta ahora se contabilizan de forma con-
junta –aunque los incentivos económicos 
se hagan por separado- deberán estar cla-
ramente diferenciados. Y claro está, esta 
distinción en las labores del profesorado 
solo se podrá realizar cuando el profe-
sor cuente con una relación contractual 
permanente con la universidad (contra-
tados doctores, titulares de universidad 
y catedrático de universidad). El resto 
de figuras contractuales previas a la rela-
ción permanente o funcionarial, deberán 
ser adaptadas legislativamente a los dos 
perfiles (investigador y docente), siendo 
necesario que deban dedicarse a ambas 
realidades al comienzo de su carrera pro-
fesional para que así puedan identificar 

su verdadera vocación o su verdadero va-
lor dentro del sistema universitario.

Entendemos, como en las opciones ante-
riores, que la descarga de créditos docen-
tes a profesores investigadores no puede 
cargar en exceso a los docentes, ya que 
la preparación y seguimiento de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje son cada 
vez más complejos y necesitan de una im-
portante cantidad de tiempo de trabajo. 
Por ello, se deberá regular la permanen-
cia en el ámbito de la investigación, para 
ver cuándo y cómo volver a la docencia. 
La relación no puede ser permanente ni 
estanca, por lo que los profesores podrán 
virar de su labor docente a la de investi-
gación a lo largo de su carrera profesional 
en la universidad. Esto puede complicar 
los repartos de créditos cada año y área, 
por lo que se deberá normalizar aten-
diendo a posibilidades presupuestarias, 
el porcentaje de profesores que pueden 
verse parcialmente liberados de docen-
cia para centrarse en la investigación, y 
si fuera necesario, establecer necesidades 
de las áreas para la contratación de nuevo 
profesorado.

Todas las opciones planteadas con ante-
rioridad cuentan, sin lugar a duda, con 
inconvenientes de diferente calado, aun-
que todas mejoren el sistema universita-
rio español desde una apuesta contun-
dente por la investigación y una docencia 
de calidad. Esto no debe traducirse en 
profesores damnificados ni beneficiados, 
sino en llevar a cabo una especialización 
que mejore tanto la labor docente como 
investigadora.
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Esta apuesta por la mejora en los tiempos 
para la investigación no es un menospre-
cio para las labores docentes. Entende-
mos que dicha labor debe ser potenciada 
y muy especialmente, debe ser reconoci-
da en su justa medida. Al mismo enten-
demos que la docencia no puede ser una 
penalización, como en el modelo actual. 
Tenemos grandes profesores con perfiles 
docentes, que dedican todo su esfuerzo 
y su tiempo a preparar unas clases con 
calidad y con contenidos actualizados. A 
estos se les debe garantizar su continui-
dad en el sistema y la implementación de 
incentivos económicos y laborales dis-
tintos al de los profesores dedicados a la 
investigación.

El contar con un perfil docente, en cual-
quiera de los sistemas presentados, no 
significa restringir la labor a la imparti-
ción de clases y el cumplimiento con las 
horas de tutoría. Una docencia de cali-
dad necesita de tal actualización conte-
nidos que solo puede llevarse a cabo por 
medio del reciclaje y la lectura constante 
de textos especializados en la materia. Lo 
que se está proponiendo es que en dicho 
perfil no haya una presión extra para de-
dicar tiempo y esfuerzo a la investigación 
cuando no es su labor prioritaria ni su 
vocación.

En todas las propuestas analizadas sub-
yacen varios problemas evidentes para el 
sistema universitario, tanto para su man-
tenimiento, financiación como organiza-
ción:

Financiación.- Los sistemas universitario 
y científico en España están claramen-
te infradotados y mal financiados. Pero 
especialmente desde la crisis de 2008, 
y las políticas de austeridad que lleva-
ron a cabo los diferentes gobiernos para 
enfrentarla, la ciencia y la educación se 
resintieron a causa de los recortes para 
el cumplimiento con las exigencias de 
los objetivos de déficit que demandaba 
la Unión Europea. La tónica de la aus-
teridad en Ciencia y universidad, salvo 
contadas excepciones, ha continuado, 
presentando estos dos sectores pocos sín-
tomas de recuperación en la segunda dé-
cada del siglo XXI. Es más, en estos años 
los despidos de personal, cierres de insti-
tuciones de investigación y la diáspora de 
jóvenes científicos formados en universi-
dades españolas, ha generado una situa-
ción particularmente alarmante, que su-
mada a la incertidumbre generada por la 
pandemia de COVID-19, no parece que 
traigan un horizonte muy esperanzador. 
Partiendo de esta base, todas y cada 
una de las opciones planteadas con an-
terioridad deben venir acompañadas de 
financiación pública, con políticas pre-
supuestarias arriesgadas y sostenibles en 
el tiempo. Poner una mayor masa de in-
vestigadores en el sistema supondrá que 
habrá que incentivar la docencia y con-
tratar más personal para este perfil. Es 
imposible cuantificarlo, ya que vendría 
marcado por la opción elegida y las dife-
rentes normativas y legislación que se de-
sarrollara. Entendemos que este cambio 
legislativo y normativo debe venir con-
sensuado con la comunidad universita-
ria. Parece necesario un cambio de rum-
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bo para dar respuesta a las inquietudes 
de los investigadores que trabajan en la 
universidad, y mejorar así la transferen-
cia de dicho conocimiento a la sociedad. 
Incentivo.- Estimamos que en el ingreso 
a la carrera profesional en la universidad 
debe primar la docencia, al menos en 
un principio. Posteriormente, todo pro-
fesor que elija opciones de investigación 
tendrá que acreditar suficientemente los 
motivos que le respalden, ya que esta de-
cisión repercute tanto en inversión eco-
nómica por parte del sistema, como en 
una mayor carga docente para el resto de 
profesorado. 

A todo ello, debe unirse una política 
mejorada de incentivos, que irán por 
líneas distintas y con requerimientos 
diferentes. De una parte, incentivos a 
la docencia que vendrán marcados por 
el grado de cumplimiento de objetivos, 
calidad del proceso de enseñanza, valo-
ración de los estudiantes, actualización 
permanente, etc. Y de otra, los que van 
dirigidos a profesores investigadores, a 
los que se les deberá valorar la calidad de 
la investigación por medio de memorias, 
producción científica, patentes, etc. con 
el fin de decidir potenciales mejoras eco-
nómicas, y también para determinar si el 
ingreso y la permanencia en el colectivo 
investigador es acertado. Por lo tanto, la 
decisión administrativa de incluir a un 
profesor será reversible si no cumple con 
los objetivos marcados por la institución, 
por las diferentes normativas del sistema 
universitario, o por el propio investiga-
dor. Así, observamos que este tipo de in-
centivos a la investigación se encuentra 

en dos niveles diferentes: mantenimiento 
en el sistema de investigación y mejorar 
retributivas.

Organización. - La organización del sis-
tema universitario, por tanto, deberá ser 
modificada. Un profesor docente no pue-
de asumir toda la carga de créditos que 
deja un profesor investigador. Un pro-
fesor novel, que está en figuras contrac-
tuales por debajo de las de Contratado 
Doctor y de funcionario en sus diferen-
tes escalas, debe realizar labores de inves-
tigación y también labores de docencia, 
aportando en los grupos de investigación 
y también en la docencia en grados. No 
olvidemos que en la universidad no sólo 
hemos de formar a nuestros estudiantes, 
sino que se debe seguir formando a los 
investigadores y a los compañeros que 
comienzan a impartir docencia. La orga-
nización será dispar atendiendo al mode-
lo seleccionado. Así mismo los cambios 
se deberán llevar a cabo de una forma 
gradual. Somos conscientes  de que, en 
la actualidad, el número de universita-
rios está bajando cada vez más, aunque 
este hecho está más acentuado en algu-
nas disciplinas. Veamos esta bajada de 
estudiantes como una oportunidad para 
mejorar el sistema, tanto en las ratios de 
alumnos por aula, como para llevar a 
cabo una mayor y mejor labor docente. 

Estimamos que sea el profesorado quien 
por disposición y disponibilidad, se pos-
tule a los puestos de profesor investiga-
dor. Y para ello deberá solicitarlo con un 
proyecto de investigación debidamente 
justificado, al que se le deberán evaluar 
los objetivos y los métodos. 
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Por último, otra cuestión importante es 
la de analizar si las solicitudes y evalua-
ciones son para investigadores individua-
les o grupos de investigación. Las labores 
de investigación son cada vez más colec-
tivas e interdisciplinares, por lo que de-
berá valorarse atendiendo a la memoria 
del proyecto de investigación si la “exen-
ción” de docencia es para un grupo o 
para investigadores de forma individual.

CONCLUSIONES

Las diferentes propuestas expuestas no 
son ni utópicas, ni imposibles, simple-
mente forman parte de un cambio de 
criterio, en cierta manera drástico, de 
la forma de entender y ejercer la inves-
tigación y la docencia, en la universi-
dad española. Para ello tiene que haber 
voluntad gubernamental y apostar por 
políticas que conjuguen la docencia y 
la investigación de una forma decidida, 
eficiente y eficaz. No obstante, esto sería 
irrealizable sin el acompañamiento pre-
supuestario correspondiente, por lo que 
nuestros planteamientos en todo caso su-
gieren que tiene que haber una inyección 
económica notable para la consecución 
exitosa de este cambio de modelo. Y si 
bien es cierto que es previsible un con-
siderable impacto económico negativo a 
causa de la crisis de la COVID-19, tam-
bién cabe resaltar que las soluciones que 
aparecen en el horizonte político parecen 
diferentes a las que se dieron a la crisis 
de 2008, esta vez con una menor afecta-
ción para el sector público. Además, otra 

de las consecuencias de la pandemia ha 
sido un amplio consenso tanto institu-
cional como en la opinión pública sobre 
la necesidad de una mayor inversión pú-
blica en Ciencia con objeto de crear so-
ciedades más resilientes a las pandemias, 
y otro tipo de amenazas globales, tanto 
desde el punto de vista clínico como 
social, cultural y económico. Así vemos 
que se consolida la idea de que lo apor-
tado en Investigación y Desarrollo no es 
un gasto, sino que es una inversión que 
tendrá su retroalimentación futura en el 
bienestar de las personas, en la mejora de 
la vida de aquellos que sustentan con sus 
impuestos los sistemas públicos.

Nuestras propuestas no quieren crear 
ningún tipo de agravio entre profesores 
docentes e investigadores. Ambas labores 
del sistema universitario español deben 
ser consideradas en pie de igualdad. Para 
ello hay que evitar el castigo al profesor 
que decida optar por la docencia, o que 
asuma labores de gestión, y que esto le 
reporte incentivos adecuados. Paralela-
mente al investigador, no sólo se le tie-
nen que ofrecer incentivos económicos o 
de desarrollo profesional, sino que se le 
debe facilitar su labor para que cuenten 
con las mejores condiciones posibles para 
trabajar.

La rendición de cuentas es fundamental 
en todo el sistema. La evaluación per-
manente por métodos que no sean es-
pecialmente invasivos y burocráticos es 
fundamental, pero hemos de tener pre-
sente que estos métodos de evaluación 
y seguimiento para la investigación y la 
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docencia, no pueden paralizar dichas la-
bores por causa de una burocratización 
excesiva.

Como se mencionó anteriormente, den-
tro de las opciones que se han planteado, 
entendemos que la presentada en último 
lugar puede ser la más adecuada, ya que 
ningún profesor deja de tener contacto 
con los estudiantes y de cumplir una 
serie de obligaciones docentes, aunque 
sean mínimas. De esta manera, los pro-
fesores con perfiles investigadores impar-
tirán conocimiento novedoso, de prime-
ra mano, en el nivel de máster, con pocas 
horas lectivas, y realizarán distintas la-
bores en los programas de doctorado por 
semejantes razones. 

No creemos que la implementación sea 
sencilla, ni que pueda llevarse a cabo 
este cambio de forma tajante. Sería un 
proceso gradual y consensuado con sus 
protagonistas. Y sí exponemos nuestra 
convicción de que puede tener muchos 
beneficios para el sistema universitario 
español: para los docentes, que centrarán 
sus esfuerzos en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, para los investigadores 
que podrán reunir sus recursos, y opti-
mizar su tiempo y esfuerzo en el desarro-
llo de sus trabajos, y en los estudiantes, 
que lograrán una mejor docencia en los 
diferentes grados educativos.
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Resumen

El presente estudio tuvo como objeti-
vo estudiar la Educación Física como 
fundamento para el fortalecimiento de 
las habilidades motrices en adolescen-
tes. La metodología que se aplicó fue de 
orientación cualitativa, ya que permitió 
revisar con criterio epistémico teorías y 
trabajos de investigación, sirviendo de 
sustento indagatorio. El diseño aplicado 
fue la revisión bibliográfica como herra-
mienta en la orientación y selección de 

Abstract

The purpose of this study was to study 
Physical Education as a basis for stren-
gthening motor skills in adolescents. 
The methodology applied was of qua-
litative orientation, since it allowed 
reviewing with epistemic criteria theo-
ries and research works, serving as an 
inquiry support. The applied design 
was the bibliographic review as a tool 
in the orientation and selection of 12 
authors and works. The following da-

085 a 100

Physical education as a foundation for strengthening motor skills in adoles-
cents. Ontological implications
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12 autores y trabajos. Se consultaron las 
bases de datos Scopus, Web of science, 
SciElo, Dialnet, Redalyc, Google Aca-
démico, Trabajos de grado de Maestría y 
Doctorado, con data a 5 años. Dentro 
de los resultados, se evidencia que la ex-
periencia deportiva estimula el desarro-
llo de habilidades motrices, permitiendo 
a los educandos del nivel secundario una 
experimentación individual para valo-
rar sus capacidades y ponderar la parti-
cipación en actividades de mayor com-
plejidad. Se concluye que las diferentes 
orientaciones didácticas que desarrollan 
las capacidades físicas de los adolescen-
tes, significan un aporte al conocimiento 
y al tratamiento efectivo de la formación 
y en el desarrollo de las actitudes físicas 
que en su evolución sirven de base para 
el conocimiento y fortalecimientos de las 
destrezas motrices y cognoscitivas.

Palabras clave: Educación física; for-
mación educativa; habilidades motrices; 
instituciones educativas.

tabases were consulted: Scopus, Web 
of science, SciElo, Dialnet, Redalyc, 
Google Scholar, Master’s and Docto-
rate degree works, with 5-year data. 
Among the results, it is evidenced that 
the sports experience stimulates the 
development of motor skills, allowing 
secondary school students an indivi-
dual experimentation to assess their 
capabilities and ponder participation in 
more complex activities. It is concluded 
that the different didactic orientations 
that develop the physical capacities of 
adolescents, mean a contribution to 
the knowledge and effective treatment 
of training and in the development of 
physical attitudes that in their evolu-
tion serve as a basis for the knowledge 
and strengthening of motor and cogni-
tive skills.

Keywords: Physical education; educa-
tional training; motor skills; educatio-
nal institutions.
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INTRODUCCIÓN

La capacidad motora está determinada 
por las diversas actividades físicas y de-
portivas en la evolución y crecimiento 
de los adolescentes constituyéndose en la 
aprehensión de habilidades que durante 
la edad escolar debe fortalecer de manera 

sistemática y sostenida. En este sentido, 
el desarrollo de destrezas desde el punto 
de vista evolutivo, debe abordarse como 
elemento fundamental en cada una de 
las etapas experimentadas por las perso-
nas, en función de los múltiples benefi-
cios que se materializan en el desempeño 
muscular y la habilidad de realizar ejerci-
cios de forma coherente y coordinada, en 
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el sentido de establecer mecanismos para 
los desplazamientos y rutinas que en el 
devenir de las actividades diarias se reali-
zan (Zurita-Ortega et al, 2018).
La Educación Física como área vital 
de las instituciones educativas a nivel 
secundario, facilita a los aprendices el 
realizar sus actividades deportivas de 
forma adecuada, y con ello se fortalece 
su desarrollo en estas edades vitales para 
la adultez (Baños et al., 2018). Además 
de estos beneficios, algunos se prestan a 
fortalecer el rendimiento estudiantil, la 
habilidad motriz y la actitud deportiva 
que son elementos coadyuvantes en la 
etapa evolutiva de las personas. “… Es-
tudios en diferentes culturas y contextos 
con población escolar adolescente, han 
puesto de manifiesto la relación entre va-
riables de aprendizaje motriz durante las 
clases de EF y el rendimiento académico 
en esta materia. …” (Fraile García et al., 
2019, p. 59).

La educación en sí misma comprende la 
preparación para la vida y esto implica en-
tender que es más que una escolarización 
oficial y que engloba un amplio espec-
tro de experiencias vitales y procesos de 
aprendizaje (…), ya sea de manera indivi-
dual o colectiva, desarrollar su personali-
dad, reconocerse como sujeto de Derecho 
y llevar una vida plena en el seno de la 
sociedad (Restrepo, 2022, p. 16).

Es de esa manera que se van estableciendo 
los cimientos necesarios para un desarro-
llo armónico en todos los niveles y disci-
plinas, en particular en Educación Física 
por su carácter heurístico y estratégico en 

la fundamentación de las habilidades mo-
trices de los adolescentes, ya que “… el co-
nocimiento de la cognición se refiere a lo 
que las personas saben acerca de su propia 
cognición o acerca de la cognición en ge-
neral” (Gutiérrez de Blume, et al., 2022, 
p. 4). Así es como se desenvuelve cada 
participante del proceso educativo en las 
diferentes dimensiones del quehacer hu-
mano, dando posibilidades en los estadios 
creativos, en el desarrollo de las destrezas 
deportivas y motrices, fortalecimiento de 
las facultades cognoscitivas y el aspecto de 
orden social que en los espacios académi-
cos es de gran importancia. Se trata de “…
generar el desarrollo y tecnificación pro-
gresiva y sistemática de la práctica de la 
Cultura Física como medio de crecimien-
to personal y social de la vida cotidiana; 
impulsar las diversas manifestaciones de 
la Cultura Física…” (Vásquez, Casanova 
y Casanova, 2021, p. 14).

Hoy en día existe una tendencia en Edu-
cación Física (EF) (…) desde los plan-
teamientos pedagógicos globales, que 
parten de unos propósitos a largo plazo 
y de unas líneas teóricas fundamentadas 
en evidencias científicas que se concretan 
coherentemente en diferentes acciones 
cotidianas, dependiendo del contexto en 
el que se trabaja (Callado, 2018, p. 7). 
De tal manera que cuando se hace refe-
rencia a los beneficios de la Educación 
Física en la consolidación de las habilida-
des motrices de los estudiantes en nivel 
secundario, implica considerar de forma 
sistemática el fortalecimiento de sus po-
tencialidades como sujeto. Esta área sitúa 
lo formativo en la concepción sistémica, 
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imprimiendo en los procesos educativos 
un ingrediente que coadyuva el aspecto 
integral de las aprehensiones que se reali-
zan en la cotidianidad escolar: el fortale-
cimiento y desarrollo de las capacidades 
y habilidades motoras.

La Educación Física se hace necesa-
ria para el desarrollo pleno, armónico e 
integral del sujeto, y se proyecta por el 
pensamiento crítico, creativo e innova-
dor que permite generar estrategias; es 
por ello que la clase de educación física 
debe ser ese espacio que involucra no solo 
el trabajo corporal, sino que debe ir más 
allá del trabajo de lo axiológico desde sí 
mismo hacia los demás (Bernate, et al., 
2019).

En este orden de ideas, las habilidades 
motrices se transforman en los ápices 
más importantes para el desarrollo de 
las capacidades diversas de los sujetos 
de aprendizaje, en lo afectivo, cogniti-
vo, social, en la moderación emocional, 
en el establecimiento de mecanismos 
de auto estima, que son parte de las re-
des formativas a las que se somete cada 
persona (Cabrera & Dupeyrón, 2019). 
Entonces puede deducirse que el forta-
lecimiento de las habilidades motrices 
facilita la ejecución tanto de actividades 
cotidianas como deportivas, empleando 
mecanismos de realización que devienen 
en estrategias pedagógicas en cada sesión 
de intercambios de saberes, constituyén-
dose en el complemento idóneo para un 
aprendizaje significativo.
En virtud de lo expuesto, el propósito 
fundamental de este trabajo es estudiar la 

Educación Física como fundamento base  
del proceso de fortalecimiento de las ha-
bilidades motrices en adolescentes a nivel 
secundario, tomando como estructura 
los referentes teóricos y académicos que 
sobre el tema se han desarrollado,  los 
cuales orientan sus conclusiones hacia los 
beneficios de esta disciplina en la fijación 
sistemática de las capacidades deportivas 
en el proceso escolar.

El estudio bibliográfico busca transfor-
marse, dentro de los preceptos formati-
vos, en un referente para académicos e 
investigadores en el área de Educación 
Física; que se utilice como soporte for-
mativo y teórico en el fortalecimiento de 
las habilidades motrices, lo cognoscitivo 
y afectivo.

DESARROLLO

El recurso metodológico utilizado en 
el estudio es de orientación cualitativa, 
pues no se utilizaron datos numéricos 
ni estadísticos. Se efectuó una revisión 
exhaustiva de investigaciones que han 
abordado la Educación Física y las ha-
bilidades motrices de los estudiantes del 
nivel secundario, sirviendo de base para 
los análisis y descripciones realizadas.

Los estudios cualitativos permiten carac-
terizar de forma práctica las apreciacio-
nes epistemológicas que sobre la temática 
que se indaga se han desarrollado y que 
forman un constructo  referencial para 
los análisis ulteriores (Hernández-Sam-
pieri & Torres, 2018). En la presente 
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investigación se realizó un arqueo de es-
tudios previos que permitieron ubicarla 
en el contexto de las investigaciones de 
orden teórica. Además, permite clasifi-
car de forma detallada las apreciaciones 
analíticas y críticas que dan cuenta del 
estado del arte y de los horizontes de la 
Educación Física en esta área.

Es por ello que el diseño seleccionado 
fue bibliográfico, pues se realizó una 
búsqueda selectiva de los aspectos epis-
temológicos, por una parte; y por la otra, 
de carácter conceptual de la Educación 
Física y su impacto en las habilidades 
motrices los estudiantes. La revisión de 
las fuentes encontradas permitió un al-
cance idóneo para la aprehensión de los 
elementos característicos de la temática y 

los tratamientos ejecutados en cada uno 
de ellos (Peña et al., 2018).

Para la sistematización de las búsque-
das bibliográficas, se siguió el siguiente 
esquema sugerido por Betancourt et al. 
(2020), que consiste en seguir las si-
guientes fases: Idiomas de las referencias, 
palabras clave, base de datos orientado-
res, herramientas de búsqueda y lapso de 
tiempo de las obras, las cuales se siste-
matizan y exponen en la siguiente Tabla, 
que considera los elementos integradores 
y orientadores de las búsquedas docu-
mentales.

Tabla 1. Fase I. Herramientas de búsqueda de información de interés

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Fase II. Criterios de búsqueda de fuentes

a) Para la escogencia de las informacio-
nes se ubicaron: Líneas de investiga-
ción similares a la que se desarrolla, 
tesis de grado en el área y revistas in-
dexadas en bases datos importantes.

b) Criterio de exclusión: No se consi-
deraron los trabajos, investigaciones 
o publicaciones, cuyo eje de interés 
estuviera fuera de la temática que se 
ejecuta, así como las de datas mayo-
res a 5 años.
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c) Se incluyeron aquellas publicaciones 
cuyas temáticas se relacionaron con 
el presente estudio, y los itinerarios 
metodológicos eran similares. Se 
consideró también el criterio de las 
palabras clave descritas en la Fase I.

d) Valoración de las informaciones al-
macenadas: Se realizó un cuadro re-
sumen con los siguientes elementos: 
1) Titulo y autor del trabajo, 2) Pro-
pósito del estudio, 3) Metodología 
utilizada, 4) Tratamiento e instru-
mentos utilizados y 5) Resultados.

RESULTADOS
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Fuente: Elaboración propia, 2022.
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DISCUSIÓN

El arqueo que se realizó y que presenta 
las apreciaciones de diversos autores, da 
un basamento epistemológico a las ten-
dencias que se extraen de las reflexiones 
analizadas y estudiadas en cada texto o 
investigación, lo que se constituye en una 
vía apropiada para establecer los vínculos 
aproximativos a los hechos que confor-
man la generalidad en lo referente a lo 
educativo y a los procesos formativos en 
las instituciones que han asumido tales 
responsabilidades.

Para su aplicación en el aula deben estar 
acordes a prácticas pedagógicas activas, 
con un grado de profundidad y comple-
jidad mayor en cada uno de los ámbitos, 
y con conocimientos que permitan la in-
tegración de las destrezas de pensamien-
to y competencias propias (Zambrano, 
2018, p. 70).

Al hacer las revisiones que se relacionan 
con los procesos educativos que tratan de 
optimizar las posibilidades físicas de los 
estudiantes y el perfeccionamiento de las 
actividades o destrezas motrices, se apre-
cia de forma clara que existen elementos 
que describen los fundamentos que ex-
plican esta evolución, donde se describen 
las razones para que en los intercambios 
que se realizan en Educación Física en 
las actividades de campo, se construyan 
escenarios para un desarrollo armónico, 
moderado y consustanciado con las ca-
pacidades individuales y grupales (Hor-
tigüela et al., 2018).

Otro elemento que se extrae de las re-
flexiones, parte de las posibilidades cog-
noscitivas que a la par de las prácticas de-
portivas, proporcionan aprendizajes que 
complementan la formación integral, un 
beneficio que se obtiene por añadidura 
en las clases rutinarias de Educación Fí-
sica. De tal manera que en su ejecución 
se proporcionan herramientas de trabajo 
y de ejecución que permiten una parti-
cipación activa y, en consecuencia, un 
aprovechamiento de los componentes 
conceptuales de esta área académica y 
profesional.

La experiencia que se deriva de la ejecu-
ción de rutinas deportivas para el forta-
lecimiento de las destrezas motrices que 
deviene de la actividad física, permite a 
los educandos una experimentación in-
dividual para valorar sus capacidades y 
ponderar la participación en actividades 
de mayor complejidad y de ejecución mo-
triz. Algunas de las estrategias que suelen 
utilizar los docentes son la participación 
grupal, el estudio de reglas y normativas, 
realización de juegos e intercambios de-
portivos, en orden a involucrar el grupo 
total en el desarrollo y estudio de los 
elementos conceptuales de la asignatura 
(Urrea et al., 2020).

Algunas de las actividades que se sugie-
ren son:

• Balonmano (óculo-manual): relacio-
nes balón mano, en el recibo drible, 
lanzamientos, paradas del portero. 

• Fútbol Campo (óculo-manual y ócu-
lo-podal), las relaciones que se expe-
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rimentan son: pies balón, balón pe-
cho, balón cabeza, entre otros.

Las actividades descritas se practican 
dentro de los escenarios deportivos, y 
forman un bucle formativo que incen-
tiva los aprendizajes y desarrolla el área 
cognoscitiva de manera práctica, fortale-
ciendo las habilidades para aprender los 
conceptos que forman la complejidad del 
currículo educativo y que son necesarios 
en su evolución personal.

…el desarrollar las competencias ciu-
dadanas en la educación física implica 
desligarse de los modelos educativos 
tradicionalistas, lo cual genera nuevas 
perspectivas de la enseñanza-aprendi-
zaje y así lograr aprendizajes significa-
tivos enmarcando una formación inte-
gral en los estudiantes (Bernate et al, 
2020, p. 648).

La individualidad en la ejecución y cum-
plimiento de las responsabilidades aca-
démicas son aspectos que integran la 
naturaleza de la Educación Física y que, 
además de la optimización de las habi-
lidades motrices, facilitan la formación 
integral de los estudiantes del nivel se-
cundario, para asumir y discernir sobre 
las actividades deportivas que son de su 
agrado y que pueden motivar su práctica.
Las destrezas motrices forman parte de 
las aptitudes propias de cada persona; es 
por ello que su aprovechamiento adecua-
do, con la dirección orientadora de los 
docentes, suministra aspectos cognosci-
tivos que permiten la aprehensión de los 
estatutos conceptuales de las diferentes 

disciplinas, que en su práctica organi-
zada y sistematizada provee de manera 
efectiva de herramientas que propicien 
ejecuciones óptimas en las diversas meto-
dologías que utiliza el docente de Educa-
ción Física (Rius & Torrebadella, 2019).
Al respecto, se trata de generen actitudes 
positivas que acentúen las posibilidades 
para el desarrollo deportivo de las habili-
dades motrices. El escenario educativo en 
todas las áreas del saber, es considerado 
propicio para fortalecer las capacidades 
de aprendizajes de los estudiantes (Agui-
lera-Mata y García-Martínez, 2021). 

En las edades que componen la adoles-
cencia, las personas permanecen acti-
vas, y este principio brinda un escenario 
adecuado para que sean “educadas” las 
capacidades y habilidades deportivas 
en los estudiantes y en los procesos de 
socialización que es propio de la Educa-
ción Física, cada alumno es apoyo de sus 
compañeros, referencia y estímulo en la 
ejecución de las rutinas deportivas (Rojas 
et al., 2019).

Otro aspecto fundamental destacado en 
las reflexiones de los trabajos analizados, 
es el papel que dentro del proceso for-
mativo juega el profesor de Educación 
Física; ya que las actividades que forman 
parte de su quehacer diario y en las áreas 
de campo, posibilitan el desarrollo y con-
solidación de habilidades en lo personal 
y psicológico y las capacidades deporti-
vas de los estudiantes de forma sosteni-
da. Cuando se planifican y realizan acti-
vidades grupales, se establece un vínculo 
social importante entre los miembros de 
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los conjuntos de escolares. Por tanto, de 
las experiencias que cada docente haya 
adquirido, depende en buena medida la 
calidad de la enseñanza que imprima en 
los escolares. Es por ello que los proce-
sos de intercambio de opiniones a nivel 
de estrategias y posibilidades didácticas, 
facilitan un consenso apropiado en las 
formas de propiciar escenarios para un 
adecuado tratamiento en la ayuda que se 
le brinda en las actividades tendientes a 
desarrollar y fortificar las destrezas mo-
trices (Villafuerte et al., 2019).

De esta manera, en la medida en que se 
programen posibilidades pedagógicas 
que optimicen las capacidades y  el de-
sarrollo deportivo en los estudiantes, se  
amplía la posibilidad de fomentar la so-
ciabilidad y el intercambio fraterno con 
los compañeros de clases, beneficios adi-
cionales de la práctica de la Educación 
Física, y que se transforman en recursos 
de mejora de   la enseñanza y aportes en 
la formación integral de los escolares.

CONCLUSIONES

El recorrido realizado en la revisión, estu-
dio y análisis de teorías, trabajos y docu-
mentos, facilitaron una aproximación a la 
realidad educativa como servicio público 
y como forma de establecer vínculos epis-
temológicos con la Educación Física para 
el desarrollo de las habilidades motrices 
en adolescentes,  ha permitido precisar los 
siguientes aspectos conclusorios:

Las diferentes orientaciones didácticas 
que desarrollan las capacidades físicas 
de los adolescentes, significan un aporte 
al conocimiento y al tratamiento efecti-
vo en la formación y el desarrollo de las 
actitudes físicas que sirven de base para 
el conocimiento de las áreas deportivas y 
cognoscitivas.

La enseñanza de la Educación Física en 
el ámbito escolar y social utiliza varias 
herramientas metódicas que además de 
precisar y abrir espacios a la promoción 
de hábitos deportivos que favorecen a la 
salud, mejora y fortalece las habilidades 
motrices en los adolescentes.  Esto la con-
vierte en un soporte del currículo escolar 
para la formación integral de los inter-
cambios educativos, y aporta  un sentido 
social e  individual en la articulación de 
los aspectos psicológicos que comple-
mentan la educación y el desarrollo de 
las capacidades generales de las personas.
Un aspecto cuyo  desarrollo se estimula, 
es el manejo adecuado de las emociones, 
facilitando el tránsito de los adolescen-
tes hacia la  adultez con responsabilidad 
ciudadana, parte de los beneficios que se 
desprenden, porque se trata el tema con 
libertad.

Hay una apreciación consensuada sobre 
la Educación Física que emerge como 
fundamento para el desarrollo y forta-
lecimiento de la habilidad motriz, y que 
se materializa en las vivencias diarias 
manifestadas a través de las experiencias 
individuales para desarrollar aspectos 
como las áreas afectivas y psicomotrices, 
y que acercan a los adolescentes a un es-
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cenario tangible para el diálogo con los 
compañeros de clases. En este sentido la 
práctica deportiva del baloncesto, fútbol, 
beisbol, ayudan a la coordinación de las 
habilidades en cada uno de ellos.

A través del uso de las diferentes herra-
mientas pedagógicas que se aplican en 
Educación Física, se estimula de forma 
práctica las habilidades que permiten el 
desarrollo de destrezas motrices de forma 
armónica; las actividades y exigencias 
que se derivan del conocimiento de las 
diferentes disciplinas curriculares,  po-
tencian el desarrollo y aprendizaje de for-
ma organizada y sistemática, ajustada a 
la evolución cronológica de los alumnos; 
de esa manera, no se producen resultados 
que alteran los logros alcanzados, ni las 
posibilidades de avance que de manera 
inminente surgen cuando las personas 
están en su fase de crecimiento.
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Resumen

En el presente escrito se hace una inda-
gación sobre la información documental 
que aparece en las bases de datos acadé-
micas Google Scholar, JSTOR, Scopus y 
ESBCO, referente al desarrollo de com-
petencias digitales de los estudiantes. Se 
empleó una metodología descriptiva, 
sustentada en el paradigma cualitativo. 
Se realizó un análisis bibliográfico apoya-
do en el software VOSviewer con el fin de 
establecer la frecuencia y relación de los 
nodos a partir del metaanálisis, para lo 
cual se tomó como punto de partida una 
serie de palabras claves con el fin de ge-

Abstract

This paper investigates the documen-
tary information found in the acade-
mic databases Google Scholar, JSTOR, 
Scopus and ESBCO concerning the 
development of digital competencies of 
students, through a descriptive metho-
dology, using the qualitative paradigm. 
A bibliographic analysis supported by 
VOSviewer software was carried out to 
establish the frequency and relationship 
of the nodes from the meta-analysis, for 
which a series of keywords were taken 
as a starting point to generate knowle-
dge of the positioning and approach to 
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nerar conocimiento del posicionamiento 
y abordaje del tema. Posteriormente, se 
aplicaron criterios de inclusión y exclu-
sión para destacar la base de estudio fi-
nal. Así, se obtuvieron 25 artículos que 
cumplían con las características requeri-
das, a los cuales se les realizó una síntesis 
a través de la lectura minuciosa en busca 
de respuestas a variables tales como ¿qué 
se ha publicado respecto al tema de com-
petencias digitales en el estudiantado?, 
¿hay alguna relación entre el tema y la 
educación superior? y otras de la misma 
naturaleza.  El desarrollo de estas com-
petencias se ha vuelto algo esencial en la 
cotidianidad actual. A partir de ello, fue 
posible detectar que países como España 
y México están en los primeros lugares 
de publicación de documentos y citación 
del tema central propuesto en este escri-
to, lo que los convierte en un referente.

Palabras clave: e-competencias, compe-
tencias digitales, estudiantes, educación 
superior.

the topic, subsequently, inclusion and 
exclusion criteria were applied to be left 
with a final study base. Thus, 25 arti-
cles were obtained that met the requi-
red characteristics, to which a synthesis 
was made through a thorough reading 
to seek answers to variables such as what 
has been published on the subject of di-
gital competencies in the student body 
and is there any relationship between the 
subject and higher education? among 
others, since the development of these 
competencies has become essential in to-
day’s daily life. From this, it was possible 
to detect those countries such as Spain 
and Mexico are in the first places of pu-
blication of documents and citation of 
the central theme proposed in this paper, 
therefore, they are a reference to initiate 
efforts on this topic so that a basis can be 
established to support the research pro-
cesses.

Keyword: e-skills, digital skills, students, 
higher education.
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INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo, las tecnologías 
no solo han evolucionado en procura de 
mejorar los procesos productivos, sino 
también para apoyar diferentes contextos 
en los que el ser humano habitualmente 

se desenvuelve, entre ellos el hogar y la 
educación.

En torno a ello se ha generado una serie 
de escenarios que demandan de cierta 
experiencia con las TIC para poder res-
ponder de manera expedita, acorde con  
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las necesidades que de manera constante 
emergen en la sociedad en que se desen-
vuelve la persona. En el ámbito educati-
vo, quien por cierto tiene la responsabi-
lidad de formar en esos requerimientos 
mínimos y deseables a lo largo de la vida, 
ha tomado fuerza el tema de las compe-
tencias digitales docentes   enfocadas en 
el estudiantado.

Es por ello que este escrito se enfoca en la 
información documental que se encuen-
tra en algunas bases de datos académicas 
referente al desarrollo de competencias 
digitales de los estudiantes, con el fin de 
conocer cuáles son los aportes, autores, 
frecuencia de uso e interacción que hay 
entre las palabras claves definidas; y, al 
mismo tiempo, determinar cuáles son los 
países que han trabajado el tema. 

Dicha temática es de gran relevancia por 
cuanto en este momento, el uso de diver-
sas herramientas tecnológicas se ha in-
tensificado en el ámbito educativo, mu-
chas de ellas orientadas a la virtualidad 
y al apoyo del proceso de formación del 
estudiantado , con miras cumplir con los 
objetivos de aprendizaje planteados en 
los planes curriculares o programas de 
estudio. 

En este estudio, se busca encontrar res-
puesta a interrogantes tales como ¿qué se 
ha publicado respecto al tema de compe-
tencias digitales en el estudiantado?, ¿hay 
alguna relación entre el tema y la educa-
ción superior?, ¿hay autores de la región 

que se puedan considerar referentes para 
la temática?; de manera que sea posible 
plantear un acercamiento a la temática 
para así conocer las situaciones que se es-
tán presentando a nivel global y acceder 
a una visión más amplia de los escena-
rios e investigaciones que se engloban en 
relación con la adquisición de estas des-
trezas tecnológicas tan necesarias a nivel 
educativo. 

Se  fundamenta en una metodología des-
criptiva, en la cual se realizó un análisis 
bibliométrico de las bases de datos Goo-
gle Scholar, JSTOR, Scopus y ESBCO, 
el cual considera una serie de palabras 
claves con el fin de generar conocimien-
to del posicionamiento y abordaje de las 
competencias digitales estudiantiles. El 
enfoque  estableció el interés en 25 ar-
tículos que cumplían a cabalidad con el 
fin de este estudio, y con los cuales se 
realizó una síntesis a través de la lectura 
minuciosa para descubrir  las respuestas 
a las variables planteadas.

Así fue posible determinar que es un 
tema de relevancia en este momento en 
que  crecimiento de la educación virtual, 
producto de la situación salud que en-
frenta el mundo entero; pero que hasta 
ahora no hay investigaciones relaciona-
das con las competencias digitales reque-
ridas en la educación superior, por lo que 
se hace imperativo iniciar indagaciones 
en este campo lo más pronto posible, ya 
que se espera que la Universidad dé  res-
puesta  a las múltiples necesidades de la 
sociedad.
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REFERENTE TEÓRICO 

Competencias digitales

Con el paso del tiempo las dinámicas 
educativas se han ido modificado debido 
a la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) 
en el proceso de enseñanza. Cada vez 
más hay cantidad de herramientas y re-
cursos tecnológicos que se implementan 
para promover el aprendizaje y tener una 
mayor incidencia  en la población estu-
diantil (Aesaert, van Braak, Van Nijlen y 
Vanderlinde, 2015; Claro, Cabello, San 
Martín y Nussbaum, 2015; Gros, 2018). 
Los grandes avances tecnológicos han 
incidido en muchos de los ambientes en 
los cuales se desenvuelven las personas. 
La dinámica actual es muy diferente a 
la que se estaba acostumbrado en déca-
das pasadas, y el individuo ha comenza-
do a experimentar cada vez más con las 
tecnologías, ya sea en el campo laboral, 
recreativo o el educativo, variando su 
cotidianidad y con ello abriendo paso al 
desarrollo de nuevas destrezas en el uso y 
aplicación de recursos digitales (UNES-
CO, 2018).  El ser humano ha comenza-
do a adquirir lo que se denomina compe-
tencias digitales,  concepto definido por 
la UNESCO (2018) como 

… un espectro de competencias que fa-
cilitan el uso de los dispositivos digita-
les, las aplicaciones de la comunicación 
y las redes para acceder a la información 
y llevar a cabo una mejor gestión de es-
tas. Estas competencias permiten crear e 
intercambiar contenidos digitales, comu-

nicar y colaborar, así como dar solución 
a los problemas, con miras a alcanzar un 
desarrollo eficaz y creativo en la vida, el 
trabajo y las actividades sociales en gene-
ral (párr. 3). 

Como es posible observar, el dominio de 
estas competencias permite la realización 
de una serie de actividades que van des-
de la comunicación y el manejo de datos 
para la creación e intercambio de nue-
vos recursos, hasta la toma de decisiones 
frente a problemáticas complejas; por lo 
que, si bien al inicio estas competencias 
eran complementarias, actualmente se 
han vuelto esenciales para desenvolver-
se en cualquier contexto y ámbito de la 
vida. La educación es uno de esos espa-
cios en donde estas deben ser parte del 
perfil de salida del estudiantado (Ae-
saert, van Braak, Van Nijlen y Vander-
linde, 2015; Claro, Cabello, San Martín 
y Nussbaum, 2015; UNESCO, 2018). 

Modelos de competencias digitales para 
el estudiantado 

El Marco Europeo de Competencias Di-
gitales para la Ciudadanía, más conocido 
como DigComp, publicó en el año 2013 
una primera versión de una serie de com-
ponentes clave para el desarrollo de las 
competencias digitales. Posteriormente, 
en el año 2016, actualizó la terminolo-
gía y el modelo conceptual para dar paso 
a una versión más remozada, por lo que 
se ha convertido en uno de los referentes 
internacionales más importantes relacio-
nados con el tema.
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A pesar de no estar dirigido específica-
mente al estudiantado, puede ser aplica-
ble a dicha población, ya que después de 
todo es un ciudadano en ejercicio y como 
tal, tiene la capacidad de desarrollarse en 
procura de un bien común. Se compone 
de cinco grandes áreas: 1) Información y 
alfabetización digital, 2) Comunicación 
y colaboración online, 3) Creación de 
contenidos digitales, 4) Seguridad en la 
Red y 5) Resolución de problemas (Plan 
de Alfabetización Tecnológica de Extre-
madura, 2017).

Dichas áreas suman un total de 21 com-
petencias, para las cuales hay 8 niveles de 
aptitud y ejemplos de uso, todo en fun-
ción de los niveles de cumplimiento bási-
co, intermedio, avanzado y altamente es-
pecializado. Este modelo ha sido la base 
teórica para el desarrollo de modelos 
como el Marco Común de Competencia 
Digital Docente del INTEF, modificado 
de tal forma que se ajusta a las activida-
des que desarrolla un docente. 

Figura 1. Áreas del modelo DigComp

Nota: Plan de competencias digitales para la empleabilidad en Extremadura, 2020, (https://www.
nccextremadura.org/competenciadigital/). Copyright.
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En este punto cabe mencionar los están-
dares ISTE para estudiantes, los cuales 
han evolucionado desde  una versión ini-
cial en 1998, en la cual se proponía apren-
der a usar la tecnología a una  que en el 
2007 abordó el uso de la tecnología para 
aprender, y que a partir del 2016 tuvo 
como propósito el  transformar el apren-
dizaje con la tecnología. Estos modelos 
“aseguran que el uso de la tecnología para 
el aprendizaje puede crear experiencias de 
aprendizaje de alto impacto, sostenibles, 
escalables y equitativas para todos los es-
tudiantes” (ISTE, 2021, párr. 1).

A partir de lo anterior, se estructura una 
ruta a través de la cual se propone una 
serie de competencias que potencian  el 
estudio y garantizan que el aprendizaje 
promueva el acceso a los siguientes están-
dares: 

1. Aprendiz empoderado: aprovecha la 
tecnología para desempeñar un papel 
activo en la elección, el logro y la de-
mostración de competencias en sus 
objetivos de aprendizaje, informado 
por las ciencias del aprendizaje.

2. Ciudadano digital: reconoce los 
derechos, las responsabilidades y las 
oportunidades de vivir, aprender y 
trabajar en un mundo digital inter-
conectado, por lo que es un ejemplo 
y actúa de manera segura, legal y éti-
ca.

3. Constructor de conocimiento: eva-
lúa críticamente una variedad de re-
cursos usando herramientas digitales 

para construir conocimiento, produ-
cir artefactos creativos y desarrollar 
experiencias de aprendizaje significa-
tivas para sí y para otros.

4. Diseñador innovador: utiliza una 
variedad de tecnologías en el proceso 
de diseño para identificar y resolver 
problemas, creando soluciones nue-
vas, útiles e imaginativas.

5. Pensador computacional: desarroll a 
y emplea estrategias para compren-
der y resolver problemas de forma 
que aprovecha el poder de los méto-
dos tecnológicos para desarrollar y 
probar soluciones.

6. Comunicador creativo: se comuni-
ca de manera clara y se expresa de 
manera creativa para una variedad 
de propósitos utilizando las platafor-
mas, herramientas, estilos, formatos 
y medios digitales apropiados a sus 
metas.

7. Colaborador global: utiliza herra-
mientas digitales para ampliar sus 
perspectivas y enriquecer su aprendi-
zaje colaborando con otros y traba-
jando de manera efectiva en equipo, 
a nivel local y global. (ISTE, 2021)

Cada uno de ellos cuenta con cuatro 
indicadores que permiten evidenciar el 
cumplimiento adecuado de los estánda-
res y así alcanzar el propósito fundamen-
tal para el cual fueron diseñados.
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Figura 2: Competencias de estudiantes ITSE

Nota: elaboración propia a partir de la información obtenida de ISTE, Estándares para los 
estudiantes 2019.

Como se puede observar, estos estánda-
res están muy ligados con las caracterís-
ticas mencionadas en la definición de 
competencia digital mencionada por la 
UNESCO (2018), además de tener rela-
ción con los indicadores que conforman 
el DigComp, por lo que son una forma 
clara de definir lo que se espera del estu-
diantado que, actualmente, se encuentra 
en camino a la construcción del conoci-
miento en un mundo ampliamente glo-
balizado e impactado por la tecnología. 

Escenario actual de las competencias di-
gitales en el estudiantado 

En este momento, el escenario a nivel 
mundial en relación con las investiga-
ciones acerca de competencias digitales 
en el estudiantado es un poco abruma-
dor dado que la mayoría de los trabajos 
se enfocan en la brecha digital que crece 
constantemente, causando gran distan-
ciamiento y desigualdad en diversas re-
giones hasta de un mismo país. 
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Dicha brecha se ve afectada por las con-
diciones sociales, económicas y políticas 
de los países, además de la ubicación 
geográfica, debido a que no todas las zo-
nas cuentan con las mismas condiciones 
de conexión, un factor externo o ajeno 
al individuo. Por otra parte, el hecho de 
no contar con los medios económicos 
necesarios para adquirir los recursos tec-
nológicos mínimos a través de los cuales 
se impulsa el desarrollo de las destrezas 
que integran las competencias digitales, 
hace que este escenario sea más complejo 
de resolver (Almenara, 2004; Claro, Ca-
bello, San Martín, y Nussbaum, 2015; 
Colwell J., Hunt S. Reinking D, 2013).  
Estas condiciones podrían frenar el logro 
de objetivos de trabajo relacionados con 
las TIC, además de agravar problemáti-
cas como la inserción social y la equidad 
de género. Al respecto, la UNESCO 
(2018) ha observado que las mujeres son 
1.6 veces más propensas que los hombres 
a señalar la falta de conocimiento como 
un factor que impide el uso de Internet, 
por lo que no es de extrañar que su em-
pleo sea inferior en las mujeres que en los 
hombres por al menos un 12%. 

Esto causa serias limitantes para el de-
sarrollo de actividades educativas y se 
convierte en un detonante para el estan-
camiento en la adquisición de competen-
cias digitales ,dado el poco contacto que 
las personas tienen con la tecnología, así 
como el posible aumento del desempleo 
en un corto o mediano plazo para quie-
nes no posean las competencias reque-
ridas para todos aquellos puestos en los 
que el uso de las TIC es fundamental. 

MÉTODO

El presente estudio es descriptivo debido 
a que se “encarga de describir la pobla-
ción, situación o fenómeno alrededor del 
cual se centra su estudio” (Mejía, 2020, 
párr.1). Dicha investigación pretende in-
dagar cómo se ha abordado el tema de 
las competencias digitales del estudian-
tado en el contexto educativo. Para ello, 
se realizó una revisión bibliográfica de 
los escritos publicados acerca del tema de 
competencias digitales del estudiantado 
(CDE) y se complementó con un me-
ta-análisis de datos usando el software 
VOSviewer.

Con el propósito de recolectar, clasifi-
car y analizar la documentación que se 
ha construido en los últimos cinco años 
(2017-2021), se trató de cuantificar la 
evidencia acumulada en dicho perío-
do de tiempo. Para ello se establecieron 
palabras claves que delimitaron la inda-
gación, mismas que se muestran en la 
Tabla 1 y entre las que se encuentran: 
e-competencias, competencias digita-
les, estudiantes, educación a distancia, 
aprendizaje en línea y proceso de apren-
dizaje.
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Tabla 1: Etiquetas de búsqueda de la investigación

Fuente: Elaboración propia, 2021

Estas palabras se dividieron en tres áreas: 
tema principal (e-competencias, compe-
tencias digitales), sujeto de estudio (estu-
diantado) y ambiente o contexto de desa-
rrollo (proceso de aprendizaje, educación 
a distancia, aprendizaje en línea). El vo-
cabulario se desprendió de un análisis 
previo de la literatura y de acercamiento 
con expertos en la materia.  

Luego de la delimitación se procedió a 
la indagación de documentos en algunas 
bases de datos como Google Scholar, JS-
TOR, Scopus y ESBCO. Con el fin de 
acortar los resultados obtenidos, se apli-
caron una serie de operadores lógicos o 
boléanos que facilitaron la inclusión y 
exclusión de archivos para así identificar 
qué se está haciendo actualmente en di-
cha área (Pautasso, 2013).  Entre los pa-
rámetros de búsqueda se estableció que 
los escritos fueran artículos científicos, 
en idioma español e inglés y que aborda-
ran las tres áreas indicadas con anteriori-
dad, como eje principal del documento.
Con la información recopilada en 300 
escritos, se procedió a descartar aquellos 
documentos que no se enfocaron en el 

constructo establecido, para lo cual se 
contó con el apoyo de gestores bibliográ-
ficos que facilitaron la organización de 
las referencias que dan sustento al plan-
teamiento teórico y con ello realizar un 
análisis más detallado de los artículos. 
Para ello se aplicaron criterios de exclu-
sión e inclusión en los artículos reco-
lectados, analizando detalladamente los 
documentos. Se decidió descartar aque-
llos manuscritos que no contaban con las 
siguientes características: 1) no aborda-
ban el tema principal del estudio, 2) ha-
blan de competencias digitales, pero no 
del estudiantado, 3) trabajan la temática 
del estudiantado, pero no en educación 
a distancia ni el tema de competencias 
digitales como eje transversal, 4) solo 
hablaban de competencias digitales y 5) 
están publicados en otros países fuera de 
la región debido a la posible diferencia de 
contextos socioculturales que impactan 
el proceso educativo. 

A partir de lo anterior, el interés se enfo-
ca en 25 artículos, los cuales cumplían 
con el fin de este estudio, los criterios de 
inclusión y con los cuales se realizó una 
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síntesis a través de la lectura minuciosa 
, con el fin de descubrir las respuestas a 
las variables planteadas (Pautasso, 2013). 
Es importante mencionar que, si bien se 
extrae una pequeña cantidad a partir de 
la cual se realiza un análisis, este es un 
esfuerzo incipiente que pretende ser un 
llamado de atención sobre la temática, 
de manera que pueda constituir un ali-
ciente para establecer proyectos de inves-
tigación enfocados en ella. Así, se podrá 
contar con información pertinente que 
permita la toma de decisiones oportu-
nas para el sistema educativo, la actua-
lización de la malla curricular y hasta el 
propio diseño curricular.

RESULTADOS

A partir del planteamiento establecido 
en la metodología de búsqueda se proce-
dió a la aplicación del software mencio-
nado, con el fin de obtener los resultados.  
A  continuación, se presenta la relación 
construida con las palabras claves esta-
blecidas en los documentos que se reco-
pilaron en la Web. 

En la ilustración 3 se pueden observar 
los nodos principales y como estos se 
desprenden y se relacionan con puntos 
medulares e importantes en la red, y por 
consiguiente se repiten con mayor fre-
cuencia; entre ellos se encuentra compe-
tencias digitales y educación superior.

La red de nodos de enlace   está conformada por las palabras claves de los 25 artículos 
que fueron seleccionados con los parámetros establecidos previamente, este análisis 
brindó la frecuencia  con la que las palabras fueron mencionadas en los documentos, y 
al mismo tiempo, la relación que se generó con los nodos mapeados (Tabla 2).
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Tabla 2: Frecuencia y nodo de enlace de las palabras claves

Fuente: Elaboración propia, 2021

En los documentos analizados, las pala-
bras más utilizadas fueron  “educación 
superior o higher education” y “compe-
tencias digitales o digital competences”, 
las cuales tienen una presencia del 28%, 
una frecuencia en la mención de 7 de los 
25 artículos examinados, siendo este uno 
de los números más altos. Por otra par-
te, mantienen una interacción del 58% y 
50% con los nodos de enlace dado a que 
la primera se vincula con 7 de las pala-
bras claves de la busquedad y la segunda 
con 6 de ellas.

A seguidas, se encuentran las palabras 
“habilidades digitales” y “TIC” que se 
vinculan con 3 palabras claves de las 12 

analizadas de los nodos enlace y a su vez 
tienen una concurrencia en 3 artículos, 
al igual que “competencia digital”; seis 
de las restantes palabras claves analizadas 
en la tabla 2 mantienen una interacción 
con el 17% de los nodos que integran 
el conglomerado estudiado y solo una 
mantiene una dinámica con un nodo 
siendo este de apenas un 8%. 

En relación con la citación que han teni-
dos los autores y cómo estos se entrelazan 
entre los documentos seleccionados, se 
desprenden los siguientes resultados: 
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Tabla 3: Relación de citas entre los autores

Tabla 4: Relación de los documentos y citaciones de los mismos

Fuente: Elaboración propia, 2021

De acuerdo a los datos plasmados en la 
Tabla 3, se puede observar que si bien 
hay 25 artículos que son citados de for-
ma continua y son tendencia o se man-
tienen ligados a la temática investigada, 
entre los autores más citados se encuen-
tran  Escoda y Vargas-D úniam con 42 
menciones, seguido por Torres-Coronas,  
y Calvo con 23 y 12 citaciones respec-
tivamente, los restantes 10 autores son 
citados con menor frecuencia.

Vale destacar que la dinámica de fuer-
za de enlace es la relación que tienen los 
nodos de los autores; en este caso el au-

tor con mayor posicionamiento es Arias 
con 34, este puntaje es igual en sus dos 
obras, seguido de Calvo con 27 y Martí-
nez-Abad con 26. 

Con respecto a la bibliografía utilizada 
como referencia en los artículos se puede 
observar que 16 de los documentos son 
de España con 127 citaciones, seguido 
de México y Ecuador con 3 documen-
tos, pero con 12 y 1 citación respectiva-
mente. Un documento de Portugal cuen-
ta con 42 citaciones;  otros de los países 
menciondos fueron Perú y Colombia.  

Elaboración propia, 2021
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Es preciso destacar que estos artículos 
abordan las tres áreas mencionadas con 
anterioridad desde una perspectiva muy 
amplia o desde puntos de vista que son 
parte de la experiencia y vivencia de cada 
investigador.  Comprenden las temáticas 
principales desde una aproximación teó-
rica en la que el estudiantado tiene una 
base de competencias digitales, pero se 
deben desarrollar otras que son necesa-
rias para la educación a distancia. Por 
ende, las universidades deben dotar a la 
población de estas destrezas para el cum-
plimiento de los objetivos de aprendizaje 
de forma exitosa; un ejemplo de ello es 
el posicionamiento de Arias (2014) en su 
estudio “El desarrollo de competencias 
digitales en la educación superior” de la 
Universitat Rovira I Virgili en España. 

Por otra parte, se encuentra el estudio de-
sarrollado por Perez-Escoba et al (2016) 
en donde a través de una investigación 
cualitativa de la perspectiva del estu-
diantado de la carrera de educación, se 
determinan cuáles deben ser las compe-
tencias digitales que se deben desarrollar 
en la fase de formación académica para 
enfrentar en un futuro cercano el rol do-
cente del siglo XXI. 

Ahí se evidencia la relación que existe en-
tre el uso de herramientas y el proceso de 
enseñanza aprendizaje, pues se demues-
tra que el manejo de ciertas tecnologías 
requiere de planificación metodológica 
para poder ser incluidas de manera perti-
nente en el ámbito educativo, de manera 
que no representen una limitante para el 
docente o estudiante. 

Estos manuscritos, más allá de abordar 
las competencias digitales y establecer su 
importancia en el estudiantado, apuntan 
a  que las instituciones educativas son las 
responsables de su desarrollo, así como 
de brindar los recursos necesarios para 
ello. Si bien todas las investigaciones 
comparten esos elementos, su abordaje es 
diferente pero pertinente,  atinente para 
ser considerados como parte del aservo 
que se debe conocer para establecer las 
bases que permitan establecer construc-
tos en universidades propias del país.  De 
manera que se conozca el estado actual 
del estudiantado y se tomen acciones 
pertinentes en esta área, sobretodo cuan-
do es una realidad que, ahora más que 
nunca, la tecnología a través de diversas 
herramientas puede ser la clave para la 
continuidad educativa. 

Sin olvidar que se debe minimizar el 
riesgo de ampliar la brecha digital, la al-
fabetización tecnológica que se requiere 
para su adecuado uso, así como el for-
talecimiento del rol docente y de las po-
líticas educativas, pues constituyen los 
pilares bajo los cuales reposa una de las 
labores más importantes de la sociedad 
que crece: la educación. 

CONCLUSIONES

A partir del planteamiento de esta inves-
tigación descriptiva se logran determinar 
las siguientes conclusiones: 

En los nodos de enlace encontrados es 
posible visualizar que entre los años 2014 
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y 2015 los temas de impacto se centraban 
en la Web 3.0 y el aprendizaje en línea. 
A partir de la conexión entre estos, entre 
2016 y 2017 ya se comienzan a enlazar 
las destrezas digitales, quizá a partir de 
ciertas dificultades afrontadas o bien a 
partir del análisis que los propios estu-
dios han realizado acerca de la necesidad 
de incluir estas como parte de un reque-
rimiento indispensable para el adecuado 
uso de la tecnología.

En los años siguientes, observamos que 
crece esa interacción, y  ya surge la educa-
ción superior como un ente que tiene no 
solo la responsabilidad, sino la capacidad 
y la oportunidad a través del currículo, 
de incentivar el desarrollo de las compe-
tencias digitales en el estudiantado.

Al tomar en consideración que las pa-
labras clave “educación superior” y 
“competencias digitales” mantienen un 
porcentaje que supera el 50% en la in-
teracción, es posible pensar que, una vez 
más, la universidad sea la llamada no 
solo a formar profesionales competen-
tes en un área específica del saber, sino 
que además, deba  estar a la vanguardia 
para construir una sociedad más justa y 
equitativa, entre ellas las relacionadas a 
los avances tecnológicos que requieren de 
competencias para su adecuado uso. 
La tecnología ha permeado ámbitos que 
no se restringen a un área en particular; 
por el contrario, se emplean en infinidad 
de campos y para diversos propósitos, 
pues no solo permite que se lleven a cabo 
tareas para las cuales fueron diseñadas, 
sino que además, procuran mejorar la 

vida personal y profesional del ser huma-
no. Por lo que no  solo se trata de usar 
una herramienta o un software, se trata 
de crear mejores entornos, más conexio-
nes y menos barreras.

Es preciso que se fortalezcan y se promo-
cionen las investigaciones para impulsar el 
desarrollo económico, social y cultural del 
país, de manera oportuna y pertinente.

En lo que respecta a los autores de los 
escritos analizados se advierte que la cita-
ción no está estrechamente ligada con la 
fuerza del enlace, lo cual llama mucho la 
atención, pues se pensaría todo lo contra-
rio. En este caso particular, se debe pon-
derar que los resultados obtenidos deben 
emplearse según la perspectiva que se 
quiera establecer en trabajos futuros. Por 
ejemplo, si se desea establecer un estado 
del arte acerca de la temática en general, 
los autores más citados constituyen un 
referente de partida, sin embargo, si lo 
que se busca es fortalecer la relación de la 
temática como eje que posibilita acciones 
para la toma de decisiones, entonces la 
fuerza del enlace en un aspecto clave.

Otra acotación que se debe tener presen-
te es la vigencia de dichas publicaciones, 
pues tratándose de un tema relacionado 
con la tecnología, no es un secreto que 
los avances en dicha área suelen suceder 
con celeridad, por lo que en ocasiones re-
sulta difícil mantener el ritmo y la perti-
nencia. Sin embargo, esto no debe ser un 
motivo para desmotivar las iniciativas e 
investigaciones en esta área. 
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Países como España y México están en 
los primeros lugares  en relación con la 
publicación de documentos y citación 
del tema central propuesto en este es-
crito, por lo tanto, son un referente para 
iniciar esfuerzos en pro de establecer una 
base que sustente los procesos investiga-
tivos. Claro está que se harán proyeccio-
nes que permitan   establecer parámetros 
más cercanos y acordes con la realidad 
del   país,  estableciendo estándares per-
tinentes a la población.

El desarrollo de competencias digitales 
se ha vuelto esencial en la cotidianidad, y 
cada vez es más importante fomentarlas 
para poder enfrentar los nuevos retos y 
cumplir con las actividades tanto labora-
les, como educativas y personales.

No cabe duda de que este es un tema 
relevante en este momento, debido al 
crecimiento de la educación virtual pro-
ducto de la situación salud que enfrenta 
el mundo entero; sin embargo, aún no 
hay muchas investigaciones relacionadas 
con las competencias digitales del estu-
diantado en la educación superior del 
país, por lo que se hace imperativo que 
se lleven a cabo, ya que de la Universidad 
se esperan muchas de las respuestas a las 
necesidades actuales de la sociedad.
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Resumen

La responsabilidad social es el resultado 
de acciones individuales. El impacto po-
sitivo o negativo que deriva de ella in-
cide tanto a nivel personal como en la 
sociedad, toda vez que la educación tiene 
un papel preponderante en la forma en 
que los sujetos que se adaptan a la so-
ciedad. De ahí la importancia de poner 
en práctica los principios generales de la 
esencia universitaria. El objetivo del pre-
sente ensayo es validar la relación de la 
integración de la transdisciplinariedad 
en el abordaje de las realidades sociales 
para el fortalecimiento de la Responsa-
bilidad Social Universitaria como una 

Abstract

Social Responsibility is the result of 
individual actions. The impact positi-
ve or negative that derive from them 
affects both at a personal level and in 
the society. In this sense, education has 
a preponderant role in the formation 
of subjects that adapt to said society, 
hence the importance of putting into 
practice the general principles of the 
university essence, such as research. 
The objective of this essay is to validate 
the relationship that the transdiscipli-
narity integration has in the approach 
to social realities, linking the quali-
tative research, for the strengthening 
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Qualitative research and transdisciplinary for the strengthening of university 
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experiencia cualitativa. En cuanto a lo  
metodológico, corresponde a un diseño 
experimental y enfoque cualitativo, y por 
medio de la fenomenología como méto-
do y técnica se propicia un acercamiento 
centrado en una mejor calidad de vida. 
Los resultados que se esperan refieren a 
que  los estudiantes, desde las diferentes 
áreas del  conocimiento, sean capaces de 
percibir a la comunidad como una  di-
mensión de la universidad, por medio de 
la  integración de la transversalidad de 
competencias afines, concluyendo lo im-
portante de la triada transdisciplinarie-
dad, investigación y RSU, por el impacto 
que tiene en la sociedad. Por otra parte,  
esto permite demostrar las competencias 
adquiridas y, a su vez,  la forma de dar 
respuesta a las necesidades del contexto,  
con miras a generar óptimos índices de 
desarrollo humano.

Palabras clave: Responsabilidad Social 
Universitaria,Transdisciplinariedad,In-
vestigación Cualitativa, Fenomenología

of University Social Responsibility. 
Regarding the methodological, it co-
rresponds to an experimental design 
and the qualitative approach where, 
through phenomenology as a method 
and technique, encourage an approach 
focused for a better quality life. The ex-
pected results to be obtained is that the 
students from the different areas of the 
knowledge perceive the community as 
a university through the integration of 
the transversality of related competen-
ces of, concluding the importance of 
the triad transdisciplinarity, research 
and RSU for the impact it has on the 
society, on the other hand it allows to 
demonstrate the skills acquired and in 
turn the way to respond to the needs of 
the context that generate optimal rates 
of human evelopment.

Keywords: University Social Responsi-
bility,Transdisciplinarity,Qualitative Re-
serch,Phenomelogy
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad,  las complejidades que 
surgen en los diferentes contextos socia-
les y educativos ameritan una adecua-
ción que responda de manera efectiva a 
su realidad. Para ello, el profesional que 

se forma en las diferentes  especialida-
des  sería el primer referente que tiene 
la posibilidad de diagnosticar y evaluar 
esas realidades. En consecuencia, debe 
cultivar un pensamiento que permita ver 
tales complejidades y adecuar soluciones 



121Belkis Jamileth Duarte N.

Educación Superior   Año  XXI, No. 33   Enero-Junio 2022  

también centradas en un pensamiento 
complejo.

Observando la situación, surge una in-
terrogante: ¿Por qué es necesario hacer 
un cambio tal? El objetivo es presentar 
la importancia que reviste impregnar la 
transdisciplinariedad y la investigación 
cualitativa para abordar las necesidades 
que el entorno le ofrece a las universida-
des, la vinculación directa con dichos es-
pacios, e involucrar a los estudiantes in-
dependientemente del área de formación 
en que se desarrollan. La propuesta invi-
ta a las instituciones de educación uni-
versitaria a plantearse un cambio en los 
pensa,  abandonando  el abordaje desde 
la unidisciplinariedad, e  impulsando a 
los docentes a presentar estrategias trans-
disciplinarias a través de un pensamiento 
complejo, bajo la consideración de  que 
a través de la investigación  se genera co-
nocimiento y, consecuentemente,  cali-
dad de vida. Se deben ofrecer estímulos 
alineados a esa integración profesional, y 
para ello los responsables de tomar de-
cisiones tienen que  sentir la necesidad 
de motivar la unificación de la Univer-
sidad hacia su contexto próximo, lo cual 
permitirá una óptima vinculación de la 
comunidad con ésta.

DESARROLLO

Al analizar el término de Responsabili-
dad Social Universitaria (RSU), se asu-
me que, en primer lugar, debe responder 
con acciones específicas a la comunidad 
universitaria en general y cada uno de 

sus actores principales ante la entidad 
educativa;  además de responder al país 
donde esa institución educativa ejerce su 
cometido; y  por consiguiente, los estu-
diantes se convierten en ciudadanos des-
de ese ámbito. 

En este sentido la universidad tiene que 
vislumbrar y adecuarse a las exigencias 
que el país demande de acuerdo a los de-
safíos que emergen; por otra parte, es ne-
cesario que se comprenda la importancia 
de lo que representa la RSU para las re-
laciones establecidas entre los actores que 
residen en ella y lo que espera la sociedad 
de la calidad educativa, porque de no po-
der establecer esa relación, pudiera verse 
aislada aunque físicamente ocupe una 
ubicación cercana. Es necesario, pues,  
tomar acciones desde la universidad, que 
la vinculen  con su estructura próxima, 
mediante la figura de convenios de co-
laboración, a través de una práctica re-
conocida. 

En una sociedad globalizada, la univer-
sidad tiene que identificar las necesida-
des que vayan surgiendo, lo que permi-
tirá ganar espacio que inviten a mayor 
inclusión, modelos de derechos cívicos, 
integración y autodeterminación a través 
de las redes asociativas. En tal sentido, se 
hace necesario comprender que el vincu-
lar al aspecto social es imposible desde 
la uni-disciplinariedad.  Se hace impera-
tivo, relacionar la multiplicinariedad por 
la riqueza que impregnan las diferentes 
disciplinas al relacionar saberes y expe-
riencias entre unas  y otras y su relación. 
Ahora bien, la transdisciplinariedad in-
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vita al reordenamiento de la filosofía 
que estudia los principios, fundamentos, 
extensión y métodos del conocimien-
to humano y metodológico, en este te-
nor Pérez y Satien (2008)  señalan: La 
interdisciplinariedad implica puntos de 
contacto entre las disciplinas en la que 
cada una aporta sus problemas, concep-
tos y métodos de investigación. La trans-
disciplinariedad, sin embargo, es lo que 
simultáneamente le es inherente a las dis-
ciplinas y donde se termina por adoptar 
el mismo método de investigación. La 
transdisciplinariedad está entre las disci-
plinas, en las disciplinas y más allá de las 
disciplinas. Las definiciones son mucho 
más complejas y nos obligan a repasar 
históricamente su aparición y uso (p.1).
Epistemológicamente, la RSU inició 
como un movimiento relacionado direc-
tamente con una gestión que de forma 
integral deben tener las universidades 
como muestra de la formación de los es-
tudiantes, sin embargo, la aceptación y 
adecuación transversal ha tomado más 
tiempo en unas instituciones que en 
otras donde probablemente están inicia-
das o no ha llegado de manera definitiva. 
Ibarra, Casas y Olivas, (2012) señalan la 
importancia  de   la participación de las 
instituciones en los ámbitos económicos, 
culturales, sociales y medioambientales 
en la búsqueda de un bienestar sostenible 
para  la ciudadanía. Desde esta perspec-
tiva están surgiendo constructos sociales, 
cuya finalidad es definir las acciones que 
un colectivo debe realizar para mejorar 
los aspectos  donde se evidencia la dua-
lidad del bienestar institucional, y para 
ello es vital reconocer la pertinencia de 

las diferentes universidades en su plan 
estratégico al momento de vincular teo-
ría y acciones en términos como “social-
mente responsable”, lo cual es delicado; 
porque de no tener un adecuado com-
promiso social, pudiera verse aislada.

En la actualidad la universidad requiere 
de un grado idóneo de  vinculación con 
el entorno,  toda vez que de ella deriva la 
formación y el fortalecimiento de los va-
lores. La Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU), a través del enfoque exten-
sionista, permite un acompañamiento 
de profesores/tutores con los estudiantes 
para -entre ambos grupos- considerar las 
realidades y abordarlas desde un espacio 
natural. Permite, además,  desarrollar 
una educación de calidad de acuerdo a 
lo planteado en la Agenda 2030 de la 
ONU y la UNESCO, específicamen-
te en el Objetivo # 4, y la Declaración 
de Buenos Aires de enero de 2017, para 
América Latina y el Caribe (Appe, Ru-
baii, Líppez-De Castro, & Capobianco, 
2017).  Sin embargo, la materialización 
de diferentes acuerdos se debe evidenciar 
con mediaciones de los proyectos ejecu-
tados, y  por lo tanto, es necesario tomar 
acciones que permitan vincular a todos 
los actores con su contexto próximo, me-
diante la figura de convenios de colabo-
ración que respondan a sus realidades, y  
a través de una práctica reconocida.

En una sociedad globalizada, la universi-
dad tiene que identificar las necesidades 
que vayan surgiendo, lo que le permiti-
rá ganar espacios que invitan a mayor 
inclusión, modelos de derechos cívicos, 
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integración y autodeterminación a través 
de las redes asociativas. Así que se hace 
imperativo acudir a la riqueza que im-
pregnan las diferentes disciplinas al rela-
cionar saberes y experiencias entre unas y 
otras y al reordenamiento de la filosofía 
que estudia los principios, fundamentos, 
extensión y métodos del conocimien-
to humano y metodológico. Martínez 
(2007) presenta su aporte al tema de la 
transdisciplinariedad como sigue:

Aunque la idea central de este movimien-
to no es nueva, considerando que Piaget 
la proponía ya en los años 70 como una 
“etapa nueva” del conocimiento;  su in-
tención es superar la parcelación y frag-
mentación del conocimiento que reflejan 
las disciplinarias particulares y su consi-
guiente hiper especialización, y, debido a 
esto, su incapacidad para comprender las 
complejas realidades del mundo actual, 
las cuales se distinguen, precisamente, 
por la multiplicidad de los nexos, de las 
relaciones y de las interconexiones que 
las constituyen  (p. 2).

Para vincular la importancia de la trans-
disciplinariedad en la investigación cua-
litativa, vista desde varios enfoques, se 
presenta la relación que tiene con la edu-
cación social, la cual se centra en abordar 
el objeto de estudio a través de acciones 
prácticas, haciendo necesario explicar 
que a través de ésta se ejecutan activida-
des prácticas o trabajos de campo para 
la óptima intervención; de acuerdo a los 
ámbitos que se deseen abordar en las co-
munidades y que se espera impacten po-
sitivamente en los involucrados, el traba-

jo comunitario debe ser visto desde una 
manera global.  A continuación se pre-
senta lo expuesto por el profesor Millán 
Arroyo (1985), en el artículo “¿Qué es la 
Educación Social?” donde enumera los 
ámbitos básico de intervención como las 
situaciones problemáticas de la primera 
infancia y de la edad preescolar, los pro-
blemas de la edad escolar y relacionados 
con la educación escolar, los problemas 
de promoción y trabajo formativo ex-
traescolar de la juventud, las situaciones 
problemáticas de la falta de trabajo, las 
necesidades de educación de padres y 
la educación de adultos, las situaciones 
problemáticas de la tercera edad, los pro-
blemas relativos a la situación de los tra-
bajadores extranjeros, los problemas so-
ciales y comunitarios del tiempo libre, así 
como la prevención y tratamiento social 
e institucional para la socialización que 
debe ser transformada para la reinserción 
social de sujetos inadaptados, margina-
dos o conflictivos.

Los aportes del autor dan muestra de la 
vinculación que puede existir al ser abor-
dada de manera intencional a través la 
RSU con proyectos, convenios o alianzas 
de integración que den respuestas a las 
realidades que siempre han existido y que 
se han   agudizado con la pandemia, Co-
vid19,  que aún no finaliza. Lo expues-
to en el artículo del profesor Millán se 
corresponde con los ámbitos básicos de 
acciones de la pedagogía social. Gómez 
Serra (2003) lo presenta de forma clara y 
unívoca al indicar la relación entre edu-
cación y pedagogía sociales . Señala que, 
la primera constituye el objeto de estu-
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dio de la segunda; en consecuencia, la 
pedagogía social pertenece al orden de la 
teoría pedagógica, siendo una disciplina 
científica y académica, mientras que la 
educación social pertenece al orden de la 
práctica y de la acción, siendo un campo 
de intervención educativa.

En consecuencia, las universidades a tra-
vés de la RSU deben ejecutar investiga-
ción para llegar de manera cercana a los 
problemas de las comunidades a través 
de una mentalidad abierta, con sensibi-
lidad social y madurez conceptual, re-
ferencia  a los actores que se involucren 
en el desarrollo y ejecución de tan im-
portante aspecto, siendo éste un punto 
de partida para la investigación. Se vin-
culan, además, las diversas disciplinas 
a través de la transdisciplinariedad por 
medio de un proceso según el cual los 
límites de las disciplinas individuales se 
trascienden, para tratar problemas desde 
perspectivas múltiples con vista a generar 
conocimientos emergentes.

Martínez (2007) invita a ver con deta-
lles la relevancia que tiene la transdisci-
plinariedad en el campo de la Educación 
Social, sobre todo por el auge alcanzado 
en los últimos años a través de un mo-
vimiento intelectual y académico que 
desea ir más allá de lo convencional, de 
las disciplinas y su vinculación con las 
realidades sociales.  Para ello se hace ne-
cesario que  las universidades a través de 
la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) puedan operar con ética e im-
pactar positivamente los espacios de lo 
humano, social y natural, en busca de lo 

más sensible una vinculación efectiva en 
pro de mejorar las nuevas realidades.

Las instituciones educativas universita-
rias, a través de sus involucrados  prin-
cipales, los estudiantes, tienen la po-
sibilidad de aplicar en su entorno las 
competencias y habilidades desarrolladas 
de acuerdo con el área del conocimiento, 
convirtiendo la comunidad en su pseudo 
universidad a través de la investigación, 
involucrándose con realidades sociales 
para atender de manera delimitada y efi-
caz las necesidades sentidas. Es necesario 
asumir el cambio  de paradigma des-
de una visión holística, integrando un 
aprendizaje ubicuo que permita a los do-
centes adaptarse a los tiempos que viven. 
En consecuencia, el docente tiene que 
desarrollar espacios flexibles de actua-
ción que permitan una interacción direc-
ta, fluida y simultánea para promover la 
investigación cualitativa desde un plan 
innovador y emergente bajo un vínculo 
intangible, con fines de instaurarla a tra-
vés de redes de comunicación social para 
lograr un aprendizaje activo, con proce-
sos óptimos y estrategias de aprendizaje 
eficaces (Galiano y Ravina, 2017).

Así como se requiere de una formación 
integral para que los estudiantes adquie-
ran fortalezas que les permitan adecuarse 
a los contextos donde harán vida perso-
nal y profesional, las universidades deben 
estar preparadas para adecuar un currí-
culo flexible que invite a la conciliación 
conceptual y con evidencias tangibles 
que motiven a estar mucho más interre-
lacionadas transdisciplinariamente y en 
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sinergia avanzar de forma global y uni-
ficadas. El cambio de paradigma debe 
llegar, no puede ser una utopía, ya que la 
sociedad demanda un cambio irreversi-
ble desde las universidades, lugar donde 
se produce conocimiento a través de la 
investigación. 

Por otra parte, la globalización orienta 
hacia escenarios motivadores que impul-
san al docente a conocer y experimentar, 
dando además respuesta a la Agenda 
2030 y una educación de calidad para 
todos. En este sentido, se hace necesario 
la adecuación de nuevas formas de inves-
tigar; y es cuando surge la posibilidad 
de incorporar en esta “nueva realidad”,  
la RSU con la transdisciplinariedad, en 
sincronía con la integración de diferen-
tes disciplinas. Los autores Pérez y Setien 
(2008)  indican que la transdisciplina-
riedad está entre las disciplinas, en las 
disciplinas y más allá de las disciplinas 
y sugieren además en ámbitos sociales la 
investigación cualitativa no sólo como 
propuestas, sino también asumiendo un 
enfoque modular, estructural, dialécti-
co, gestáltico, inter y transdisciplinario, 
donde todo afecta e interactúa con todo, 
donde cada elemento no sólo se define 
por lo que es o representa en sí mismo, 
sino especialmente, por su red de relacio-
nes con todos los demás.

El propósito de este ensayo es, además de 
exponer un enfoque innovador, el interés 
en ilustrar con matrices que orienten a 
los involucrados a tomar conciencia de 
que el mundo está inmerso en sistemas. 
Por otra parte, visualizar que estos siste-

mas están estructurados a un alto nivel 
de complejidad y lo complejo es el modo 
natural de ser de los mismos; y que lo 
complejo exige por sí mismo una meto-
dología y estudios transdisciplinarios. Se 
hace énfasis en que lo sistémico se define 
como algo muy complejo y lo complejo 
exige ser estudiado en forma transdis-
ciplinaria.  Esta complejidad es lo que 
se intenta destacar cuando se aborda el 
campo de la complejidad social y la vin-
culación que deriva  del acuerdo entre 
lo operativo y lo práctico al relacionar-
lo con la metodología transdisciplinaria.  
Martínez (2011) lo  expresa así:

¨Los diferentes niveles en que se nos pre-
senta la realidad, en todos los campos, 
pero, de una manera especial, en la reali-
dad de los seres vivos, exige también di-
ferentes niveles de la lógica a aplicar, y, en 
nuestro caso, una dialógica transdiscipli-
naria y unos métodos también transdis-
ciplinarios; todo lo cual nos introduce en 
el paradigma sistémico, pues, como ya 
señalamos, Ludwig Von Bertalanffy dice 
que: “desde el átomo hasta la galaxia vi-
vimos en un mundo de sistemas¨ (p.13).
En base a lo presentado, es inminente 
ajustar la investigación para presentar 
opciones que motiven desde diferentes 
ámbitos del saber en las universidades. 
En consecuencia, involucrar la transdis-
ciplinariedad para dar notoriedad al ar-
gumento de Gadamer (1984), en cuanto 
a las estructuras mentales que invitan a 
ir más allá del objetivismo y relativismo,  
permitiéndose explorar la toma de con-
ciencia plena de las realidades latentes en 
los diferentes contextos, que demandan 
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acciones más allá de lo inherente a la in-
terdisciplinariedad; implica una auténti-
ca transdisciplinariedad, donde las dis-
tintas disciplinas estén relacionadas unas 
con otras y trascienden de explicaciones 
lógicas de la acusación lineal o unidirec-
cional que deriven en círculos recurrentes 
donde los involucrados queden excluidos 
por una lógica dialéctica.

No obstante lo expuesto propone el tan 
esperado cambio de paradigma en la in-
vestigación, este enfoque demanda una 
comprensión compleja, porque el pensa-
miento que se espera formar debe estar 
comprendido, asimilado y evaluado por
pares y ternas para que pueda dar los 
frutos deseados desde la comprensión de 
toda entidad, que sea un sistema o una 
estructura dinámica que requiere el uso 
de un pensamiento o una lógica, en la 
cual las partes sean asumidas desde el 
punto de vista del todo, cada parte com-
prendida y evaluada por el rol o la fun-
ción que desempeñan en  el todo.

La estructura diseñada para adecuar las 
diferentes disciplinas o áreas del conoci-
miento en pro de abordar las realidades 
del contexto se enmarca en el enfoque 
cualitativo de la fenomenología, que es 
método y técnica a la vez, y permite acer-
carse a las realidades del contexto desde 
el respeto, aceptación y reconocimiento 
de la diversidad de los contextos, en este 
sentido. Heidegger (2015) indica que el 
método fenomenológico es un estudio 
teórico reflexivo que aborda característi-
cas variadas que permite el abordaje muy 
de cerca a través de entrevistas o encuen-

tros cara a cara para     recabar datos e 
información de gran valor,  y permite el 
inicio del diagnóstico.

Entre los tipos de investigación que se 
sugieren, está la descriptiva. Se busca 
tener un acercamiento lo más aproxi-
mado a la realidad que experimentan los 
individuos en su entorno, las variables 
identificadas deben ser muy bien docu-
mentadas y conocidas para que desde el 
fenómeno estudiado se puedan obtener 
aportes para su adecuación, de acuerdo 
con su realidad. El énfasis está en el estu-
dio de variables independientes con rela-
ción a cada  característica. Es posible que 
de alguna manera se integre la medición 
de dos o más características con el fin de 
determinar cómo es o cómo se manifies-
ta el fenómeno.

Se propone que el diseño para este tipo de 
investigación sea de tipo  experimental, 
que los estudiantes como protagonistas y 
desde su rol de investigadores,  estén en 
capacidad de identificar los aspectos que 
desean manipular con la finalidad de eje-
cutar acciones que les permitan validar 
resultados y vincular diferentes áreas del 
conocimiento. 

Es importante tener en cuenta que, desde 
la RSU, el tiempo  de ejecución es in-
determinado por la complejidad de los 
actores, lo que conlleva     que se invo-
lucren estudiantes desde la transdiscipli-
nariedad con acciones sostenibles en el 
tiempo.
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Luego que se presenta una propuesta de 
investigación y ésta logra ejecutarse, se 
espera que los resultados obtenidos se 
acerquen a lo que estuvo proyectado des-
de que se visualizó la situación a resolver. 
Esto representaría la visión de los resul-
tados alcanzados, por lo que al trabajar 
desde la RSU de manera intencional, re-
lacionar la investigación cualitativa a tra-
vés del método y técnica fenomenológica 
abre toda posibilidad a un abordaje mu-
cho más efectivo que estaría dando mues-
tras de un cambio paradigmático a través 
del pensamiento complejo. La posterior 
sistematización de la experiencia derivará 
de una buena práctica, ya que es cono-
cida la relación que se genera cuando la 
universidad se traslada a la comunidad; 
se fortalece la localidad educativa porque 
permite prácticas inclusivas con una vi-
sión holística,  y por otra parte, se articu-
lan redes prosociales entre la institución 
y las organizaciones comunitarias que 
derivan en educación para la ciudadanía.  
En este sentido, se presenta la experiencia 
que ha tenido la universidad Metropoli-
tana en Venezuela desde el 2007, cuando 
inició  con proyectos sociales que involu-
craron de forma intencional estudiantes 
de diferentes áreas del conocimiento a 
contextos socialmente deprimidos con la 
finalidad de que cada estudiante, desde 
una formación académica tecnológica o 
humanística, presentara posibles solucio-
nes en la comunidad donde se ejecuta-
ban proyectos sociales sostenibles por la 
continuidad que asumen los proyectos 
en cada período académico. Una mues-
tra la representa el proyecto social inte-
gral que lidera la profesora Flores, (2020) 

el cual se desarrolla en dos períodos aca-
démico con un grupo determinado de 
estudiantes y tiene continuidad durante 
todo el año académico; su finalidad es 
formar en el estudiante una visión multi-
disciplinaria del hábitat y la vivienda en 
sectores populares, y encuadrarlos en la 
idea de sustentabilidad urbana. Tal pro-
yecto permite la inserción de estudiantes 
de diferentes disciplinas, lo que le da una 
visión sistémica de la realidad.

Morín (1999) lo planteaba hace más de 
20 años, cuando indicaba que, el docente 
debe reconocer el dinamismo, compleji-
dad e incertidumbre como marcas con-
dicionantes de su práctica profesional en 
los tiempos actuales y repensar la forma 
de adaptar acciones y contenidos a las 
exigencias de la institución donde ense-
ña, sus estudiantes, país, mundo y a la 
suya como persona. 

Se espera como resultado que los do-
centes adquieran características que den 
muestras de seguridad ante los desafíos 
que presenta la actual sociedad con la in-
tención de que puedan tomar decisiones 
oportunas sobre la cotidianidad didácti-
ca como la integración transversal de los 
contenidos para que esa visión del autor 
a través del pensamiento complejo se ma-
terialice con un cambio de paradigma. 
Esa postura de Morin de hace 23 años 
sobre el pensamiento complejo, generó 
una maravillosa discusión a nivel inter-
nacional sobre la forma de reorientar la 
educación hacia un desarrollo sostenible, 
y es que de eso se trata la Responsabili-
dad Social Universitaria, la cual se debe 
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materializar en las comunidades a través 
de sus estudiantes.

El autor indicó en ese momento que la 
educación se estaba convirtiendo en la 
fuerza del futuro, considerada como uno 
de los instrumentos más poderosos para 
realizar el cambio. Es inminente que el 
cambio se alinee a las complejas realida-
des del entorno y la forma de asumirlas es 
respondiendo a esas complejidades. Uno 
de los retos más complejos     es la mo-
dificación del pensamiento de forma que 
haga frente a la creciente  complejidad, la 
rapidez de los cambios y la imprevisibili-
dad que caracterizan el mundo  actual.

CONCLUSIONES

Como individuos que generamos y nos 
adaptamos a los cambios del contexto, se 
hace necesario la vinculación desde una 
perspectiva epistemológica que adecue 
las realidades de otros tiempos para com-
prender las actuales.

Durante el desarrollo del ensayo se ha 
podido evidenciar cómo desde una cien-
cia que permite el estudio del individuo 
vinculado al contexto se hace inminente 
el reconocimiento de todos los partici-
pantes, que pueden formar parte de la 
solución de diferentes realidades. En este 
sentido, la praxis o vía para el abordaje 
de las carencias socioculturales presenta 
una apertura del planteamiento, des-
de la educación social como dimensión 
educativa de la sociedad. En el campo 

académico, la fragmentación del saber 
en múltiples disciplinas no es algo natu-
ral, sino consecuencia de las limitaciones                   
humanas.

En la medida que se avanza como so-
ciedad globalizada y del conocimiento, 
las circunstancias del diario vivir se va 
complejizando tanto a nivel personal, 
laboral  como social. Corresponde a los 
que están centrados en generar conoci-
miento y desarrollo humano vincularse 
de manera directa e intencional con esa 
complejidad y buscar formas propicias de 
integrar actores comunes en  realidades 
complejas desde diferentes dimensiones; 
para ello se requieren nuevas  formas de 
aplicar conceptos   como la transdiscipli-
nariedad.
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Resumen

En este trabajo se presenta la dinámica 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se llevó a cabo, de manera virtual, 
en la asignatura Cálculo Vectorial, inte-
grando los elementos básicos de la pro-
gramación con el software Mathemati-
ca, a un grupo de 30 estudiantes de la 
Licenciatura en Matemáticas Orientada 
a la Educación Secundaria, en el primer 
cuatrimestre del año 2021. Es una in-
vestigación mixta, que combina las rutas 
cuantitativa y cualitativa y, tiene como 
objetivo conocer las opiniones de los 
estudiantes sobre el uso de las TIC en 
el aprendizaje de la asignatura Cálculo 
Vectorial. En primer lugar, se aplicó un 
cuestionario diagnóstico para tener una 
idea de los conocimientos generales que 

Abstract

This work presents the dynamics of the 
teaching-learning process that was ca-
rried out in the Vector Calculus subject 
in a virtual way, integrating the basic 
elements of programming with the 
Mathematica software, to a group of 30 
students of the Bachelor of Mathema-
tics Oriented to Secondary Education, 
in the first quarter of the year 2021. It 
is a mixed research, which combines 
quantitative and qualitative and, has as 
purpose to know the opinions of stu-
dents on the use of ICT in learning the 
Calculus subject. Vector. First, a diag-
nostic questionnaire was applied to get 
an idea of the students’ general knowle-
dge about programming. Then the syn-
tax of the software was exposed, the es-
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tenían los estudiantes sobre la programa-
ción. Luego se expuso la sintaxis del sof-
tware, se socializaron los elementos esen-
ciales de la programación y las opciones 
gráficas. Se observó al término de todo 
el proceso, que los participantes en ge-
neral manipulaban de manera adecuada 
el programa Mathematica para resolver 
problemas y visualizar gráficamente las 
situaciones. Por su parte, los estudiantes 
valoran positivamente la adquisición de 
estas competencias tecnológicas para el 
aprendizaje del Cálculo Vectorial; y lle-
garon a expresar el compromiso de usar 
estos recursos con sus futuros estudiantes 
a través de una encuesta.

Palabras claves: cálculo vectorial; pro-
gramación; opiniones de los estudiantes.

sential elements of programming and 
the graphic options were socialized. At 
the end of the entire process, the par-
ticipants ruled out that in general they 
adequately manipulated the Mathe-
matica program to solve problems and 
graphically visualize the situations. On 
the other hand, students value positi-
vely the acquisition of these technolo-
gical skills for learning Vector Calcu-
lus. In addition, through a survey, they 
express the commitment to use these 
resources with their future students.

Keywords: vector calculus; program-
ming; student opinions.

Elementos de la programación en el aprendizaje del cálculo vectorial en docen-
tes en formación está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atri-
bución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

INTRODUCCIÓN

Una programación, según Valderrama 
y González (2019) “involucra el cono-
cimiento de técnicas e instrucciones de 
un determinado Lenguaje a través de 
los cuales se hace sencillo lograr que la 
computadora obtenga unos resultados 
mucho más rápidos que una persona” (p. 
43). Esta es una herramienta que ayuda 
a plantear nuevas formas de solucionar 
problemas puramente académicos y tam-
bién de la vida diaria.

Cuando se habla de enseñar asignaturas 
usando la programación, no se pretende 
que los estudiantes adquieran conoci-
mientos avanzados de esta, tampoco se 
espera que instantánemente sean exper-
tos escribiendo códigos y resolviendo 
problemas complejos. Lo que se busca es 
que los estudiantes entiendan que son los 
humanos quienes dan las órdenes a las 
computadoras y que estas las ejecutan. Se 
pretende  que las nuevas generaciones de 
docentes puedan participar en el mun-
do digital de manera segura y responsa-
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ble, siendo conscientes de sus derechos, 
obligaciones y posibilidades. Se aspira  
a que puedan apropiarse de las nuevas 
tecnologías y utilizarlas para resolver sus 
propios problemas y, que a su vez tengan 
herramientas que les sirva para diseñar 
momentos pedagógicos cuando les co-
rresponda asumir su rol de docente.

Dado el convencimiento de que es nece-
sario que los docentes difundamos nues-
tras experiencias y saberes y, que propicie-
mos actividades para motivar a nuestros 
estudiantes, surgió la idea de desarrollar 
los temas de la asignatura Cálculo Vec-
torial en estudiantes de la carrera de Li-
cenciatura en Matemáticas Orientado a 
la Educación Secundaria con apoyo de 
elementos básicos de la programación.

En el transcurso de la asignatura dirigido 
a los docentes en formación, se les facili-
taron los elementos esenciales de la pro-
gramación, los cuales pudieron utilizar 
luego para resolver problemas del Cál-
culo Vectorial.  De esta manera podrían 
complementar su formación profesional 
y vincular en el aula de clases todas es-
tas competencias tecnológicas. Además 
constituye una oportunidad de aprender 
a manejar manipuladores algebraicos y 
numéricos.

Se trata este de un estudio que integra 
componentes cuantitativos y cualitati-
vos. En lo que se refiere a las variables 
cuantitativas, estas fueron medidas por 
medio de un cuestionario diagnóstico 
debidamente validado  con un excelen-
te índice de confiabilidad. Dicho ins-

trumento permite conocer las poten-
cialidades o posibles dificultades de los 
participantes antes de iniciar las acciones 
pedagógicas. Con base a estos resultados 
previos y la integración de elementos de 
programación durante el desarrollo de la 
asignatura Cálculo Vectorial, este trabajo 
tiene como objetivo general conocer las 
opiniones de los estudiantes sobre el uso 
de las TIC en el aprendizaje de la asig-
natura. Es preciso destacar que las opi-
niones de los participantes sobre el uso 
de las TIC se recogen por medio de un 
instrumento y se presentan por medio de 
segmentos representativos.

Enfoques teóricos que orientan la 
Práctica

Actualmente las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) han ex-
perimentado un vertiginoso crecimiento; 
aunado a ello, las Ciencias de la Compu-
tación ofrecen un marco intelectual para 
el llamado pensamiento computacional. 
Wing (2014) lo define como: “los pro-
cesos de pensamiento involucrados en la 
formulación de un problema y la expre-
sión de su (s) solución (es) de tal manera 
que una computadora, humana o má-
quina, pueda llevarlo a cabo de manera 
efectiva” (p. 1). Por su parte, Jason (2018) 
opina que la computación no reemplaza 
necesariamente la creatividad y el pensa-
miento crítico de las personas, sino que 
refuerza estas competencias ofreciendo 
nuevas maneras de organizar y atacar un 
problema, con la ayuda de la computa-
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dora, o de forma más general con algún 
tipo de tecnología. 

Según Bocanegra (2020): “el uso de las 
nuevas tecnologías en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, ha incursionado 
en el desarrollo de lenguajes de progra-
mación y su uso en diversos contextos” 
(p. 28). Son numerosas las organizacio-
nes gubernamentales mundiales que 
han tomado en cuenta las virtudes de 
la programación. A propósito de esto, el 
Consejo Federal de Educación de la Re-
pública de Argentina (2018), dictaminó 
que en 2020 todas las escuelas del país 
deberán enseñar programación tanto en 
nivel inicial, como primaria y secunda-
ria.  De igual manera, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional del 
Gobierno de España (2019), dentro de 
las competencias claves del currículo de 
primaria y secundaria se encuentra la 
competencia digital. Resalta que en la 
actualidad al menos 16 países europeos 
han integrado la programación  en el 
currículo  con diferentes orientaciones y 
niveles de complejidad.

En este mismo orden de ideas, en la re-
visión curricular de secundaria que lleva 
a cabo el Ministerio de Educación de la 
República Dominicana (2016), destaca 
específicamente el perfil del docente; y 
dentro de los recursos que este debe ma-
nejar en el aula, se recomienda que: “el 
docente debe planificar y realizar activi-
dades didácticas que promueven en sus 
estudiantes el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) 
como un recurso que favorece el aprendi-

zaje individual y el trabajo cooperativo” 
(p. 105) .

Trípoli et al. (2018) en un taller dirigi-
do a docentes de matemáticas y física, 
en su propuesta de vincular conceptos 
matemáticos con aspectos físicos, me-
diados con las TIC, concluyen que los 
participantes pueden comprender mejor 
los conceptos involucrados y que este 
tipo de actividades permiten ejercitar o 
desarrollar habilidades relacionadas con 
modelación de una situación dada, la in-
terpretación adecuada de gráficos, la ex-
presión oral y escrita, diferentes maneras 
de expresar matemáticamente lo mismo.

En el mercado de hoy día existe un gran 
número lenguajes de programación como 
Java, Python y C++; de particular impor-
tancia por su fácil manejo y las salidas 
gráficas robustas, son los denominados 
manipuladores o softwares algebraicos. 
Dentro de estos se encuentra  Mathema-
tica, el cual se puede interpretar como 
un laboratorio matemático completo con 
posibilidades de edición y presentación 
visual que permite darle la apariencia de 
un escrito matemático clásico;  es de fácil 
manejo y posee una sintaxis muy intuiti-
va, por lo que el usuario puede comenzar 
el trabajo sin necesidad de haber dedica-
do mucho tiempo a su aprendizaje.
      
Ramírez (2015), en el diseño de herra-
mientas que fomenten el aprendizaje de 
la asignatura Matemáticas en estudian-
tes de un primer curso de matemática a 
nivel universitario, usando el software 
Mathematica, concluye que los estudian-
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tes potencian el desarrollo algorítmico 
de los ejercicios tratados en clase, que se 
evidencia un cambio en la motivación 
y participación y, además la metodolo-
gía se ve influenciada positivamente. El 
autor indica, sin embargo,  que durante 
el proceso de aprendizaje es necesario la 
pertinente mediación del docente de los 
conceptos, definiciones y teoremas.

La investigación, pues,  se enmarca en 
el modelo pedagógico constructivista, 
donde el proceso es dinámico y partici-
pativo. Guacho (2018) asegura que: “en 
el modelo pedagógico constructivista la 
enseñanza no es una simple transmisión 
de conocimientos, sino la organización 
de métodos de apoyo que permitan a los 
discentes construir su propio saber, a tra-
vés de las vivencias y los conocimientos 
previos que van adquiriendo” (p. 19).

Metodología de la experiencia peda-
gógica

Diagnóstico

Se aplicó un cuestionario diagnóstico al 
inicio de la actividad, intentando recabar 
datos representativos que muestren en 
términos generales las opiniones y per-
cepciones de los estudiantes sobre aspec-
tos de la programación. Respecto a las 
pruebas diagnósticas Rojas-Bello (2020) 
considera que: “para así tomar decisiones 
oportunas con miras a planificar las acti-
vidades, de tal manera que estas respon-
dan mejor a las necesidades de aprendi-
zaje de los estudiantes” (p. 127). Se usó 
una escala de apreciación que incorpora 
un gradiente de desempeño, que será 

expresado en una escala numérica (por 
ciento), lo que implica no solo observar 
la presencia o ausencia de una conducta 
en la prueba diagnóstica, sino el grado 
de intensidad de esta manifestación. El 
cuestionario lo conforman seis pregun-
tas, cuatro de ellas con cuatro opciones 
de respuestas tipo Likert y dos de corte 
demográfico: sexo y edad.

Para determinar la validez externa del 
cuestionario diagnóstico se acudió a la 
concordancia de 4 jueces expertos, en las 
dimensiones: pertinencia, coherencia y 
claridad, ya que de acuerdo con García 
(2018): “Esta técnica constituye un in-
dicador prioritario para calcular el índi-
ce de validez de contenido, requiriendo 
rigurosidad estadística y metodológica 
para que el instrumento valorado pueda 
ser utilizado para la finalidad para la cual 
fue diseñado” (p. 348). Se aplicó el mé-
todo de Hernández-Nieto (2002), reco-
mendado por Pedrosa, Suárez-Álvarez y 
García-Cueto (2018) en cada una de las 
dimensiones resultando los índices pro-
medios de .9877, 9765 y .9885, los cuales 
se consideran excelentes de acuerdo con 
este criterio estadístico; lo que permitió  
concluir que el instrumento es válido.

Para establecer el nivel de confiabilidad 
del cuestionario, que según Hernández y 
Mendoza (2018): “es el grado en que un 
instrumento produce resultados consis-
tentes y coherentes en la muestra o casos” 
(p. 229), se aplicó el instrumento a ocho 
estudiantes con características similares 
a los participantes, usando el indicador 
de fiabilidad Alpha de Cronbach, por 
medio del software SPSS versión 17. Así 
se obtuvo un índice de 0.965 que es con-
siderado excelente.
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Luego de la comprobación de la vali-
dez y la confiabilidad del cuestionario 
diagnóstico, se procedió a aplicarlo a la 
muestra por conveniencia, conformada 
por los 30 estudiantes de la asignatura 
Cálculo Vectorial de la sección 01 de la 
Licenciatura en Matemáticas Orientada 
a la Educación Secundaria. Los sujetos 
de la muestra cursan  el primer cuatri-
mestre del año 2021, pertenecientes al 
ISFODOSU. 15  de ellos son del sexo 
femenino y 15 del sexo masculino. En 
la Figura 1, se observa que el 33.34% 
de los estudiantes dice que sabe poco o 
nada de lo que significa un lenguaje de 
programación, el 43.34% conoce poco o 
nada de su utilidad; el 60% opina que 
conoce poco o nada sobre algún lenguaje 

de programación; y el 36.67% ha usado 
de alguna manera algún lenguaje de pro-
gramación.

En virtud de los resultados de la prue-
ba diagnóstica y de la inclusión de com-
petencias tecnológicas en el currículum 
dominicano, particularmente en el área 
de matemáticas, existe la necesidad de 
usar la programación, aprovechando la 
naturaleza del contenido de la asigna-
tura Cálculo Vectorial, con el propósito 
de que los estudiantes se apropien de los 
elementos básicos de la programación 
como la asignación de variables, las con-
dicionales (IF) y las sentencias repetitivas 
(Loop) y, estos sean usados en el aprendi-
zaje de la asignatura.

Figura 1. Respuestas de los participantes del cuestionario diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia.
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PLANIFICACIÓN

Todas las actividades  de este experimen-
to con estudiantes del primer cuatrimes-
tre de 202, se desarrollaron de manera 
virtual, socializando en clases sincróni-
cas los temas que forman parte de los 
contenidos del programa de la asigna-
tura Cálculo Vectorial. De acuerdo con 
el programa, esta asignatura  debe ser  
abordada de manera  multidisciplinar 
con miras a introducir al alumno en la 
naturaleza abstracta y aplicada de la Ma-
temática a través del estudio de las fun-
ciones de varias variables y del Cálculo 
Vectorial. Se pretende, pues:

• Lograr una dinámica activa y partici-
pativa que prive el trabajo colabora-
tivo entre los participantes.

• Trabajar con ejemplos concretos los 
conceptos del Cálculo Vectorial.

• Desarrollar y aplicar los elementos 
básicos de la programación en la 
asignatura.

• Incentivar la enseñanza de la progra-
mación y el uso de las TIC.

• Motivar a los docentes en formación 
a diseñar e implementar estrategias 
mediadas con las TIC cuando les co-
rresponda ser los mediadores de sus 
futuros estudiantes.

Al término de la asignatura se realizó  un 
cuestionario final donde los participan-
tes expresaron sus percepciones y opinio-

nes sobre todo el proceso. El cuestionario 
consta de seis preguntas, cuatro de estas 
con respuestas dicotómicas y de filtro, y 
dos de corte demográfico: sexo y edad. 
Para determinar la validez de contenido 
del cuestionario final se buscó la asesoría 
de cuatro jueces expertos, en cada una de 
las dimensiones: pertinencia, coherencia 
y claridad, mediante la Prueba Binomial, 
con probabilidad promedio de .5. Se  al-
canzaron los niveles de .016, .016 y .016 
respectivamente, menores a .05, que es el 
criterio de validez de esta prueba.

Implementación de la buena práctica

Las actividades realizadas durante el cur-
so se pueden resumir en cuatro acciones:

1. Se comenzó con una primera mira-
da sobre las bondades gráficas y las 
opciones del Mathematica, presen-
tando los comandos Plot3D, Con-
tourPlot y ContourPlot3D, para las 
representaciones gráficas de funcio-
nes y campos vectoriales entre otros, 
además de los comandos básicos del 
programa Mathematica y las caracte-
rísticas de su sintaxis. En esta prime-
ra actividad experimental, los parti-
cipantes se adaptaban al software.

2. Se realizaron clases sincrónicas, so-
cializando conceptos y resultados del 
Cálculo vectorial, además de trabajar 
los ejercicios con el apoyo, si lo ame-
ritaba, de elementos de la programa-
ción con el software Mathematica.
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3. En cada clase se realizaba una activi-
dad de cierre, con comentarios y pre-
guntas sobre la experiencia desde la 
perspectiva de los estudiantes sobre 
el desarrollo de la estrategia.

4. Finalmente, les fue aplicado a los 
participantes un cuestionario sobre 
sus percepciones, opiniones y expe-
riencias. 

  

RESULTADOS

Durante el desarrollo de la asignatura se 
observó un alto grado de atención, par-
ticipación y motivación, además de un 
ambiente colaborativo. Las respuestas 
de los ítems del cuestionario aplicado al 
término de la asignatura fueron en su to-
talidad positiva (Sí). Por lo tanto, es de 
interés reportar algunos segmentos de las 
opiniones y percepciones en el lenguaje 
y perspectiva del estudiante, las cuales 
son recogidas de las preguntas filtro: ¿Por 
qué? y explique, como a continuación se 
presentan.
 
Sobre la pregunta: Explique si le gusta 
o no usar la programación para resolver 
problemas del Cálculo Vectorial. La ma-
yoría respondió: “porque nos permite ver 
con claridad los cálculos”,  “Porque me 
ayuda a ver el cálculo vectorial más allá 
de lo que se puede calcular”, “Porque al 
utilizar la programación podemos afian-
zar los conocimientos teóricos que hemos 
adquirido y además, podemos visualizar 
gráficamente las funciones”.

Con relación a la pregunta: ¿La progra-
mación le ayuda a resolver problemas del 
Cálculo Vectorial?, una respuestas fue:  
“Porque en lo que es cálculo vectorial, 
nos enfrentamos con campos vectoriales 
y ciertas funciones que al estar en R3 o 
un espacio mayor no podemos visuali-
zar a ciencia cierta en la manera tradi-
cional (llámese graficando en nuestros 
cuadernos), pero podemos apoyarnos del 
lenguaje de programación para lograr vi-
sualizarlas mejor, además de poder iden-
tificar los puntos críticos de una gráfica 
de una función y poder analizarlos”. Esto 
contrasta con la evaluación diagnóstica, 
en donde más del 43% opinaba que no 
sabía las utilidades de la programación.
En referencia a la pregunta: ¿La solución 
de problemas del Cálculo Vectorial usan-
do la programación le resultó interesante? 
Una respuesta fue: “Me pareció bastante 
interesante, porque logré ver cosas que 
no había visto de las funciones y logré 
conocer cosas que desconocía, además 
nos enriquece como futuros docentes, en 
adición al desarrollo de las competencias 
y conocimientos personales y profesio-
nales para poder enseñarles a nuestros 
alumnos y de esa manera puedan tener 
mayores oportunidades en su futuro”.
Respecto a la pregunta: ¿Le gustaría en-
señar los elementos de la programación a 
sus futuros estudiantes? Se puede men-
cionar la respuesta: “Considero que si 
ellos conocen de programación desde los 
primeros grados de educación, podrían 
irse por alguna rama relaciona y también 
al enseñarle programación a mis alum-
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nos estaré contribuyendo a que el espec-
tro de conocimientos de los mismos sea 
más amplio”. 

De acuerdo a la información suminis-
trada por los estudiantes, luego de la 
introducción de elementos de la progra-
mación en el aprendizaje de la asignatura 
Cálculo Vectorial, se evidencia un cam-
bio sustancial en sus opiniones y percep-
ciones, si se comparan con las exhibidas 
en la prueba diagnóstica. En general, 
manifiestan en el cuestionario final, que 
saben lo que significa programar y las 
utilidades de la programación.

Conclusiones y recomendaciones

Este estudio de tipo descriptivo, arroja 
un conjunto de información valiosa so-
bre el interés, opiniones y percepciones 
que tienen los docentes en proceso de 
formación sobre la introducción de la 
programación al aprendizaje de la asig-
natura Cálculo Vectorial, acorde con 
las informaciones recabadas por me-
dio del cuestionario diagnóstico y el de 
opiniones. Además de las observaciones 
del docente realizadas durante el desa-
rrollo de la asignatura, se evidencia un 
alto grado de motivación, participación 
y compromiso. Otro aspecto a destacar 
es el trabajo colaborativo que prevaleció 
en el transcurso de las actividades de la 
asignatura.

Se observó la disposición de los partici-
pantes por aprender algo novedoso. En 
este sentido, se aprovechó la naturaleza 
de la asignatura Cálculo Vectorial, la 

cual exige una cantidad de cálculos y 
visualizaciones gráficas, para introducir 
las sentencias que comúnmente están 
incorporadas en los lenguajes de progra-
mación y los manipuladores algebraicos 
como el Mathematica.

Asimismo, los estudiantes en general ex-
presaron que la programación es muy in-
teresante y les ayuda a resolver problemas 
del Cálculo Vectorial. Expresaron, ade-
más, que les gustaría usar la programa-
ción para resolver problemas en las clases 
de matemáticas. Con respecto al uso de 
la programación en la asignatura Cálcu-
lo Vectorial, la mayoría considera que es 
más fácil de aprender, es menos extenso 
resolver problemas de esta manera y, que 
les enseñarían a sus futuros estudiantes 
conceptos básicos de programación.  Se 
evidenció, pues,  el compromiso futuro 
hacia sus estudiantes de poner en prácti-
ca metodologías novedosas.
 
A los docentes responsables de la asigna-
tura Cálculo Vectorial, se les recomienda 
que se apoyen en las TIC, en el proceso 
de la enseñanza y aprendizaje de muchos 
de los temas que integran dicha asignatu-
ra. También en otras asignaturas del área 
de matemáticas que requieran cálculos 
tediosos y visualizaciones de situaciones 
concretas, dado que se complementaría 
su aprendizaje con el apoyo de las TIC y 
los elementos de la programación.
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Sinopsis de libros





Este libro de investigación analiza el li-
derazgo y la innovación en la Educación 
a través de un conjunto de artículos que 
presentan una discusión sobre la nece-
sidad de las Instituciones de Educación 
Superior IES de invertir en la formación 
y desarrollo de esos líderes instituciona-
les, en temas académicos y tecnológicos 
dentro de un contexto social dinámico 
revolucionario que evoluciona como 
consecuencia de los cambios provoca-
dos por la Cuarta Revolución Industrial 
que se han acelerado por la COVID-19. 

La obra aborda los retos y desafíos que 
enfrentan los líderes en innovación e 
investigación educativa, y discute sobre 
el nivel de innovación que presentaron 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en ambientes digitales que utilizaron las 
IES tradicionales durante la emergencia 
sanitaria. Además, plantea las destrezas 
claves para un liderazgo innovador en 
tiempos de incertidumbre que conducen 
a reflexionar sobre el papel del liderazgo 
institucional con énfasis en el aprendiza-
je permanente de los estudiantes.

En este libro, se abre una ventana para 
que los lectores se asomen a ver lo que 

Liderazgo, educación y tecnología en la era 
de la innovación y calidad educativa dentro 

de la Revolución Industrial 4.0
“6x9”/252 págs.196/ISBN: 978-9945-580-29-2 /Año 2022.

Editores:  Ivory Mogollón de Lugo, Francisco Cervantes Pérez 
y Magdalena Cruz Benzán

piensa un grupo de especialistas, líderes 
en sus campos de conocimiento, sobre 
los retos y desafíos que enfrentan en la 
formación de líderes transformadores, 
con las cualidades esenciales que deman-
da la educación en este siglo XXI. 

Al avanzar en la lectura de los diferentes 
capítulos, el lector notará la importancia 
de invertir en la formación integral de lí-
deres en educación, cuya tarea será dirigir 
la universidad hacia situaciones de lide-
razgo, en todas sus actividades sustanti-
vas: docencia, investigación y extensión. 



El uso de las herramientas tecnoló-
gicas en el ámbito educativo, ayudan 
a los usuarios no solo a aprender 
conceptos nuevos sino también a 
afianzar conocimientos y habilidades, 
aumentando así la autonomía y la 
motivación de los estudiantes en los 
contenidos abordados en el proceso 
educativo. 
 
Su objetivo se centra en facilitar el tra-
bajo y permitir que los recursos sean 
aplicados eficientemente intercam-
biando información y conocimiento 
dentro y fuera del aula de clases. 

El aprendizaje virtual supone un 
cambio en la consolidación del cono-
cimiento y la información a través de 
sistemas inteligentes apoyados en la 
Internet, la cual proporciona infinitas 
posibilidades de conexión, da lugar al 
aprendizaje no formal e informal que 
parte de metodologías innovadoras 
ajustadas a las necesidades del edu-
cando. En la presente investigación 
se abordan las herramientas utilizadas 
por los docentes en el proceso for-
mativo en el marco del COVID19.  

Uso de las herramientas tecnológicas para el proceso 
de formación virtual en las universidades 

de la República Dominicana en el marco del COVID-19
“6x9”/110págs./ISBN: 978-9945-625-17-2 /Año 2022.

Escuela de Postgrado
Autoras: Reyna Hiraldo Trejo, Elizabeth Filpo Estrella 

y Dakeisi Perdomo Espinal

Las universidades de la República 
Dominicana en su gran mayoría no 
estaban preparadas para afrontar 
los retos que demandó la formación 
virtual, lo que obligó a que tuvieran 
que emplear estrategias orientadas a 
la integración de plataformas tecno-
lógicas, herramientas de interacción 
sincrónicas, estrategias didácticas 
para la educación virtual. 



Es un libro de texto que permiten 
a los profesionales de la educación 
innovar en su desempeño laboral y 
personal haciendo uso efectivo de las 
Tecnologías de la Información y Co-
municación. 

El contenido general del texto se de-
sarrolló en ocho unidades. En cada 
una de ellas se ofrecen orientacio-
nes específicas para el estudio de las 
mismas, se señalan las competencias 
y se agregan actividades de estudio y 
autoevaluaciones, para el mejor apro-
vechamiento de los contenidos de 
aprendizaje.

Tecnología aplicada a la Educación
“8.5x11”/ 278 págs./ISBN: 978-9945-580-96-9 /Año 2020.

Escuela de Educación
Haydeé Sánchez, Reyna Hiraldo Trejo
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